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,VvIERICA LATINA HACIA EL TERCER MILENIO 
(Desarrollo e identidad cultura]) 

AMÉRICA LATINA EM DIRECÁO AO TERCEIRO MILÉNIO 
(Desenvolylmento e identidad e cultural) 

J. EL PROCESO 11YrITANACI(25,11. 	 L  O PROCT.SSCI INTERIACIONAL 

Todo fin do dpoca cir momento de balastce y de examen, 
de taisciu oda de nuevas rexpuestas y de afirmación de principios. 
Con signos contradictorios, donde $0 nie7cLin ambiguamente 
tos indicio& rio.sitivos y los negativos, asistimos al fin del mile-
nio y, con el, también al fin de la primera edad del industrialis-
mo, transformada por la informática. la  biotecnologla, la gene,  
tica y los estudios del genoma humano, la supero:cid uctividad y 
la miesoclectrecitii_ Un Cul de época que trastoca fronteras 
geopouricas, sistemas de creencia' y tópicos -cuando no 4r.Z. 
recrtipCz• sobre la utructura de las ciase ociales y los esq ueas 

abre lob líuxits s. de la explotación de los remus06 
del planeta y el frágil equilibrio de sus ceosistr mas 

Fin de una dpocit donde buena parte de bu ricsnrAos 
exigen mutas gl °bales aunque, al mimada:upo, las dificul- 

_ 

	

	tules dala convivencia intercultural y la eclosión de partioula- 
!tunos -derecho de minorías, reivindiaición de soberanías, cos-
tumbres y culturas, eleferaa de la identidad cultural- nos recuer-
dan la vigencia c import'smia de la diversidad en la unidad del 
mundo actual. 

Epilogo de un milenio en el que el respeto de los derechos 
bumanna desborda los límites de la soberanía corritoristl y plantea 
la legitimidad de la ingerencia internacional institucionalinaás, 
en el que a pesar de las intolerables desigualdades y asimetrías 
sur. subsisten, los vientos de libertad llenan de esperanza todos 
los rincones de La tierra. La elección dc la libertad marca. más 
allá de cualquier problema o diferencia. el sentido profundo de 
Las transformaciones en curso, que ya no residen en aelhesicrnes 
puras y simples a ideologías ceork5r7'ica1'.. sociales o políticas, 
sino en la conciencia de los valores de los seres humanos como 
peneals capaces de vivir armoniosamente en sistemas demo-
cráticos. en los que cada ciudadano cuenta, importa y participa. 

Todo Eim de epoca é momento debata/27i c de exatae, de 
procura de novas resposcas e de afirmarrlo de principios. Com  
signos contradirice, ende se misal ram ambiguamente os indi-
cios positivos e negativos, assistisnos ao fuzi do Manir) e, mai 
ele, cainbOm so Cm da primeira idade do Industrialismo, trans-
formada peda informadas, a biotecnologia. a enelita e OS 
estudos do genonia humano, a supercondutividade c a microelt-
trónica. "Um fina da época que rauda fronteira& geopolíticas, 
sistemas de extoss e tópicos - guando nao estercOttpds - sobre 
a eserutura das clusses sOCiais e Os esquemas ideoidgicos, sobre 
os limites da cxplorayilo dos recursos do planeta e o frágil 
equilrbei0 de Fell5 CCOSSiSet..M.U. 

Fun de uma época ende boa parte dos desAtios exigem 
re:spostas  giobeis ainda que, 30 coesmo Lampo, as dificuldades da 
ezeivivIne-ia intereultunil e a eelosáo de particulariamos direito 
de miar/das, reivindicarrici de soberanias, costurnts c culturas, 
deicsa da id enidade C111113 ral - nos lemlare a vigInciac importan- 

da (live:nieta& tia irmelade do mundo atual. 

Epilogo de una nailbnio no quid o respeito dos direitos 
humanos u Itrapassa as limites da soberania territorial e apresen-
ta o problema da legitimidad e da ingerIncia internacional insti-
tucionalizada. No que], apesar das intoleravcis desigualdades e 
assirnctrias que subsistcm. os ventos de liben:lado enehem de 
e.s/tranQa todos os cantos da terra_ A eleiciloclaliberda.demarr-a, 
alén de q naiquen problema ou difcrenca, o sentido profundo das 
tra.osfoanaçóc exa curso que já n5o residcm cm .qdr.Oes puras e 
simples a ideologiaa económicas, sociais ou políticas, mas 
tambérri  n Cern wi 4'tn cia dos valores das seres, humanos como 
pessoas espa7es de viver barmoniobarnente ern sistemsis demo- 

rxis quais caria eidarlo COnla, importa c participa- 
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Interdependencia creciente y concienc¡a global 

Tanto para lo mejor como para lo peor, el mundo se 
presenta como un espacio unificado. Innumerables redes de co-
municación se han tejido alrededor del planeta, vínculos inevi-
tables se han anudado entre paises y regiones, formas de interde-
pendencia cada vez más complejas se han gestado en todos los 
niveles. Los intercambios de ideas y de personas, de bienes y de 
recursos no cesan de aumentar. Las relaciones culturales han 
comenzado a desbordar las barreras geográficas y a cubrir los 
fosos abiertos por la historia. 

Esta evolución conlleva una ambivalencia esencial: por 
una parte ofrece oportunidades crecientes para la apertura inte-
lectual y los acerc.arnientos mutuos y, por otra, multiplica los 
peligros de uniformización y alienación cultural. Mientras por 
un lado existe una voluntad de afirmación de la identidad 
cultural, por otro se extiende la amenaza de desvirtuarniento, 
debido sobre todo, a la difusión constante y masiva de paradig-
mas y modelos foráneos por medios de comunicación unificado-
res, homogenizadores de usos y costumbres y, a veces, difusores 
de antivalores como la violencia, la droga, la desunión de nú-
cleos familiares, comunales o nacionales. Mientras se celebra la 
libertad en la democracia, conquistada muchas veces con difi-
cultades, las duras realidades económicas que, por falta de 
solidaridad de los más favorecidos, han seguido estas conquis-
tas, amenazan la estabilidad de regímenes todavía frágiles y 
devuelven a los ciudadanos, antes de haber superado los obstá-
culos que se oponen a todo cambio, a reacciones primarias de 
sobre vi vencia. 

Sin embargo, la interdependencia del mundo actual, la 
"multipolaridad" de sus poderes y expresiones, propician el con-
tinuo progreso científico y técnico, aunque este se haga acrecen-
tando las diferencias entre los conocimientos de unos y otros, y 
aunque se deteriore, a veces hasta puntos de "no retorno", el 
medio ambiente. 

En realidad, pareciera que la humanidad fuera impotente 
para controlar la complejidad creciente de los temas que conoce 
cada vez mejor, e incapaz de adaptarse a la aceleración de los 
cambios que ella misma suscita. Parece -en definitiva- como si 
no pudiera ser capaz de administrar su propia libertad, IDe ahí la 
serie de crecientes diferencias entre los medios de que dispone-
mos y los fines que perseguimos, entre los esfuerzos desplegados 
y los resultados obtenidos, entre las esperanzas que se generan y 
las decepciones que las siguen. 

Interdepe.n.deacia.~nte e consciancia global 

Tanto para melhor como para piar, o mundo se apresen-
ta como um espaeo unificado. Indmeras redes de comunicaeáo 
foram tenidas á escala do planeta, vínculos inevitáveis foram 
criados entre países e regióes, formas de interdependencia cada 
vez mais complexas se gestmarn ern todos os níveis. Os inter-
cambios de idéiaa e de pessoas, de bens e de recursos no param 
de aumentar. As relacóes culturais comeearam a ultrapassar as 
barrciras geográficas, a cobrir os vos abertos pela história, 

Esta evolunáo leva a urna ambivalencia essencial: por 
um lado ofereee oportunidades erescentes para a abertura inte- 
lectual e os acercarnentos rnútuos e, por outro, multiplica os 
perigos de uniformizaláo e al ienaeao cultural. Enquan to, por um 
lado, existe urna vontade de atirmaeao da identidade cultural, 
por outro se estende a arneala de desvirtuamento, devido, 
sobretudo, á difuso constante e massiva de paradigmas e 
modelos viudos de fora, por meios de comuniceek unificado-
res, hornogeneizadores de usos e costunies e , ás vezes, difusores 
de antivalores como a viollncia, a droga, a desuniáo de núcleos 
familiares, cotnunais ou nacionais. Enquanto se celebra a liber-
dade na democracia conquistada militas vezes com d ifículdad es, 
as duras realidades económicas que, por falta de solidariedade 
dos mais favorecidos seguiram estas conquistas, ameaeam a 
estabilidade de regitnes ainda frágeis e de vol vern aos cidadácis, 
antes de haver superado os obstáculos que se opóern a toda 
muclanea, reaeóes, prira.árias de sobrevivIncia, 

No ¿manto, a interdependencia do mundo atual, a "mut-
tipolaridade" de seus poderes e express5es, propiciam o conti-
nuo progresso científico e técnico, ainda que este progresso se 
faea acresceutando as difereneas entre os conliecimen tos de uns 
e ()aros e ainda que se deteriore, les vezes, até pontos de "nao 
retorno", o meio ambiente. 

Ein realidade, muitas vezes pareceu que a hurnanidade 
era impotente para controlar a complexidade creseente dos 
temas que conhece cada vez melhor e incapaz de adaptar-se á 
acelerayao das truidancas que cla mesma provoca. Parece - 
definitivamente - como se nao pudesse ser capaz de administrar 
sua própria liberdade. Daí a serie de crescentes diferencas entre 
os meios de que dispomos e os lbs que perseguimos, entre os 
e s fo reos empregados e os resultados obtidos, entre as esperan os 
geradas e as deeepOes que as seguern. 

2 
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Pese a ello, la solución' -las soluciones- puede ser niki 
sencilla de lo que parece: establecer una nueva escala de priori-
dades. Unirse o, al menos, aunarse. Y no olvidar nunca la lúcida 
sentencia de Bolívar, "la educación es la base de la libertad". Es 
inútil intentar construir el futuro común que se pretende sobre la 
ignorancia de un gran porcentaje de la población. 

Árupaaekin d9 particulariamna 

La interdependencia del mundo actual se desarrolla en 
forma paralela a una verdadera explosión de particularismos, 
afirmación de originalidad de comunidades, grupos y minorías, 
que destaca con insistencia la necesidad de identidad cultural, 
como si el movimiento centrífugo que caracteriza al universalis-
mo necesitara compensarse C013 un movimiento centrípeto de 
repliegue local, nacional o regional. 

Gracias a esta segunda aparente contradicción -el énfasis 
que se pone en proteger valores y raodos de pensar, signos de 
identidad frente a las crecientes relaciones interculturales entre 
arcas diversas, producto del universalismo que caracteriza el 
mundo contemporáneo- se garantiza el carácter de "organismo 
vivo y cainbiante" de sociedades, de otro modo condenadas a la 
defensa estéril de una forma fijada de su identidad. Porque es 
justamente gracias a la batalla constante entre las fuerzas centrí-
petas y centrifugas que operan en el interior de cada sociedad, y 
entre latas y otras sociedades, que se puede hablar realmente de 
riqueza y polivalencia cultural, de identidad cultural. Tal es el 
caso de América Latina. 

Apesar disso, a solueáo - as solueóes - pode ser más 
simples do que parece: estabelener urna aova escala de priorida-
des. Unir-se ou ao menos juntar-se. E no esquecer nunca a 
lúcida sentenna de Bolívar: "A educayáo é a base da liberdado 

É inútil tentar construir o futuro cornurn que se pretende, sobre 
a ignorancia de urna grande porcentagem da populaeha. 

Afrennernsle_narticulseislarlea 

A inter-dependencia do mundo atual se desenvolve de 
forma paralela a urna verdadeira explosáo de particularidades, 
afirrnacáo de originalídade de comunidades, grupos e minorías 
que destaca cona insistencia a necessidade de identidad e cultu-
ral, como seo movimento centrífugo que caracteriza o universa-
lismo necessitasse ser compensado cora um movimento centrí-
peto de esforeo local, nacional ou regional, 

Grasas a essa segunda aparente conuadielo - a In fase que 
se póe cm proteger valores e modos de pensar, signos de identi-
darle diante das crescen tes relaíffies inter-culturais entre áreas 
diversas, produto do universalismo que caracteriza o mundo 
contemporáneo - garante-se o caráter de " organismo vivo e 
mutante" de sociedades que de outro modo estañara condenadas 
á defesa estéril de urna forma fixa de sua idenddade. Porque é 
justamente graeas á batan constante entre as foros centrípetas 
e centrífugas que operan no interior de cada sociedade, e entre 
estas e ou tras sociedades, que se pode falai-  realmente deriqueza 
e poliv alencia cultural, de ídentidadc cultural. É esse o caso da 
América Latina, 

3 
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11.12LIDEITIRADcuLTURALIB£R0AILERICANJI I1 AJMU1I~U1,1IltAL IBERO-AMERICANA 

Nunca como ahora la frase pluribus et unarn puede 
aplicarse con mayor propiedad para definir la identidad cultural 
de una región como Iberoamérica: una y plural, una y diversas, 
extendida en un inmenso territorio que va desde el Río Grande 
hasta la Tierra del Fuego, y comprendiendo una región insular 
con características de crisol y de encrucijada, de frontera y 
pasaje. 

El pluralismo en que se manifiestan sus variadas expre-
siones culturales, aunque sea en forma de antinomias y contra-
dicciones no resueltas, es signo de riqueza y no de debilidad. 
Hablar de identidad en América Latina no supone hablar de igual 
o uniforme para un continente esencialmente diverso, abierto a 
influencias e intercambios, Que América Latina sea "única" no 
quiere decir que sea "una", en el sentido de que exista uniformi-
dad en ella, ni que esté unida, 

La noción de identidad cultural engloba, pues, una gran 
diversidad de regionalismos culturales, a veces manifestados en 
tensiones internas entre la particularidad y la universalidad, La 
reivindicación de la identidad cultural no debe olvidar sus 
riesgos: nacionalismos culturales que ponen énfasis en los carac-
teres que los separan -y no etilos que los unen- de otros territorios 
vecinos, circunscribiendo lo original a una frontera y convirtien-
do en notas de exclusividad los componentes de la expresión 
cultural 

Porque la unidad de América Latina está sustentada en 
lenguas comunes -español y portugués-, en un hondo sentido 
religioso que incorpora las mejores virtudes del sincretismo, en 
el amor por la libertad y sus valores éticos y espirituales, y en la 
intensa capacidad creadora que se manifiesta en la presencia uni-
versal de su arte, de su música y sus letras donde más allá de los 
referentes locales o nacionales, alienta un "tono", un espíritu 
común iberoamericano. 

En la rica diversidad de expresiones y maneras de ser, de 
costumbres y en la supervivencia de variadas civilizaciones del 
pasado, subyace una misma cosmovisión: lo que se define como 
identidad latinoamericana que otros han llamado "el ser de 
América'', la "idee de América", la "idiosincrasia americana" o, 
más entrañablemente, "Nuestra América". 

Nunca como agora a frase pluribus et unarn pode ser 
aplicada com maior propriedade para definir a identidade cultu-
ral de urna regio como a Ibero-América: urna e conjunta, urna 
e diversa, estendida em um imenso território que val desde o Rio 
Grande até a Terra do Fogo, e compreendendo urna regio 
insular can características de crisol e de encruzllhada, de 
fron teira p¿.is sag em 

O pluralismo em que se manifestara suas variadas expresa 
sbes culturais, ainda que seja em forma de antinomias e con tra-
dices nc resolvidas, é signo de riqueza e náo de debilidade 
Mar de identidade na América Latina n.o é supostamente falar 
de igual forma para um continente essenciahnente diverso, 
aberto a influencias e intercámbios Que a América Latina seja 
"única " nao quer dizer que seja "urna", no sentido de Rue exista 
ncla uniformídade ou que esteja unida, 

A nocáo de identidade cultural engloba , pois, urna 
grande diversidade de regionalismos culturais, as vezes mani-
festados em tenses internas entre a particularidade e a univer-
salidade. A reivindica0o da identidade cultural no deve esqu e-
cer de sous riscos: nacionalismos culturais que dáo nfase nos 
caracteres que os separam - e no nos que os unem -de outros 
territórios vizinhos, cireunscrevendo o original a urna fronteira 
e convertendo em notas de exclusivídade os componentes da 
expressáo cultural global. 

Porque a unidade da America Latina está apoiada ern 
aguas comuns - espanhol e portuguts em um profundo sentido 
religioso que incorpora as melbores virtudes do sincretismo, no 
amor pela bberciade e seus valores éticos e espirituais, e na 
mesina capacidade criadora que se tnanifesta na presenca uni-
versal de sus arte, de sua mtisica e de suas letras, onde, zilém dos 
referentes locais ou nacionais, provoca um "tom", um esptiito 
comuin ibero-americano. 

Na rica diversidade de expressbes e maneira de ser, de 
costumes e na supervivencia de variadas civiliza0es do passa-
do, subjaz urna tnesina cosmovisiio: o que se define como 
identidade latino-americana que outros chamar= de "o ser da 
América", a "¡cilia de América", a "idiosincrasia americana" ou, 
mais profundamente, "Nossa América". 



1/01."11, 

JUL-12-91 FRI 14:50  OFICOM-MEXICO 
 

FAX NO. 5252029418  P.05 

PC1/0113 
111-Jul-91 

Porque la especificidad del continente es, antes que nada, 
el resultado de la confluencia de los grandes aportes iniciales 
indígena e ibérico, de los ulteriores aportes africano y de 
mOltiples influencias europeas y, en algunas regiones, asiáticas. 
Con todos ellos -indígenas, ibéricos, africanos, europeos, árabes 
y asiáticos- se inegra el hombre americano de hoy, Metafórica-
mente puede decirse que es el resultado del que estaba, el que 
llegó sin saberlo y el que vino con ambiciones o esperanzas, el 
que fue traído a la fuerza y el que nació en el Nuevo Mundo, los 
hijos de la historia Todos forman la América actual, esencial-
mente diversa y unida por cl mestizaje. Porque si la América 
indígena está vigente y es portadora de características ancestra-
les que marcan profundamente la vida y la cultura de regiones 
donde se levantaron civil; m'iones inscritas en la historia univer-
sal de la humanidad, es la América mesti za, mayoritaria y plural, 
la que mejor define esta identidad configurada día a día en un 
proceso de creación y recreacióti permanente. 

alneatizaje cultural como porvenir del saber y del miunip 

La presencia del mestizaje, más allá de toda significación 
puramente étnica, define mejor que nada la identidad cultural 
iberoamericana. Sin necesidad de llegar a proponer el nombre 
de "Mestizoamérica" para el continente -como sugirió Gonzalo 
Aguirre Beltrán en respuesta a la iniciativa de Victor Raúl Haya 
de la Torre de llamarla "Indo-América"- es importante señalar 
que la noción de mestizaje, con todas sus variantes socio-
culturales, anuncia la originalidad cultural de una identidad que 
tuvo tempranas expresiones estéticas, como el barroco, o litera-
rias, como la obra del Inca Garcilaso o Felipe Guzmán Poma de 
Ayala. Un mestizaje que se anuncia visualmente en la encruci-
jada de muchos de sus paisajes, en eras ciudades iberoamerica-
nas -como ClaC0- donde convergen el arte inca, el español y el 
republicano, y en esas plazas de "tres culturas" en que se 
superponen convergencias e interacciones de estilos c influen-
cias. 

El mesti2aje existía en buena medida entre las civiliza-
ciones indígenas que eran el resultado de Otra conquistas y 
fusiones, amalgamas culturales que CD algunos casos eran re-
cientes, corno la llegada de los incas al Ecuador unos cincuenta 
arios antes de que lo hicieran los españoles. El mestizaje cultural 
comprende incluso a grupos racialmente no mezclados, como lo 
SOD muchas comunidades, indígenas de los Andes en Bolivia, 
Perd y Ecuador, pero en las cuales la trasculturación operada ha 
conducido a un mestizaje cultural de hecho. 

Porque a esperificidade do continente é, antes de mais 
nada, o resultado da confluéncia dos grandes aportes iniciai/ 
indígena e ibérico, dos posteriores aportes africanos e de múlti• 
p las influencias européias e, cm alguirtas regióes, asiáticas. Com  
todos eles - indígenas, ibéricos, africanos, europeus, árabes e 
asiáticos - integra-se o hornera americano de boje. Metaforica-
mente se pode dizer que é o resultado do que esteva, o que 
chegou sem sabe-lo e o que veio corn ambigóes ou esperaneas, 
o que foi trazido e o que naaceu no Novo Mundo, os filhos da 
hi stória. Todos formara a América atual, essencialmente diversa 
e unida pela mestieagem. Porque se a América indígena está 
vigente e é portadora de características ancestrais que marcan 
profundamente a vida e a cultura de regióes, onda se levantaram 
civilizee¿Ses inscritas na historia universal da humanidade, é a 
América mestiea, majoritária e conjunta a que melhor define 
casa identidade configurada din a din ezn um proce,sso de criagáo 
permanente. 

A ine,stieapem cultural como porvir do saber e do mande 

A presenea da mestieagem, além de toda significaeáo 
puramente étnica, define inelhor do que nada a identidade 
cultural ibero-americana, sem necessidade de chegar a propor o 
nome de "Mestieo-América" para o continente - como sugeriu 
Gonzalo Aguirre Bel Van em resposta iniciativa de Victor Real 
Haya de la Torre de chamá-la "Indo-América" - é importante 
assinaLar que a DNI° de mestieagem, com todas suas variantes 
socio -culturais, anuncia a originalidade cultural de urna idead-
Ude que Leve, desde cedo, expressóes estéticas como o Barroco, 
ou Literarias como a obra do inca Garcilaso ou Felipe Guzmán 
Poma de Ayala. Urna mestieagern que se anuncia visualmente na 
encruzilhada de imitas de suas paisagens ncssas cidades ibero-
americanas - como Cusco - para ande convergem a arte Inca. 
espanhol e o republicano, e nessas praeas das "Tras Culturas" 
erti que se superp5em convergancias e interarróes de estilos e 
intluéncias. 

A mestieagem existia, de forma palpável, entre as eivili-
zaeises indígenas, que era o resultado de outras conquistas e 
fusócs, amalgamas culturais que, cm alguna casos, erten recen-
tes COMO a chegada dos incas no Equador, una 50 anos antes da 
chegada dos espanhóis. A mestieagem cultural compreende, 
inclusive, grupos racialmente náo misturados, como sáo muitas 
comunidades indígenas dos Andes na Bolívia, Pero e Bquador, 
porem, nas QUIllS, a transe ulturarráo operada conduziu a urna real 
mestiyagem cultural. 
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En cualquer caso, lo importante es privilegiar lo que el 
mestizaje tiene de incorporación y enriquecimiento sobre lo que 
es simple ruptura, América Latina abunda en ejemplos de 
encuentros y de mezclas creadoras, abigarradas y "multiversa-
les", relaciones interculturales atravesadas por enfrentamientos, 
resistencias, asimilaciones, aprendizajes, apropiaciones o inter-
cambios, suficientemente positivos -y no por ello menos conflic-
tivos- como para apostar a su apasionante resultado. Un resul-
tado al que apostd José Vaseoncelos cuando escribió en La raza 
cósmica que "la misión de la raza ibezoamericana" no debía ser 
otra que transformarse en el "crisol en que han de fundirse todas 
las culturas para crear una sola". 

El mestizaje de rwas y culturas es una lección que da 
América al mundo al babor convertido al continente en un Crisol 
donde se anuncia el único futuro posible para el resto de la 
humanidad: la convivencia en paz y sobre un mismo territorio, 
en una misma ciudad, de pueblos y hombres provenientes de 
horizontes muy diversos. En cierto modo, Iberoamérica anuncia 
al mundo cual va a ser su futuro, porque el porvenir del saber - 
corno el del propio mundo- es mestizo, progresivamente mesti-
zo, donde todas las voces, todos los signos y símbolos, todas las 
músicas, todas las culturas se entrecruzan, se mezclan dando una 
prueba palmaria de la amplitud creciente de la complejidad de lo 
eal. 

Js lenguas vehiculares 

Es innecesario subrayar las ventajas que otorga el hecho 
de que la mayoría de los países de la reg ión hablen y escriban las 
mismas lenguas -el castellano o el portugués- y que el intercam-
bio pueda hacerse con la facilidad que da esta comunidad 
linguistica, Si bien algunos recuerdan el poder "poder imperial" 
de la lengua, realizado por Nebrija al afirmar ante la reina Isabel 
de Castilla que su gramática ser v ía para "conquistar Un mundo", 
es evidente que la comunidad linguistica americana ha dejado de 
ser el patrimonio de la inetr6polis irnooniendo una "sintaxis" 
determinada, para ser expresión de creación y trruistormación 
del idioma y, sobre todo, ámbito de comunicación internacional 
e incorporación a los grandes movimientos de la historia con-
temporánea. 

Gracias a las grandes lenguas vehiculares ibéricas, los 
paises latinoamericanos reivindican ahora y desarrollan su pro-
pia herencia Itnico-linguística entre ellos y frente al mundo, y 
participan en el dialogo múltiple y cruzado de la cultura contem-
poránea, empezando por la literatura. "La patria del escritor es 

De qualquer modo, o importante privilegiar .o que a 
mestilagem tem de incorpora9áo e ettriquecunento sobre o que 
é simples ruptura. A América Latina abunda etn exemplos de 
encontros e misturas criadoras, heterogIneas e "multiversais", 
relacC-es interculturais atravessadas por enfrentamentos, tesis-
réncias, assimilaOes, aprendizagens, apropriacóes PU intercám-
bios suficientemente positivos - e no por isso menos conflitivos 
- como para apostar no seu apaixonan te resultado. Unt resultado, 
no qual apostou José Vasconcelos guando cscreveu no livro A 
Rala Cósmica, que 	missáo da r4a ibero-americana" no 
devia ser ou va que transformar-se no "crisol" cm que se fundirá() 
todas as culturas para criar urna só, 

A inesticagem de raga.s e culturas 1 urna ligo que a 
América da ao mundo ao haver convertido o continente em um 
crisol ende se anuncia o único futuro possível para o resto da 
humanidade: a convivencia ern paz sobre um mesmo território, 
numa mesma eidadc, de poyos e horneas provenientes de hori-
zontes diversos. De certo modo, a Ibero-América anuncia ac 
mundo qUal val ser seu futuro, porque o porvir do saber- carric 
o do próprio mundo - é rriestio, progressivaMente mesti90 
onda todas as vozes, todos os signos e símbolos, todas w 
músicas, todas as culturas se entrecruzaram, misturaram-se 
dando urna provapalpável da amplitude crescente da complexi• 
dade do real, 

aks linguas veiculares 

É desnecessário sublinhar as vantagens que outorg a o fak 
de que a maioria dos paises da regiáo faleui e esCrevam a. 
mesmas linguas - o castellaano e o portugues - e que o intercám 
hio possa ser feito coal a facilidade que da essa comunidad* 
lingüística. Mesmo que alguns lembrem do poder "imperial" (1 
lingua, realcado por Nebrija, ao afutnar imante a rainha lsabe 
de Castilla que sua "Gramática" servia para "conquistar un 
mundo"; é evidente que a comunidade lingüística american; 
deixou de ser o patfurinio da inetrópole, impondo urna "sin la 
xe" daerminacia, para ser expressao oe c-riagao e wsiurniiwa( 
do idioma e, sobretudo, ámbito de cornunicaQáo internacional 
iricorporacáo aos grandes movimentos da história contemporá 
nes. 

Graas ás grandes línguas veiculares ibéricas, os paise. 
latino-americanos reinvindicam agora e desenvolvern sua pró 
()tia heranca étnico-lingüística entre eles e diantc do mundo, 
participam no diálogo múltiplo c cruzado da cultura contempo 
rancia comeQando pela literatura. "A patria do escritor é su. 
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su lengua" sostenía Francisco Ayalla en El escritor de la lengua 
española, publicado durante su exilio en Buenos Aires, Y una 
lengua común sólo puede ayudar eficazmente a construir una 
"Patria Grande" en los órdenes político, económico y cultural. 

Porque es a través de éstas lenguas que se da la respuesta 
a los desafíos de la modernidad. El tesoro de estos vínculos no 
puede dzstibrarse al asumir, en nombre de lo moderno, modos de 
ser, vivir y hablar que le sean totalmente ajenos. 

Lasinirlad..lasumacriumi 

La historia de la preocupación por la identidad de Amé-
rica Latina está íntimamente vinculada con la propia historia del 
continente. El examen de la historia americana permite rastrear 
una traminologla que ha insistido en "reivindicar nuestro pasa-
do", "fomentar valores propios", "buscar la autenticidad", 
"combatir las ideas foráneas", "evitar la alineación", "ser fieles 
a nosotros mismos" y, más recientemente, denunciando la des-
culturación, todas ellas expresiones de la preocupación sobre la 
identidad. Así Se han sucedido las teorías alrededor del "ser 
americano", la "idea de América", la "americanidad", "la con-
ciencia nacional", la "expresión", la "originalidad americana", 
la "idiosincrasia", "auctoctoriía", la "peculiaridad", la "concien-
cia", referidas a una preocupación planteada tanto a nivel 
nacional como continental. 

Por otra parte, la intensa voluntad programática de una 
América Latina unida acompaña la historia desde el momento de 
la Independencia. Con Miranda, San Martín, Artigas y, sobre 
todo, Bolívar, identidad es sinónimo de unidad política a nivel 
continental. No se puede imaginar una América libre que no esté 
al mismo tiempo unida. En los hechos esta unidad se dio en lo 
cultural, Pese a las dificultarles prácticas para trasladarse entre 
las diferentes regiones americanas, las inteffelaciones durante el 
período de la emancipación y formación de los Estados indep en,  
dientes fueron muy fluidas. Los países iberoamericanos no sólo 
tienen héroes Comunes, Sino hombres de pensamiento que ac-
túan y se comprometen en la vida cultural de diferentes naciones, 
Andrés Bello, un venezolano en Chile, no es excepción, como no 
La es el argentino Sarmiento en ese mismo Chile o el cubano 
Heredia en México y el otro cubano Martí en Argentina o el 
guatemalteco lrisarri en Estados Unidos. Hombres sin fronteras 
que anuncian en los propios albores de la Independencia ameri-
cana lo que puede ser el libre intercambio de ideas entre países 
con un destino común más allá de toda diversidad.  

lingua", sustentava Franscisco Ayala no livro "O Escritor da 
Lingua Espanhola", publicado durante seu exilio em Buenos 
Aires. Urna agua comum sé pode ajudar eficazmente a cons-
truir urna "Pátria Grande" em todas as ordens política, econbmi-
ca e cultural. 

Porque é através dessas linguas que se dá a respOsta aOs 
desafios da tnodernidade. O tesouro desses vínculos n.o pode 
desfibrar-se ao assumir, em nome do moderno, modos de ser, 
vivar e falar que lhe sejam totalmente alheíos, 

Aunidadeabsátilaracrisális 

A história da preocupa.eáo pela identidade da América 
Latina está intimamente vinculada com a própria história do 
continente. O ex ame da b istória americana permite rastrear urna 
tenninologia que tem insistido em "reivindicar nosso passado", 
"fomentar valores próprios", "busrelr sua autenticidade", "combate' 
as id/ás foráneas", "evitar a alienacáo", "ser fiéis a nós mes-
raes", e, Luis recentemente, denunciando a descultairanáo, todas 
as express 5es da preocupaeáo sobre a identidade, Assim su cede-
ram as Leonas em torno do "ser americano", a "idéia de Arnéri• 
ca", a americanidade, a consciencia nacional, a "expressáo", a 
"originalidade americana", a "idiosincrasia", a "autoctonia", a 
"peculiaridadc", a "consciencia", referidas a urna preocupan:á° 
apresentada tanto a nivel nacional como continental. 

De outro modo, a intensa vontade programática de urna 
América Latina unida, acorapanha a hístória desde o momento 
da Independencia. Com  Miranda, San Martín, Artigas e, sobre-
tudo Bolívar, identidade é sinanimo de unidade política a nivel 
continental. No se pode imaginar urna América livre que náo 
esteja, ao mestno tempo, unida. Na realidade, essa anidada se 
verificou no cultural. Apcsar das difículdades práticas para 
translardar-se entre as diferentes regieSes americanas, as inter-
relaca3es durante o período da emancipaeáo e formaeáo dos 
Estados inde,pendentes, forarn muito fluídas, Os países ibero. 
americanos nao só tém beróib comuns, como tambera b °men s de 
pensamento que atuam e se comprometem na vida cultural de 
diferentes nae5es, Andrés Bello, uta venezuelano no Chile, náo 
é excecao, como tainbém náo 6 o argentino Sarmiento, neSSe 
mesmo Chile, ou o cubano Heredia no México, e o outro cubano 
Martí ua Argentina, ou o guatemalteco Irisarri nos Estados 
Unidos. Hornens sem fronteiras que anunciarn, nos principios da 
Independéncia americana, o que pode ser urn livre intercámbio 
de idéias entre países com um destino comum, mais allm de toda 

diversidade. 
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Bolívar escribió que "la educación es la base de la 
libertad" y soñó con una América Latina unida. Hoy este sueño, 
que paseció desmentirse por la práctica de más de ciento cin-
cuenta años de &accionamiento del continente, vuelve a estar 
vigente: espacios de libre comercio y mercados comunes subre-
gionales (el del Pacto Andino, Mercosur, o los esfuerzos centro-
americanos, por ejemplo) por un lado y la cooperación en 
campos educativos y científicos por el otro, resaltan uno de los 
procesos de integración más importantes de la región, Procesos 
de integración económica, educativa o científica abs que deben 
seguir otros en el plano cultural, como la libre circulación de 
bienes y servicios culturales y la creación de circuitos para La 
cultura a nivel continental. La unidad económica necesita de la 
dimensión cultural para que un desarrollo duradero se instaure 
n la región. 

Identidad individual e identidad colectiva 

El sentimiento de identidad es, por lo tanto, un sentimien-
to inalienable de pertenencia a una misma comunidad de origen 
y de destino. Hispanoamérica, lberoamerica, Latinoamérica, 
son hoy conceptual ienciones que suscitan indistintamente adhe-
siones como las de Patria ¿Acaso no se llama también al 
continente la "Patria Grande"? 

El ensayo filosófico y político, la narrativa y aún la poesía 
(basta pensar en el Canto General de Pablo Neruda o muchos de 
los poemas de José Mara Rubén Darío o César Vallcjo), han 
coatribuído a forjar las síntesis necesarias pan hacer posible esa 
percepción global de la identidad, más allá de los particularis-
mos. En efecto, gracias a la literatura contemporánea se puede 
hablar de una mayor eficacia para representar arquetípica y aún 
re (ricamente la identidad del continente en su proyección 

In percepción de una unidad americana cualitativamente 
lastima de las múltiplos identidades que la forman, no debe, sin 
mbargo, impedir que sus expresiones culturales sigan siendo 
sencialmente fieles a las lealtades instintivas hacia el grupo, la 

121illa o el Pequeño rincón al que Se refieren las más íntimas 
dhesiouls de cada persona, cuya condición de ser humano 
nico, biológica y socio-culturalmente, no puede olvidarse bajo 
ngún pretexto. 

La identidad cultural individual no puede aislarse de la de 
familia, grupo y sociedad, por lo que los tres significados se 

ibri can, sin que por ello tengan que ser necesariamente idén- 

Bolívar escreveu que "a educa*1 a base da liberdade" 
e sonhou cora urna América Latina unida. Hoje, eme sonho, que 
pareceu desmentir-se pela prática de mais de 150 anos de 
desmembrarnento do continente, volta a estar vigente: espaeos 
de livre COMérCiO e mercados comuns sub-regionais (o do Pacto 
Andino, Mercosur, os esforeos centro-americanos, por exern-
plo...) por um lado, e a cooperaeáo em campos educativos e 
científicos, por outro, ressaltam um dos processos de integraáo 
mais importantes da regia°. Processos de integra 'ea° económica 
educativa ou científica aos que devem seguir outros no plano 
cultural, como a livre circulaeáo de bens e servieos culturais e a 
criaeáo de circuitos para a cultura a nivel continental. A unidade 
económica necessita da dimensáo cultural para que um desen-
volvimento duradouro se instaure na regfao. 

Identidade individual e identidade eoletiva 

O sentimento de identidade é, portanto, um sentimento 
inalienável de que pertence a urna mesma eomunidade de 
origem e de destino, Hispano-América, Ibero-América e Latino-
América s'ay boje conceitualizaeees que suscitam indistinta-
mente adesóes como as de Pátria. Por tun acaso náo se chama 
também o continente a "Pátria Grande?"— 

o en saio filosófico e político, a narrativa e também a 
poesia (basta pensar no "Canto General" de Pablo Neruda, ou em 
mili tos dos poemas de José Martí, Ruben Darío ou César Valle-
jo), conuibuíram para forjar as sínteses necessárias para fazer 
possível essa pereepeáo global da identidade, além dos partieu-
larisrnos. Realmente, graeas á literatura contemporánea, pode. 
se  fajar de urna rnaior eficácia para representar arquetípica e 
ainda miticamente a identidade do continente ean sua proje9áo 
universal. " 

A percepoáo de urna unidade americana qualitativarnen-
te distinta das múltiplas identidades que a formarn, no deve, no 
entente), Impedir que suas expressees culturais sigam sendo 
essencialmente fiéis ás lealdades instintivas em relacIo ao 
grupo, á família ou ao pequeno canto ao que se referem as mais 
íntimas ade-sees de cada pessoa, cuja condieáo de ser humano 
único, biológica e sócio-culturalmente, náo pode esquece,r-se 
sob neahum pretexto. 

A identidade cultural-individual náo pode isolar-se da de 
sua famfiia, grupo ou sociedade, pelo quais os tras significados 
se imbricam, seta que por isso telt ara que ser necessariamente 
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ticos ni aparecer como exclusivos y diferenciados. Olvidarlo es 
impulsar el desarraigo y la marginación. Dramáticos ejemplos 
como el de las emigraciones rurales a las grandes ciudades, lo 
prueban de forma indiscutible Cada ser humano debe poder par-
ticipar en el diálogo intercultural, en el diseño, la puesta en 
práctica y la propia gestión de todo lo que le concierne (educa-
ción, vivienda, salud, trabajo, cultura), 

ntinnmiaujEttstlimnas 1%meriO)N1 

Los caracteres que hacen una y diversa la identidad 
cultural iberoamericana forman parte de una historia de creati-
vidad fundadora de culturas nuevas, distintas y en permanente 
transformación, pero sobre todo cruzadas por antinomias y dua-
lismos, 

Estas antinomias se estructuran alrededor de dos parejas 
de opuestos básicos: por un lado la oposición centro-periferia y, 
por el otro, la tradición opuesta a la modernidad, de la cual deriva 
una concepción de la cultura tradicional en antítesis a la contem-
poraneidad. Estos son los polos de espacio y tiempo que confi-
guran los puntos de partida de una serie de antinomias, relacio-
nadas dialectícamente y cuyas expresiones geográficas tienen 
vastas connotaciones axiológicas. La más conocida -que opone 
al campo contra la ciudad , el "interior" de los países a la 
"periferia" de sus costas y puertos- refleja una identidad cultural 
rural que se pretende realista y arraigada, pero calificada de 
"bárbara", frente a una identidad urbana escapista y sometida a 
todo tipo de influencias "foráneas", pero representativa al mis-
mo tiempo de los sectores urbanos emergentes y, por lo tanto, 
portadores de lo que se cree es la "civiliz,ación". 

En cierto modo, este dualismo geográfico no ha hecho 
sino reflejar la antinomia más general del nacionalismo opuesto 
al internacionalismo y el de la tradición a la modernidad. 
Conciliar tradición y novedad no es fácil, ya que un sector 
prioritario del discurso sobre la identidad americana reivindica 
la Wsqueda de una imagen de ella misma que c:umienza en los 
orígenes (autoctonía), invocación al pasado que supone en 
algunos casos negar las culturas ajenas, con el riesgo del aisla-
cionismo consiguiente. La especificidad puede parecer, enton-
ces, corno anacrónica o primitivista. 

14,11agyLtnient.Q centrípeto y el nagyjziento centrífugo 

America Latina -como ha señalado Leopoldo lea- no 
puede prescindir de un doble pasado, de una doble herencia: la  

idénticos, nem aparecer como exclusivos e diferenciados, Es-
queet-lo impulsionar a e.rradicaeolo e a marginalizaok. Dra-
máticos exemplos, como 05 das ernigraeóes rurais ás grandes 
cidades, provarn-no de forma indiscutível. Cada ser humano 
deve poder participar no diálogo intercultural, no describo, e em 
pc5r na prática e na própria gesto de tudo o que (he concerne 
(educa00, habita9ao, saide, trabalho, cultura). 

Antinomias e dua1isms americanos 

As Características que faz= urna e diversa a identidade 
cultural ibero-americana formarn parte de urna historia de cria-
tividade fundadora de culturas novas, distintas e em permanente 
treinsfornialáo, porérn, sobretudo, cruzadas por antinomias e 
dualismos. 

Essas antinomias se estruturam ao redor de dors opostos 
básicos: por um lado, a oposigáo centro-periferia e, por outre, a 
tradi9áo oposta á modeniidade, da qual deriva urna concepeelo 
da cultura tradicional errt antítese á conternporaneidade, ases 
sáo os polos de espaeo e tempo que configurara os tontos de 
partida de urna serie de antinomias, relacionadas dialecicarnen te, 
e cujas expressóes geográficas tem vastas conotaceóes axiológi-
cas. A rnais conhecida - que opbe o campo contra a cidarle, o 
"interior" dos países á "periferia" de suas costas e portos - reflete 
urna identidade cultural rural que se pretende realista e enraiza-
da, mas qualificada de "bárbara", diante de urna identidade 
urbana eseapista e subinetida a todo o tipo de influancias 
"foráneas", mas rcpresentativ-a, ao mesmo tempo, dos setores 
urbanos emergentes e, portanto, portadores do que se cíe que 
seja a "civiliza9gio". 

De cerco modo, esse dualismo geográfico náo fez senáo 
refleúr urna antinomia mais geral do nacionalismo °posea ao in-
ternacionalismo e o da tradicao á modernidade. Conciliar tradi-
eáo e novidade nao é fácil, j á que um setor priolitário do discurso 
sobre a identidade americana reinvindica a procura de urna 
imagern dela utesnia que cume,9a na s origens (autoctenia), 
invocaeáo ao passado que supóe, em alguns casos, negar as 
culturas aLlieias, c,orn o risco do isolamento conseguinte. A 
especificidade pode parecer, entáo, como anacrbnica ou 
ti vis ta 

O movkiento c.eniztelo e o movimento eenrrífuo 

América Latina - como assinalou Leopoldo Zea • no 
pode prescindir de urn duplo passado, de urna dupla heranga: a 
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propia y la de Europa, lo que es justamente su especificidad y el 
origen de sus antinomias no resueltas. Bata doble herencia de 
America -fuente de su riqueza y su diversidad- se traduce un los 
movimientos centrípeto y centrífugo de sus expresiones cultura-
les, Mientras para unos las verdaderas raíces de la identidad 
están en los valores y tradiciones, para los segundos, la identidad 
es el resultado del juego de espejos entre Europa (o si se prefiere 
la llamada cultura occidental) y América, reflejos que se reen-
vían mutuamente imágenes, símbolos e informaciones de todo 
tipo, La definición de la identidad iberoamericana se ha deba-
tido entre estas dos visiones en conflicto que giran alrededor de 
conceptos como tradición y novedad, continuidad y ruptura, 
integración y cambio, evolución y revolución, evasión y arraigo, 
apertura hacia otras culturas y repliegue aislacionista y defensi-
vo sobre sí misma. 

Hoy puede afirmarse que al ignorarse mutuamente y al 
pretender excluirse, los planteos culturales nntinómicos han am-
putado de partes esenciales lo que podría haber sido un proyecto 
global de identidad, ya que es posible imaginar una profunda 
unidad a partir de la "superación de los opuestos" o por "la unión 
de los complementarios", una verdadera coincidentia opposito-
rum que permita comprender como la identidad cultural puede 
ser simultáneamente universal (común patrimonio de todos los 
hombres y todos los pueblos de toda la historia de la humanidad) 
y t1111C3 (en su expresión original, propia a un pueblo o una 
colectividad); el hombre, ser histórico, reconciliado finalmente 
con el hombre esencial. 

Resulta, pues, muy importante, descubrir no solamente lo 
distintivo de las identidades culturales en que se expresa lo 
latinoamericano según los países, las zonas, los momentos 
históricos, sino destnear el estrato fundacional que le es común 
y las constantes de una problemática y sus modalidades expresi-
vas -artística, filosófica, sociológica, ideológica, política y aún 
económica- que los pueblos han tratado y realizado en distinta 
medida, al reconocerse en un echos cultural común; lo que 
pueden ser sus paradigmas más explícitos en vísperas del tercer 
milenio. 

Loulnirpurns actual el 

La identidad cultural iberoamericana no es estática ni 
definitiva, especialmente en la medida en que el continente está 
abierto a influencias e intercambios. Sin embargo, bajo el 
impacto de la crisis global que afecta a los países en vías de 
desarrollo, las limitaciones y carencias de la región se han  

prápria e a da Europa, o que é justamente sua especificidade e a 
origem de suas antinomias no resolvidas. Essa dupla heranea da 
América - fon te de sua riqueza e sua diversidade • traduz-se nos 
movimentos centrípeto e centrífugo de suas expresseles eultu-
rais. Enquanto, para uns, as verdadeiras raízes da identidade 
estilo nos valores e tradie8es, para os segundos, a identidade 6 o 
resultado do jogo de espelhos entre a Europa (ou se se pretere a 
chamada cultura ocidental) e a América, reflexos que se reen-
viara mutuamente itnagens, símbolos e informae¿Ses de todo 
tipo. A de iinicáo da identidade ibero-americana tem se debatido 
entre essa.s duas visóes em contrito que giram ao redor de 
conceitos como tradisZo e novidade, continuidadc e ruptura, 
inuegraoáo e raudanca, evolucáo e revoluclio, evaslo e enraíza-
mento, abertura em relaeáo a outras culturas e fechamento 
"isolacionista" e defensivo sobre si mesen. 

Hoje se pode afirmar que ao ignorar-se mutuamente e no 
pretender excluir-se, as apresentae5es culturais antin6rnicas 
amputaram, em partes essenciais, o que poderia haver sido um 
projeto global de identidade, ji que é possfvel imaginar urna 
profunda un i clade a partir da "superack dos opostos" ou pela" 
uniao dos comple.raentários", urna verdadeira "coincidentia 
oppositonim" que permita compreender como a identidade 
cultural pode ser simultaneamente universal (eomum patrimb-
nio de todos os homens e todos os poyos de toda a historia da 
hurnanidade); o hornera, ser histórico, reconciliado finalmente 
com o hernien.) essencial. 

É, pois, muíto importante, descobrir náo somente o 
distintivo das identidades culturais ten que se expressa o latino-
americano, segundo os países, as zonas, os momentos históricos, 
seno que também destacar o extrato fundacional que lhe é 
com um e as constantes de urna problemática e suas modalidades 
expressivas artística, filosófica, sociológica, ideológica, polí-
tica e ainda económica- que os poyos trataram e realizara/Ti em 
distinta medida, ao recorillecer-se em um "etilos" cultural oo-
muyn: o que poden" ser scus paradigmas inais explícitos cm 
vésperaS do tcrceiro 

Os parantetros atuais 

A iden tí dade cultural ibero-americana n.o 6 estática nein 
definitiva, especialmente na medida em que o continente está 
aberto a in fl ulncias e intercambios, No entanto, sob o impacto 
da crise global que afeta os países ern vías de desenvolvimento, 
as limitrioaes e carencias da regio se ac,entuaram. APS (atores 
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acentuado. A los factores seculares adversos al desarrollo se 
agregan nuevos factores derivados de la aplicación y los progra-
mas de ajuste económico, revelándose en toda la región la 
persistencia y la ampliación de profundas desigualdades socia-
lea, expresadas len los exacerbados contrastes entre el empobre-
cimiento crítico de una gran mayoría de la población y la 
concentración do riqueza en grupos minoritarios y ello pese al 
esfuerzo de Estados, gobiernos y sectores de población por 
superar estas asiznetrías. 

Los temas de mayor preocupación para la región en 
vísperas del tercer milenio son, entre otros; 

-la consolidación de los sistemas democráticos; 
-la estabilidad económica y social; 
-la eliminación de la pobreza crítica; 
-la formación de recursos humanos con equidad; 
-la protección y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales; 
-el acceso real y oportuno al conocimiento científico y 
tecnológico; y 

-el crecimiento demográfico y en particular el acelerado 
proceso de urbanización, 

En su conjunto, los países de la región atraviesan un 
período caracterizado por dos procesos fundamentales: la trans-
formación productiva para iniciar o recuperas la senda del 
crecimiento económico y la democratización política para ase-
gurar la participación ciudadana. No obstante la existencia de 
importantes diferencias entre los países, lo peculiar de este 
momento histórico es que la equidad social y la democracia 
política han comenzado a ser concebidos corno condiciones 
necesarias para garantizar la continuidad del proceso de creci-
miento económico, de la misma manera que el crecimiento 
económico es percibido como condición imprescindible para el 
mantenimiento de la democracia política. Estos cambios en la 
manera de interpretar la articulación entre democracia, equidad 
y crecimiento reflejan cambios en la concepción del propio 
proceso del desarrollo. 

Dos preocupaciones económicas esenciales -la deuda 
externa y la justa remuneración de las materias primas básicas-
cruzan horizontalmente estos temas, condicionan las medidas y 
Las urgencias, y establecen prioridades a corto plazo que impiden 
proyectar las necesarias de larga duración". A ello se suma la 
existencia do una verdadera "deuda social interna" en los paises, 
donde las desigualdades sociales y económicas condenan a 

seculares adversos ao desenvolvimento, agregam-se novos fato-
res derivados da aplica& dos programas de ajuste económico, 
revelando-se, cm toda a regio, a persistóncia e a amp1ia9lo de 
profundas desigualdades sociás, expressas nos exacerbados 
contrastes entre o cmpobrecimento crítico de urna grande maio-
ria da populacao e a coneentracao de riqueza em grupos mino-
ritarios; isso acontece, apesar do esforao de Estados, Governos 
e se Lores da popularilo para superar casas aasimetrias. 

Os temas de malor preocupaeáo para a regia° vésperas 
do terceiro mil,nio sao, entre outros: 

- a consolidarláo dos sistemas democráticos; 
- a estabilidade económica e social; 
- a elimin nao da pobreza crítica; 
- a formaerio de recursos humanos com eqüidade; 
- a protecao e conservaelo do mei° ambiente e dos 

recursos naturais; 
- o acesso real e oportuno so contrecimento científico e 

tecnológico; 
-o crescimento demográfico e ,ern particular, o acelerado 

processo de urbanizack. 

Enn sal conjunto, os países da regia° atravessarn tan 
período caracterizado por dois processos fundamentais: a trans,  
formaerao produtiva para iniciar ou recuperar o caminbo di 
crescimento económico e da democratizacao política pasa asse 
gurar a participo cidada. Nao obstante, a existancia 
importantes diferenaas entre os países, o peculiar des te momeo 
to histórico, é que a eqüidarle social e a democracia polítiu 
comNararn a ser concebidas como condíOes nececs.sária.s para 
garantir a continuidade do processo de crescimento económico 
da mesma maneira que o crescimento económico e percebidr 
como con dillo imprescindível para a manuteneao da cierno 
cracia política. Essas mudainas na maneira de interpretar a arti 
culacáo entre democracia, eqüidade e crescimento refleten 
mudanaas ea concepláo do prdprio processo de desenvolvi. 
mento. 

Duas preocupncLaes econbraleas essenciais - a &viril 
externa e a justa remunerargáo das matérias primas básicas 
cruz am horizontalmente e,sses temas, con d icionarrt as medidas 
as tugaucias, estabelecein prioridades a curto prazo que trape 
dexn projetar as necessárias de "tonga duracao". A isso se agregí 
a existencia de urna verdadeira "divida soeial interna" no! 
países, onde as desigualdades sociais e económicas condenara 
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vastos sectores de la población a situaciones extremas de pobre-
za crítica, con todos sus efectos de marginación y de privaciones 
a nivel de supervivencia de los servicios básicos como agua, 
transporte, educación, alimentación, salud, etc. 

Ida erradicación do lajobroza.crítica 

La crisis que modificó durante los años ochenta las 
tendencias de crecimiento de décadas anteriores puso en eviden-
cia la naturaleza no equitativa de la distribución del ingreso en 
la& sociedades latinoamericanas, por cuanto los costos de los 
ajustes económicos derivados del endeudamiento y del bajo 
precio de las materia primas recayeron en forma desproporcio-
nada en los sectores de ingresos bajos. El porceetaje de la 
población viviendo situaciones de pobreza crítica -alrededor 
del 42% del total, unos 160 millones de habitantes- aumentó a lo 
largo de la década. La pobreza crítica se ha focEdizado en las 
poblaciones indígenas naturalmente marginadas de todo proce-
so de desarrollo; en la población rural localizada en las zonas 
menos desarrolladas donde hay carencias nutritivas, de salud y 
educación; donde existe una discriminación en la aplicación de 
las políticas sociales nacionales; y en los suburbios de las 
ciudades donde se multiplican las construcciones "espontáneas" 
y se agravan los problemas de analfabetismo, deserción escolar 
y marginación cultural. 

La situación de pobreza crítica produce en los seres 
humanos una pérdida del sentimiento de dignidad, la disolución 
de los sistemas de valores, el quebrantamiento de la confianza en 
sí mismo y la desaparición del sentimiento de pertenecer a una 
sociedad. Los efectos del deteriora) profundo de la situación 
social afectan sobre todo a los jóvenes que, en porcentajes 
elevados, ni estudian ni trabajan y donde se reclutan muchas 
veces los delincuentes; a las mujeres incorporadas a la fuerza de 
trabajo en forma discriminatoria; y a los jefes de familia que 
sufren elevados niveles de desempleo, Frecuentemente, en los 
medios en que viven estos sectores de la población, se producen 
acelerados procoses ç delradaeiou ambiental, 

Los problemas de la pobreza crítica serán decisivos en los 
próximos años, Si bien la mayoría de los países han reducido los 
índices de natalidad, quienes se incorporarán a las poblaciones 
económicamente activa en el curso del decenio, incidirán en la 
situación general de pobreza crítica, cuyas metas de erradica-
ción deben basarse en otros principios, por ejemplo, en la 
educación inscrita en un verdadero "pacto social" de gran 
alcance que establezca una verdadera sinergia entre educación,  

a vastos setores da populaealo, situaceles extremas de pobreza 
crítica, com todos scus efeitos de marginalizaeilo e de privalóes 
a nível de supervivencia dos servilos básicos cómo agua, trans-
porte, educan°, alimentan°, sande, etc... 

A erradicado ds pdce .  

A Crise que tnodi ricou, durante os anos oitenta, as tenden-
cias de cresciinento de décadas anteriores, pOs em evidencia a 
natureza no e gni tativa da distribuicio do ingresso nas socieda-
des latino-americanas, j( que os custos dos ajustes econ8mieos, 
derivados do endi vidamento e do baixo preeo das matérias 
primas, recaíram de forma desproporcionada nos setores de 
baixos ingressos. A porcentagera da populacho vivendo sima-
cóes de pobreza crítica • ao redor de 42% do total, uns 160 
mUbes s de habitantes - autn entou ao longo da década, A pobreza 
crítica eentrou-se nas pop ulageies indígenas naturalmente m argi-
naliaadas de todo processo de desenvolvimento; na populano 
rural, localizada nas zonas menos desenvolv idas, onde há caren-
cias nutritivas, de sande e educan() e onde existe urna discrimi-
naeáo na aplicaáo das políticas sociais nacionais; e nos subir-
bios das cidades, onde se multiplic.am  as construlóes "espontá-
neas" e se ag,ravam os problemas de analfabetismo, desergio 
escolar e marginalizaeáo cultural. 

A situaeáo de pobreza crítica produz, nos seres humanos, 
luna perda do sentimento de dignidacle, a dissolueio dos siste-
mas de valores, a perdis da confianea em si mesmo e o desapare-
cimento do sentimento de peitetiCef a urna sociedade. Os efeitos 
do deterioramento profundo da situano social afetarn, sobretu-
do, os jovens que, cm poreentageus elevadas, la° estudam e nem 
trabalbam, e onde se recrutarri muitas vezes os delinqüentes, as 

ulheres incorporadas á forca de trabalho de forma discrimina-
tória e os chefes de familia que sofrem elevados níveis de 
desemprego. Freqüenternente, nos lujos em que viveza esses 
setores da populaeho, produzem-se acelerados processoa de 
degradacAo do ambiente. 

Os problemas da pobreza crítica serio decisivos nos 
próximos anos, Mesrno que a maioria dos países tenharrt reduzi-
do os índices de natalidade, as pessoas que se incorporará() ás 
populaeóes economicamente ativas no curso do decenio, incidi-
rá() na situaláo geral de pobreza crítica, cujas metas de erradica-
eá0 devem se basear cm outros princípios, Por exemplo, na 
educaeáo inscrita cm uta verdadeiro "pacto social" de grande 
alcance que es tabeleca urna verdadeira sinergia entre educacáo, 
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ciencias naturales y ciencias sociales, cultura y comunicación y 
los sectores de la comunidad (padres, docentes, jóvenes, autori-
dades, etc.). 

A regVni en el umbral deLtercer philonin 

Ante los problemas con que Iberoamérica enfrenta el 
tercer milenio, los esfuerzos de gobiernos y sociedades civiles 
para consolidar sistemas plurales, participativos y e.scncialmen-
te democráticos, si bien son auspiciosos, no parecen suficien-
tes. 

El sistema Político debe propiciar una amplia concerta-
ción democrática que permita rehacer la cohesión social y am-
pliar las inversiones del ahorro interno. Aprovechar con eficien-
cia la amplia mano de obra existente requiere poner énfasis en la 
educación y en la capacitación, así como en nuevas formas y 
rubros de producción que fomenten la creación de micro-empre-
sas, tanto en el sector informal urbano como en el campesinado. 
Una educación desligada del mundo real no haría sino agravar 
los desequilibrios individuales y sociales existentes. La educa-
ción debe servir alas verdaderas demandas sociales y no a las de 
la propia administración educativa. 

Por lo tanto, la nueva estrategia educativa debe basarse en 
los aprendizajes efectivos y en la introducción de reformas que 
tienden a otorgar mayores niveles de autonomía pedagógica a 
los establecimientos educativos. La descentralización, los 
mecanismos de evaluación de resultados y de información al 
público, los programas de compensación de diferencias y las ac-
ciones destinadas a fortalecer la capaei dad de efectuar demandas 
educativas más cillificada.s por parte de sectores desfavorecidos 
y necesitados, son instrumentos fundamentales para el éxito de 
las acciones educativas que los próximos arios requieren.  

ciencias naturais e ciencias sociais, cultura e can unicaelo e os 
setores da comuniclade (pais, docentes, jovens, autoridades, 
etc..). 

A regía° no umbral dalerceilorlilenio 

Dían te dos problemas com que Ibero-America enfrenta o 
terceiro milenio, os esforeos de governos e sociedades civis para 
consolidar sistemas conjuntos participativos e essencialmente 
democráticos, aínda que seja.rn auspiciosos, nao parecem sufi-
cientes. 

O sistema político deve propiciar urna amplaconcertaeáo 
democrática que permita refazer a coesao social e ampliar as 
inversles da economia interna. Aproveitar, com eficiencia, a 
axnpla rnao-de-obra existente, requer pOr Infase tia educaello e 
na capacitacao, assim como cm novas formas e níveis de 
producao que foinentem a erina() de rnicroempresas, tanto no 
setor informal urbano como no meio campones. Urna educacao 
desligada do mundo real nao tara senao agravas os desequili-
brios indi viduais e sociais existentes. A educacao deve servir ab 
verdadeiras demandas sociaís e nao ás da própria administmeao 
educativa. 

portant°, a nova eatraté.gia educativa deve basear-se nas 
aprendizagens efetivas e na introd u la° de reformas que tendera 
a outorgar maiores níveis de autonomía pedagógica 0,os estabe-
lecimentos educativos. A descentralizacao, os mecanismos de 
avahricao de resultados e de informacao ao público, os progra-
mas de compensaQao de diferene.as  e as aedes destinadas a 
fortalecer a capacidade de efetuar demandas educativas mis 
qualificadas por parte de setore-s desfavorecidos e necessitados, 
silo instrumentos fundamentais para o axito das a0es e dacativas 
que os próximos anos requerem. 

13 
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DELDRSARROLLISMO ECONOMICO A LA DI-111,19.4 MSEN_Y_OLUSENIQ_E_CaNDMInkialElis.  
SION_C ULTURAL DEL DESA~ :O 	J tJ. II I . .LI IIijS h.  

Hasta hace pocos arios las doctrinas económicas, sea cual 
fuere su signo, ocupaban la escena como ideología de base del 
desarrollo. Este "econotnicismo" triunfaba al punto que otras 
disciplinas, tanto sociales como culturales, no se tenían en 
cuenta en la toma de decisiones políticas, aunque demógrafos y 
científicos -gracias a trabajos de campo minuciosos- pudieran 
medir los efectos negativos del crecimiento en los desniveles de 
la distribución de la población (especialmente en el desenfrena-
do crecimiento urbano y el éxodo rural) o en la contaminación 
del medio ambiente. 

A principos de la década de los ochenta se tomó concien-
cia que el desarrollo económico, aún basado en el progreso 
científico y técnico, podía generar nuevas desigualdades si no se 
tenían en cuenta políticas adecuadas y si no se manejaban 
correctamente los recursos humanos. El endeudamiento de 
muchos países lanzados a un desarrollo desenfrenado probó que 
los recursos financieros no lo eran todo, particularmente si 
carecían de condiciones democráticas, para repartir y utilizar los 
recursos nacionales y no derrocharlos en proyectos decididos 
por una minoría de tecnócratas. En muchos casos, los "modelos 
de desarrollo" aplicados han desconocido la realidad de los 
países de la región y sus potencialidades, pero sobre todo sus 
especificidades y han demostrado que no puede hablarse en 
ningún caso de un sólo modelo de desarrollo. En otros casos, los 
adelantos generados -aunque nadie los discuta- Se han aeompa-
lado de graats desequilibrios internos, tanto económicos como 
culturales. Una clara lección se desprende además; Las estrate-
gias basadas exclusivamente en criterios financieros o económi-
cos se enfrentan a menudo con la indiferencia o el rechazo de las 
poblaciones afectadas. 

Finannente, la crisis planetaria del medio ambiente y la 
toma de conciencia de la interdependencia de los fenómenos que 
la agobian, ha demostrado, aveces dramáticamente -como fuera 
el caso de Chemobil- que los distingos ideológicos entre bloques 
ya no cuentan en un mundo donde los problemas son comunes a 
la humanidad entera. 

J.11 imnscu1i iiral del desarrollo 

El reconocimiento de la dimensión cultural del desarrollo 

Até poucos anos atrás, as doutrinas económicas, qual-
quer que fossem seus signos, ocupavam a cena como ideologia 
de base do desenvolvimento, Este "econornicisrno" triunfava a 
ponto de que ou tras disciplinas, tanto sociais como culturais, nác 
eram levadas em corita na tomada de decisOes políticas, ainct 
que demógrafos e cientistas • graos a trabalbos de campc 
minuciosos - puderarn medir os efei tos negativos do crescirnentt 
nos desníveis da distribuicao da populacao (especialmente n( 
desenfreado crescimento urbano e no bxodo rural) ou na conta 
inina4o do meio ambiente. 

A princípios da década dos oitenta, tomou-se conscianci. 
de que o desenvolvimento económico, tnesmo baseado no pro 
grosso científico e técnico, podia gerar novas desigualdades s,  
nao se levava cm conta políticas adequadas e se nao se maneja 
vam corretamente os recursos humanos. O endividamento d 
muitos países lanlados a um desenvolvimento desenfreadc 

.provou que os recursos tinanceiros nao eram tudo, 'particular 
mente se careciam de condicóes democráticas para repartir 
utilizar os recursos nacionais e nao esbanjá-los em projeto 
decididos por urna minoria de tecnocratas. Em muitos casos, 
"modelos de desenvolvimento" aplicados desconhmm a real 

. darle dos países da reglo e suas potencialidades, mas, sobrett 
do, todas suas especificidades demonstrarain que pri0 podet 

em nenhuin caso, de um so modelo de desenvolvimenu 
Em outros casos, os adiantamentos gerados - alzada quo ninguer 
os discuta - foram acompanhados de graves deSequilíbric 
internos, tanto económicos como culturais. Além disso, un 

clara li9a0 é deduzida: as estratégins baseadas exclusivameni 
em critlrios financeiros ou económicos se enfrentara seguid 
mente cont a indiferenla ou o re‘.:haeo das popula95es afetada 

Finalmente, a erise planetaria do nieto ambiente e 
tomada de con scibncia da interdependéncia dos fenómenos qt 
a prcssionam, derlOnStrOli, vezes, drarnaticamente - como f4 
o caso de Chernobil - que as distin96es ideológicas entre bloc( 

. já ntio sao levadas em conta em um mundo onde os probleml 
sao comuns b humanidade inteíra. 

_dirnercao_cultural do desenvolvimento 

O recortheeirnento da dimensao cultural do desenvolv 
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- Dilucidar las constantes interacciones entre las estrue-
turas económicas y los sistemas culturales, así como buscar un 
mejor equilibrio entre los sistemas socioeconómicos y los modos 
de vida, a fin de lograr la compatibilidad de los planes y 
proyectos de desarrollo con el contexto cultural endógeno y su 
conformidad can las aspiraciones y valores de la población. 

• Tomar en cuenta las formas de acción sociocultural o de 
animación aptas para ayudar a los grupos más desfavorecidos a 
recuperar su identidad (lengua, conocimientos teóricos y prácti-
cos, sistemas de valores, etc.). 

- Para que una estrategia de desarrollo tenga éxito no 
pueden dejarae de lado las características esenciales del entorno 
cultural y natural de la población, ni las necesidades, aspiracio-
nes y valores de los destinatarios. 

- La democracia política, el desarrollo económico y la 
equidad social forman un bloque unido de factores relacionados 
entre sí, cuyo equilibrio es la única garantía de un desarrollo 
armónico y sostenido, 

La dimensión cultural del desarrollo se funda en el 
carácter pluridimeasional e integrador de la cultura, en la inter-
discipliaaridad y en la revalorización de la persona. 

1) El carácter pluridIrnenalonal e integrador de la 
cultura 

El diálogo intercultural y la convivencia interétnica 
constituyen, en un mundo esencialmente mestizo, la base de una 
sociedad auténticamente plurieultural y capaz de integrar sus 
diversos componentes. Esta capacidad de integración ya está 
presente en el período de la conquista y dominación ibérica. 
Aunque generala originalmente por la resistencia de las culturas 
locales al ocupante -esrerisdmatte las que tenían una mayor 
organización socio-política- la integración de diferentes compo-
nentes culturales caracteriza la civilización iberoamericana desde 
sus origeries. Basta pensar en las expresiones del barroco 
amerIcanoeu cuya originalidad son esenciales los componen tcs 
artísticos indígenas, Algo similar ocurre en la rica polifonía 
actual de las artes, la música y las letras del continente donde, sin 
dejar de estar profundamente enraizadas en la variedad atropo-
lógica y cultural de la región, se reconocen símbolos, influencias 
y referencias de otras expresiones culturales del mundo. 

-Elucidar as constantes intera.e.Ces eqtxe as estruturas 
económicas e os sistemas culturais, assim ,como buscar uni 
melhor equilibrio entre os sistemas sócio-económicos e os 
modos de vida, a fini de conseguir a compatibilidade dos planos 
c projetos de desenvolvimento no contexto cultural cnddgeno e 
sua cemformidade com as aspiraeóes e valores da popularoao. 

-Levar cm conta as formas de aeao sócio-cultural ou de 
animaeao aptas para *dar  os grupos mala desfavorecidos a 
recuperar sua identidade (lingua, conbecimentos teóricos e 
pi-áticos, sistemas de valores, etc...). 

-Pata que urna eslratégia de desenvolvimento tedia tal-
io, nao se podem deixar de lado as características essenciais do 
entorno cultural e natural da populayao, nem as necosidades, 
aspiraci3es e valores dos destinatarios, 

-A democracia política, o desenvolvimento económico e 
a eqüidadc social ferneun um bloco unido de (atores relaciona-
dos entre si, cujo equilibrio é a única garatura de um desenvol-
vimento barmonioso e permanentemente manija°. 

A dimcnsáo cultural do desenvolvimento se bascia no 
caráter pluridimensional e integrador da cultura, un interdisei-
plinaridade e na revalorizaeáo da pessoa. 

1) 0 caráter plurldlrnensional e Integrador da cultura 

O diálogo intercultural e a convivencia interétnica, nous-
tituem, num mundo essencialmente mestico, a base de urna 
sociedade autenticamente pluricultural e capaz de integrar seus 
diversos componentes, Esta cápacidade de integraeáo já esta 
presente no período da conquista e dominnao ibérica. Ainda 
que gesada originalmente pela resistancia das culturas locais ac 
ocupante - especialmente as que tinhain umamaior organinck  
sdeio-polltica - a in tegracZo de diferentes componentes culturais 
caracteriza a civilizacáo ibero-americana desde sua s orígens. 
Basta pensar nas expressóes do Barroco americano cm cujI 
origivalidade sáo essenciais os componentes artísticos indíge-
nas. Algo semelhan te °corre na rica polifonia atual das artes, das 
músicas e das letras do continente onde, sem dejxar de esta] 
profundamente enraizadas na variedade antropológica e cultura) 
da regia°, reconhecem-se símbolos, influgncias e referencias de 
(nitras expressóes culturais do mundo, 
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2) La intardiscipUnaridad inevitable 

El desarrollo concebido en su necesaria dimensión culttp 
ral es inevitablemente interdisciplinario, tan variados son sus 
componentes y su dimensión intercultural, El desafío de la 
interdIsciplinaridad, de la plurídisciplinaridad o de la "transdis-
ciplinaridad" es imprescindible para ampliar el campo episte-
rnológico, y por qué no hermenéutica del debate sobre el cono-
cimiento. Introducís en las modalidades de acción que se 
sugieren en la perspectiva del tercer milenio un nuevo espíritu 
creativo, de interdisciplinaridad y de responsabilidad eotnparti-
da, lo que en lenguaje de gestión se llama La intersectorialidad, 
es una apertura generadora de nuevos espacios de libertad. 

3) La valorización de la persona 

La verdadera dimensión cultural del desarrollo no debe 
olvidar la persona, porque toda mejora de la condición humana 
no puede traducirse en un simple aumento de recursos, sino que 
exige una progresión constante de la calidad de la vida entendi-
da no únicamente como un "tener mas", sino c0/110 un "ser más". 
Más que al mero bienestar -y pese a su importancia en la mejoría 
de los niveles de vida de indigentes y desposeídos- el hombre 
aspira a nuevos valores, Esta búsqueda de valores es una 
empresa fundamentalmente cultural a través de la cual se pone 
de manifiesto la esencial dignidad y la igualdad del individuo 
considerado como ser humano, comunicando, creando y creán-
dose, dando a la vida un sentido que no sea únicamente un 
recorrido de obstáculos para sobrevivir entre el nacimiento y la 
muerte. El hombre es, pues, el medio y el fin del desarrollo, la 
"medida de todas las cosas". Algo que no debe olvidarse, ya que 
como escribió el poeta Salvador Espria: 

"Pues tú eres hombre, vieja medida de todas las 
cosas, y buscarás en vano una más alta dignidad 
en el mundo que miran y comprenden los ojos". 

2) A interdisciplinaridade inevitávei 

O desenvolvimento concebido cm sua necessaria dimen-
sao cultural é inevitavelniente interdisciplinario, tao variados 
so seus componentes e sua dimensáo intercultural. O desafio da 
interdisciplinaridade, da pluridiseiplinaridade ou da "transdisci-
plinaridade" é irn prescinda/el para amplias o campo epistemoló-
gico e nao hermenlutico do debate sobre o conlieeirnento. 
In troduzir n as modalidades de aeáo que se sugerem ita perspec-
tiva do terceiro railanio um novo espirito criatívo, de interdisei-
plinaridade e de responsabilidade compartilhada, o que na 
línguagem de gesta° se charpa a intersetorialidade, é urna 
abertura geraclora de novias espaeos de liberdade. 

3) A valorizag5o da pessoa 

A verdadeira dimensáo cultura/ do desenvolvimento nao 
deve esquecer a pess0a, porque toda a melhora da condielo 
humana riño pode ser traduzida cm urn simples aumento de 
recursos, seno que exige urna progressáo constante da qualida-
de da vida entendida n5o unicamente como um "ter mais", senao 
como "ser mais". Mais que o bem-estar - e apesar da sua 
importancia na melliora dos níveis de vida de indigentes e 
despossuídas - o homern aspira a novos valores. Essa busca de 
valores é urna empresa fundamentalmente cultural através da 
qual se manifesta a esseneial chgnidade e a igualdade do indivi-
duo considerado como ser humano, comunicando, criando e 
criando-se, dando á vida um sentido que no seja unicamente um 
percurso de obstáculos para sobrevives entre o nascisnento e a 
morte. O llamen-1 é, pois, o mei° e o fin do desenvolvimento, 
"medida de todas as coisas", Algo que náo se deve esqueeer, ja 
que como esezeveu o poeta Salvador Espriú: 

"Pues tú eres hombre, vieja medida de todas las cosas, 
y buscarás en vano una más alta dignidad 
en el mundo que mirara y comprenden los ojos". 

.; 	• . 4 4 	; 	1, 	• ; Aiiova ieliti-nidade da sr pledade<  

  

En casi todas las regiones del planeta, especialmente en 
América Latina y Europa, la vida pública ha emprendido la 
transición hacia formas políticas y económicas que restituyen la 
responsabilidad, la iniciativa y las decisiones al conjunto de los 
actores sociales, Los órdenes autoritarios o centralizadores que 
hicieron al Estado el actor hegemónico del desarrollo, único 
habilitado a fijar las opciones políticas, sociales y económicas 
admisibles, han cedido a una nueva legitimidad que emana de la 
voluntad popular, 

Ern quas,e todas as roaiaes do planeta, especialmente tu 
América Latina e Europa, a vida política empreendeu a transielc 
cm direeáo a formas políticas e econamicas que restitueta 
responsabilidade, a iniciativa e as decisiíes ao conjunto do; 
atores sociais. As lardens autoritarias ou centralizadoras qui 
fizeram do Estado 	ator hegemanico do desenvolvirneuto 
único habilitado a fixax as opy5cs políticaS, SOciaiS e econeania 
admissíveis, eederam a urna nova legitirnidade que emana 
\ion tude popular. 
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Intelectuales, políticos y simples ciudadanos perciben en 
las formas que asume la democracia moderna y más allá de los 
principios de soberanía popular, la necesidad de generalizar 
prácticas políticas plurales, solidarias y participativas, donde 
derechos humanos y libertades cívicas son, de consumo, funda-
manto ético del consenso colectivo y donde son perceptibles 
formas más abiertas de iniciativa privada tanto en la vida 
económica como en el plano personal, 

1. Conciliar libertad y justicia social 

Esta sociedad civil más compleja y diferenciada interpela 
desde el porvenir, no para instaurar un "nuevo orden", sino para 
contribuir a una "nueva legitimidad" basada en la libertad, la 
participación, y la equidad. Un nuevo orden a escala regional o 
mundial no es otra cosa que el respeto a la Carta de las Naciones 
Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos. A escala 
nacional es la democracia, porque sea cual sea su dimensión - 
nacional, regional o mundial- la nueva sociedad más libre, 
solidaria y justa no puede ser el resultado de un proyecto de unos 
pocos, minoría esclarecida que se pretende detentadora de 
soluciones globales, sino del resultado de un trabajo colectivo y 
abierto a todos, con generosos mecanismos de participación 
colectiva. 

2, Construir sociedades par ticipativas 

La expresión más importante de la ciudadanía, y por lo 
tanto, do la democracia genuina, es la plena participación en los 
asuntos públicos. Esta participación que hoy, de hecho, está 
vedada a buena parte de los ciudadanos, incluso en países 
democráticos, necesita de una redefinición de los conceptos 
básicos de la vida en comunidad, El vol untarismo providencia-
lista de las décadas pasadas o el fatalismo frente a las dificultades 
percibidas como algo inevitable, da paso a una acción concerta-
da de donde se ha desterrado toda concepción totalizadora y 
exclusiva de la sociedad. Ello supone que los enfrentamientos y 
exclusiones del pasado ceden a la conciencia de una mayor 
solidaridad entre grupos diversos de la sociedad donde los 
grandes sistemas ideológicos ya no sirven para explicar los 
tiempos actuales. Si los paradigmas académicos parecen agota-
dos, las preguntas frescas e innovadoras tienen que Salif de lo 
real. Nada mejor, pues, que propiciar nuevas modalidades que 
permitan su libre y espontánea expresión. 

Intelectuais, políticos e simples cidadZios pexcebem, nas 
formas que assume a democracia moderna e Marin dos princípios 
de soberania popular, a necessidade de generalizar práticas 
políticas conjuntas, solidarias e participativas, onda direitos 
humanos e liberdades cívicas sáo de consumo, fundamento ético 
do consenso colativo e onda so perceptíveis formas fruís 
abarcas de iniciativa privada, tanto na vida económica carno no 
plano pessoal. 

1. Conciliar liberdade e Justiga soda! 

Esta sociedade civil mais complexa e diferenciada inter-
pela, desde o porvir, nao para instaurar urna "nova ordem", 
seno para contribuir a urna "nova legitirnidade", baseada na 
liberdade, na participaaáo e na equidade. Urna nova ordem á 
escala regional ou mundial nao outra coisa mais do que o 
respeito á Carta das Naaaes Unidas e á Declaxacaáo dos Direaos 
Humanos, Á escala nacional é a democracia, porque saja qual for 
sua dimensáo - nacional, regional ou mundial - a nova sociedade 
mais livre, solidaria e justa nao pode ser o resultado de urn 
projeto de poucos, minoria esclarecida que se era dona de 
soluaóes globais, senao do resultado de um trabalho colativo e 
abarco a todos, win generosos mecanismos de participaaáo 
coletiva, 

- 	2. Construir sociedades particlpativas 

A exprassáo mais importante da cidadania, e portant°, da 
democracia genuina, é a plena participaaao nos assun tos públi-
cos. Essa participaláo que boje está vedada a boa parte dos 
cidadaos, inclusive em países democráticos, necessita de tuna 
redefiniaao dos conceitos básicos da vida ern comunidade. O 
voluntarismo providencialista das décadas passadas ou o fatalis-
mo diante das dificuldadcs percebidas como algo inevitável, da 
passagem a urna nao concertada de onda se desterrou toda a 
concepcáo totalizadora e exclusiva da sociedade. Isso supae que 
os enfrentamentos e exclusOes do passado cedern á consciancia 
de urna triaior solidaricdade entre grupos diversos da sociedade, 
onda os grandes sistemas ideológicos já nao servem para expli-
car os ternpos atuais. Se os paradigmas académicos parea= 
esgotados, as perguntas frescas e inov adoras tam que sardo real. 
Nada melhor, pois, que propiciar novas modalidades que parral-
tam sua line e espontánea expressiio. 
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3. Transformar los estilos de gestión Interna 

En efecto, para que una nueva sociedad participativ a sea 
posible y una nueva ética solidaria rija sus comportamientos, hay 
que repensar muchas modalidades de acción, estructuras y 
ámbitos de competencia existentes, y ser capaces de emprender, 
sin tardar, la transformación de los estilos de gestión interna. 

a) Integrar lo urgente en el largo plazo, A la complejidad 
de las cuestiones y al numero creciente de componentes impre-
visibles, se han unido en estos últimos dos el grado de acelera-
ción de los acontecimientos, no sólo políticos, sino también 
sociales (por ejemplo el crecimiento demográfico y el drenaje 
rural) y ecológicos, como el deterioro del medio ambiente. La 
consecuencia es que las decisiones sobre los temas comunes al 
planeta no pueden posponerse y que la ética del tiempo cobra un 
redoblado protagonismo no sólo en los ámbitos del ejercicio del 
poder, sino en la conciencia de cada ciudadano, Se necesita, 
pues, de una capacidad de carácter fundamentalmente estratégi-
ca, para combinar las políticas destinadas a enfrentar los proble-
mas urgentes con el diseco de estrategias de largo plazo, La 
urgencia del largo plazo supone una clara visión prospectiva 
donde se enfrente la coyuntura, decidiendo cuales son las prio-
ridades aún en los casos de escasa disponibilidad de inversión, 

b) promover amplios acuerdos nacionales. Decidir a 
largo plazo, desbordando los límites habituales de las legislatu-
ras de un gobierno (lo que se entiende por soluciones 'transgu-
bernarnen tales"), es una necesidad impostergable, Ello sólo será 
posible a través de amplios pactos de Estado que vayan más allá 
de la coyuntura política, lo que si es viable en el clima democra-
tice) que vive la región, sólo puede ser duradero si encuentra los 
mecanismos de participación adecuados. 

e) ¡toner lns aislamientos corporativos, Se ha cobrado 
asimismo conciencia de la necesidad de modificar los estilos de 
gestión interna dando mayores cuotas de responsabilidad a sus 
actores sociales. La ruptura del aislamiento corporativo que 
caracteriza a muchos grupos es una necesidad, especialmeute en 
sectores corno el de la educación. 

d) Impulsar tse soluciones endógenas La adecuación de 
las posibilidades reales a los medios efectivos y la búsqueda de 
recursos propios y capacidades internas en un mundo cada vez 
más relacionado e intendependiente, no es fácil y está jalonada 
de otras consideraciones, Porque si las soluciones deben buscar- 

3. Transformar os estilos de gesto interna 

peste modo, para que urna nova soeiedade participativa 
seja possível e urna nova ética solidaria dirija Selig comporta-
mentas, deve-se repensar as diversas modalidades de agá°, 
estruturas e ámbitos de competieáo existentes, e ser capazes de 
empreender, sem demora, a transformanáo' dos estilos de gesto 
interna, 

a)integiatsurgentz.exualszágaprazei A comPlexida-
de das questóes e ao número cre,seente de componentes imprevi-
síveis, uniram-se, nestes últimos anos, o grau de aceleraeáo dos 
aconteeimentos no só políticos, como também sociais (por 
exemplo, o crescimento demográfico e a drenagern rural) e 
ecológicos, como deterioramento do meio ambiente. Como 
conseqüencia, as decisóes sobre os ternas comuns ao planeta, 
no poden' ser adiadas e a ética do tempo cobra um duple 
protagonismo, Dril) só nos ámbitos do exescício do poder, come 
tarnbérn na consciencia de cada eidadáo. Necessita-se, pois, de 
tima capaeida.de  de caraba fundamentalmente estratégica, para 
combinar as políticas destinadas a enfrentar os problemas urgen-
tes cern o desenho de estrategias a longo prazo. A urgencia de 
longo prazo supe urna clara viso prospectiva ende se enfrente 
a conjuntura, decidindo quais sao as prioridades ainda nos casw 
de escassa disponibilidade de investimento, 

b) prsalayltr arapiQueordps nacional Decidir a long( 
prazo, ultrapa,ssando os limites habituais das legislatoras de un 
governo "que se entende por solun5es transgovernamentais. 
urna necessidade irnpostergável. Isso só será possível através d( 
amplos pactos de Estado que váo alern da conjuntura política, c 
que é viável no clima democrático que vive a regio, só pode se 
duradouro se cncontra os mecanismos de participaeao adequa 
dos. 

c),Bonape os isolamatos corporativos. Tem se cobrado 
assim mesmo, consciencia da necessidade de modificar o 
estilos de gesto interna, dando mejores quotas de responsabili 
dade a seus atores sociais, A ruptura do isolamento corporativi 
que caracteriza a muitos grupos é urna necessiclarie, especial 
mente em setores como o da educaláo. 

d) Lrnpubionar as solu Neseeeadógenas  A adequaeáoda 
possibiliclades reais aos ITleiOS efeti vos e a busca de recurso 
próprios e capacidades internas num mundo cada vez mai 
relacionado e interdependente, náo é fácil e está estirada pe 
outras con sideraeGes. Porque se as solunCie,s devena buscar-sena 
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se en las capacidades y en la sinergia de los propios paises, 
debidamente integrados en la región, cooperando entre sí, ate-
nuando sus diferencias, una integración regional no puede pres-
cindir de los contextos internacionales económicos, cientifices 
y tecnológicos del mundo actual. Se trata-en todos los casos- de 
pensar los problemas globalmente y actuar regional o localmen-
te, porque muchas respuestas a problemas de carácter mundial 
(medio ambiente, por ejemplo) deben se< endógenas e internas, 
respuestas de los habitantes de la región a los que concierne en 
forma prioritaria el problema. 

4. La cooperación multilateral 

Los cambios sociales mundiales y sus expresiones regio-
nales hacen indispensable -más que nunca- la cooperación 
regional e interregienal, porque sólo en el mareo de una mayor 
cooperación multilateral es posible atenuar desigualdades inter-
nas, reducir dependencias externas científicas y económicas. 
Superada la polarización ideolágica de otrora, el mayor desPfío 
frente al tercer milenio es poder traducir las voluntades públicas 
y privadas de los países en estrategias de cooperación suprana-
cional que minimicen los costos sociales de toda transición. 

Identidad eultural y desarrolle 

En la perspectiva del tercer milenio en que se sitúa la 
Primera Cumbre Iberoamericana reunida en Guadalajara (México) 
y en función de las preocupaciones de la UNESCO sobre 
"Desarrollo e identidad cultural" se presentan a continuación 
una serie de análisis y propuestas acerca de: 

1) Cultura democrática y desarrollo. 

2) Medios de comunicación y cohesión social. 

3) Progreso científico y equilibrio ecológico. 

4) Convivencia de las culturas y apoyo a la 
creatividad. 

capacidades e na sinergia dos próprios países, devidameme 
integrados na regiáe, cooperando entre si, atenuando 81118 dife-
reuças, urna in tegraláo regional no pode prescindir dos contex-
tos internacionais econ6miws, científicos e tecnológicos do 
mundo atual. Trata-se - cm todo caso- de pensar nos problemas 
de maneira global e atuar regional ou localmente, porque muitas 
re-vastas a problemas de caráter mundial meio ambiente, por 
exemplo) devem ser endógenas, internas, re,spostas dos habitan-
tes da reglo aos quais concerne de forma prioritária o prob tenla. 

4. A cooperayito multilateral 

As mudenea.s sociais mundiais e suas express5es regio-
nais tomam indispensável - rnais do que nunca - a cooperaele 
regional e inter-regional, porque só no marco de urna majo' 
cooperaeSe multilateral é poss(vel atenuar desigualdades inter-
nas, recluir depenidlneias externas científicas e eooneanicas. 
Superada a pokuiraijto ideológica de outrora, o tnaior desaíre 
diante do terceiry milénie é poder traduzir as vontades públicas 
e privadas dos países ern estratégias de cooperarráo supranacio-
nal que minitnizem os custos sc.iais de toda transieáo. 

kleeticladeraltmaLtslemeolviraento 

Na perspectiva do terceiro milAnio cm que se situa a 
Primeira Reuniáo Cume Ibero-Americana, reunida em GuAdala-
j ara (México), e ern funeáo das preocupae& s da UNESCO sobre 
"Desen volvimento e Identidade Cultural", apresentam-se A 
continuacáo urna série de análises e propostas sobre: 

1) Cultura democrática e cle,senvolviniento 

2) Meios de comunicaerto e coesio social 

3) Progresso científico e equilibrio ecológico 

4) Convivéncia das culturas e apoio criatividadc. 
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Enaste fin de siglo estamos viviendo un momento excep-
cional de la historia en el que vastas zonas sometidas al miedo y 
al silencio han recuperado la palabra y se reconocen en la 
libertad. Este proceso que culminó en forma espectacular con la 
caída del muro de Berlín, está presente ahora en la apertura de 
fronteras, en la libre circulación de ideas y personas, en la 
reactivación de intercambios intelectuales y en las nuevas for-
mas de cooperación en que cristaliza un mundo que ha cobrado 
conciencia de su globalidad y de su destino comtln, 

En buena medida ha sido en América Latina donde ha 
empezado esta reflexión sobrc los problemas de la práctica y la 
vida democrática de la gobemabílidad en un contexto de evolu-
ción acelerada y donde se intenta prolongar la democracia 
formal, tal como la consagran constituciones y legislaciones 
adoptadas en su mayoría en el siglo pasado, dándole un conteni-
do abierto y de participación social mayor y capaz de responder 
a los desafíos de este fin de milenio. La comprobación de una 
situación de hecho -el proceso de democratización del mundo en 
el que América Latina participa activamente de norte a sur- sirve 
para proyectar las bases de nuevas condiciones de participación, 
fundadas en una verdadera cultura democrática en la que se 
reconozcan a través del diálogo interétnico todos los habitantes 
del continente y no sólo sus minorías esclarecidas, 

Porque la vida de la democracia no se limita al sólo 
ejercicio del derecho de voto y la delegación en gobernantes de 
toda iniciativa política, social o económica, La vida democrá-
tica necesita de la participación activa de todos los ciudadanos. 
De meros votantes, dcbcn pasar a ser auténticos actores sociales. 
La soberanía popular consagrada en los principios constitucio-
nales, necesita de una legitimidad suplementaria basada en un 
Estado de derecho y en una práctica plural y participativa donde 
todo conflicto pueda dirimirse en paz. Para ello, deben encon-
trarse los mecanismos que hagan de la democracia una práctica 
cotidiana y no sólo un principio jurídico. Este es el mayor 
desafío que se plantea hoy en el nuevo espacio de la libertad 
ganada: apostar con imaginación y a través de una discusión 
abierta y franca, al encuentro en tierra americana entre el ideal 
y la realidad de la vida democrática del futuro, porque los 
problemas más agudos y complejos del continente -sociales, 
políticos, económicos, ecológicos- sólo podrán resolverse a 

Neste fun de século, estamos vivendo utri moment 
excepcional da história, no qual vastas zonas submetidas a 
madi) e ao silncio, recuperaram a palavra e se reconhecem n 
liberdade. Esse procesao que culminou de forma espetaculz 
com a caída do muro de Baria, está presente agora na abertur 
de fronteiras, na livre cisculaaáo de idéias e pessoas, na reativt 
aáo de intercambios in talectuais e nas novas formas de coopert 
aao em que se cristaliza um mundo que cobrou consciéncía d 
su a alobalidade e de scu destino comuna 

Ern boa proporaáo, foi tia América Latina onda comeeo 
esta reflexáo sobre os problemas da prática e da vida dernocrí 
tica, da governabilidade em um contexto de evelualo aCelerá 
e onda se tenta prolongar a democracia formal, tal corno 
cotas ag ram consti tu jades e legislaedes adotadas, em suamaiori: 
no século passado, dando-lhe m eonteádo aberto e de partir 
papo social malar e capaz de responder aos desafios desse fu 
de milenio. A comprovaeao de urna situaa.10 existente - 
proeesso de democratizaeáo do mundo no qual a América Latíi 
participa ativ amante de Norte a Su! - serve para projetat as bas1 
de novas condiaGes de participaaaio, baseadas em unta verdade 
ra cultura democrática na qual se reconheeani, através do dial( 
go interetnico, todos os habitantes do continente e no só su; 
rninorias esclarecidas. 

Porque a vida da democracia n.o se limita someate 
exercício do direito de voto e em delegar aos goVern.  antes tea 
a iniciativa política, social ou econdmica, A vida detnocráti,  
necessiaa da participaak ati va de todos os cidadaos, De simpli 
votantes devern passa.r a ser autanticos atores sociais. A saber 
ala popular consagrada nos princípios constitucionais, naceasi 
de urna legitiinidade suplementória baseada em .urn Estado 
t)ireito e em urna prática conjunta e participativa, onda todo 

• conflito possa dirimir-se em paz. Para isso, devem ser encontr 
dos os mecanismos que t'alzan da democracia urna práti, 
cotidiana e Ilá0 só uta princípio jurídico. Esse é o maior desaf 
que se apresenta boje no novo espaao da liberdade obtid 
apostar com irnaginaeao e através de urna discussáo aberta 
franca no encon ira, em terra americana, entre o ideal e 
realidade da vida democrática do futuro. Porque os problern 
mais agudos e complexos do continente - soelais, política 
económicos, ecológicos - só nodeaáo ser resolvirins 111rAvolg 
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sobre todo, en la fundación consensual de condiciones de funcio-
namiento efectivo do la democracia. Estas esfuerzos deben 
conjugarse a todos los niveles, desde gobernantes a meros 
ciudadanos, pasando por científicos e intelectuales, porque salo 
la democracia hace posible un diálogo fructuoso. Es por ello 
tambiéti que la reflexión y el debate sobre el desarrollo y la 
democracia, cauces inevitables para un fututo soportable, se 
orientan hacia la cultura democrática. 

La cultura democrática constituye y constiuirá progresi-
vamente un componente esencial de la paz y el desarrollo, A las 
dimensiones educativa y científica del desarrollo que ya nadie 
discute, se hace evidente hoy en día que sin conocer al "otro", sin 
hacer el eafuerzo de comprender a los demás, sin cl respeto de 
otras iden laudan, no sera posible observar este comportamiento 
colectivo que se denomina democracia. 

La acción de envergadura internacional que la UNESCO 
ha emprendido en el campo de la democracia -y cuyo primer 
resultado ha sido la adopción de la Declaración de Montevideo 
sobre "Cultura y Oobernabilidad Democráticas" el 28 de no-
viembre de 1990- no es más que la prolongación natural de su 
misión éáca en la promoción de los derechos humanos. Los 
derechos humanos son la base de la ley común sobre la que se 
asienta el Estado de derecho y el fundamento ético de la vida 
social. En la práctica política plural y participativa, los derechos 
humanos y las libertades cívicas constituyen no sólo los límites 
a la arbitrariedad del poder, sino la base de una fume resolución 
a escala personal, municipal, nacional y regional en el que el 
advenimiento de una cultura democrática es primordial. 

Por lo pronto, hay que repensar el papel del Estado en el 
marco de la sociedad contemporánea Hay que decirlo clara-
mente y sin temores; una cierta idea de los fines y cometidos del 
Estado, que ha prevalecido hasta hace poco, está en crisis. El 
proceso de democratización del mundo no sólo ha erradicado al 
Estado autoritario, sino tambian al Estado hegemónico que, 
desde hace algunas décwias, se erigiera en protagonista único del 
desarrollo en muchos países democráticos. 

Hoy es imprescindible repensar el Estado sobre otras 
bases que le otorguen, sobre todo, una dimensión ética como 
guardián de la soberanía y garante supremo de los derechos 
humanos, corno impulsor de los mecanismos colectivos donde 
las partes encuentren, merced aceptadas sociales, solución a sus 
tensiones y diferencias. Hay que imaginar, también, al Estado  

na fundaláo consensual de condieCes de funcionamento efetiv o 
da democracia. Bases esforgos devem conjugar-se cm todos os 
níveis, desde governantes ata simples cidadáos, passando poi 
dentistas e intelectuais, porque só a democracia torna possível 
um diálogo frut1f.ero, É por isso tambérn que a reflexáo e o debate 
sobre o desenvolvimento e a democracia, caralinhos iDeVithei/ 
para um futuro suportável, orientara-se cm direeáo á cultura 
democrática. 

A cultura democrática constitui e constituirá, progressi• 
vamente, um componente essencial da paz e do desenvolvlmen 
to. As dimensaes educativas e científicas do de,senvolvimenu 
que j á ninguém discute, toma-se evidente, baje em dio, que sen 
coahecer o "outro", sem fazer o esforya de comprender ol 
demais, sem o respeito de outras identidades, ralo será possíve 
observar use comportamento coletivo que se denomina demo 
cracia. 

A nao de envergadura internacional que a UNESCC 
empreende u no campo da democracia - e cujoprimeiro resultara 
foi a adoaao da Declaraeáo de Montevideu sobre "Cultura i 
Governabilidade Democráticas", a 28 de novembro de 1990 
nao é ¡mis que a prolongaraáo natural de sua misal° ética na pro 
rritnál) dos dircitos humanos. Os direitos humanos sacia base d 
lei comum sobre a que se as.senta o Estado de Direito e o funda 
mento ético da vida social. Na prática política conjunta e parti 
cipaáva, os direitos humanos e as I iberdades cívicas constituerr 
nao somente os limites á arbitrariedacle do poder, como tambée 
a base de urna firme resolueáo á escala pessoal, municipal, na 
cima] e regional no que o adveisto de urna cultura democrátie 
é primordial. 

Por agora, tem-se que repensar o papel do Estado n. 
mareo da saciedade contemporánea. Deve-se 	claramer 
te e sem temore‘a urna carta idéia dos fins e acometimento d 
Estado, que prevalecen até bá pouco, está cm crise. O procesa 
de democratizaeáo do mundo náo somente erradicou 0 Estad 
aetoritário, como tambera o Estado hegemónico que, desd 
algurnas décadas, torna-se o protagonista único do desenvolv ,  
mento cm muitos países democráticos. 

[aoje I imprescindlvel repensar o Estado sobre mitra 
bases que [he outorguom, sobretudo, urna climensa.o ética com 
guarda da soberanía e garantia suprema dos direitos humana 
como impulsor dos mecanismos coletivos Onde as partes encor 
trcm, por meio de contratos sociais, solusáo para suas ten Zes 
diferenca.s. Deve-se imaginar, tambérn, o Estado assegurand 
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asegurando una mayor cooperación entre los actores sociales, 
dando impulso a las iniciativas privadas, auspiciando la prácti-
ca efectiva del pluralismo, porque en definitiva la democracia es 
el único instrumento que respeta, refleja y fomenta el pluralis-
mo. Hay que imaginar partidos políticos que impulsen este 
proceso, devolviendo a los ciudadanos los poderes de iniedativa 
y decisión que delegaron o le fueron confiscados. Hay que 
imaginar, finalmente, mecanismos que incorporen a la vida 
democrática amplios sectores marginales o excluidos de la 
sociedad. 

Es sabido que los cambios políticos se producen más 
fácilmente quo los culturales. Sin embargo, en el entusiasmo 
inicial de nuevas estructuras políticas inauguradas con ilusión y 
esperanza se olvida muchas veces que las transformaciones 
culturales son más lentas y complejas. Costumbres, hábitos, 
prejuicios y tradiciones paralizan en 	la práctica muchas 
iniciativas. De ahí la importancia que tiene la contrucción de 
una cultura democrática que acoeripafle el proceso político. 
Porque, en definitiva, son los cambios culturales los únicos que 
pueden dar permanencia y consistencia a los cambios políticos 
ya que la consolidación de las sociedades democráticas pluralis-
tas y abiertas sólo será posible Si se acompañan de una veradera 
cultura democrática. 

Aprender la cultura democrática, enseñarla, practicarla, 
experimentarla y difundirla son metas en las que el comprami-
su debe 5C4 ÇI4W pata aselwai14 vigcutla y el elealeeelleiae 
definitivo de la democracia en el mundo del futuro. En un 
momento en que tantas expectativas se han generado en el 
mundo al socaire de los vientos de libertad que lo estremecen, las 
esperanzas de hombres y mujeres que se sienten por primera vez 
protagonistas de sus destinos no pueden defraudarse. Las 
ilusiones volcadas en los nuevos espacios democráticos deben 
ser encausadas para que den resultados positivos. 

Esta es la cultura democrática que debe triunfar en los 
albores del siglo XXI: las libertades públicas vigentes, los 
derechos individuales garantizados, un estado de poderes más 
moderados, la interacción de pueblos y naciones en un marco 
global cuyas características flsicas y espirituales deben conser-
varse y enriquccerse.Un compromiso gracias al cual las genera-
ciones venideras, las que vivirán efectivamente en "el tercer 
milenio", podrán reconocerce con orgullo. 

La UNESCO ea consciente de la importancia del estable-
cimiento de nuevas condiciones de participación para todos los  

meta maior cooperaeño entre os atores sociais, dando impulso áa 
iniciativas privadas, auspiciando a prática efetiva do pluralis-
mo, porque, definitivamente, a democracia 6o único instrumen-
to que respeita, reflete e fomenta o pluralismo. Deve-se imaginar 
partidos políticos que impulsionern esse processo devolvendo 
aos cidadáos os poderes de iniciativa e decisáo que delegaram ou 
Ihe foram confiscados. Deve-se imaginar, finalmente, mecanis-
mos que incorporein á vida democrática amplos setores margi-
nalizados ou excluidos da sociedacle. 

Sabe-se que as mudaneas políticas se produzem mais 
facilmen te que as culturais. No enterito, no estusiasmo inicial de 
novas estruturas políticas inauguradas com Huelo e esperanea, 
esquece-se muitas vezes que as transformae5es culturais sáo 
mais lentas e complexas. Costurnes, hábitos, preconceitos e 
tradieees paralizain, na prática, militas iniciativas. Dala impar-
abeja que tem a construelo de urna cultura democrática que 
acompanhe o processo político. Porque, definitivamente, sáo as 
mudaneas culturais as únicas que podem dar permanencia e 
consistencia As mudaneas políticas, já que a consolidaeáo das  
sociedades democráticas pluralistas e abertas só será possivel 
guando acompazhadas de urna verdadeira cultura democrática. 

Aprender a cultura democrática, ensiná-la, praticá-la, 
expeeirnentá-la e difundi-la sáo metas nas quais o comprornisso 
dç 	57 claro para a3GClarar n vig,Incia e o enraizamen to  
definitivo da democracia no mundo do futuro. No momento cm 
que tantas expectativas forarn geradas num mundo ao socairo 
dos vemos de liberdade que o estremecen, as esperanQaA de 
homens e mulleres, que se sentem por primeira vez protagónis,-
tas de scus destinos, no podem ser defraudadol. As ilusbes 
voltedes para os novos espaeos democráticos devem ser dirigi-
das para que dem resultados positivos. 

Esta é a cultura democrática que deve triunfas nos princi-
pios do sCeulo XXI: as liberdades públicas vigentes, os direitos 
inclividuais garantidos, tun Estado com poderes mais modera-
dos, a interKáo de poyos e nacóes cm um marco global cujas 
características físicas e espiritual devem ser conservadas e 
enriquecidas, L'in compromiso, graqas ao qual as geraOes que 
viráo, as que viveráo efetivamente "no terceiro 	poele- 
ráo rwonbccer-se com orgulho. 

A UNESCO está consciente da importáncia do éstabele-
Cimen to de novas condie5es de participaelo para todos os grupos 
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grupos y fuerzas vivas de la sociedad en torno a nuevos criterios 
de justicia, equidad y paz social. Estas condiciones no son otras 
que las que brinda la cultura democrática cuando está arraigada 
e impregna la acción de las personas. Porque sólo en democracia 
pueden aplicarse en forma integral los principios de paz y 
justicia y adquirir la eficiencia necesaria para hacer frente a los 
grandes desafíos de este fin de siglo, 

En este sentido, la UNESCO está dispuesta a contribuir 
activamente en los ~pos de su competencia -la educación, las 
ciencias sociales, las ciencias básicas y ecológicas, la cultura y 
la comunicación- en el desarrollo de la cultura democrática, Por 
esta razón, se otorga a la Declaración de Montevideo una parti-
cular importancia. Allí se echan las bases de una vasta acción 
internacional para fortalecer y construir sistemas políticos que 
propongan condiciones de participación para todos los grupos y 
fuerzas vivas de la sociedad, haciendo posible la "nueva ciuda-
danía" que permita habitar el planeta en pacífica convivencia 
con el "otro", sea cual sea su cultura o raza, y en respeto del 
entorno ecológico 

Feineaeijaa para la dem_ocracia 

En gran medida la democracia el participación. Es 
participación de hombres y mujeres en los asuntos públicos, en 
la vida social, política y cultural de la comunidad y del país. Para 
que ello sea posible es necesario que la educación para la paz y 
la cooperación, la enseñanza de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales se conciban en la pespectiva de la 
democracia, Una perspectiva que supone el aprendizaje Cívico 
de cómo funcionan las instituciones públicas, tanto las locales 
como las nacionales o internacionales. 

En la actualidad el papel de la educación en el desarrollo 
social y democrático es percibido desde una perspectiva más 
integral que en el pasado, Por un lado, se advierte la revaloriza-
ción de la función política de la educación, en la cual la 
formación del ciudadano es prioritaria. Demasiado dolorosas y 
costosas han sido las experiencias autoritarias en el mundo y en 
la región para que se subestime la importancia de formar a las 
personas en su capacidad de ejercer sus derechos, de participar 
activa y conscientemente en la vida social, ejerciendo el control 
ciudadano sobre las decisiones que afectan su vida y la vida en 
sociedad, 

América Latina tiene una larga tradición en este campo y 
sus perspectivas futuras son igualmente ricas y exigentes, ya que  

e foreas vivas da sociedade em torno a no vos criterios de juStiea, 
eqaidade e paz social. Essas condieaes no so mais que as que 
brinda a cultura dcmocratica, guando está enraizada e impregna 
a nao das pessoas, Porque somanta em democracia poden 
aplicar-se de forma integral os principios de paz e justica e 
adquirir a eficiencia necessária para enfrentar os grandes desa-
fios deste hm de século, 

Ncste sentido, a UNESCO está disposta a contribuir 
ativamente nos campes que lhe competern - a educaeáo, as 
ciencias sociais, as ciencias básicas e ecológicas, a cultura e a 
comunicaelo • ao desenvolvimento da cultura democrática. Por 

sa rasáis, o u torg a- se á Declaracsao de Montevidéu urna particu-
lar importAncia. Al se colocar' as bases de urna vasta arra° 
internacional para fortalecer e construir sistemas políticos que 
proponham condieóes de participarsao para todos os grupos e 
t'oreas vivas da sociedade, fazendo possível a "nova 
que permita habitar o planeta em pacifica convivencia com o 
"outro", seja qual for sua cultura ou mea, e corn respeito ao 
entorno ecológico. 

Fali aeáo para a slemocracia 

Em grande medida, a democracia I participaralo. É par-
ticipaeáo de homens e rnulheres nos assuntos públicos, na vida 
social, política e cultural da comunidade e do país, Para que isso 
saja possível, é necessario que a educaraao para a paz e a 
cooperaeáo, o en sino dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais saja concebido na perspectiva da democracia. 
Urna perspectiva que stip& aprendízagem cívica de como fun-
cionara as instituilóes públicas, tanto as locais como as nado-
nais ou internacionais, 

Na atualidada, o papel da educagáo do desenvolvimente 
social e democrático I visto desde unta Perspectiva crasis integral 
que no passado. Por um lado, advarte-se a revaloriznáo da 
fuina° política da educaQáo, na qual a formaeáo do cidadáo é 
prioritária. Demasiado dolorosas e custosas tem sido as cape-
riancias autoritárias no mundo e na regia() para que se substirne 
a importAnci a de formar as pessoas em sua capacidade de exercer 
seus dircitos, de participar ativa e conscientemente na vida 
social, exercendo o controle cidadáo sobre as decisaes que 
afetam sua vida e a vida cm sociedade. 

A América Latina tema urna loriga tradicáo tiesta campo e 
suas perspectivas futuras sáo igu alimente ricas exigentes, j á que 
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se ha producido un maduro avance en el terna por parte de los 
responsables de la gestión educativa en la región. La Declara-
ción de Quito, adoptada en la reunión de PROMEDLAC en 
marzo de 1991, sintetizad compromiso en el diseño y puesta en 
marcha de una nueva estrategia educativa articulada con las 
exigencias del desarollo social en una perspectiva democrática. 
En cualquiera de los casos se trata de que la educación tenga una 
percepción más viva de los valores, modos de pensar y compor-
tamientos propios del reconocimiento de la dimensión humanis-
ta y democrática que debe tener la sociedad contemporánea. 

En esta perspectiva, la juventud necesita, más que nadie, 
de una educación para la democracia que le ofrezca principios 
éticos que le sirvan de referencia para sus acciones, que favorez-
ca la comprensión del "otro" y el reconocimiento de su propia 
dignidad, porque en una región donde la juventud es mayoritaria 
y constituye un potencial básico de la sociedad, no puede 
prescindirse de sus legítimas aspiraciones. La juventud quiere 
tener razones para vivir, Si todo pueblo necesita horizontes 
sociales que reflejen sus propios sueños e ideales y garanticen el 
equilibrio de cada persona, con mAs razón los jóvenes para vivir 
con pasión y entusiasmo, De otro modo, si no hay una cultura 
democrática mínima, ni valores sociales o culturales a los cuales 
referirse, los riesgos de la evasión por las drogas, las sectas, la 
delincuencia, la violencia o la simple irracionalidad pueden 
guiar las acciones del que hoy es un sector mayoritario de la 
)oblación iberoamericana, 

se produziu um maduro avanco no tema por parte dos responsa-
veis da gesto educativa na regio. A Deckuleráo de Quito, 
adotada na reuniáo de PROMEDLAC, eiri num de 1991, 
sintetiza o compromisso no desenho e execu9áo de unta nova 
estratógía educativa articulada com as exigencias do descnvol-
vimento social n urna perspectiva democrática. Em qualquer um 
dos casos, trata-se de que a educacáo, urna percepeáo mais viva 
dos valores, modos de pensar e comportamentos próprios do 
recanhecimento da ditnensáo humanista e democrática devem 
estar presentes na sociedade contemporánea. 

Nessa perspectiva, a juventude necessits, mais do que 
ninguém, de urna educaeáo para a democracia que [be ofereca 
principios óticos que Ilie sirvam de referencia para as suas aeóes, 
que favoreca a empreenlo do "outro" e o recodiecirriento de 
sua própria dignidade, porque ern urna regio onde a juventude 
é urna mai o ria e constiiui um potencial básico da sociedade, no 
se pode prescindir de suas legítimas aspiraceies. A juventude 
quer ter razeies para viver, Se todo o poyo nec,essita de horizontes 
sociais que reflitam seus próprios sonhos e ideais e garantam o 
equilibrio de cada pessoa, com maior razáo os jovens para viver 
corn paixáo e entusiasmo. De outro modo, se náo existe urna 
cultura democrática mínima, nem valores sociais ou eulturais 
aos quais referir-se, os riscos da evasáo por meio das drogas, das 
seitas, da delinqüencia, da violencia ou da sánples'irracionalidá-
de, podem guiar as acbes do que boje um setor criajoritário da 
populaaáo ibero-americana. 
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V. MEDIOS DE COMUNICACIOY Y COBESIQN 
	

y.,..MLIQ S DE COMUNICIWÁO COESÁISOCIA1  

En vísperas del tercer milenio la comunicación es uno de 
los sectores clave de los países industrializados o en vías de 
desarrollo, y es punto de encuentro de numerosos campos socio-
culturales de la actividad humana. Más que nunca, en los 
próximos años la comunicación ratificará su papel clave en el 
desarrollo, tanto como sector en expansión y crecimiento a partir 
de la generalización de nuevas tecnologías, Como Sector de 
fuerte influencia sociocultural y factor fundamental en la inter-
dependencia del mundo contemporáneo. 

En las sociedades modernas -de las que forman parte la 
mayoría de los paises de la región- la dependencia de los medios 
de comunicación es cada vez mayor, no sólo para estar informa-
dos o con propósitos de educación o entretenimiento (que son los 
pilares constitucionales de la radiodifusión, por ejemplo) sino 
para unir individuos y grupos alrededor de preocupaciones y 
prácticas sociales, culturales o económicas Comunes. 1.4 comu-
nicación tiene un gran poder de cohesión de la sociedad, uniendo 
fuerzas dispersas alrededor de problemas sociales o de desarro-
llo bien definidos, tales como la droga, el SIDA, el cólera, 
problemas urbanos o de medio ambiente. Por ello, &e reconoce 
que los medios de comunicación juegan un papel importante 
creando, reforzando y a veces destruyendo, los vínculos sociales 
existentes, pese a que la manera en que tiene lugar no se percibe 
siempre de forma patente. Hasta qué punto ese poder se mani-
fiesta en los hechos y en la vida cotidiana depende de la 
organización política y la.s libertades existentes en el conjunto de 
La sociedad, Por esta razón, debe ponerse el acento en la libertad 
de expresión y en el libre intercambio de ideas e informaciones, 

I, librcculiinde las ideas 

En el seno del sistema de las Naciones Unidas, la UNES-
CO promueve y preserva la libre circulación de la información. 
La libertad de expresión, lejos de ser una simple opción indivi-
dual o colectiva, es un derecho humano fundamental, consagra-
do en la Declaración de los Derechos Humanos (artículo 19) y en 
la Constitución de la Organización (artículo 1), y está presente 
ea las preocupaciones teóricas y prácticas para: 

a) asegurar la libre circulación de la información a nivel 
nacional e internacional; 

b) asegurar su amplia y equilibrada difusión, sin obstácu-
los de ningón tipo a la libertad de expresión; 

Nas vésperas de terceiso milenio, a comunicartáo é um 
dos sctores clave dos países industrializados ou era vias de 
desenvolvimento, e é ponto de encontro de numerosos campos 
sócio-culturais da atividade humana. Mais do que nunca, nos 
próximos anos, a comunica o ratificará seu papel cbave no 
desenvolvimento, tanto como setor ern expansáo e cresCimento 
a partir da generalizlo de novas tecnologias, como setor de 
forte influencia sOcio-cultural e fator fundamental na interde-
pendencia do mundo contemporáneo. 

Nas sociedades modernas - das que formara parte a 
maioría dos países da regido - a dependencia dos meios de 
Com unicagá0 é cada vez maior, no so para estar informados ou 
corn propósitos de e,cluca9áo ou lazer (que sao OS piLares COnSti-
tucionais daradiodifuso, por exemplo), como tarabém para unir 
individuos e grupos ao redor de preocupacóes e práticas sociais, 
culturais ou económicas cornuns, A comunica00 tern nin gran-
de poder de coesáo sobre a sociedade, unindo forcas dispersas ao 
redor de problemas sociais ou de desenvolvimento bem defini-
dos, tais como a droga, a aids, a cólera, problemas urbanos ou do 
mei° ambiente. Por isso, reconhece-se que os mojos de COmunt-
ca9áo desernpenharn um pepel importante, criando, reforlando 
e , s vezes, destruindo os vínculos sociais existentes, apesar de 
que a maneira eiT1 que se prOcessa noM sernpre é percebicL9, de 
forma pateme. Até que ponto esse poder se manifesta nos fotos 
e na vida cotidiana, depende da organizacáo política e das 
liberdades existentes no conjunto da sociedade. Por essa razáo, 
deve dar-se hfa.se  A liberdade de expressZto e ao livre intercám-
bio de idéias e infortnaQ6es. 

A livre circularo o das idéim 

No scio do sistema das Naces Unidas, a UNESCO pro-
rnove epreservaalivre circulacáo da informacáo, A liberdade de 
expressáo, longe de ser urna simples opcáo individual ou coleti-
va, é um direito humano fundamental. Consagrado na Declara-
co dos Direitos Humanos (artigo 19) e na Constituicáo da 
Organ iz,a9Ao (artigo 1) e está presente nas preocupacbes teóricas 
e práticas para; 

a) assegurar a livre circulacáo da informallo a nivel 
nacional c internacional; 

b) assegurar sua ampla e equilibrada difusáo, sem obstá-
culos de nenhurn tipo á liberdade de expresslio; 
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c) fortalecer las capacidades de comunicación de los 
países 111 vía a de desarrollo; y 

d) desarrollar medios de comunicación librea indepen-
dientes y pluralistas, 

Estos claros principios guían la acción de la UNESCO y 
Illos debe volverse cada vez que surja un problema o un nuevo 
Isafío. En nombre de ellos se trata de desarrollar medios de 
municación libres, independientes y pluralistas. Así, el Plan 
Plazo Medio (1990-1995) consagra como área principal del 
agrama la comunicación al servicio de la humanidad", cuyo 
incipio general es la innovación. En el marco del programa 
bre "la libre circulación de ideas por la palabra y la imagen", 
intensifica la libre circulación de la información gracias al in-
cambio de profesionales y de materiales y se ponen en 

cto diversas experiencias a través de las redes existentes de 
)municadores". 

.;omunicacke_aLservicioskl desarrollo 

El desarrollo de la comunicación al servicio de la huma-
ad se funda en la interacción de tres fuerzas diferentes 
ectadas causalmente entre sí: 

• La libertad de expresión que, por definición, no puede 
•tarSe. 

- La necesidad de que las noticias e informaciones prove-
tes de países en desarrollo estén equilibradamente represen-

en el flujo general de la comunicación mundial, siempre y 
ido no se viole el principio fundamental de la libertad de 
-mación. 

-La creación y el fortalecimiento de las infraestructuras 
unicación necesarias, la fonnación técnica y profesional 

n contribuir a lograr una mayor igualdad en la comunica-
entre los países. 

El principio de la producción endógena subraya estas 
as interactivas: la idea fundamental es que la cohesión y la 
dad cultural dependen de la comunicación producida, 
burda e interpretada localmente y reflejando los valores 
ndos de la sociedad en que se origina. Las producciones 
didas por los medios de comunicación no deben ser im-
is desde el exterior. Pese a la importancia de las informa-
s foráneas -que brindan una necesaria visión dinámica e 
ependiente del mundo como unidad- el diálogo cultural 

c) fortalecer as capacidades de comunicacá0 dos países 
em n vas de desenvolvimento; 

d) desenvolver meios de cornunicacAo livres, indepen-
dente& e pluralistas. 

Es ses claros principios guiara a acá° da UNESCO ca eles 
deve vol lar-se cada vez que surja t'in problema bu urn novo 
desafio. Em noine deles, trata-se de desenvolver trieios de 
comunicaeáo livres, independentes e pluralistas. Assim, o Plano 
a Medio Prazo (1990-1995) consagra como área principal do 
programa "a cornunicaláo a servieo da bumanidade", cujo 
principio geral é a inovaeao. No marco do programa sobre "a 
liViC circulaeáo de idéias pela palavra e pela imagem" intensifi-
ca-se a livre circulaeáo da informaeAo galas ao intercambio de 
profissionais e de materiais e Se p5ern em contato diversas 
experiencias através das redes existentes de "comunicadores", 

sery k o do riesen volv i men Q 

O desenvolvirnento da cota unicacalo a servieo da huma-
nidadc está fundamentado na interaerio de tres foreas diferentes 
conectadas casualmente entre si. 

liberdadc de expressáo que, por deflniek, ná.o se pode 

-A necessidacle de que as noticias e infonnaeóes prove-
nientes de países em desenvolvimento estejarn equilibradamen-
te representadas no flux° geral da comunicaelo mundial sempre 
e guando no se viole o proncípio fundamental da liberdade de 
infor maya°. 

- A crialáo e o fortalecimento das infra-estruturas de 
comunicaeáo necesaárias, a formaeáo técnica é prófissional 
devem contribuir pasa a CODSICUQáO de urna maior igualdade na 
comunicaeao entre os países. 

O princípio da producAo endógena sublinha essas foreas 
interativas; a idéia fundamental é que a coesA0 c a ideritidade 
cultural dependarn da comunicacáo produzida, distrib:ufda c in-
terpretada localmente e refletindo os valores profundos da 
sociedacle na qual se origina. As produOes difundidas pelos 
meios de comunicaeáo nao de v em ser jiu pos tas desde o exterior. 
Apcsar da importáncia das informaeí5es foráneas - que brindan 
urna necessária visáo dinámica e interdcpendente do mundo 
como unidadc - o diálogo cultural deve ser equilibrado e permitir 
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debe ser equilibrado y permitir una valoración de la propia iden-
tidad cultural en el contexto internacional, evitando la disolu-
ción de cohesión social por una excesiva preponderancia de 
programas importados. Una cohesión social que puede encon-
trar en programas da alfabetización, contra la droga, sobre el 
medio ambiente y problemas de población y desarrollo, su mejor 
expresión. 

Como indicador y componente fundamental del desarro-
llo integral, la comunicación en América Latina se apoya en in-
iciativas novedosas como el desarrollo de la prensa rural, de 
agencias de prensa regionales y emisoras de radio comunitarias 
y la formación de especialistas en disciplinas tan variadas como 
'a "micro-edición", la informática aplicada a la comunicación, 
el funcionamiento de agencias de prensa, la planificación y la 
organización de archivos. 

Pero si el libre acceso y la libre circulación de la informa-
ción son claros e irrestrictos principios de su acción, la UNESCO 
es consciente de las desigualdades existentes en el mundo, 
debidas al considerable avance de las tecnologías de la comuni-
cación y la gran producción de materiales de información en los 
paises industrializados, Estas desigualdades en la producción y 
en las capacidades de comunicación afectan la disponibilidad de 
información crucial en todo desarrollo, un desarrollo que no 
puede limitarse a sus aspectos económicos y cuya dimensión 
cultural es fundamental. 

Es este el espíritu que guía la acción del Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), 
inaugurado en 1980 como un medio práctico para la cooperación 
:on los países en desarrollo a través de la ayuda multilateral, El 

ayuda a fundar las infraestructuras necesarias, a formar 
,sonal, no solamente como periodistas, sino también en tareas 
dministrativas, comerciales y de gestión de las empresas, y a 
laborar estrategias nacionales de la comunicación, 

La filosofía general se orienta hacia le práctico y concre-
). Ello no significa abandonar los planteamientos teóricos o 
ramente intelectuales que han caracterizado tradicionalmente 
acción, sino mas bien insistir sobre la función catalizadora y 

°motora que puede tener una organización que funda su acción 
la cooperación multilateral, En América Latina, el desarrollo 
la CoMutliC3Ció0 se desenvuelve teniendo en cuenta estos 
ncipios: estímulo de la libertad de información; promoción de 
mayor diálogo y equilibrio en la circulación de la informa-
n; y refuerzo de las capacidades de comunicación tanto a 

urna avaliactio da própria identidad e cultural no contexto inter-
nacional, evitando a dissolucáo da cocsáo social por urna oxees-
siva prcponderáncia de programas importados. Unta coesáo 
social pode encontrar cm programas de alfabetizacáo, contra a 
droga, sobre o meio ambiente e problemas de populaiAo e 
deseuvolvimento, sua rnelhor expressáo. 

Como indicador e componente fundamental do dcsen vol-
vimen to integral, a comunicacáo na América Latina se apoia em 
iniciativas novas corno o desenvolv intento da imprensa rural, de 
agencias de imprensa regionais e emissoras de rádio comunitá-
rias e a formayrio de especialistas em disciplinas do variadas 
COMO a " in cro adiaáo", a informática aplicada á coniunicacáo, o 
funcionamento de agencia de imprensa, o planejamen lo e a 
organizengto de arquivos. 

Porétn, se o livre access° e a livre circulack da informa-
calo sáo claros e irrestritos principios de sua acá°, a UNESCO 
rara consciente das desigualdades existentes no mundo, dc vid as 
ao considerável avaneo das tecnologias da COMUDiCarA0 e da 
grande produclío de materiais de informacáo nos países indus-
trializados. Essas desigualdades na produ& e nas capacidades 
de comunicacáo afetain a disponibilidade de informagáo crucial 
era todo o dcsenvolvimento, um descnvolvimento que náo pode 
ser limitado a seus aspectos económicos e cuja ditnensáo culni-
ral é fundamental. 

É este o e,sp frito que gula a aryáo do Programa Internacio-
nal para o Desenvolv imanto da Cornunicarráo (PIDC), inaugura. 
do am 1980 COMO 1.1111 meio prático pasa a cooperaeáo com os 
países ern desenvolvimento, através da ajuda multilateral. O 
PlDC ajuda a fundar as infra-estruturas necessárias a formar 
peasoal, náo somanta como jornalistas, mas também am tararas 
administrativas, conaereiaiS e de gesto de empresas, ca elaborar 
estrategias nacionais de comunicaelo. 

A rikasoria geral se orienta am direclo ao prItico e 
concreto. laso 'alío sign i Cica abandonar as apresenmpes teóricas 
ou puramente intelectuais que caracteriuram tradicion.91mente 
sua aea-o, mas tarribém insistir sobre a furieáo catalizadora e 
promotora que pode ter urna organizacáo qua baseia sua aláo na 
coopernáo multilateral. Na América Lati a, o desenvolvitnento 
da com un icaeáo se proe,essa, tomando am conta estas principios: 
estímulo da liberdadc de informacáo, pronioeáo de um maior 
diálogo e equilibrio na circulayáo da informac.áo, reforco das 
capacidades de comunicaláo tanto a nível técnico como peofis- 
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nivel técnico como profesional. Todos ellos tienen aspectos 
teóricos y prácticos que cubren tanto los medios de comunica-
ción pequeZos como los grandes, los locales y los nacionales, 
cada uno de ellos en su propio contexto. 

En esta perspectiva, tienen lugar reuniones sobre estrate-
gias para favorecer una prensa independiente y pluralista, y se 
establecen vínculos para desarrollar un mercado de produccio-
nes audio-visuales que puedan coproducirse e intercambiarse en 
La región. Al mismo tiempo, se ratifica el apoyo a proyectos de 
desarrollo de infraestructura de comunicación en una dimensión 
cultural que tiene en cuenta la creación y el fortalecimiento de 
agencias de noticias, de radios rurales y comunitarias, así coino 
el desarrollo de los soportes técnicos pasa que la comunicación 
sea más efectiva y total.  

sional. Todos eles tam aspectos teóricos e práticos que cobren 
tanto os meios de comunicach pequenos corno os grandes, o. 
locais e os nacíonais, cada um deles em seu próprio contexto, 

Nessa perspectiva, tem lugar reunióes sobre estrategia 
para favorecer urna imprensa independcnte e conjunta e st 
estabelccem vínculos para desenvolver um mercado de produ 
cóes audiovisuais que possam co-produzir-se e intercambiar-si 
na regio. Ao mestno tempo, ratifica-se o apoio a projetos d,  
desenvolvimento de infra-estruturas de comunicaeáo em um, 
dlnienslio cultural que torne em con ta a criacilo co fortalecimen 
to de agencias de noticias, de radios rurais e oorriunitárias, assin 
como o desenvolvimento dos suportes técnicos para que 
comunicaláo seja mais efetiva e total, 
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VI, PROGRESO ClENTIFICO YEQUILIBRIPICOLO-
GIC  

YL PROG_RESSQ CEENTÍFICSIEESWILIMIEZQU:  
QrWO  

Las decisiones y las acciones políticas y de gobierno 
necesitan cada vez más apoyarse en los resultados de estudios y 
trabajos científicos. Sin embargo, las reformas de ajuste estruc-
tural que han debido tomarse en el marco de los problemas 
económicos que han afectado a la mayoría de los países de la 
región han sacrificado las priaridadea científicas y tecnológicas. 
Consideraciones económicas a corto plazo han impedido inver-
tir en ciencia y tecnología, pese a que son estas ramas las que 
habrán de condicionar las economías de los países en los próxi-
mos años. 

De ahí la importancia de volver a situar la ciencia y la 
tecnología en un primer plano dela agenda política de gobiernos, 
de comunidades científicas, sectores industriales y productivos, 
de decisorra universitarios y de centros de enseñanza, en estre-
cha relacióu con los valores culturales de la sociedad, porque 
toda planificación a largo plazo como estrategia de acción en 
temas como la gestión del agua y del medio ambiente, necesita 
tomar en consideración la dimensión cultural si quiere que el 
desarrollo sea efectivo. 

Los principales participantes del quehacer científico y 
tecnológico -los que realizan el trabajo científico, la comunidad 
científica, los que financian y regulan las actividades nacionales, 
es decir, los gobiernos y quienes utilizan los resultados, o SC41 la 
sociedad en su conjunto- deben armonizar sus esfuerzos sin dejar 
de tener en cuenta el contexto internacional en que estos temas 
se mueven inevitablemente, Porque nunca como ahora los 
problemas de una región se han articulado tanto con los del resto 
del planeta, para hacer frente a problemas que son comunes a 
toda la humanidad y que no tienen limites fronterizos, punticos 
o ideológicas, aunque se siga actuando con las fuerzas y la 
sinergia de las capacidades locales. 

Lazawslaziluiendwasnional 

En este momento no se trata tanto de facilitar expertos del 
hemisferio norte para mejorar los conocimientos de los científi-
cos y especialistas de los países iberoamericanos, como de reunir 
a las universidades en el plano regional para que trabajen en 
programas comunes y compartan las fuentes informativas, Es 
importante constituir un consorcio universitario de América 
Latina para desarrollar capacidades locales para la investigación 

As decisbes e as aelks políticas e de governo necessitam 
cada vez mais, apoiar-se nos resultados de e,studos e traballice 
científicos, No entanto, as reformas de ajuste estrutural (o( 
deveram ser tomadas no masco dos problemas econeynicos qut 
afetaram a rnaioria dos países da regio, sacrifica= as priori 
dudes científicas e tecnológicas. Considerae5es económicas 
curto prazo impcdiram investir era ciencia e tecnologia, apesa 
de que silo csses ramos os que deveráo condicionar as economia 
dos países nos próximos anos. 

Dala importáncia de. voltax a situar a ciencia e a tecnolo 
gia em um prieneiro plano da agenda política de governos d 
comunidades científicas, setores industriais e produtivos, d 
clecisórios universitários e de centros de ensino em estreit 
rela9áo com os valores culturais da sociedade, porque toda 
plancjamento a longo prazo como cstratégia de arráo tm tema 
como a gestáo da água e do meio ambiente, necessila tomar el 
consideraelo a dimensáo cultural se quer que o Usen volvimen 1 
scja efetivo. 

Os principais participantes do traballio científico e teme 
lógico - os que realizam o trabalho científico, a comunidad 
científica, os que financiara e regulam as atividades nacionai: 
isto é, os govcrnos e aqueles que utilizan) os resultados, ou sej: 

-a sociedade em seu conjunto - devem harmonizar seus esfon,:c 
sem cleixar de tomar ein con ta o contexto internacional cm qu 
cases temas se movem inevitavelmente. Porque nunca com 
agora os problemas de unía regio se articularam tanto cornos d 
resto do planeta, para fuer frente a problemas que so coma 
a toda a hurnanidade e que no tbai. Limites de fronteíra 
políticos ou ideológicos, ainda que confirme atuando cora 
foreas e a sinergía das capacidades locais. 

Lzuzzallosientífic.ungilual 

Nes te momento, no se trata tanto de facilitar expertos d 
hemisfério Norte para mclhorar os conhecnnentos dos cientisti  
e especialistas dos países ibero-americanos, como de reunir 
universidades no plano regional para que trabalhem em progn 
mas cOmuns e compartilhem as fontes in formativas. É importiu 
tc, constituir um con sórcio universitárío da América Latina pai 
desenvolver capacidades locais para a pesquisa básica nos terty 
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básica en los temas que sean estratégicamente prioritarios. 
UNAMAZ, la Asociación de Universidades Amazónicas, es un 
buen ejemplo de un consorcio de países relacionados con los 
objetivos de investigación que abordan problemas ecológicos y 
de desarrollo de una subregion. 

Del mismo modo, el nuevo proyecto Unitwin de la 
UNESCO tiene por objetivo asociar universidades para permitir 
un intercambio de personal e información entre instituciones de 
enscliansa superior de países industrializados y países en vías de 
desarrollo, y entre países en vías de desarrollo -sur-sur- en torno 
a centros de crecimiento ("centros de excelencia") en áreas 
especializadas de investigación científica y tecnológica avanza-
da. En esta misma dirección son relevantes las iniciativas 
existentes sobre el Foro de Intercambio de Conocimiento Cien-
tífico y Tecnológico a nivel continental, propuesto por el gobier-
no del Uruguay para impulsar acciones de intercambio y coordi-
nación de información relativas a las Universidades, el Plan 
Bolívar de Venezuela, los proyectos y realizaciones de México, 
todos ellos contribuyendo a reforzar los lazos entre los recursos 
de que se dispone a escala nacional e internacional y las 
necesidades más importantes. 

Illeisaaa de acción_orioritarja 

Los recursos institucionales, humanos y de infraestructu-
ra existentes gracias al esfuerzo -con frecuencia an(nimo- de 
tantos pioneros del desarrollo científico y tecnológico, deben 
concentrarse sinérgicamente alrededor de núcleos como: 

a) La formación, porque profesionales formados adecua-
damente son los agentes imprescindibles de cualquier política de 
desarrollo científico y tecnológico, Aprender a aprender, al 
mismo tiempo que se aprende a emprender, porque la capacidad 
de iniciativa personal o empresarial debe completar el simple 
conocimiento. 

b) El fomento de las ciencias básicas, porque no hay 
ciencia aplicada si no hay ciencia que aplicar. A este respecto, 
las redes nacionales e internacionales de cooperación interuni-
versitarias y los centros de investigación son esenciales. El 
Programa do Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba), por 
ejemplo, tiende a esta cooperación y consorcio de experiencias, 
conocimientos y recursos. 

c) Reforzar las relaciones entre el sector productivo y la 
administración estatal, mediante servicios, proyectos conjuntos  

que Sejarn estrategicamente prioritarios. UNAMAZ, a Associa-
eáo de Universidades Amazónicas, é um bom exemplo de uns 
consórcio de países relacionados nos objetivos de pesquisa que 
abordam problemas ecológicos e de desenvolvimento de urna 
sub-regí:á°. 

Do memo modo, o novo projeto Unitwin da UNESCO 
tem por objetivo associar universidades para permitir tun inter-
etimbio de pessoal e infortnaeáo entre instituileies de ensino 
Superior de países industrializados e países cm vias de desenvol-
vimento, e entre países em vias de desenvolvimento "sul-sul" cm 
torno a centros de creseimento ("centros de excelancia") em 
áreas especializadas de pesquisa científica e tecnológica avan-
cada. Nes sa mesina direeáo so relevantes as iniciativas existen-
tes sobre o Foro de Intercámbio de Conhecimento Científico e 
Tecnológico a nfvel continental, proposto pelo governo do 
Uruguai para impulsionar aeóes de interclimbio e coordenaeáo 
de informaeáo relativas ás Universidades, o Plano Bolívar da 
Venezuela, os projetos e realizacsks do México, todos eles 
contribuindo a rcforear os lasas entre os recursos de que se 
disp5e a escala nacional e internacional e as ne,eessidades mais 
importantes. 

Islácieossslessteisrutioritária 

Os recursos in stitucionais, humanos e de infra-estnstura 
existentes, gracas ao esforeo - com freqüencia, anónimo - de 
tantos pioneirOS do desenvolvimento científico e tecnológico, 
devem concentrar-se sinergicamente ao redor de núcleos como: 

a) A forrnacao, porque profissionais formados adequada-
mente sáo os agentes imprescindíveis de qualquer política de 
desenvolvimento científico e tecnológico. Aprender a aprender, 
ao mesmo tempo que se aprende a einpreender, porque a capa-
cidade de iniciativa pessoal ou empresarial deve completar o 
simples Conheclinento. 

b) O fomento das ciencias básicas, porque no há ciencia 
aplicada se no existe ciencia que aplicar. A esse respeito, as 
redes naCiOnais e internacionais de cooperaláo ínteruniversita-
riaS e os centros de pesquisa so essenciais, O Plano de Educaláo 
ern Ciencias Básicas (Pcdeciba), por exemplo, Leude a esta 
cooperaláo e consóreio de experiencias, conhecimentos e recur-
sos. 

c) Reforcar as relaoSes entre o setor produtivo e a admi-
nistraeáo estatal, mediante Servi9os, projeto8 conjuntas de in- 
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e investigación sobre temas COMO la energía y los nuevos 
iateriales, la agricultura y la biotecnología, la ecología y las 
iencias de la salud, la informática y las telecomunicaciones, 
os sectores público y privado si aúnan sus esfuerzos en estos 
mas, contribuirán al desarrollo integral de la región. 

d) Estimular la cooperación tecnológica como un resulta-
I de la necesaria concertación entre universidades, centros de 
vestigación, redes internacionales científicas y redes financie: 
a para converger en el desarrollo tecnológico. 

La ciencia y la tecnología, la investigación fundamental 
us usos sociales son también primordiales para hacer frente a 
problemas del medio ambiente y a los del desarrollo que 

--ita la región. América Latina se encuentra en medio de las 
incipales masas de agua del mundo y la reg ión no puede ser 

detente al problema del cambio del (Anna mundial, Los 
graznas oceanográfico, hidrológico y geológico de la UNES-
participan plenamente en el Programa Mundial sobre el 

na y en las actividades que culminarán en la Conferencia de 
<aciones Unidaa sobre Medio Ambiente y Deaarrello que se 
brará en Brasil en 1992. 

Al igual que en la mayoría de las regiones del mundo, el 
imiento de la población plantea exigencias sobre los recur-
:on que cuentan los países, y provoca la degradación de la 

y los recursos hídricos, así como una situación limite en la 
actividad agrícola. Esta situación crea grave-s problemas en 
osques tropicales, elementos clave para proteger las cuen-
e erosión, preservar la calidad del agua y controlar el clima; 
len en la expansión no planificada de las zonas urbanas con 
rolario de problemas sanitarios, de agua, etc. Dada la 
eljidad y la interrelación de estos problemas, los gobiernos, 

'unes y organizaciones abocados a resolverlos deben 
an el mayor número posible de datos científicos que les 

tan decidir correctamente. 

En este campo, el programa MAB (El hombre y la 
ra) ofrece un acercamiento transdisciplinario y abierto al 

no sólo el problema de los múltiples factores que afectan 
lin ambiente, sino el del uso adecuado de los recursos 
e,s por parte de quienes viven en estrecha relación con ese 
Este programa ha contribuido a un mejor conocimiento 
nteracciones entre las actividades de los hombres y los 
rmas de la biósfera, La formación de jóvenes científicos 
rspectiva de un desarrollo que tenga en cuenta la protec-
la conservación de los recursos y el medio natural, 

vestig40 sobre temas como a energia e os novos materiais, a 
agricultura e a biotecnologia, a ecologia e as ciencias da saúde, 
a informática e as telecomunicacóes. Os setores público e 
privado, caso unam seus esforcos nesses temas, contribuir á° ao 
desenvolvimento integral da regia°. 

d) estimular a cooperacáo tecnológica como um resulta-
do da necessauia concertaeáo entre universidades, Centros de 
pesquisa, redes internacionais científicas e redes fmanceiras 
para convergir no desenvolvimento tecnológico. 

A ciencia e a neenologia, a pesquisa fundamental e seus 
usos sociais sao tarnbém primordiais para fazer frente aol 
problemas do rulo ambiente e aos de desenvolvimento que 
necessita a regifio.A Asn/rica Latina se encontra em tneio dar 
duas principais massas de aguado mundo, e a regiáo no pode se 
indiferente ao problema da mudanca do clima mundial. 01 
programas oceanogratiCO, hidrológico e geológico da UNESCC 
participarla plenamente no Programa Mundial sobre o airnA  
nas atividades que culminara° na Conferencia das Nacóes Uni 
das sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que se celebrah 
no Brasil cm 1992. 

Igual quena maioria das regi6es do mundo, o r.,;rescimen 
to da populaeao apresenta exigencia sobre os recursos cora qui 
contarn os países, e provoca a degradayZo da terra e dos recurso: 
hídricos, assirn como urna situacáo limite na produtividactl 
agrícola. Esse si tuaeáo cria graves problemas nos bosques ttopi 
cais, elementos el:lave para proteger as bacias da erosáo, preser 
var a qualida.de  da Agua e controlar o clima. Tambérn 
expansáo nao planejada das zonas urbanas cora seu córolário di 

problemas sanitarios, de Agua, etc.., Dada a complexidaete e 
inter-relaeáo desses problemas, os governos, in sti tu icks e orga 
nizalbes encarregados de resolve-los, devem contar com un 
maior número possível de dados científicos que os permitan 
decidir correuunen te. 

Neste campo, o programa MAB (o bomera e a biosfera 
oferece urna aproximaláo trImsdisciplinária e aberta ao aborda 
no só o problema dos múltiplos filtn __res que afetam o meil 

ambiente, como tambera o do uso adequado dos recursos nate 
rais por parte dos que viven-1 era es treita relaláo cora es se meio 
Esse programa contribuiu a um rnelhor conbecimento das inte 
raaaes entre as atividade,s dos homens e dos eeossistemas 
biosfera. A formaeáo de joveris cientistas, na perspectiva de un 
desenvolvimento que tome em corita aproteeáo e a conservaclu 
dos recursos e o meio natural, especialmente nas zonas tropicais 
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especialmente en las zonas tropicales, se inscribe entre las 
prioridades de un programa que trabaja tanto a escala local como 
internacional, 

Obietivos de la dimensión culturalaiel desarrollo científir  

Aunque en general el desarrollo científico se planifica 
fuera de los marcos de la cultura, existe una conciencia crecien-
te de que la ciencia y la tecnología deben ponerse al servicio del 
ser humano, sea cual sea su nivel de desarrollo y su singularidad 
cultural. Lejos de sentirse amenazado por la infraestructura 
científica, el dinamismo cultural debe ser capaz de imponer sus 
propios fines al ritmo del progreso científico. Conviene, por lo 
tanto, replantear los métodos y los procesos que sirven en los 
Estados para traducir los objetivos del desarrollo en términos 
concretos. 

L Concertación pública y privada 

La concertación local, nacional y regional se impone, 
más allá de la amplía difusión de resultados científicos, para 
aplicar medidas decididas en nombre de una responsabilidad 
común. Por esta razón, es necesario atenuar los poderes de la tec-
nología y tener en cuenta otros elementos menos "instrumenta-
les" o "mensurables" en las políticas de desarrollo, que no 
pueden basarse únicamente en el equilibrio de bienes y en la 
transferencia de modelos exteriores. 

Como se ha puesto de relieve en el reciente coloquio 
sobre "La ciencia y la tecnología para el futuro de América La-
tina" (Acapulco, México, diciembre 1990), una de las priorida-
des de la región es asociar en el esfuerzo de desarrollo a los 
sectores empresariales, en particular a los industriales, que 
tendrán que asumir una nueva responsabilidad asociándose a 
universidades y centros de investigación. 

La investigación, con y para la industria, es un estilbón 
indispensable en la cadena innovadora, todavía muy débil en el 
desarrollo de la región, Por ello, debe incrementarse y toda 
recomendación parece insuficiente frente a los desafíos del 
mundo competitivo en que está inmersa América Latina, 

2. Participación democrática 

La participación de los verdaderos actores sociales es 
indispensable para que las decisiones de las políticas de desarro-
llo nacional y cooperación internacional sean auténticamente  

inscreve-se entre as prioridades de um programa que traballa 
tanto á escala local como internacional. 

Objetivos da dimensfio cultural do desenvolv ¡mento sátutdieo 

Ainda que, geralmente, o desenvolvimento científico se 
planeje fora dos marcos da cultura, existe urna consciIncii 
cresceii te de que a ciencia e a tecnologia devem p&-se a serviee 
do ser humano, seja qual for séu nível de desenvolvimento e sur 
singularidade cultural. Longe de sentir-se arneaeado pela infra 
estrutura científica, o dinamismo cultural deve ser capaz de 
impk-yr seus próprios fins ao ritmo do progresso científico. Con 
vém, portant°, reapreaentar os métodos dos processos que sir 
varn nos Estados para traduair os objetivos do desenvolviment( 
em termos concretos. 

1. Concertaláo pública e privada 

A concertaeáo local, nacional e regional se impóe, al& 
da ampla difusáo de resultados científicos, para aplicar medida,  
decididas em nome de urna responsabilidade comum. Por ess 
razrio, é necessario atenuar os poderes da tecnologia e tomar C11 
conta outros elementos menos "instrumentais" OU "mensura 
veis" nas políticas de desenvolvimento que no podara ba.sear 
se unicamente no equilibrio de bens e na transferencia d 
modelos exteriores. 

Como se peis em relevo no recente coloquio sobre "A 
ciencia e a tecnologia para o futuro da América Latina" (Aeapul 
co, México, dezembro 1990), urna das prioridades da regia° 
associar, no esforeo de desenvolvimento, os setores empresa 
riais, em particular os industriais, que teráo que assumir una 
nova responsabilidade unindo-se a universidades e centros dc 
pesquisa. 

A pesquisa, cora e para a indústria, um elo indispensa 
vel na cadeia inovadora, ainda multo fraca no desenvolvimen 
to da regirlo. Por isso, deve incrementar-se, e toda a recomenda 
eáo parece insuficiente diante dos desafios do mundo competi 
tivo cm que está imersa a América Latina. 

2. Participaláo dernocráfica 

A participaeao dos verdadeiros atores sociais é indispen• 
sáveI para que as decisóes das políticas de desea" volvimente 
nacional e cooperaeáo internacional sejam autenticamentt 
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democráticas. Los ciudadanos reivindican progresivamente el 
derecho de participar en decisiones que tanto les conciernen, 
como la gestión del medio ambiente, 

Para lograr este objetivo deben multiplicarse la iniciati-
vas de todo tipo, empezando por las de la propia enseñanza de la 
ciencia a la que debe desembarazarse de sus mitos y sortilegios, 
de su carácter elitista y lenguaje críptico. 

3. Las consideraciones ético 

La dimenaión cultural del desarrollo debe reconciliar la 
ciencia y la tecnología cern la ética, porque el foso que las ha 
separado hasta ahora ha sido desastroso. La reacción actual 
permite imaginar que la orientación ética guiará a la sociedad en 
el próximo milenio y que el desarrollo se sustentará en los fun-
damentos morales de loa que con tanta frecuencia ha carecido, 
porque el desarrollo científico no puede prescindir del lugar 
importante que ocupa la ética en las preocupaciones contempo-
ráneas, una ética que tiene su clara expresión en la preocupación 
creciente pan alotwar la armonía del hombre consigo mismo, 
con los demás y con la naturaleza. En esta dirección, la eco-ética 
propano un nuevo paradigma de relaciones humanas, conductas 
y normas éticas en un marco cultural de uso y aplicación de la 
ciencia. Por ello resulta interesante la propuesta de Costa Rica 
en la reunión Cumbre Iberoamericana en el sentido de creas un 
nuevo orden ecológico internacional basado en la solidaridad 
internacional.  

democráticas, Os cidadhos reivindicara progressivamente o direitc 
de participar em deeisks que tanto Ilie,s conceniem, como 
gestáo do mcio ambiente, 

Para conseguir este objetivo, deve multiplicar-se as ini-
ciativas de todo o tipo, comecando pelas do próprio ensino d2 
ciencia á que <leve descrnbaragar'-se de Seu8 Mitos e sortilegios, 
de seo caráter elitista e linguagena critica. 

3. As consideragties éticas 

A ditnensáo cultural do desenvolvimento deve reconci• 
liar a ciencia e a tecnoiogia com a ética, porque o vao que as 
separou até agora fui desastroso. A marra° Mal permite iniagi• 
nar que a orientacáo ética guiará a sociedade no próximo manir 
e que o desenvolvimcn lo se manterá nos fundamentos raerás 
dos quais, com tanta fregancia, tern carecido, Porque o desen• 
volvimento científico no pode prescindir do lugar nnPortantx 
que ocupa a ética nas preocupaeóes contemporáneas, urna etic2 
que tern sua clara expresslo na preocupacáo crescente pan 
alcancar a harmonia do homern consigo inesmo, com os demail 
e com a natureza. Nesta dire4o, a eco-ética propbe um novc 
paradigma de relae,Zes humanas, condutas e normas éticas en 
mil marco cultural de uso e aplicacjio da ciencia. Por isso, 
interessante a proposta da Costa Rica na Reuniáo Cume Ibero 
Americana no sentido de criar urna nova orden ecológie2 
internacional baAeada na solidaricdade internacional. 
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CREAITSVAD 

La cultura en la perspectiva de la UNESCO no se limita 
a la cosmovisión de los pueblos, a su manera de ser, y a conocer 
y reconocer a los demás como una forma de conciencia, sino que 
es, sobre todo, actividad, respuesta a las preguntas básicas del ser 
humano, forma de expresarse, lenguaje y convicción. La cultura 
es al mismo tiempo que sustrato y conducta, una forma de 
diálogo abierto y solidario con las generaciones futuras. 

Por tanto y pese a la amplitud de significados y a la 
superposición de fronteras disciplinarias, la cultura sigue siendo 
el campo en el que se dirime el verdadero sentido del desarrollo, 
cuya dimensión cultural es el resultado de la interacción cons-
tante del hombre con su medio. 

De ahí la importancia del desarrollo concebido en la 
perspectiva de la convivencia de las diferentes culturas que 
constituyen la riqueza y diversidad de la identidad iberoameri-
cana, especialmente de la de sus pueblos de cultura originaria. 

LialZieálki.dragagtunaúttgiaatia 

La reflexión sobre el destino de los pueblos de cultura 
originaria -que han mantenido a través de los siglos conciencia 
de su identidad étnica y lingüística y reivindican derechos pro-
pios de la tierra ancestral en que viven con sus tradiciones- debe 
subrayarse en el marco de la necesaria convivencia de culturas 
en que se proyecta el futuro. 

. Futuro de un mundo en acelerado proceso de globaliza-
ción, tanto tecnológica como económicamente, donde las dife-
rencias tienden a desdibujarse por la homogenización cultural y 
que, por tanto, necesita proteger la diversidad de sus pueblos. 
Los 40 millones de indígenas americanos pertenecen a centena-
res de etnias diversas entre sí y babLan numerosas lenguas que 
pertenecen a decenas de familias distintas. Su legado y su aporte 
son indispensables en la dinámica de la sociedad democrática a 
la que aspiran los países de la región, como tambiéti a la propia 
diversidad mundial que es fundamental salvaguardar. Como 
sostiene la Declaración de San Cristóbal (Chiapas, México, 16 
de junio, 1991): "Tenemos plena conciencia de que vivimos un 
destino común y que el futuro de nuestros pueblos depende de 
nuestra capacidad para crear una América solidaria", En su 
nombre, se reclama el acceso a los medios necesarios para 

A cultura na perspectiva da UNESCO no se limita 
cosmovisáo dos poyos, a sua maneira de ser, a conbecer e 
reconhecer os denctais como urna forma de consciencia, seno 
que é, sobretodo, atividade, resposta as pergunta.s básicas do ser 
bUmano, forma de expressar-se, linguagem e convic/Ao. A 
cultura 6, ao mesmo tempo que substrato e conduta, urna forma 
de diálogo aberto c solidario com as geralóes futuras. 

Ptirtimo, e apesar da ampliaide de significados e da 
superposio de fronteiras disciplinarias, a cultura segue sendc 
o campo no qual se dirime o verdadeiro sentido do desenvolvi. 
memo, cuja dirnensáo cultural é o resultado da interaralo cons,  
tante do homem com seu raeio. 

Dai a importáncia do desenvolvimento concebido us 
perspectiva da convivencia das diferentes culturas, que consti 
tuem a riqueza e diversiclade da identidade ibero-americana 
'especialmente da de sous poyos de cultura originaria. 

os poyeasle cultura originária 

A selle xáo sobre o destino dos poyos de cultura Originári 
- que tem mantido, através dos séculos, consciencia de su 
identidade ética e lingüística e reivindicara direitos próprios d 

terra ancestral em que vivera cara suaa tradicaes dev 
sublinbar-se se no marco da necessária convivencia de cultura 
em que se projeta o futuro. 

Futuro de tun mundo em acelerado processo de global 
zaaáo, tanto tecnológico corno economicamente, onde as difc 
renaas tendera a atenuar-se pela homogeneizaaao cultural e qu. 
portanto, necessita proteger a di versidade de seus poyos. Os ,1 
milheies de indígenas americanos pertencern a centenas de etnis 
diversas entre si e falam numerosa,s Unguas quc pertencem 
dezensts de familias diferentes. Seu legado e seu aporte s/ 
indispensáveis na dinámica da sociedade democrática a qt 
aspirara os países da regio, como também á própria di v ersidai 
mundial que é fundamental salvaguardar. Como sustenta 
Declaraeáo de San Cristóbal (Chiapas, México, 16 de jugo( 
1991): "Ternos plena consciencia de que vivemos um desth 
comum e que o futuro de nossos pavos depende de nos 
capacidade para ‘riar urna America solidaria". Era seu nom 
reclama-se o acess o aos rneios matcriais necessários para mant 
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mantener y preservar las culturas del patrimonio tecnológico 
Indígena, la medicina, las lenguas y todos los símbolos que dan 
raíz y sentido a su identidad. Por esa misma razón, se pide el 
reconocimiento de la realidad pluricultural y plurilingaística de 
esos pueblos de tal modo que se afecten recursos a la educación 
y la cultura, al fomento de su lengua (enseñanza gramatical) y al 
acceso a las investigaciones sobre su propio legado cultural, Un 
diálogo permanente con esas comunidades es indispensable para 
cualquier decisión que les pueda concernir directa o indirecta- 

e preservas as culturas do património tecnológico indígena, a 
medicina, as línguas e todos os símbolos que da° raíz e sentido 
a sua identidade. Por essa mesma raza°, pede-se reconhecixnento 
da realidade pluricultural e plurilingüística desses poyos de tal 
maneira que se afetem recursos á educaeáO e h cultura, an 
fomento de sua lingua (ensino gramatical) e o acesso ás pesqui-
sas sobre seu próprio legado cultural. Urri diálogo permanente 
com essas comunidades é indispensável para qualquer &casa(' 
que lhes possa concernir direta ou indiretamente. 

Este reconocimiento debe completarse con una amplia 
toma de conciencia de la opinión pública -desde los primeros 
grados de la ~anea primaria- cuyas diferencias étnicas son 
dignas de todo respeto, ya que con sus propias tradiciones enri-
quecen al conjunto nacional, porque al margen de los pueblos de 
cultura originaria, hay que recordar que la propia cultura de los 
distintos países de América Latina incluye elementos tradicio-
nales de origen amerindio, Ello se manifiesta de múltiples 
formas, como el patrimonio arqueológico, la conciencia de 
hacer propia la cultara de milenios, el uso de emblemas y 
símbolos nacionales, signos y grafías de aplicación artística o de 
simple diseño arquitectónico o textil, costumbres y modos 
culinarios variados. Por lo tanto, fortalecer a los pueblos de 
cultura original ea también un modo de fomentar el propio ser 
nacional. En definitiva, se trata de concebir al Continente 
Americano como una tierra de convivencia y respeto entre 
pueblos y culturas. 

I ns retos prjrnoediales de surlesayencia 

Para una parte de la población de los países latinoameri-
canos -especialmente los que viven en situación de pobreza 
critica- el reto primordial es la supervivencia y a ella dedican 
buena parte de sus esfuerzos y recursos, los cuales no son otra 
cosa, a menudo, que sus propias experiencias y practicas ances-
trales su cultura. 

Una parte considerable de la creatividad de estos sectores 
consiste en adaptar las capacidades que les proporciona su 
especificidad cultural para aprehender sistemas desconocidos, 
insertarse en ellos, transformarlos, y recrearlos con miras a 
encontrar espacios que les permitan enfrentar sus necesidades 
prioritarias. El ejemplo actual más conocido de creatividad 
popular es el derivado del llamado "sector informal urbano": una 
forma de inserción que se apoya en formas sociales que poco o 

Este reconhecirnento deve completar-se com urna ampli' 
tomada de consciencia da opiniáo pública. desde as primeiral 
series do ensino de Prirneiro Grau cujas diferenQas étnicas sat 
dignas de todo o respeito, já que so suas próprias tradie5es 
que enriquecem o conjunto nacional. Porque á margen' do: 
poyos de cultura originaria, devease recordar que a próprit 
cultura dos diferentes países da América Latina incluí elemento: 
tradicionais de o rigem amerindia. 'sao se manifesta de múltipla 
formas, desde o patrimonio arqueológico, á consciencia de faze 
própria a cultura de milenios, ao uso de emblemas e símbolo 
nacionais, signos e grafias de aplicaeáo artística ou de simple 
desenlio arquitetOnico ou textil, costumes e modos culinario 
variados. Portant°, fortalecer os pavos de cultura original, 
nunbém um modo de fomentar o próprio ser nacional. Definid 
varnente, trata-se de conceber o continente americano cona 
urna terra de convivencia e respcito entre poyos e culturas. 

.de-saflOS-Prim12118i& de atiaeraiabaU 

Pasa tuna parte da populaeáo dos países latino-america 
nos -especialmente os que vivem cm situalao da pobreza crític 
• o desafio primordial é a supervivencia e a ela dedicara bo 
parte de seus esforeos e recursos, os quais nao sáo ou/a cois 
inais que suas próprias experibncias e práticas ancestrais, SU 
cultura. 

Urna parte considerável da eriatividade desse,s setore 
consiste eta adaptar as capacidades que liaos proporciona su 
especificidade cultural para apreender sistemas desconhecido 
introduzír-se neles, transforma-los- recrig-los, com vistas a et 
contra' espaeos que lhes pennitain enfrentar suas necessidadt 
prioritarias. O exemplo atnal mais conhecido de criativielar' 
popa aré a derivada do chamado " setor informal urbano": uni 
forma de in sereáo que so apoia em formas qu e pouco aunada tei 
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que dirige la economía. Esta inserción se sustenta en formas de 
solidaridad y reciprocidad llevadas a la ciudad por grupos 
sociales que se trasladan desde sus lugares de origen con sus 
propias prácticas culturales. El resultado es una nueva cultura 
urbana, específica de barrios marginales y desasistidos de gran-
des ciudades, pero que puede llegar a ser mayoritaria, como es 
el caso de algunas capitales, al punto de que el "sector informal 
urbano" es ahora reconocido en las propias agencias de coope-
ración internacional como una realidad sociocultural a tener en 
cuenta en cualquier proyecto de desarrollo, 

Las nueyas limensiones culturaleaski ~olio 

Tomar en cuenta las nuevas dimensiones culturales del 
desarrollo y valorar y enriquecer la identidad cultural son obje-
tivos que presidirán sin duda los esfuerzos de los próximos años 
en La región iberoamericana donde, por un lado, se han renovado 
los lazos culturales históricos con Esparta y Portugal, mientras 
que por el otro, se multiplican los vínculos económicos y 
políticos a nivel del hemisferio, y con los países industrializados 
del aorta, 

Esta dicotomía entre la herencia cultural ibérica y las 
razones económicas del mundo contemporáneo, si bien ha 
producido conflictos y diferencias, es una realidad que todo 
proyecto de desarrollo debe considerar. Comprenderlo con tribu 
ye a "fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de 
14 naciones", tal como se afirma en la Declaración de México 
de la Conferencia Mundial de las Políticas Culturales (MUN-
DIACULT) de 1982, ya que "proporcionar a todos los hombres 
la oportunidad de realizar un mejor destino supone ajustar 
permanentemente el ritmo del desarrollo" para lo cual "se 
requieren nuevos modelos", que deben proyectarse a partir de la 
propia realidad cultural de la región hecha de su rico pasado, su 
dinámico y áspero presente y el futuro en el que se depositan 
tantas esperanzas, De ahí la importancia que tienen los progra-
mas que protegen el patrimonio histórico de la región: cuarenta 
y seis monumentos y sitios naturales integran la lista del patri-
monio mundial, entre los que están Copan, Guanajuato, Cuzco, 
Ma£hu Pichu, las ciudades coloniales de Quito, Antigua y (Duro 
Prato y los parques naturales de Galápagos e Iguazil. De ahí 
también, el proyecto de una Historia General de América Latina 
a inscribirse en la historia universal de la humanidad, la salva-
guardia de tradiciones culturales y la preservación de la lengua 
nálmiall, y el estímulo de las industrias culturales (libros, mate- 

cconoinia, Esta inseqáo se sustenta em formas de solidariedade 
e reciprocidade levadas á cidade por grupos sociais que se 
tfluisladam desde saus lugares de origem com suas próprias 
práticas culturais. O resultado 	urna nova cultura urbana, 
específica de bairros marginalizados e sem assistencia das 
grandes cidades, mas que pode chegar a ser ailioritária corno 
acontece em algumas capitais, a ponto de que o " !tetar informal 
urbano" é agora reconhecido nas próprias agencias de coopera-
aáo internacional como urna realidade sócio-cultural a levar-se 
cm conta em qualquer projeto de desenvolvimento, 

As..nuatluraikvaluaiukulaseamlyinxim 

Levar cm conta as novas dirnenseies culturais do desen-
volvimento e avahar e enriquecer a idenliclade cultural sáo 
objetivos que presidiráo, sem dúvida, os esforaos dos próximos 
anos na regio ibero-americana, onde , por utn lado, renovaram-
se os laeos culturais históricos com Espanba e Portugal, enquan-
tO que, por outro, multiplicam-se os vínculos eCOnetteliCos e 
políticos a nivel de bemisferio, e corn os países industrializados 
do Norte. 

Esta dicotomia entre a heranca cultural ibérica e as raz5es 
económicas do mundo contemporáneo, mesmo que teaha prod u-
zido con fl i tos e difereneas, é urna realidade que todo o projeto de 
desenvolvirnento deve considerar. Compreende-lo contribuí a 
"fortalecer a independencia, a soberania e a identidade das 
nalóes", tal COMO se afirma na Declara.cáo do México da 
Conferancia Mundial das Políticas Culturais (MUNDIACULT) 
de 1982, já que "proporcionar a todos os homens a oportunidade 
de realizar um mclhor destino, supe ajustar permanentemente 
o ritmo do desenvolvimento" para o qual "se requerem novos 
modelos". Novos modelos que devem ser projetados a partir da 
própria realidade cultural da regio, feita de seu rico passado, 
seu dinámico e áspero presente ea futuro no qual se depositan' 
antas esperancas, Daí a importincia que tIm os programas que 
protcjem o patrim6nio histórico da regio: 46 monumentos e 
lugares naturais integrara a lista do patrim6nio mundial entre os 
que esto Copán, Guanajuato, Cusco, Machu Pichu, as cidades 
coloniais de Quito, Antigua e Ouro ?reto, os parques naturais de 
Galápagos e 'guaca. Daí, tainbérn, o projeto de urna história 
geral da América Latina a inscrever-se na história universal da 
humanidade, a salvaguarda de tradiales culparais e a preserva-
aáo da Lingua nabuatl, e o estímulo das inddstrias culturais 
(Livros, iriatcriais audio- visuais, cinema) ou O estímulo da da- 



PC1/0173 
18-Jui-91 

Mundial para el Desarrollo Cultural en que se inscriben muchas 
de estas actividades, como un modo de identificar los factores 
culturales que influyen en los procesos de desarrollo, 

inscrevem muitas dessas atividades, como o modo de identificar 
os &atores culturais que influern nos proceasos de desenvolvi-
¡nem°, 

En esta dirección se han propuesto una serie de acciones 
	

Nesta árela°, forarn propostas unta serie de alees con- 
concretas: 	 cretas: 

1) La libre circulación de bienes y servicios culturales. 
2) La creación de circuitos culturales. 
3) La constitución de un fondo para la cultura y las artes, 
4) El intercambio de experiencias en el ámbito de la 

política cultural. 
5) Proyectos conjuntos a partir del V Centenario del 

Encuentro deDos Mundos. 

Algunas de estas acciones merecen ser mencionadas con 
mayor detalle. 

1. La lihre circulación de bienes y seryicios culturales, La 
libre circulación de bienes culturales mediante la supresión de 
barreras aduaneras, de tasas de importación, impuestos directos 
o indirectos sobre operaciones de traslado entre los Estados, es 
ya una realidad entre los países signatarios del "Acuerdo de 
picanee parcial sobre intercambio de bienes culturales" firmado 
en Punta del Este (Uruguay) el 27 de octubre de 1988, especial-
mente en lo relativo a la libre circulación del libro. La UNESCO, 
en cuyo programa de trabajo figura la creación de un Espacio 
Iberoamericano del Libro, ha emprendido, a solicitud de los 
Estados Miembros, la adecuación de las di.sposicionesdel Acuer-
do a todos los bienes culturales, con el fin de hacerlas compati-
bles con las especificidades de la industria editorial y el comer-
cio internacional del libro. Este Acuerdo y su reciente protocolo 
modificatorio (Casacas, diciembre 1990) se inscribe en el marco 
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALAID1). 

2.14,k1a_creackui de circuitos culturales, Se integra la 
iniciativa presentada a esta Cumbre de la creación de la primera 
biblioteca iberoamericana a constituirse con las donaciones y 
aportes de todos los países y a través de la cual se realizarán 
intercambios de obras y documentos. 

3. riUntgrzambip fie experiencias en el ámbito de 4a 
Polftlr-A-rillturRt La defensa de la identidad cultural de cada 
nación -como señala la "Carta de México sobre la Unidad e 
Integración Cultural Latinoamericana y Caribeña", adoptada en 
septiembre de 1990- reclama un diálogo continuo con otras 
culturas. La originalidad de las culturas nacionales supone la 

1) A livre circulaeáo de bens e servicos culturais; 
2) A criarjto de circuitos culturais; 
3) A constituicáo de urn fundo para a cultura e as artes; 
4) 0 intercambio de experi8ncias no ambito da política 

cultural; 
5) Projetos conjuntos a partir do V C,entenário do Enema-

tro de Dois Mundos. 

Alguntas dessas acóes tnerecan ser mencionadas com 
Mak/ detalhe. 

1. I ' ef 	. . 	s. • to. 	• hie, 	 et • . Á iivre 
circulaelo de bens culturais mediante a supressáo de barreiras 
alfandegárias, de laxas de importacáo, impostos duetos ou 
indiretos sobre operaeóes de translado entre os Estados, é já urna 
realidade entre os países signatarios do "ACordo de alcance 
parcial sobre intercárnbio de bens culturais", assinado ern Punta 
del Este (Uruguai) a 27 de outubro de 1988, especialmente no 
relativo á livre circula0o do livro. A UNESCO, era cujo 
programa de traballio figura a erina.° de um Espaeo Ibero-
Americano do Livro, empreendeu, a pedido dos Estados Mem-
bros, a adequaeáo das clisposiOes do Acordó e todos os bens 
culturais, com fim de faze-las compatíveis corn as especificida-
des da indústria editorial e do comércio internacional do livro. 
Esse Aeordo e seu recente protocolo modificatório (Caracas), 
dezembro de 1990, inscrevese no marco da Associaelo Latino-
Americana de Integracao (MADI), 

2. Na criacArule_circuitoÑ calttlrais  se integra a iniciativa 
apresen tada a esta Reunirlo Cume da críala.° da primei ra biblio-
teca ibero-americana que deverá ser constituida cera doao5es e 
aportes de todos os países, e, através da qual, realizar-se-áo 
intcreltrnbios de obras e documentos. 

3 0 intercambio de experikncias_no ambito_diusttica 
cultural  A dclesa da identidade cultural de cada flaca° - como 
a.ssinala a Carta do México sobre a Unidade e Integragáo 
Cultural Latino-Americana e Caribenha, Etdotada cm setembro 
de 1990 - reclama um diálogo continuo coal outras culturas. A 
originalidade das culturas nacioriais sup6e a condí9áo de ser 
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condición de ser universal y su inscripción en las transformacio-
nes del mundo moderno. "De ahí, nuestro propósito de multipli-
car los intercambios culturales, sobre todo con aquellas regiones 
con las que nos unen historias y tradiciones afines", 

4 Proyectos del V Centenario del Encuentro de _Dos 
Mundos Para la comunidad internacional y especialmente para 
los países iberoamericanos, la conmemoración dcl V Centenario 
del Encuentro de Dos Mundos representa una ocasión única para 
reflexionar sobre la supervivencia y la vigencia de la trama 
universal formada por las diferentes culturas que subyacen la 
tendencia acelerada de &bah/ación. Entre los países de la 
región la efervescencia suscitada por esta fecha -1992- aparece 
como un hecho positivo que ha suscitado una doble tendencia: la 
evaluación del pasado y, sobre todo, el gran esfuerto de imagi-
nación para la construcción de un futuro común basado en los 
ricos aportes de las culturas que han vivido, arribado, convivido 
y amalgamado en el continente. 

En esta perspectiva, abierta y dialogante que, sobre todo, 
mira al porvenir, se han diseñado dos grandes líneas de proyec-
tos: 

- "Encuentros en Cadena", conjunto de actividades que 
muestran la riqueza generada por cl cruce fecundo entre las cul-
turas que existían en el continente y las que llegaron, entre 
indígenas y europeos, africanos y asiáticos, con el mestizaje 
resultante, todo lo cual forma la variedad multicultural que 
distingue a América como región. 

- "Amerindia", verdadero marco de reflexión y acción 
sobre las cuestiones fundamentales de los pueblos de cultura 
originaria, es un proyecto orientado hacia un porvenir de convi-
vencia en la dignidad y la solidaridad, edificada sobre nuevas 
relaciones basadas en la justicia, donde se reconocen no sola-
rnokrite1r rprsas  i l tegi(511 ilvarrInrnoriPning,  cinn loc culLurac 
originarias del hemisferio americano en su conjunto, desde las 
tiaras de Alaska a Tierra del Fuego. En este marco se pueden 
proyectar las acciones decididas en la "Declaración de San 
Cristóbal", 

Llaultura.cana_c,QuinuidarLean_ellutlim 

De cualquier modo, si el futuro aguarda y no esta escrito; 
si el futuro es el único patrimonio que queda por compartir, es la 
cultura la única que asegura la continuidad del pasado en el  

universal e sua inscricao nas transforingiies do mundo moder-
no, "Daí, nosso propósito de multiplicar os intercámbios cultu-
raís, sobretudo com aquelas regieSes com as que nos unem 
histórias e tradieóes afins". 

4. .aojatasadaa\LC„enten,ário. do_Encontra de_Pois Mun-
dos. Para a com uni (Jade internacional, e especialmente para OS 
países ibero-americanos, a comemoraclio do V Centenario do 
Encontro de Dois Mundos representa urna ()cuido única para 
refletir sobre a globalidade que caracteriza o inundo moderno, 
a.ssim como avahar a supervivencia e a vigencia do contexto 
universal formado pelas diferentes culturas que jaze.m sob a 
tendencia acelerada de globalizaeáo Entre os países da regia°, 
a efervescéncia suscitada por esta data - 1992- aparece eoino um 
fato positivo que suscitou un-la dupla tendencia; a avaliaeáo do 
passado e, sobretudo, o grande csforeo de imaginacáo para a 
construya° de um futuro comuna base.ado nos ricos aPortes,das 
culturas que tern vivido, chegado, convivido e amalgamado no 
continente. 

Nesta perspectiva aberta e dialogante que, sobretudo, 
com vistas ao porv ir, desenharam-se duas grandes linhas de pro-
jetas: 

- "Encontros em Cadeia", conjunto de ativiclades que 
mostrara a riqueza generalizada pelo cruzamento fecundo entre 
as culturas que existiam no continente e as que chegaram, entre 
os indígenas e europeus, africanos e asiáticos, com a mestieagem 
resultante, o qual forma a variedademulticultural que distingue 
a América como regiáo. 

"Amerindia", verd ad eiro marco de re flexrio e acá° sobre 
as quest5es funlunentais dos poyos de cultura originaria, um 
projeto orientado cm dire0o a um porvir de convivencia tia 
dignidade e a solidariedade, edificada sobre novas rela;':Cies 
baseadas na justica, onde se reconhecern no somente os países 
dr3 fr.gl 'all 	 r•rwrin tnrrIbiltyl1:19 	ryti.gin4ri PC 

do hemisferio americano no seu conjunto, desde as torras do 
Alasca até a Terra do Fogo. Neste marco, podem-se projetar as 
a95es decididas na "Declaracao de San Cristóbal". 

Eit..calulza_csunsacallauirladeaaolutuau 

De qualquer modo, se o futuro aguarda e nAo está escrito, 
se o fu two é o único patrimbnio que resta em compai-tilhar, é a 
cultura a única que assegura a continuidade do paSsado no 
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presente y permite imaginar un porvenir donde -gracias a ella-
sea posible aunar la política, la moral y la ciencia. Por la cultura 
transita -como recordara recientemente Carlos Fuentes en la 
UNESCO- el diseño del devenir común, porque todo se desva-
nece menos la cultura. La cultura permanece en las lenguas, en 
Las actitudes, en los hábitos, en las danzas, en los cantos, en todo 
aquello con que el ser humano responde alas preguntas esencia-
les de la vida, lo que es -cn definitiva- parte de su manera de ser, 
de su propia identidad personal. 

presente e permite imaginar um porvir onde - graca.s a tia - seja 
possível unir a política, a moral e a cilncia. Pela cultura, transita 
- como recordou recentemente Carlos Fuentes, na UNESCO - o 
desenho do porvir comum, porque tudo se desvanece, menos a 
cultura. A cultura permanece nas línguas, nas adtudes, nos 
hábitos, nas dancas, nos cantos, em tudo aquilo corn que o ser 
humano responde ás perguntas essenciais da vida, o que - 
definitivamente - parte de sua marieira de ser, de sua própria 
identidatie pessoal, 

39 



JUL-1¿-- 1 H<1 15:¿1 	UhlUUM-MEXIUU 
 

FAX NO. 5252029418 	 P. 32 

PCl/DT/3 
1 B-Jul-91 

VITT, PRIORIDADES DE LA EDUCACION 
	

YULYRIQPIDADES Dk_EDUCAÁO 

La importancia de la educación es angular en la emergen-
cia y consolidación de los sistemas de libertades públicas que 
vive ahora el continente. Su estrategia debe facilitar la plena 
expresión de potencial intelectual y, asimismo, satisfacer las 
demandas de la transformación productiva, de la equidad social 
y de la democratización politica. Sus objetivos están basados 
fundamentalmente en: 

1) Las acciones educativas no pueden ser acciones aisla-
das. Deben ir acompañadas de programas articulados con las 
áreas del empleo, la alimentación, la salud, la comunicación, 
etc., para lograr un impacto significativo y duradero. Mediante 
pactos de Estado, las políticas educativas pueden trascender los 
pe4lodos de un gobierno y una legislatura para beneficiarse de un 
verdadero "transgobierno" y proyectarse más allá de los avatares 
de la política nacional de circunstancia, 

2) El principio de que la educación es una responsabili-
dad de todos debe impulsar un nuevo tipo de alianza entre los 
diferentes sectores de la administración pública, entre ella y los 
organismos no gubernamentales, las empresas, los medios de 
comunicación, las iglesias y los organismos comunitarios. Esto 
no debe interpretarse como una desresponsabilización del Esta-
do hacia sus obligaciones educativas. Más bien todo lo contra-
rio: supone la movilización de los recursos disponibles en la 
sociedad y la sinergia de los esfuerzos. Al mismo tiempo, esta 
estrategia supone un reforzamiento de la cooperación interna-
cional entre organizaciones intergubernamentales, agencias de 
cooperación y organizaciones no gubernamentales. Un ejemplo 
de este tipo de cooperación se da en la implementación del 
Proyecto Principal de Educación para América Latina y el 
Caribe. 

3) La educación sólo tiene sentido si se traduce en un 
aprcndlzajc intolcctual y socialmente significativo, es decir, si 
es efectiva. La adquisición de conocimientos debe ser útil para 
la persona que los adquiere y no únicamente para las administra-
ciones que la fomentan, 

4) La educación no puede ser ni excluyente, ni limitada. 
El desarrollo educativo debe promover la formación de indivi-
duos creativos, responsables, con capacidad de tomar inciativas 
y llevarlas a cabo, seguros de si mismos, solidarios, respetuosos 
de los otros y de SU medio ambiente, activos ciudadanos de de- 

A importáncia da educaerto é angular na emergencia e 
consolidaeáo dos sistemas de liberdades públicas que vive agora 
o continente. Sua estrategia deve facilitar a plena expressáo do 
potencial intelectual e, tambera, satisfazer as demandas da 
transformaáo produtiva, na eqüidade social e da democratiza-
00 política. Seus objetivos estáo baseados, fundamentalmente, 
era; 

1) As ales educarivaa no podem ser aaa3es isoladas. 
Devem ir acompanhadas de programas articulados com as áreas 
do emprego, da alimentacáo, da &mide, da cornunicaláo, etc..., 
para conseguir um impacto significativo e duradouro. Mediante, 
pactos de Estado, as políticas esducativas podeiri transcender aos 
periodos de um governo e a urna legislatura para beneficiar-se de 
um verdadeiro "transgoverno" e projetar-se além das vicissitu-
des da política nacional de circunstáncia. 

2) 0 principio de que a educaláo é urna responsabilida-
de de todos deve impulsionar um novo tipo de alianeas entre os 
diferentes setores da administracáo pública, entre eta e entre os 
organismos no governainentais, as empresas, os meios de 
comunicaláo, as igrejas e os organismos comunitários, In° náo 
de ve interpretar-se com urna falta dc responsabilidade do Estado 
para com su as obrigaeócs educativas. Isto é, ao contrá.rio: supóe 

mobilizaeáo dos recursos disponiveis na sociedade e na siner-
ia dos esforeos. Ao mesan° tempo, essa estrategia supc3e um 

reforco da cooperacáo internacional entre organizacóes Intergo-
vernamentais, agencias de cooperacáo e organiza95es no go-
vernamentais Um exeinplo desse tipo de cooperaeáo se verifica 
na implementacáo do Projeto Principal de EducaQáo para a 
América Latina e o Caribe. 

3) A educaal) só tem sentido se se traduz em 11Irla 

aprendizagem intelectual c socialmente significativa, isto é, se é 
efetiva A aqui sieáo de conliecimentos deve ser útil para a pessoa 
que os adquire e náo unicamente para as administraeóes que a 
fomentam. 

4) A educaeilo no pode ser excluente nem limitada. O 
desenvolvimento e,ducativo deve promover a forrnacáo de indi-
viduos criativos, re-sponsáveis, com capacidade de tomar inicia-
tivas e levá-1 as a cabo, seguros de si triesmos, solidários, respei-
tosos dos outros e de seu meio ambiente, ativos cidadáos de 
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mocracias pluralistas. De ahí también, la importancia de 
concentrar la acción en los sectores más necesitados de la socia-
dad: los marginales urbanos y rurales que integran los sectores de 
la pobreza crítica, las poblaciones indígenas de cultura origina-
ria y todos los excluidos del sistema de enseñanza. 

5) Como nadie puede formar a otro en lo que no posee, la 
responsabilidad que se reclama de la enseñanza en el marco de 
la educación para el desarrollo debe estar acompañada de 
verdaderas políticas de profesionalización de las docentes, tanto 
para ataer a la enseñanza a los mejores talentos de la sociedad 
como para garantizarles posibilidades de actualización y condi-
Cloaca dignas de trabajo. 

6) La reciente Agenda de Compromiso sobre "Libertad 
creadora y desarrollo humano en una cultura de paz" adoptada en 
la reunión internacional de reflexión sobre los nuevos roles de la 
educación superior a nivel mundial adoptada en Caracas el 3 de 
mayo de 1991, decidió "fortalecer las políticas que eviten la 
pérdida de los recursos humanos calificados de la región", ya que 
la disponibilidad de infraestructuras adecuadas, de remunera-
eiOnea compatibles con la calificación técnico profesional, la 
posibilidad de acceso a los medios modernos de la comunicación 
y la informática, las fuentes documentales y bibliográficas, la 
dotación de laboratorios y equipos son, entre otros aspectos, 
requerimientos quc deben ocupar un lugar prioritario en la 
cooperación nacional e internacional, 

7) La universidad debe adquirir en la perspectiva de las 
estrategias do acción enunciadas, las características propias de 
motor y conciencia de las naciones. Al mismo tiempo, la 
autonomía de la universidad celosamente defendida en los 
países de la región -y cuyo fundamento es legítimo y compren-
sible en la perspectiva histórica, especialmente en períodos de 
gobiernos autoritarios o dictatoriales- necesita ahora, en el 
marco de gobiernos democrátioas inecanismos de integración 
a nivel nacional y, en primer lugar, con el resto del Estado del 
cual debe formar parte como una institución esencial y no como 
un apéndice autónomo. Del aislamiento y la endogamia se debe 
pagar, a través de una acción autranticamente "ti-ni-institucio-
nal", a la integración con el resto de la sociedad, en la cual se 
incluyen los sectores productivos -empresas, industria.s- cuyas 
preocupaciones económicas se concilian con las de investiga.. 
ción y formación. 

Una universidad inserta en la sociedad, vinculada con 
empresas e instituciones financieras, independiente pero reta- 

democracias pluralistas. Dad, também, a importilncia de caneen 
trar a alai° nos setores mais necessitados da sociedade: 
marginalizados urbanos e rurais que integran os setores di 
pobreza crítica, as populacaks indígenas de cultura originaria e 
todos os exclu(dos do sistema de ensino. 

5) Como ainguém pode formar a outro, guando nric 
possui elementos, a responsabilidade que se reclama do ensinc 
no marco da educaeáo para o desenvolvimeoto deve estar 
acompanbada de vercladeiras políticas de profissionalizacáo dos 
docentes, tanto para atrair ao ensino os melhores talentos da 
sociedade, como para garantir-lbes possibilidades de atualiza-
eao e condieóes dignas de trabalho 

6) A recente Agenda de Compromisso sobre "Liberdade 
criadora e desenvolvimento humano cm tima cultura de paz" 
adotada na reuniáo internacional de rallado sobre os novo& 
papéis da educaralo superior a nível mundial, adorada cm Cara-
cas, a 3 de majo de 1991, decídiu "fortalecer as políticas que 
evitan aperda dos recursos humanos qualificados da rcgiáo", já 
que a disponibilidad a de infra-estrutras adequadas, de remune-
raeóes compatíveis com a qualifica40 técnico-profissioual, a 
possibilidade de acesso aos rneios modernos da comunicacho e 
da informática, as (antes documentais e bibliográficas, a dotaryá'o 
de laboratórios e equipes sács entre outros aspectos, rcqucrimen-
tos que devele ocupar u in lugar prioritario na cooperarráo nacio-
nal c internacional, 

7) A universidade deve adquirir, na perspectiva das 
estratagias de aeiio enunciadas, as características próprias de 
motor e consciencia das nacoes. Ao mesmo tempo, a autonocnia 
da universidacle zelosarnente defendida nos países da regiáo - e 
cuj o fundamento é legítimo e compreensível na perspectiva 
histórica, especialmente cm períodos de governos autoritários 
ou ditatoriais - necessita agora, no marco de governos democrá-
ticos, mecanismos de integragaai a nivel nacional e, ern pritneiro 
lugar, com o resto do Estado do qual deve formar parte como 
urna institui4o essenciá e nio corno um apktnclice, autónomo. 
Do isokunento e a cndogamia se deve passar, através de urna 
acáo autenticamente "transinstitucional", á integraláo com o 
resto da sociedade, na qual se incluem os setores produti vos - 
empresas, inda sirias - cujas preocupaedes económicas se conci-
liarn com as de pe,squisa e forrnarAo. 

Urna universidadc introduzida na sociedade, vinculada 
com empresas e ífi$LittliQUS ftnanceiras, independente, mas 
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canaria con las instancias de poder, supone una presencia más 
activa y comprometida con lo inmediato y con la configuración 
de un porvenir mas iluminado, Para ello son necesarios esfuer-
zos que eliminen los prejuicios y el miedo a lo novedoso, a la 
libertad, a la crítica, ala innovación, En este lalismo sentido, la 
universidad debe contribuir a crear y fomentar mecanismos 
participativos en la sociedad democrática. 

La capacidad de investigazión no puede limitarse a las 
áreas en las cuales trabaja tradicionalmente, sino que tambian 
necesita generar una fuerte capacidad de descubrimiento e 
invención en problemas locales, así como formas de crítica ob-
jetiva que puedan cuestionar formas de aplicación de los cono-
cimientos adquiridos. Pero, sobre todo -y en la perspectiva de 
una integración armónica en la sociedad- la universidad debe 
permitir identificar problemas y aportar soluciones a escala 
nacional e internacional, siendo capaz de suministrar a los 
gobernantes análisis y elementos basados en el rigor científico 
para la toma de decisiones políticas. 

El papel de la universidad en la sociedad que espera y 
necesita el desarrollo de América Latina debe basarse en la ca-
lidad de la educación superior y la necesidad de ofrecer una 
apropiada diversificación curricular. La calidad de la educación 
y las condiciones para garantizarla (niveles académico-cien ttfi-
cos y pedagógicos de los docentes, innovaciones, reformas, 
gestión y otros) debe acompaharse con una amplia oferta curri-
cular y una movilidad entre estudios y facultades, fexibilidad 
para pasar de unos estudios a otros ("pasarelas" entre grados y 
disciplinas), rompiendo así la rigidez de las carreras sin opcio-
nes laterales que caracteriza la universidad tradicional. A este 
respecto, las cátedras UNESCO representan una nueva modali-
dad de acción para la rápida transferencia de conocimientos, que 
puede jugar un papel particularmente importante ene] progreso 
científico y tecnológico de los países en vías de desarrollo. 

lalaaeilaaaaattiraleapaza educación en la tpleeancia 

III embargo, lo más importante os que -más allá del ni v 
de enseilanza que se imparte de la escuela a la universidad- la 
educación forja la tolerancia mediante el conocimiento del otro, 
de las otras culturas, de los otros pueblos. Sólo si se conoce se 
comprende y sólo cuando se comprende se convive pacífica-
mente. Esta nueva pedagogía, la pedagogía de la paz, aparece 
ahora más importante que nunca, ya que el contenido de los 
textos eseclarea no se atempera en muchos casos con una vida 
familiar, con unos juegos y espectáculos que ofrezcan, especial- 

relacionada com as instancias do poder, suptie urna presenes 
mais ativa e comprometida com o irnediato e com a configura-
n° de um porvir mais iluminado. Para isso, sao necessários 
esforeos que eliminem os preconceitos e o rnedo ao novo, 1 
crítica, á inovaeao. Neste mesmo sentido, a universidade devc 
contribuir a criar e fomentar mecanismos participativos na 
sociedade democrática. 

A capee idade de pesquisa nao pode limitar-se ás áreas nas 
quais trababa tradicionalmente, mas tambérn necessita gerar 
urna forte eapacidade de descobrimento e inveneao em proble-
mas locais, assim como formas de crítica objetiva que podern 
questionar formas de aplicarrao dos conbecimentos adquiridos. 
Porém, sobretudo - e na perspectiva de urna integraerio hamo-
niosa na sociedade - a universidade deve permitir identificar 
problemas e aportar soluaaes á escala nacional e internacional, 
sendo capaz de conceder aos govern antes análise e elementos 
baseados no rigor científico para a tomada de decisties 
políticas. 

O papel da universidade na sociedade que espera e 
necessitá o desenvolvimento da América Latina deve baseei-se 
na qualidade da educan'o superior e nanteessidade de oferecer 
urna apropriada diversifican° curricular, A qualidade da educa-
eao e das condiabes para garanti-la (níveis academiozacien ora 
cos e pedagógicos dos docentes, inovaeaes, reformas, gesto e 
outros) deve acompanhar-se com urna arnpla oferta curricular e 
urna rnobilidade entre estudos e faculdades, flexibilidade para 
pass& de uns estudos a outros ("passarelas" entre gneis e 
disciplinas) e rompenca.) assim a rigidez das carreiras sem apeaos 
laterais que caracteriza a universidade tradicional, No que diz 
resp e i to, as cátedras UNESCO representarla urna nova moda] ida-
de de nao para a rápida transferencia de conhecimentos, que 
pode jogai urn papel particularmente importante no progresso 
científico e tecnológico dos países cm vias de desenvolviraento. 

A pcdagogia da_pez: educa eao na tolerancia 

Cornudo, o mais importante C que • mais litem do nivel de 
ensino que se transmite aos alunos da escota á universidade - a 
educactio forja a tolerancia mediante o con.hecimento do outro, 
das outras culturas, dos outros poyos. Sorriente se se conbece, 
compreende-se, e somente guando se cornpreende, convive-se 
pacificamen te. Esse nova pedagogia, a pedagogia da paz, apare-
ce agora mais importante do que nunca, já que o canteado dos 
textos escolares nao se equilibram, cm n muitos casos, corn urna 
vida familiar, com alguns jogos e espetáculos que OfIrelam., 
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Mordes, tramar Lair Imobleras. Pcall; Uds Mar" ECUa" 
dok José Matos Mar, Park ibradmI 	Pirragsay; Modo 
Moralca, Pannunk Mannel Moreno Frailada, Cuba; John 
Mirra, EUA.; Salotnetai ~ad, Méxiox Manual Ortega 
Hegg, ~agua; Srrgio Palacios., México; ~Orno Pérez, 
Espada Carnwn Podo, Llame La/ Racionara, Hiparac Darcy 
Rh,etro, Brasik Doutila Ropa, Crema Rica; hinco Rojas, 
México; Toma Ropa, Mncico: JetairRub ~az Mar-
garita Rue; Ti~ Fernando Silva Santiestebout, Perk 
Plinalaeth Sfietsar, Canaclk Bdaarcia Subirte; afeas; Sic-
1a° Vares; Pot; buzad Vular, Mitricen Martin Voa Hil-
debrand, Colombia; Arturo Wartuan, México; Jairo Wood, 
~aran Ana Marfa ?Cuya, Gloweinala; Leopoldo &ira% 

PorWJ, xio Okrla López Morales, thaosorr, Luis 
Lunibretas, Per Lob Macas, Equadoc, 10'4 Matas Mar, 
Peru; BartolOiné Mella, Paraguai; Amarlo Morales, Patuunk 
Manuel Moreno Praginals, Cuba; Jonli Murta, E.U.A.; Salo-
mda Nakenart, Méxiccc Manuel Ortega Hegg, Ni~ Sergio 
Palacios, México; Antonio Pften, Espiaba; Carraca Polo, 
umle.ccs  uña ~beato, Espiaba; Dtarcy Ribero, Brasil; 
Dociald Rajas, Costa Rica; trineo Rajas, México; Teresa 
Rojas, ~az; Jena Rnbdenc, Méxiccc ~rito Ruiz. ~col 
Fernando Silva Santionisban, Peru; Etizabeth Spekar, Cana - 
cia; Eduardo Sabina, Espada; Sulano Vareee, Pcru;Iunatl 
Vithir, México-, Martá Von 1-111dobrand„ Colósnbia; Arturo 
Warman, Mérkxn Jairo Wood, Hondura Ana Maria Xnya, 
Cruaternala; Leopaldo Zo 	México. 
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mente a los más jóvenes, puntos de referencia de suficiente 
envergadura y solidez como para hacerles sentir que hay otros 
valores y razones de vida, Porque si los medios de COMunic ación 
audiovisuales transmiten a menudo imágenes de violencia y 
desamor, muchos textos escolares se refieren en exceso a con-
flictos, guerras y batallas, Los hitos de la historia no son sus gue-
rras sino quienes han fraguado y construido la paz. A los 
filósofos, científicos, escritores y artistas deben consagrarse 
buena parte de los manuales de educación para conocer, a través 
de ellos, las grandes hipótesis sobre la condición humana y la 
naturaleza, ()ella culturas y, sobre todo, aprender a compartir 
para evitar las actuales asimetrías del mundo cti todos los 
órdenes. 

especialmente aos mais joven s, pontos de referencia de suficien-
te envergadura e solidez como que para fazer-lhes sentir que 
existem outros valores e razOes de vida. Porque se OS meios de 
comunicayáo audio-visuais transmitern, freqUentemente, irna-
gens de violencia e desamor, muitos textos escolares se referena, 
cm excesso, a conflitos, guerras e batalhas. Os indicadores da 
história nao sao suas guerras, seno as pessoas que forjaram e 
COnstruírzun a paz. Aos filósofos, Científicos, escritores.  e artistas 
devora consagrar-se boa parte dos manuais de educarAo para 
conbecer, através desses, as grandes hipóteses sobre a condicao 
humana e a natureza, intim culturas e, sobretodo, aprender a 
compartilliar para evitar as atuais assimetrias do mundo cm 
todas as ordens. 
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ix,DELIESIEURCY'  DZ CADA Dala  EMIR° 
MODELADO CON IMAGINACIOhl 

IX. DO "USCONTRO" DE CADA DIA_AO FUTURO MO-
DELlaa.MMIMAGESAQÁQ 

Una vez identificados los proyectos que armonizan cultu-
ra, indentidad, democracia y desarrollo, ciencia y tecnologia, 
educación, visión global de los problemas y conocimiento local 
de la realidad, se debe pasar a la acción. Es allí donde tiene un 
papel importante la UNESCO que, desde una perspectiva global , 
debe actuar con América Latina y no únicamente en la región. 

Ello significa que hay que trebejar con una agenda que 
tome en consideración el carácter mundial de muchos proble-
mas, al mismo tiempo que sus situaciones locales concretas. La 
UNESCO está en primer lugar atenta a las preocupaciones y pro-
puestas de sus Estados Miembros, porque son ellos quienes 
conocen mejor sus propios problemas, Sin embargo, al mismo 
tiempo cuenta con la experiencia acumulada en muchos países 
del globo y puede, en consecuencia, contribuir a hallar las 
soluciones apropiadas. La Organizacióa es más consciente que 
nunca de la necesidad de saber pasar de los sistemas conceptua-
les en que enmarca sus principios a las esu-ategias de conoci-
miento y acción que sean creíbles a los ojos de los deeisores a 
nivel nacional. La mejor respuesta a esta necesidad es ofrecer 
soluciones y, para ello, hay que reducir las distancias que existen 
entre las esferas de poder y la comunidad intelectual, científica, 
y artística, 

Ha llegado, pues, el momento de solicitar, junto al 
diagnóstico de los problemas, el tratamiento adecuado. LOS aná-
lisis y la problemática deben ceder el paso a la acción y a lo que 
se puede llamar -valga el neologismo- la "solucionática", ya que 
por perfectos y bien elaborados que puedan ser los programas, 
nada se logra si no existe la capacidad de persuadir a los 
gobernantes de que la educación es una prioridad nacional, que 
la ciencia es el motor del desarrollo económico y que la cultura 
os componente imprescindible del desarrollo, El problema 
prtIctico consiste, entonces, en cómo se puede persuadir y ser 
más convincente, Nada se alcanza sin la visión y la voluntad 
política de quienes establecen el orden de relevancia para el 
progreso de la nación y afectan los recursos necesarios, Pero hay 
más. 

La conmemoración del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos, en la que se inscribe la Primera Cumbre Iberoame-
ricana, debe constituir una ocasión propicia para dar un nuevo 
impulso al diálogo regional y para hacer frente a los problemas 

Urna vez identificados os projetos que hannonizam cul-
tura, idetaidade , democracia e desenvolviraento, ciencia e 
tecnologia, educalao, viso global dos problemas e conheci-
memo local da, realidade, deve-se passar á aeao. É al que reside 

imporelneía da UNESCO que, desde urna perspectiva global, 
deve atuar cern a América Latina e náo unicamente na regio. 

Isso significa que deve-se trabalhar com urna agenda que 
tome ern cansideragáo o caráter mundial de muitos problemas, 
ao mesmo tempo que suas si tuaa5es locais concretas. A UNES-
CO está, can priraeiro lugar, atenta ás preocupacóes e propos tas 
de scus Estados membros, porque so eles que conhecem melhor 
seus próprios problemas. No cntanto, ao mesmo tempo, conta 
com a experiencia acumulada ern muitos países do globo e pode, 
conseqüentemente, contribuir a buscar as soluabes apropriadas. 
A Organizaeáo está más consciente que do nunca sobre a 
necessidade de saber passar dos sistemas conceituais cm que 
emanan seus principios, ás estrategias de conhecímento e aeáo 
que sejarn creditáveis aos olhos dos de,cisores a nivel nacional. 
A melhor resposta a cssa neces siclade é oferecer solugaes e, para 
isso, deve-se red uzir as distancias que existem entre as esferas de 
poder e a comunidade intelectual, científica e artistica. 

Chegou, pois, o momento de solicitar, junto ao diagnós-
tico dos problemas, o tratarnento adequado. As análises e a 
problemática davera ceder passagem á allto e ao que se pode 
chamar - valha o neologismo - a "solucionática", já que por 
perfeites e bem elaborados que possam ser os problemas, nada se 
consegue se n.o existe a capacidade de persuadir aos goveman-
tes de que a educagáo é urna prioridnde nacional, que a ciencia 

o motor do desenvolvimeano econemico e que a cultura 1 
componente irnprescindível do desenvolvimento, O problema 
prático consiste, entáo, em como se pode persuadir e ser mais 
convincente, Nada se alcanca sem a Oslo e a vontade política de 
quem estabeleee a ordem de releváncia para o progresso da 
naeáo e afetam os recursos necessários, 11$ há mais. 

A Comemoraglo do V Cente ário do Encontr9,1 de Deis 
Mundos, n a qual se inscreve a Prúncira Cume Ibero-Americana, 
deve constituir urna ocasiáo propicia para dar urn novo impulso 
no diálogo regional e para fazer frente aos problemas desen vol- 
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desarrollados en este documento. Concluidos afortunadamente 
periodos autoritarios en que la expresión de los rasgos culturales 
de las minorías se hallaba silenciada a intolerables discrimina-
ciones consentidas, ha llegado el momento de abordar con un 
enfoque solidario y abierto el gran problema de nuevos "encuen-
tros", los que proponen el desafío del tercer milenio. 

Porque los "encuentros" no han terminado. Son los 
"encuentros" de cada día entre quienes acogen y quienes emi-
gran, entre quienes poseen mucho y quienes no tienen casi nada, 
entre quienes conocen cuales son las vías de acceso al sabor y 
quienes las ignoran, "encuentros en cadena" del mundo de hoy 
que prolongan las inaugurados hace quinientos años. 

En nombre de los "encuentros" de hoy deben favorecerse 
las condiciones de vida en países que, aún teniendo cuantiosos 
recursos naturales, ven partir a sus hijos hacia otras latitudes en 
busca del trabajo y el cobijo que no pudieron hallar en su propia 
patria. Se requiere visión prospectiva para identificar las 
amenazas y las posibilidades, entre las que destacan el fomento 
del turismo y el aprovechamiento de los recursos marinos. Se 
requiere ciencia y tecnología para permitir la creación de micro-
Industrias y la transformación inicial de las riquezas naturales; se 
requiere una formación básica y profesional que contribuya a 
evitar las migraciones internas de los medios rurales a las 
grandes ciudades o las emigraciones al extranjero. Pero se 
requieren, sobre todo, medidas innovadoras para salir del círculo 
vicioso de dependencias y situaciones de hecho creadas en el 
pasado. 

De nada sirve lamentarse por el pasado, porque el pasado 
es lo que fue y no podrá ser rehecho. Sin embargo, el futuro 
puede ser modelado a la medida de la dignidad humana La 
diversidad de la identidad americana anuncia proyectos origina-
les e Imaginativos en su nombre. La imaginación puede ser más 
importante que el conocimiento cuando invita a las reformas 
radicales que son indispensables para reducir progresivamente 
las actuales disparidades y adaptarse al nuevo escenario interna-
cional, Escenario de un mañana mis justo en el que ya no haya 
espectadores, en el que todos scan actores de las transformacio-
nes en favor de la libertad y de la paz, Esta tarea compartida es 
nuestro reto cornón y nuestra esperanz,a.  

v idos nesse documento. Concluídos períodos autoritarios onde a 
expressáo dos tracios culturais das minorias se encontrava silen-
ciada e intoleraveis discriminarrt5e.s consentidas, chegou o momento 
de abordar, coro um enfoque solidario e aberto, o grande proble-
ma de novos "encontros", os quais prop3etri o desafio do terceiro 

Porque os "encontros" nao terrninaram. Sáo os "encon-
tros" de cada dia entre quem acolhe e quem emigra, entre quem 
possui multo e quern nao tem quase nada, entre quem conbece 
quais sáo as vias de ac,es so ao saber e quem as ignora, "encontros 
em cadeia" do mundo de boje que prolongamos inaugurados há 
quinhentos anos. 

Ern norn e dos "encontros"de boje, devem favorecer-seas 
condi945es de vida em países que, mesino tendo quantiosos 
recursos naturais, véni partir seus filhos em direrfári a outras 
latitudes em busca do trabalho e protecao que náo puderam 
encontrar era sus própria patria. Requere-se de urna visa 
prospectiva para identificar as ameacas e as possibilidades entre 
as que destacam o fomento do turismo e o aproveitarnento dos 
recursos marinhos, Requere-se de cibncia e tecnologia para 
permitir a chaca° de microindústrias e a transformado inicial 
das riquezas naturais; requere-se de urna formacáo básica e 
profissional que contribua a evitar as migracó'es internas dos 
meios rurais ás grandes cidades ou as ein1gract5es ao estrangeiro. 
Porém, requere-se, sobretudo, de medidas inovadoras para sair 
do círculo vicioso de dependbncias e situacties, de fato criadas 
no passado. 

De nada serve lamentar-se do pasando, porque o passado 
é o que foi e no pradera ser refeito. No encanto, o futuro pode ser 
modelado á medida da dignidade humana. A diversidade da 
identidade americana anuncia projetos originais e imaginativos 
em s-eu nome. A irnaginallo pode ser mala importante que o 
conhecimento, guando convida ás reformas radicais que sáo 
indispensaveis para recluzir progressivamente as atuais dispari-
dades e adaptar-se ao novo cenado internacional. Cenado de um 
ainanhá mais justo, no qual já náo exista espectadores. No qual 
todos sejain atores das transformay5es en favor da liberdade e 
da paz. Essa tare fa compartilhadalnosso desafio comum e nossa 
esperanc.a. 
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IBEROAMERICANA 
GUADALAJÁItA, MIXICO 91 

DOCUMENTO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL 

DOCUMENTO SOBRE DIREITO INTERNACIONAL 

1. IN'rRODUOCION 

1.- El propósito de este documento es proporcionar elemen-
tos de re5exiós acerca de la contribución de Iberoamérica al 
Derecha Internacional en el marco de la reestructuración de 
las relaciones internacionales. 

2-- Para ello, se propone examinar en primer lugar las princi-
pales tendencias globales, tanto a nivel politica oomo econó-
mico. Esto permitirá ubicar, en una segunda parte, aquellas 
cuestiones que afectan el desarrollo de las normas internacio-
nales a la luz de loa cambios recientes ocurridos en el escena-
rio inmuta Con esta penpcetiva, se toman particularmente 
en Cuenta los temas susceptibles de codificación inscritos en la 
agenda multilateral de los próidmos tilos. Finalmente, se 
sugieren algunas lineamientos para promover la cooperación 
iberoamericana en el ámbito jurldico, considerando además el 
debato sobre el papel de las Naciones Unidas como máximo 
taro univenaL 

I. INTRODUQÁO 

1.- 0 propósito deste documento é proporcionar elementos 
de reflexio sobre a contribuiglo da Ibero-Araérica a° Dimito 
Internacional no marco da reetstruturagáo das relagóes inter-
nacionais. 

2.- Para isso, propbe-se examinar, em primeiro lugar, as prin-
cipais tendencias global, tanto a nivel político como econ6-
raioa. laso permitirá situar, cm urna segunda parte, aquistas 
questóes que afetarn o desenvolvimento das normas interna-
cionais sob a luz das mudas recetad ()corridas no cerniría 
mundial. Com  casa perspectiva, tomate-se particularmente 
em conta os temas suscetiveis de codificaglo inscritos ea 
agenda multilateral dos próximos arme. Finalmente, sugere-
se atlas alinhamentos para promover a cooperagáo Ibero-
americana no ambito jurídico, considerando também o debate 
sobre o papel das Nagóes Unidas como o máximo foro univer- 
saL 

U. TENDENCIAS GLOBALES 

1- En los dltimot aflos se han iniciado transformaciones 
radiales en las relaciones internacionales. Se trata de cam-
bios que afectan la estructura global de poder, la naturaleza de 
las vinculaciones entre los Estados)? Ica factores que determi-
un la capacidad de ka paises pan Influir en la política mun-
diaL En conjunto, estas tendencias tendrán un impacto deter-
minante en la configuración y codificación del Derecho Inter-
nacional en los dios venideros. 

4.- La alteración cualitativa de la competencia bipolar entre 
las superpotencias es uno de los rasgos clave de este nuevo es-
cenario. Sus repetunsionea tendrán largo alcance, tanto en las 
diferentes regiones como en la orientación de las políticas ex-
teriores de numerosos países. Las tendencias futuras en las re-
lacione* internacionales tienen como punto de partida in ex-
tinción de la guerra frIa. Esta realidad ha hect° notablemen-
te obsoleto el esquema de bloquea polil ico-ideológicos para el 
análisis do I* política internacional y puede afectar decisiva-
mente a los conceptos de no alineamiento y neutralismo. 

IL TENDÉNCIAS GLOBAIS 

3.. Nos últimos anos, iniciaram-se tranforrnasües radiatís 
relagóes in ternacionais, Tratazn-se de aludimos que afetam a 
es truturís global do poder, a natureza das vinculagóes entre os 
Estados e os fatores que determinain a capacidade des paises 
para influenciar na política mundial. Ern conjunto, eStial ten-
ciencias Luto o impacto definitivo na configungio e codifica-
gáo do Direito Internacional nos próximos anos. 

4.- A alteragáo qualitativa da competéncia bipolar entre as 
superpotencias 4 urna das características determituintes &ase 
novo cenário. Suas repercussóes teráo UVI longo alcance, 
tanto nas diferentes reglóes &Saint como na orientaglo das 
políticas exteriores de numerosos paises. As futuras tenden-
cias nas relagóes intenuscionais tem como ponto de partida a 
extingáo da guerra fria. Elisa rerdidade tena (cito o esquema de 
blocos políticos-ideológicos notoriamente obsoletos para a 
análise da política internacional e pode atetar, decisivamente, 
os CWICCit06 de náo alinhamento e neutralismo. 
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5.- Un primer rasgo fundamental que trae aparejado el fin de 
la confrontación abierta entre las supe.rpoteacias es una mayor 
oaordiaación entre ellas. Se han suscitado entendimientos 
ante* impensables quo han dado lugar a esfuerzos conjuntos 
de cooperación politica. Ad, se han abierto amplias pceibili-
dados de acción concertada en el interior de lee foros multila-
terales, especialmente en Naciones Unidas. En los tiempos 
reciente*, la parthipación de la Organización, especialmente 
del Consejo de Seguridad, en la negociación y la implementa-
ción de acuerdos de paz se ha incrementado de una manera 
Inusitada. Las Naciones Unidas han adquirido una funciona. 
lidad que se ha expresado en la solución nerx:iada de una SeTie 
do conflictos regionales. 

6.- La nueva dinámica de las Naciones Unidas parece estar 
estrechamente vinculada a los nuevos entendimientos entre 
las superpoteaciat. Por un lado, as observa un Intento de 
utilizar al Organismo para sancionar iniciativas unilaterales. 
Por otro, algunos Estados pretenden mantener tina presencia 
e influencie global a través de cate foro, la Asamblea General 
parece perder influencia frente al Consejo de Seguridad en los 
asuntos mundiales, al mismo tiempo que los cinco mieinbros 
permanentes prevalecen sobre los din Estados no permanen-
tes dentro de éste. La situación podría reducir los espacios de 
maniobra para la mayoria de los paises, asi como las posibili-
dades de cooperación politica entre ellos. 

7.- En este sentido, una aplicación tergiversada de las res pon-
sabilidadei del Consejo de Seguridad puede incluso conver-
tirlo en un instrumento que legitime objetivos unilaterales en 
vez de un foro de negociación entre Estados soberanos. 

8.. Una segunda coruecuencia que sobraste en el fin de la 
guerra fria es el resquebrajamiento del orden politica)/ militar 
de lot paises de Europa Central y Oriental Este es Una de los 
fenómenos Int: perceptibles e inmediatos en la nueva relación 
entre lea superpotencias, La reordenación de Las prioridades 
Internas y externas de la URSS ha sido acompañada de la 
reducción do a:mai:menta; y efectivos Militares en esa área, Se 
ha llegado al punto en que un conflicto bélico en el teatro eu-
ropeo parece hoy poco factible. 

9.. El perfil del continente europeo está cambiando de mane. 
ra acelerada, tanto en términos de modelos de desarrollo 
económico como de organizsción politica. A las demandas 
por nuevas int titudoees y practica democráticas se supe rpo- 

5.- O primeiro trago fundamental que tras consigo o ffm 
confrontagito aborta entre as superpottaclas, o de uta 
maior coordennáo entre das. Suelta:2m4e entendimento 
que antes aáo foram considerada, oade, por outro lado, ten 
dado lugar a esfor9ce conjuntos ck cooperaltopolltios.Assirr 
abriram-se emplea possibilidades de %bes acordadas no tate 
rior dos foros multilateral', especialmente na.s Nagóes Un' 
das. Nos tempo& rentes, a participasáo da Organizagáo, paz 
ticulannente a do Cortad» de Seguranga na negociaglo e n. 
implementagáo de acordos de paz, tem sido ilICIettICOtada 
lima forma inusitada. As Nasóes Unidas adquirirarn urna fun 
cionalidade que se :tundean na 801100 negociada de una; 
série de conflitos regiorusis. 

6,- A nova dinernica ctas Nagóes Unidas parece estar dime 
mente vinculada a novas acordoi entre u superpotencias, Po 
um lado, observa-se urna tentativa de utilizar o Organisau 
para sancionar iniciativas atálaterals, Por muro lado, aigun 
Estados pretendera mente( aun presenga e influencia globa 
através deue foro. A Assembiéia Oera I parece perder influén 
cia (liante do Corlad/so de Seguranga nos manare rnundiais 
ao mesnao tempo cm que os cinco membros permanentes pre 
valecem sobre os dez Estados nao provisorio" dentro do Con 
selho. A situayito poderle reduzir os amos de enanobra pan 
a maioria dos paises, assim corno as possibilidades de coope 
ragáo política entre eles. 

7,- Neste sentido, urna aplicagáo reiterada das responsabilida 
des tergiversadas do Canse-1h° de Seguranga pode, inclusive 
converte-lo num instrumento que legitime objetivos Imitase 
rais cm vez de ser urn foro de aegociallio entre Estados sobe, 
ranos. 

8,- Urna segunda comeqüeacia que se reaaalta, no fina ds 
guerra fria, é a ruptura da ardua política e militar dos países 
da Europa Central e Oriental. Esse é unidos fenómenos man 
perceptivels e imediatos na nava relsuilo entre as superpoten. 
cies. A reordenesio das prioridades internas e externas da 
URSS fol acompanhaida pela re4s40 de amamantes e efeti-
vos militares Della área- Clegou-so so ponto cm que um 
confito bélico no teatro europeu parece boje pouco (active', 

9,- 0 perfil do continente europeu está mudando de mancha 
acelerada, tanto cm termos de modelos do desenvolvimento 
económico, como de orgsmizaglio política. )1,a demandas por 
novas instituigóes e pniticas democráticas ae superpóern ou 
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nen o incluso se contraponen aspiraciones nacionalistas. El 
fln del enfrentamiento bipolar ha destruido los mecanismos 
dc control que =Wien y ha permitido la expresión de conflic-
tos étnico* y territoriales que estaban latentes. Así, :le ha 
configurado en Europa 1341i crisis del Estado nacional de una 
magnitud sin peecedentes. 

10.- El reaurgiraiento de lo* nacionalismos ha traído consigo 
la perspectiva de la fravnentación de ciertos Faltados incluso 
con riesgos de violencia. Aunadas al realineamiento interna-
cional y al cambio en las eatructuru económicas y socioix311-
ticas, cate conjunto ha configurado un cuadro donde predomi-
na la inestabilidad y la incertidumbre. 

11,- En tercer lugar debe apuntarse el bocho de que la dismi-
nución de la competencia bipolar ha tenido profundas reper-
cuto:sea en otras regiones. Las crisis lociilea ya no son inter-
pretadas en forma automática como extensiones del conflicto 
entre las superpotencias. ato ha redundado en la solución de 
enfrentamientos que hablan existido durante muchos ailos 
pero también en el surgimiento de nuevos focos de tensión que 

capan a la dinámica de la (=Menda ate-Oeste. En este 
sentido, se observan expresiones de carácter más local en los 
problemas regionales. La resultante inestabilidad e impredic-
tibilidad de este contesto están deaembocando en un nuevo 
potencial de conflicto en distintas áreas del mundo, 

12.- En el sis terna ee011órniC0 internacional, la interdependen-
cia ha tendido a acentuarle desde la última década. Sus 
consecuencia* han sido evidentes para las naciones en desa-
rrollo, en particular loe países latinoamericanos. Las econo-
mías de catos últimos han sido particularmente sensibles al 
entorno económico global en cuya evolución fueron determi-
nantes lo políticas de las naciones industrializadas. La crisis 
de la década de los 80 tue en parte provocada por un ambiente 
deatavorable inducido por medidas restrictivas antiinflacio-
nadas. De manera especifica, el aumento en las tasas reales de 
interés y las fluctuaciones en los tipos de cambio han afectado 
La evolución de unas economías fuertemente endeariatias y 
han profkindiaado sal la magnitud de la crisis en la región bid-
neamericana 

1.3.- Ea evidente que existe una reaponsabilidad singular de los 
países del Norte, ya que sus políticas macroeconómicas inci-
den en la conformación de las tendencias do la economía 
Internacional y limitan por lo tanto las posibilidades de creci-
miento de las naciones pobres. 

inclusive se contrapóern aspiragóes nacionalista& O fim dc 
enfrentamento bipolar destruiu os mecanismo* de controle 
que etstiam e perraltiram a expresa° de militas étnicos e 
territoriais que estavam latente*. Configurou-se, sasini, tuna 
crise do Estado nacional cora urna magnitude sem preceden-
tes. 

10.. 0 ressurgimento dos 115C10114$11)C4 tro= consigo a 
perspectiva da fragmantagáo de cenos Estados por mei() da 
violéncia. Unidas ao realinhameato internacional e a mudan-
9a na.s estruturas económicas e socio-políticas, esse conjunto 
configurou um quadro ande predomina a instabilidade e a La-
certeza. 

11.- zn tereciro lugar, deve-se apontar o fato de que a dinti-
nuiço da competisáo bipolar Leve profundo repercussóes cm 
outras refflOes. As crises locais ¡á nao go interpretado de 
forma automática como extensóes do coal:lit° entre as su per-
potéricias. Liso redundou ni solueilo de enfrenuunentcs que 
haviam eatisticto durante mitos anos., mas também no surb-
mento de novas toa* de tengo que escapsun dinámica da 
competigío leste-oeste. Neme sentido, observam-se expres-
Si5C3 de caráter mala local nos problemas reglonsis. A resul-
tante instabilidade e impossibilidade de prediglio dese con-
texto esto desembocando em uta novo potencial de eonflito 
cm diferentes áreas do mundo. 

12.- No sistema económico internacional, a interdependéncia 
tem apreaentado tendéricia a acentuar-te desde a última déca-
da. As conseqlencias foram evidentes tus nasZes em desea-
volvimento, em particular, nos países la tino-americanos As 
econoralas desses últimos foram particularmente sensfveis ao 
entorno económico global, em cuja evolusáo for= determi-
nantes as políticas das naipes indut trializadas. A crise da 
década dos oitenta foi, em parte, provocada por un ambiente 
desfavorável, incluido por medidas restritivas antiinfacioná-
has.« De maneira específica, o aumento das taus reais de juras 
e as flutuaeOes nos tipos de cambio afeloam a evoluláo de 
sigu mas eco nomias excemivamente endividadas e *profunda-
ram assim a magnitude da crise ni regilo latino-americana. 

13.- É evidente que existe urna responsabllidade singular dos 
países do Norte, já que suas política macroeconómicas inci-
dem na conformaeao das tendénciss da econornia internado-
nal e limitara, portant°, as posaibilidades de creacimeato das 
naeóes pobres. 



IV -' 

14,- LA recuperación del crecimiento y del desarrollo e* la 
prioridad básica de América Latina. De manera complemen-
taria a un esfuerzo interno, sin precedente en la re.gión, este 
objetivo depende de variables externas fuera del Ámbito de 
dechiones da los paises menor desarrollados. Así, las tasas de 
interés reales, los términos de intercambio, la reducción del 
flujo de roemos artensoa para sostener el desarrollo, el 
establecimiento de barreras proteccionistas y el lento ceeci-
nikato de la ~orate mundial son fenómenos que tienen 
que ser revenidos de manera conjunta. La responsabiSdad 
compartida es especialmente aplicable a la solución del pro-
blema del endeudamiento externo e involucra a los paises deu-
dores y acreedores, así como a la banca comercial y a las insti-
tuciones financieras multilateralea. 

15,- Otro rasgo esencial que se perfila es la redefutición del 
papel del Estedo en la sociedaci. La distensión ha contribuido 
a una mayor fluidez en los intercambios entre naciones, pero 
se requiere normar la nueva interrelación que está aparecien-
do en los campee económico, tecnológico, científico, cultural, 
comercial y financiero. 

le- Por otra parte, en el ámbito económico, la tendencia 
fundamental es la conformación de bloques comerciales re-
gionales que, al tiempo que fomentan el intercambio entre los 
países cercanos, tienen un potencial proteccionista y de (lis-
rupción del comercio internacional Asimismo, la falta de re-
sultados potitisee en las negociaciones multilaterales en el 
marco del GATT podría limitar las estrategias comerciales de 
muchos países a la alternativa bilateral. 

17.- En lo que respecta a Latinoamérica, habría que destacar 
la creación de esquemas de libre comercio e integración a nivel 
regional y subregional. ato lleva a plantear la necesidad de 
compartir Información en torno a loe diversos procesos en 
curio con miras a su complementación. 

18.- Por otra parte, hay que achatar que la creciente disparidad 
de los nkveles de riqueza y bienestar entre loe paises desame 
liados y *quena en doearrollo, es un aspecto frecuentemente 
soslayado en los debates sobre el nuevo orden internacional. 
A medida que el crecimiento económico y la itmovación 
tecnolbgice ac concentran en los primeros, las posibilidades 
de disminuir la asimetría catan en entredicho. La distensión 
debería haber dejado un mayor espacio para abordar los temas 
relativos al desarrollo al reducir la atención en las cuestiones 
sobre seguridad. Sin embargo, eso no ha ocurrido hasta ahora. 

14,- A recuperagao do crescimento do deeenvokvimento 4 $ 
prioridade básica da América Latina. De Manea* coMple-
mentária a um esfoteo interno sem preecedentes Da regio, 
case objetivo depende de variávels externas fora do dinbito de 
decesóes dos pilbel Ibel506 GICICIVOtvidOL /What, as taxis de 
juros reaie os termos de intercambio, a reduglo do fiuxo de 
recursos externos para sustentar o desearvolvimento, o es tabe-
lecimento de barrenas p natecionistaa co lento creacirnento da 
econorrila mundial sao fenómenos que tan que ser revertidos 
de maneira conjunta. A rceponsabilidade oampartIlhada é 
especialmente 195db/el A solugio do problema da divida ex-
terna e envoive os paises endrvidadoe e credores, assim como 
á banca comercial e sis instituisoes financeiras multilaterais 

15,- Outro trago essencial que se perfila é a redefirdeno do 
papel do Estado na sociedade. A &atengo con tribuiu para 
urna maior fluidez nos irnos:lesbios entre naeóea. Porém, é 
neoessário normar a aova inter-relaeáo que está aparecendo 
POS campos económian tecnológico, científico, cultural, co-
mercial e financeiro. 

16,- De o utro modo, no ámbito económico, a tendencia funda-
mental é a conformagáo de blocos comercian reKionais que, 
so mesmo tempo que fornentam o interolmblo entre os paises 
prftlmos, tem u m potencial protecionistst e de ruptura brusca 
do comercio internacional, Do memo modo, a falta de resul-
tados positivos nies negociegóes multilaterais no mareo do 
GATT poderia limitar as estratégias comercian de munas 
países no que diz reapeito A alternativa bilateral 

17.- No que se refere A Latino-América, haveria que destacar 
a criaelio de esquemas de livre comercio e integragáo a nivel 
regional e sub-regional, bao ocasiona o a parecimen to da ne-
cessidade de compartilhar informaláo eni torno dos diversos 
processos cm andamento, visando a su* complementas/lo 

18.- De outro modo, devemos assinalar que a crescen te dispa-
ri4ade dos nivel de riqueza e berneeStar tre 06 países desen-
voividos e aqueles em Usen voiviseee to, *presenta um aspecto 
freq aen temente deixado de lado nos debates sobre a non 
ordern internacional. A medida cm que o crescimento copule 
mico e a inovaeao tecnológica se coacentram nos primenos, as 
poasibilidades de diminuir a ii&siMetrill nem sempre go multo 
dignas de crédito, A distensao deveria haver de Ludo um ruaior 
capelo para abordar os temas relativos so desenvolviraento so 
reduzir a atenga° Das questóes sobre segurange No entinto, 
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Es notoria la ausencia de un diálogo entre el norte y el sur. U 
falta de intente de loa paises desarrollados por disminuir las 
diferencias entre ambas grupos, puede dar lugar a una inPÁta-
bilidad global que necesariamente repercutiría en a u seguri-
dad y niveles de bleaesuit. 

19.- Hace veinticinco anos prevalecian en Iberoamérica for-
mas autoritarias de gobierno. Desde entonces, empero, la 
situiscióss politica be ha modificado considerablemente. Los 
procesos de densocn.tización se han ido consolidando desde 
mediados de la década pasada. Asimismo, loa conflictos que 
aquejaban a Centroamérica se encaminan hacia una solución 
negociada. La profundidad de la crisis económica latinoame-
ricana en Un CC*IteXID deatavorable puede conducir a la anula-
ción cle kis logros conseguidos en lo politica y lo social. La 
pobreza, loa desequilibrios económicos),  la desigualdad social 
constituyen las principales amenazas al avance democrática y 
a la vigencia de los derechos humanos. 

20,- La evolución de la situación internacional conduce a un 
reortienarniento de las prioridades. Los acontecimientos en 
otras zonas geográficas han relegado a América 'Latina a un 
segundo plano, porque se están canalizando recursos finan-
Claree esas áreas en virtud de su importancia política y estra-
tégica. A pesar da las notables reformas económicas que han 
tenido lugar, esta región ha visto disminuir sus posibilidades 
de obtener apoyo externo, incluso en lo que atabe al logro de 
Ulla solución equitativa del problema de la deuda, para congo-
Iklar el crecimiento económico y, a largo plazo, la estabilidad. 
En este sentido, la eskasa relevancia estratégica que parece 
otorgársele a América Latina en el marco de la posguerra fria 
podria profundizar esta marginación. 

21.- El mayor entendimiento entre los polos anteriormente 
antagónica permite, sin embargo, visitalinir nuevas áreas y 
posibilidades de cooperación internacional. En el contexto 
deacrito, Iberoamérica tiene la posibilidad histórica de contri-
buir a la conformación de una estructura global más participa-
Uva, equitativa y, en suma, menos excluyente. 

isso nao ocorreu até agora. É notória a ausénela de uní diálogo 
«tire o norte e o suL A falta de intenasee dos palies desenvol-
vidas cm diminuir as difereneas entre ambos grupos, pode 
ocasionar urna instabilldade global que nocusariamente re, 
permitirla cm sus segurartga e niveis do beta-estar. 

19.- Há vinte e cinco anos, as Ibero-MI:da, Prevale:laza 
formas autoritárias de gavera°, Desde elido, no entanto, a 
situagito política se modificou conaideravelmente. Os prom. 
sois de democrutiugáo se consolidaran] desde me.adoé da dé-
cada pasuda. Da mamut forma, os conflitca que afetam a 
AMélial Central se encaminham a urna solugao negociada-A 
profundidade da crise económica latino-americana cm um 
contexto destborável pode levar 1 anulaglo das objetivos al-
aneados no político e no social A pobreza, os desequilfbrios 
económicos e a desigualdade SOCIA1 CO11111114012 as principal» 
amenas ao avango democrático e a vigencia dos direitos hu-
manos. 

20.- A evolulao da situaláo internacional leva a urna reorde-
nagáo das prioridades. Os acontecimentos cm outras zonas 
geográficas relegarana a América Latina a um segundo plano, 
porque os recursos tinanceinos estío seudo analizados para 
asas áreas, cm virtude de sus importáncia política e estraté-
gica. Apear das notáveis reformas económicas que tiveram 
lugar, noma regio viu diminuir suas poasibilldades de obter 
apoio externo, inclusive no que se refere obten9áo de urna 
solugáo equitativa do problema da clfvid* para consolidar o 
czescúnento económico e, a longo prazo, a esta b ilidade. Neste 
sentido, a pequen* relevitncia estratégica que aparentemente 
se outorga a América Latina no mareo da pós-guerra fria, 
podetia aprofundar casa marginalizagilo, 

21.- O maior entendimento entre polos anteriormente anta-
gónicos permite, no entinto, visualizar novas áreas e possibi-
lictades de cooperagáo internacional, No contexto descrito, 
Ibero-América tem a possibilidacie histórica de contribuir 
conformnáo de urna estrutura global milis participativa, 
equitativa e, em resumo, menos exeludente. 

IR LA EVOLUCION DEL DERECHO 
INTERNACIONAL 

22.- En Iberoamérica se originaron principios fundamentales 
del Derecho Internacional. Ante loe retos actuales, los valores 
que han conformado la tradición de América Latina y los 
países de la Pentnaula Ibérica cobran una vigencia renovada, 

III. A EVOLUQÁO DO DIREITO 
INTERNACIONAL 

22.- Principios fundamentais do Direito Inteniacional se oh-
ginaram na Ibero-América. Diante dos desafíos atuail, os 
valores que configurararn a tradigilo da América Latina e dos 
paises da Península Ibérica cobrara tiras vigencia renovada. 
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a Los cambios recientes que ha experimentado la comuni- 
d mundial han llevado al debate sobre cl surgimiento de un 
avo orden internacional. No obstante, Si bien es cierto que 
as transformaciones han sido amplias y profundas y que el 
.ndo dc la posguerra presenta un perfil novedoso, también 
aicrto que existen valores y principios permanentes cuya 
Idea, y observancia deberían perdurar e incluso profundi. 
;e, Estos podrían constituir la base adecuada para una 
vivencia sustancialmente más armónica. Entre los más 
arta nte,s se encuentran aquellos englobados en los pmpó- 
s y principios de las Naciones Unidas. 

En efecto, la primacía del derecho y la cooperación 
-nacionales en la preservación de la paz y la seguridad y la 

-ción del progreso socioeconómico en un marco de 
_d, continúan siendo postulados que los países de Iba. 
)ériaa y muchos otros sostienen con firmeza_ Estos prin-

ucixn wavç u La(uu4..11.14¡":/4".”--UitZ.• zzntrr.; 
concepción sobre el reordenamiento de las relaciones 

lacionales. En todo caso, está claro que las transforma-
s queso realicen en el ámbito global no pueden ju.s tificar 
)iliiamiento y, menos aún, la violación de los principios 
grados en la Carta de las Naciones Unidas. 

,irnismo, no es posible soslayar el hecho de que la 
iidad internacional aún no ha podido responder ade-
nente a las aspiraciones elementales de la gran mayoría 
pueblos del mundo. La pobreza, el hambre, la cae rme,-
delsigualdad social, el analfabetismo, la inestabilidad 

a y los conflictos bélicos siguen siendo realidad en 
)1s. días. La comunidad de naciones debería reordenar de 
adical sus prioridades para la solución de estos proble-
lentes. 

_te sentido, el potencial de cooperación de los orga-
multilatr-rales tiene que ser desplegado a plenitud si se 
tbordar de manera deeísiva estos problemas. En las 
s Unidas, órgano universal por excelencia, se ha 
ado que es posible dar pasos trascendentes siempre y 
exista una voluntad genuina de cooperación. Los 
s 

 
recientes para encontrar soluciones a los problemas 

son ejemplo de ello 

u mbre Iberoamericana, de conformidad con la pro-
n del Decenio de las Naciones Unidas para el Ocre-
nacional, debería formular un llamado a todos los 
que contribuyan a sugerir e identificar las áreas del 
Internacional que, por su grado de madurez, sean 
es de desarrollo progresivo y codificación. 

23.- As mudangas recentes, que foram experimentadas pela 
comunidade mundial, provocara m o debate sobre o surgimen-
to de urna nova ordem internacional. No obstante, ajada que 
saja cerio que essas transformayóes tenham sido arriplas e 
profundas e que o mundo da pós-guerra apresenta um perfil 
novo, tri mbém é cerio que existam Valores e principios perma-
nentes cuja validez e observancia deveriam perdurar e inclusi-
ve aprofundar-se, Esse:s poderiam constituir a base adequada 
para urna convivencia substancialmente mais harmoniosa. 
Entre os mais importantes, encontram-se aqueles englobados 
nos propósitos e principios das Nayóes Unidas. 

24.- Nesse sentido, a primaria do direito e da coopera9lo 
internacionais na preserval.do da paz, da seguranga e da pro-
mosalio do progre,sso sócio-económico cm um marea) de libar-
dada, continuam sendo postulados que os países da Ibero-
América e mui tos outros sustentam eom firmeza. Fases prin- 
maia, 	frmvorirr-qp Piy1 n m mmnonen te central de 
qualquer coneepgáo sobre a reo rdenayáo das relayóes in tern a-
cionais. Em todo caso, está claro que as transformagóes que se 
realizara no ámbito global, no podem justificar a debilitasáo 
e, menos ainda, a eiolagáo dos principios consagrados na 
Carta das Nalóes Unidas, 

25.- Da mesma forma, nao é possível deixat de lado o fato de 
que a comuniclade internacional ainda nao pOde responder 
adeq u adame nte ás aspiralóes (dementares da grande maioria 
dos poyos do mundo. A pobreza, a fome, a doenla, a desigual-
dada social, o analfabetismo, a instabilidade política e os 
conflitos bélicos continuam sendo realidadc nos nos,sos dias. 
A comunidade das nagóes deveria reordenar, de maneira 
radical, suas prioridades á soluyáo desses problemas urgentes. 

26.- Do memo modo, o potencial de cooperaglo dos organis-
mos multilaterais devem ser ea tendidos com plenitude, caso se 
detseje abordar, de maneira decisiva, eSICS problemas. Nas 
Nalb.es Unidas, órgáo universal por excelencia, dernonstrou-
se que é possível dar pa,ssos transcendentes sempre e guando 
exista urna S/0n tad e genuina de cooperayao. Os esfOrgos recen-
tea para encontrar aoluyóes aos problemas g,lobais sáo oxean-
plos diNSO, 

77.- A Reunido ellftle Ibero-Americana, cm conformidade 
com a proclamnáo do Decenio das Nayóes Unidas para o 
Direito Internacional, clavería formular um chamado a todos 
os Estados que contribuam a sugerir e identificar as áreas do 
Direito Internacional que, pelo seu gra u de maturidade, sejam 
suscetfveis de desenvolvimento progressivo, e codificayao. 
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rv. ARE.AS  PRIORITARIAS. 

28.- La codificación del Derecho Internacional se ha concen-
trado te varias cuestiona cuya urgencia y extensión han 
subcayado la globalidad de liu vinculaciones y han apuntado a 
Ice manamos y negociaciones multilaterales como la forma 
idónea de abordarlos. Aal, los ternas fundamentales que Cons-
tituyen la aseada para los dice noventa son la solución paci-
fica de coatroveniaa, el deaarme, los derechos humano', el 
medio ambiente, el narcotráfico, el derecho del mar y la 
transferencia de tecnologia. 

SOLUCION PACIFICA DE CONTROVERSIAS 

29.- La dinámica que se ha observado durante estos Últimos 
afta ce la solución pacifica de las controversias permite 
avizorar avances importantes ene! corto plazo en los diversos 
conflictos regionales que edil persisten. 

30.. No obs tau te, también se observan de manera cxmcci mi ta a-
te rasgos corao la consolidación de nuevas hegernonlas o una 
concentración de las decisiones en kis miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad. Estas 'Paciencias han despertado 
gran inquietud por tres razones: 

A. la posibilidad de que las condiciones de arreglo de loa 
conflictos rtapoodan a intereses que la comunidad in tornado-
nal no comparta y que vulneren los derechos de las partes en 
Pugna; 

B.. la posibilidad de que sólo haya avance en las soluciones 
pacificas cuando asi convenga a loe interese* de los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad; y 

C.- el grave riesgo de que sean los miembrce permanentes del 
Consejo de Seguridad quienea decidan cuándo resolver un 
conflicto por medios pacíficos dejando abierta la posibilidad 
del uso de la fuerza cuando se considere necesario. 

31.- La comunidad internacional debe dirigir estos esfuerzos 
a evitar que estos riesgos se materialicen. Para ello, las solucio-
nes pacificas deben recibir el máximo impulso, basándo6e en 
el respeto a los principios fundamentales del Derecho Inter-
nacionaL La observancia debe ser particularmente estricta en 
cuanto a: 

+ la soberanla y jurisdicción interna do loe Estados,  

IV. ÁREAS PRIORITÁRIAS 

28, A oadifsassáv do Direito Internacional se coracentrou can 
varias questóes cuja urgéneía e Maigo tem sublinhado a 
globalidade das vinculageca e tem &plantado os mecanismos e 
negociagbea muitilaterala corno a Corma idónea de aborda-los. 
Assim, os temas fund&mentais que constituent a agenda para 
os anos noventa sao a solugao pacifica de controveniaa, o de-
aertnamentoi os dimito* humanos, o alele ambiente, o narco-
tráfico, o direito do mar e a trasufereacia de tecnologia. 

SOLUQ.ÁO PACÍFICA DE CONTROVERSIAS 

29.- A dinámica que se observou durante Cateo eltimois anos ni 
solusáo pacifica das oontrovenias permite analizar 'vaina 
importan tes a curto prazo nos diversos conIlitoa regionals que 
anida persisten 

30.- Nao obstante, também se observase, de maneira concomi. 
tinte, tragos corno a oanaolidaláo de novas hegenaonias ou 
urna concentraelo das clecisóes nos membros permanentes do 
Conselho de Segu ranga. Essas tendencias di:apenara-in grande 
inquietude por trea razón: 

A- a poesibilidade de que as condigóes para a soluelio dos 
conflitos respondarn a interesses que a comunidade interna. 
cional náo compartilha e que vulnerem os direitos das parta 
cm pugna; 

B.- a possibilidade de que sonaente hija avengo nao aolugóea 
pacificas guando assiat convier aoo interesan dos membros 
permanentes do Conselbo de Seguransa; 

C.,  o grave risco de que Sejsrn 01 raembros permanentes do 
Conselho de Seguranga os que decidam guando resolver um 
confLito por meios pacíficos. &izando Iberta a possibilidade 
do uso da forga querido se considere eecessário. 

31.- A comunidade internacional deve dirigir mes esforgos 
a evitar que essas riscos se ma terializent Para Laso, as sol ueoes 
pacificas devora recelaer o máximo impune), baseando-se no 
respeito evo principios fundamental: do Direito Internacio-
nal. A observancia deve ser particularmente estriba quanto: 

+ a soberanía e jurisdigáo interna do6 Estados, 
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+ 1* integridad territorial y la independencia política de los 
Estados, 

+ la igualdad soberana, y 

+ la autodeterminación de los pueblas, 

32.- Ante las creciente* demanda de que la Naciones Unidas 
participen en la solución de loa costflictot internos, C5 im prez - 
cindible que sus miembros se comprometan a reafirmar los 
propósitos y principios que dieran engem a la Organización_ 

B. DESARME 

33.- La acumulación actual de amamanten nucleares, de 
destrucción masiva y convezazionalea, además de una amena-
za a la seguridad internacional, constituye un obstáculo en los 
esfuerzos por conformar un nuevo orden mundial. 

34,- El fin de la guerra fria ofrece una oportunidad única en la 
historia de las relaciones internacionales para avanzar en la 
confonnadón de un sistema global de paz y seguridad que 
libere* la humanidad del peligro de destrucción a ca usa de una 
guerra nuclear. Para conseguirlo, ea necesario que se in tensi-
fiquen las negociaciones para la eliminación total de las armas 
nucleares y de destrucción masiva, en especial de las armas 
química y bacteriológica* Se abrirla así una vía para el 
desarme general y completo bajo un control internacional 
estricto y eficaz Ea el mismo sentido, también es indispensa-
ble detener y revertir la creciente militarización del espacio 
ultratcnestre_ 

35.- El ambiente de cooperación y entendimiento que se 
obaerva en las relaciones Este-Oeste ha beche obsoleta la 
teoría de la disuasión nuclear y ha dado lugar al surgimiento de 
nuevas doctrina* de defensa militar. En consecuencia, hoy 
resultan injustificables el perfeccionam kilt° y la acumulación 
de las armas nucleares. La colación de todos los ensayos con 
este tipo le armas es una Cliebtión de la máxima prioridad a la 
que debe abcx;arao la comunidad internacional. 

36.- Es claro que la crisis del Golfo Pérsico avivó la conciencia 
univeraal respecto a la urgencia de destruir todos los arsena-
lea de armas químicas. Las negociaciones de la Conferencia de 
Desarme tienen que proseguir de manera más intensa con 
mino a la pronta conclusión de la Convención para la elimina - 
clon de toda* las armas químicas. 

+ a integridade territorial e a independencia politica dos 
Estados, 

+ a igualdade soberana, 

+ a autodeterminagáo dos poyos. 

32.- Através das creacentes demandas de que as Nagóes Uni-
das panicipem na sol nao dos confiltoa internos, é irnpreacin-
divel que 5Clib membros se comprometan a reafirmar OS pro-
pósitos e principios que deram origem Organi2a0o, 

B. DESARMAMENTO 

33.- A acu mulagáo atual de armamentos nucleares, de destruí-
lío massiva e convencionais, além de ama amena a segurangs 
internacional, constituí um obstáculo nos esforgos por con-
formar urna nova ordem mundial. 

34,-O fim da guerra fria °feroce urna oportunidade única na 
historia das relagóes internaciouais para avanslat na canfor-
rnagío de um sistema global de paz e seguranga que libere a 
humanidade do perigo de deatruigía cm conseqilkacia de urna 
guerra nuclear. Para consegui-lo, é necessário que se intensi-
fiquern as negociagóes para a eliminagáo total das &MIS nu-
cleares e da des truigáo massiva, cm especial das armas quIrai-
cas e bacteriológicas. Abrir-se-la, asilen, urna vis para o des/ r-
mamento geral e completo, sob rigoroso controle internacio-
nal estrlto e eficaz_ No mesmo sentido, também é indispensá-
vel deter e reverter a orescen te militanzagáo do eapago ultra-
terrestre. 

35.- 0 ambiente de cooperagao e entendimento que se obser-
va nas relagZes leste-oeste deixou obsoleta a teoria da dissua-
sáo nuclear e den lugar so surgimento de novas doutrinas de 
defesa militar. Era conseqtléncia Olmo, boje, resultan injusti-
ficávels o aperfeigoamento e a acumulagio das armas nuclea-
res. O estssamento de todos os enSaiO4 Com case tipo de armas 
é unta queatáo de máxima prioridade á qual deve entocar•se á 
comunidade internacional. 

36.- É claro que a crise do Golfo Pérsico avivou a consciéncia 
universal, no que dlz reapeito urgéncia de destruir todos os 
arsenais de armas químicas. As negociagóes da Confort neia de 
Deaarmamento tern que prosseguir do maula mala intensa 
corno objetivo de urna próspera ~cilia:lo da Converagáo para 
a eliminagao de todas as armas químicas. 
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37.- En elite sentido, los anuncies recientes de varios paises 
son relevantes, tales como la decisión de un Estado de destruir 
inmediatamente Sus arsenales quImicos y de renunciar a su 
uso, incluso en cuas de un ataque con cata darle de armas, y la 
presentación, por otro, de una amplia iniciativa de desarme 
convencional y de reducción de arsenales nucleares. 

38,- Las iniciativas regionales de reducción de armamentos 
deben realizarse can estricto apego a los principios y propósi-
tos de las Naciones Unidas y en forma complementaria a los 
aduerma mundiales en el rubro. El establecimiento de zonas 
libres de armas nucleares, como en el caso de los Datados de 
Tiatelolco y Rarotonga, contribuyen de manera directa al 
objetivo del desarme general y completo. De igual forma, las 
iniciativas regionales de desarme convencional representan 
una valiosa contribución al mejoramiento de la situación 
politica internacional. 

39.. En todos los esfuerzos de desarme y limitación de arma-
mentos, las Naciones Unidas deben servir de eje de coordina-
ción para asegurar que los cuantiosos recursos liberados de la 
carrera de armamentos se apliquen al desarrollo económico y 
social de todos los pueblos, especialmente de los patio en des-
arrollo. Sólo asi se contribuida de manera sustancial al afian-
zamiento y consolidación de un sisterna internacional de paz 
y seguridad efectivo y perdurable. 

C.. DERECHOS HUMANOS 

40.- a obligack5n del Estado de derecho promover y garanti-
zar la plena vigencia de los derechos humanos. Es indiscuti-
ble que el debate sobre los derechos humanos y las libertades 
fundamentales del individuo han cobrado una nueva dimen-
sión desde que terminó la guerra fria. En esta nueva etapa, 
estos derechos ocupan el centro de atención de la comunidad 
internacional. Sin embargo, también es cierto que la estructu-
ra de Lita relaciones internacionales es hoy muy distin ta respec-
te de la que prevalecía cuando se aprobaron los tres documen-
tos básicos de las Naciones Unidas en materia de derechos hu-
Manea, 

41.- La nueva realidad polillas debería brindar una histórica 
oportunidad para propiciar una observancia más amplia y 
profunda de estos derechos y libertades, sobre la premisa de 
cumplir estrictamente con los principios de no Intervención y 
de la igualdad soberana de los Estados. Asimismo, deberían 

37.. Dessa forma, os imitados recentes de varios paises sao 
relevantes, tais como a decisao de um atado de destruir 
imediatamente seus arsenais quimicos e de renunciar a seu 
uso, inclusive emCasoti de um ataque com caza citase de armas, 
e, a apresentaláo por OUtrO,dc urna ampla iniciativa de deur-
tnamento convencional e de redugio de arsenais nucleares. 

38.- As iniciativas regionais de redugáo de desarmamento 
devem se realizar corn estrito apego Ac4 principios e propósi-
tos das NapfSes Unidas e ern forma complementária aos esfor-
gas mundial no rnesmo eainpo. O estabelecImento de zonas 
livres de armas nucleares, como no caso dos tratados de 
Tlatelolco e Rarotonga, contribeem, de manetra direta, ao ob-
jetivo de desarrnamento geral e completo. Dessa forma, os 
aoordos regionais de desarmamento convencional represen-
tara urna valiosa contribui9to para o meihoramento da &alia-
ga° politica internacional. 

39,- Ern todos Os esforgos de desarmamento e lirn1ta9ao de 
armamentos, as Nagóes Unidas devem servir de eixo de coor-
denaglo para assegurar que os valiosos recursos liberados 
através da Carreira armamentista so apliquem ao desenvolvi-
mento económico e social de todos cc poyos, especialmente 
dos paises ern dezenvolvimen lo. Semen te assim, contribuirir-
se-ia, de maneira substancial, ao asseguramento e consolida-
14o de um sistema internacional de paz e seguranga efetiva e 
perdurável. 

C. DIREITOS HUMANOS 

40.- É obrigagáo do Estado de direlto promover e garantir a 
plena vigencia dos direitos humanos. É indiscutível que o 
debate sobre os direitos humanos e as liberdades fundamen-
tais do individuo cobraram urna nova dimensáo desde que ter-
minou a Guerra Fria. Ne6Sa nova etapa, uses direitos ocupara 
O centro das atengóes da comunidade internacional, No en-
tanto, tarnbém é cerio que a estrutura das relagOes internacio-
nais boje multo distinta á que prevalecia guando se a prova-
ram os trés documentos básicos das Naebes Unidas, em mate-
ria de direitos humanos, 

41.- A nova realidade política deverla brindar urna histórica 
oportunidade para propiciar urna observancia mala ampla e 
profunda desses direitos e liberdades, sob a pre 'mima de cutn-
prir estritamente com os principios de 11.10 interveneao e da 
igualcLade soberana dos Estados. Assim mesmo, deveriam 
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superarse las confrontaciones ideológicas de entallo y supri-
mirte el ejercido de presiones politica y económica que 
presuntamente buscan el cumplimiento cabal de estas giran. 
UaL 

42.- En este sentido, se debe tener presente que los avances 
democráticos y ice progresos en la solución de oonflictos 
demudan condiciones de desarrollo y justicia social que 
permitan la plena vigencia de los derechos económicos, socia-
les y culturales. Es necessario que e$106 coetatan en forma 
integral con los derechos civiles y políticos. 

43.. Le labor CiC Las ?<aduno Unidas en el desarrollo de las 
normas para el respeto de los derechos humanos y les liberta-
dos fundamentales ha aido vasta. Como resultado, hoy existe 
una amplia gama de instrumentos jurídicos intemaciotudes 
producto del esfuerzo negociador a lo largo de 45 aftos. Deede 
la proclamación de la Declaración de Derechos Humanos se 
han desarrollado una serie de instrumentos jurídicos que 
buscan garantiear la aplicación y promoción de las normas 
contenidas en ella. 

44,- Entre los instrumentos más destacados figuran el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo para su 
aplicación, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y el Protocolo Facultativo para Abolir la Pena de 
Muerte. Además, están la Convención contra la Tortura o 
Penas Crucial, Inhumanas y Degradantes. 

45.. A pegar de que estos logros han sido significativos, la 
comunidad internacional no ha atendido adecuadamente la 
codificación de ice derechos económicos, sociales y culturales. 
Parece necesario compensar el énfasis en los derechos civiles 
y políticos. La Declaración de Derecho al Desarrollo de 1986, 
la Conveación sobre los Derechos del Nifio adoptada en 1989 
y la Convención para la Protección de los Derechos Humanos 
de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, a pro. 
bada por la Asambka General en 1990, constituyen logros 
Incipientes y alentadores en la codificación de estos derechos, 

46.. En cuanto a su observancia, es necesario que los órganos 
e instancias internacionales la promuevan de manera objetiva, 
con base en los principios de la Carta de las Naciones Unidas 
y del Derecho Internacional. En este sentido, la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos de 1993 será de particular 
Importancia para la adopción de un enfoque integral de los 
derechos humanos y libertades fundamentales que refleje la 
pluralidad de la actuál sociedad internacional. 

superar-se as confrontaeóes ideológica* de antigamente e 
suprimir-se o exerdcio de preseóes políticas que supostamen-
te buscara o cumprimento total deasis garantiaS, 

42,- Nesse sentido, deve-se ter presente que os avengas demo-
cráticos e os progres,sos na solugilo de conlaitos demandara 
condieóes de deeenvohsi mento e justisa social que permitam a 
plena vigencia dos direitos económica, socias e culturais. É 
necessario que eles coexistam de forma integre' cona os direi-
tos civis e políticos. 

43.- 0 tsaballso das Naeóes Unidas, no desenvolvimento das 
normas para o respeito dos direi Lee humanos e das liberdades 
fundamentais, tem sido vasto. Como resultado, boje existe 
urna ampla gama de instrumentos juddioes internacionais, 
produto do seroso negociador ao longo de 45 anos, Desde a 
p roclamaea o da Decla reglo dos Direitos H1111141406, desenvol-
veram-se urna serie de instrumentos jurídicos que procuram 
garantir a aplicaeáo e promosáo das normas contidas na 
tnesma. 

44.- Entre os instrumentos mala destacados, figurara o Pacto 
dos Direitos Civis e Políticos, o Protocolo Facultativo para 
sua aplicalao, o Pacto de Direitos Económicos, Sodais e 
Culturais e o Protocolo Facultativo para Abolir a Pena de 
Monte. Além disso, a Conveneao esta contra a Tortura ou 
Penas Cruéis, Inumanas e Degradantes. 

45- Apesar de que esses objetivos alcanoados forera significa-
tivos, a comunidade internacional nao atendeu adequada-
mente á codificaciáo dos direitoe económicos, sociais e cultu-
reís. Parece necessário compensar a enfase nos direitos CíViS 
e políticos. A Declannáo de Direiu) so Desenvolvimento de 
1986,a Convensao sobre os Direitos da Crianea, adotada ens 
1989, e a Convengas) para a Protegao dos Direitos Humanos de 
todos os Trabalhadores Migratorios e setas Familiares, apro. 
vada pela Au,embléia Oen! cm 1990, constituem Usos ied-
pienses e alentadores na oxlificagáo dessee dimitas. 

46.- Quanto a sua observancia, é necessario que os orca-os e 
instancia.s internacionals a protnovam de rnaneira objetiva, 
oom base nos prindpioa da Carta das Nagbes Unidas e do 
Direito Internacional, Dessa forma, a Conferencia Mundial 
dos Direitos Humanos de 1993 sera de particular importáncia 
para a adooto de unt enfoque integral dos direitos humanos e 
liberdades funda men tais que reflita a pluralidade da atual so-
dedade internacional. 
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D.- MEDIO AMBIENTE 

47.- En el ámbito internadonal se ha consolidado un sólido 
consenso ea que la protección del asedio ambiente os una 
tarea global. Sta embargo, la responsabilidad principal por el 
deterioro ecológico actual incumbe a los piusa desarrollados, 
cuya industrialización tv o lugar con eacas0 respeto por la 
ecología. Por lo tanto, son esos países quiena deben ~-
piar cambios sustaisciales en tus patrones de producción y 
consumo y quienes deben comprometerse claramente a pro-
porcionar recomas financieros *dirá:cales sobre bases no co-
~deka que apolts a ás Ab:kW{ en desarrollo en la tarea 
de hacer frente a los problemas ambientales. 

48, En la codificacke del Derecho Intereacional en esta área 
se deberían considerar los siguientes postulados: 

• el Principio 21 de la Declaración de Est000lmo de 1972 que 
reafirma la soberanía de loa Estados sobre sus recursos nata-
rala y las aetividades económicas ssoctsetst; 

• el principio de la equidad como la base para las acciones 
contra los problemas ambientales; esto entraña la medición 
de que las oantribudones a la solución de estos problemas 
deben ser en la ealama proporción en que se participa en la 
generación de los mimo.; 

el principio do precaución, SCOS el cual se deben contem-
plar acciones de respuesta inmediata a problemas derivados 
de fenómenos ambientales dañino.. 

49.- El proceso de codfficación del Derecho Internacional 
sobre el ambiente se ha revitalizado con la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se 
celelarará en junio de 1992 ea Río de Janeiro, Brasil. Sc espera 
que se adopten compromisos concretiza y se fi rmen ins trumen 
tos jurídicos vinculantes. 

En este momento, los principales instrumentos jurídicos 
en proceso de negociación son la Convención Marco sobre 
Cambios Climáticos y el Convenio sobre Di~sidad Biológi-
ca. En el ámbito de la primera se deberá reconocer la respon-
sabilidad de los países desarrollados como principales fuentes 
de gases asociada al fenómeno de invernadero. En cuanto al 
Convenio sobre Divenidad Biológica, se deberá tener presen-
te que soe los pallo ce desarrollo 1011 mayores "de pos i lados" 
de la biodlvorsidad. 

D.- 1E10 AMBIENTE 

47.. No ámbito internacional, comolidou-io un sólido Con-
senso onde a protesáo do indo ambiente d urna tarefa global. 
No entanto, a respomsbilidade principal pelo deterioramen-
u) ecológico a tual cabe SC4 países desearvolvidos, cuja iadus-
trial traglo teve lugar cona ~uso respeito pela ecología. Por. 
tanto, sáo esses paises os que devan ~templar mudarspis 
substancial em sous padregts de produri&o e consumo e que 
devem comprometer-se claramente a proporcionar recursos 
fmanceiros adicSonats sobre bases nao eonsaciais que apoiern 
as Nagóes era desenvolvimeato ni tarda de enfrentar os pro-
blemas ambientais. 

48.- Na codíficagao do Direito Interaaciosal usa área, 
dever-se-iam considerar os ~tea postulados: 

* o Principio 21 da Declaraeilo de Estocolmo de 1972 que 
reafulna a soberanía dos Estados sobre tesis recursos natura l% 
e as ativida des económicas modulas; 

• o principio da igualdade corno base para as agóosi contra C4 
problemas ambiental; isso condiciona quo U contribuig5es 
para a so luglo demos problemas doma terna manta propor-
lío era que se participa na produgao dos escamare, 

* o principio de precaugao, segundo o qual se devera era. 
p reende r aeóes de resposta 'mediata a problemas derivados de 
fenómenos ambiental: daninbos. 

49.-O procesa() de codificas*, do Direí to Internacional sobre 
o ambiente revitalizou-se coma Conferéacia das Nagóes Uni-
das sobre o Meio Ambiente e Desonvolvinsoato que celebrar-
se-410M junb0 de 1992 DO FU° de Janeiro, Brasil. Espera-se que 
se ado tem com promiasos concretos ese iusinem instrumentos 
jurídicos vinculantes. 

50.- Neste momento, os principal& instrumentos jurídicos em 
processo de negociagáo ala a Converagio Marco sobre Mu-
danlus Climáticas e o Convenio sobre Diversidacic Biológica. 
No ámbito da primeira, dover-se4 recoallocer a responsabiii-
(Jade dos paises desenvo/vidoe como priacipaie (untes de píes 
associados ao fenómeno do efeito-estufn. Quinto so Conve-
nio sobre Diversidado Biológica, dever-so4 tcr presente que 
sao os países era dosonvolvimento os mimos mcloposítários" 
da biodiversidade 
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51.- De hecho, esto es necesario para que tal encuentro tenga 
un Impacto positivo en la cooperación internacional y en el 
desempetio de cada pais respecto a la protección ecológica en 
el futuro. La denominada "Agenda 21", hasta ahora en proce-
so de debate, también tiene gran importancia porque exami-
nara un programa constituido por medidas de protección a 
largo plazo y porque se espera que este convenio defina un 
conjunto de patrones de conducta en materia ambiental para 
los Estados que SCCSID aplicables durante los próximos 50 

51.- De fato, isso é necessario para que tal encontro tulla um 
impacto positivo nacooperagáo internacional e no deaeui pea-
ho de cada pata DO que diz respeito protesio ecológica no 
futuro. A denominada "Agenda 21", até agora em processo de 
debate, também tem grande importanda, porque examinará 
um programa constituido por medidas de protoolo a longo 
prazo e porque se espera que tase ~véalo deba um conjun-
to de padrees de conduta cm materia ambiental para os 
Estados que seriara apliolveis durante os próximos 50 anos. 

52... En las negociaciones actuales sobre el fortalecimiento del 
Convenio de Viena para la Protección de la Capa do Ozono y 
el Protocolo de Montreal sobre Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono, se ha hecho hincapié en que deben incluir 
normas sobre transferencia efectiva de tecnología, mecanis-
M06 eficaces de financiamiento y recursos adicionales en 
términos no comerciales de manera que permitan a tos países 
en desarrollo el cumplimiento de sus compromisos. Por lo 
tanto, es preciso insistir en la importancia de la transferencia 
de tecnologías de vanguardia en términos no lucrativos de las 
naciones industrializadas a los países más pobres. Es egUi una 
condición indispensable para que las tecnicaa de producción 
contaminantes, ahora obsoletas, sean rernplavulas por proce-
sos y equipamientos eficientes y menos degradantes del am-
biente. 

53.. Es imprescindible que el régimen internacional para la 
solución de controversias emane de las obligaciones que los 
?atados hayan aceptado libremente y no de un régimen espe-
cial impuesto. 

E. NARCOTRÁFICO 

$4.- En las elan:loa Míos, el tema del ruiroatrafico ha ocupado 
un lugar prioritario en el quehacer de las Naciones Unidas y de 
sus principales foros. En ene lapso se ha conseguido un avance 
significativo en el tratamiento del fenómeno, incluyendo la 
aprobación de nuevas normas internacionales. Así, se celebró 
por primera vez una Conferencia Mundial contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, nicntra. 
que la Asamblea General celebró una sesión extraordinaria, 
aprobando una declaración politica y un programa de acción. 

55.- Por otro lado, desde el punto de vista conceptual también 
se ha observado una evolución sumamente constructiva en los 
foros Intergubernamentales. Se ha llegado al consenso de que 

Nas negociagóes atuais sobren fortalecimento do Convt-
nio de Viena para a Prote0o da Capa de Ozónio e o Protocolo 
de Montreal sobre Substáncias Destrutoras da Capa de Ovla 
nío, ínsistiu-se era que se devem incluir normas sobre transfe-
rencia efetiva de tecnologia, mecanismos eficazes de financia-
mento e recursos adicionais cm termos náo oornerciais de 
maneira que permitam, aos paises cm desenvolvimento, o 
cumprimento de seus compromissos. Portento, é preciso in-
sistir na imporaincia da transfertncia de tecnologías de van-
guarda cm termos náo lucrativos das nagbes industrializadas 
aos paises mais pobres. Essa é urna condilio indispensável 
para que as técnicas de produ910 ponientes, agora obsoletas, 
sejam substituidas por processos e equipamentos eficientes e 
menos degradantes ao ambiente. 

53.- É imprescandivel que o re¡dine internacional para a solu-
Oo de controversias emane das obrigagóes que cc Estados 
tenham aceito livremen te, e no de um regime especial impos-
te. 

E NARCOTRÁFICO 

54.-Nos animas anos, o tema do narcotráfico ocupou um lugar 
prioritario nas tarefas das Na95es Unidas e de seus principais 
foros. Nesse lapso de tempo, conseguiu-se um avango signifi-
cativo no tratamento do fenómeno, incluindo a aprovagáo de 
novas normas internacionais. Assirn, cele-brou-se, por primei-
ra vez, urna Conferencia Mundial contra o Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes e Substánoias Pslootrópicas, enquanto que a 
Assemblela Geral celebrou urna sessáo extraordinaria, apro-
vando urna declarasáo política e tun programa de agáo 

55.- Des te modo, desde o ponto de vista oanceitual, também se 
observou urna evoluláo surnamen te construtiva DOS foros in-
tergovernamenta is. Chegou.se ao consenso de que somente 
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asalo uta cooparacióa internacional genuina y respetuosa de la 
soberanía e integridad territorial de las »dones invallscradas 
permitirá maca reales contra el nareotrtfico. La Conven-
ción de las Naciones Unidas costra el Tráfico Ilícito de Estu-
pelacicates y Sustaisciaa Siccitnapicia de 1988 es el primer ins-
trusa:ato que pide la adopción de medidas apecifkas para 
reducir la demanda ilegal de este tipo de sustancias. 

56.- Por otra parte, boy esiate el m'Oís° fume de ormtinuar 
rearganizaado fortalocicndo lia atructuraa de Naciones 
Unidas y los &pisos la tersubernanacatales del Sistema en-
cargados de la fiscalización de estupefaciente*. 

57.- En consecuencia, a evidente que la participación de la 
Naciones Unidia en esta materia debe recibir el apoyo unIni-
me de la Cumbre Iberoamericana. La matización de recursos 
a través de instancias multilaterales para programas orienta-
dos dImiauir la producción, sustituir cultivos, eliminar los 
mecanismos del tránsito ilícito, abatir el oansumo y eliminar 
el "lavado" de dinero, el trafico de armas y la venta de sustan-
daaquimicas constitayea desafio* impostergable; en nuestros 
días. Es evidente además que la acción a través del Organismo 
multilateral perraiie también una mayor garantía de respeto a 
La soberanía de los Estados 

58.- Conviene lacea hincapié en la responsabilidad que in-
cumbe a todos los palla consumidora, en especial a los 
~lados, donde se COnalit0011 satemáticausente catupe-
fadentea, mismos que deben madiScar su legislación e inten-
sificar las medidas para erradicar el consumo en su territorio. 

F. DERECHO DEL MAR 

59.- La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, suscrita en 1982., se encuentra en un atado de 
~ideas relativa. Hasta la fecha, sólo ha sido ni tincada por 
47 Estados, mientras quo un buen flamero no ha =Matado 
su interés en ratificarla en los términos actuales. En este con-
texto, la lecha de su vigencia es incierta, pues ésta salo sé 
iniciaría con la sexagésima adhesión o ratificación. 

60.. Aunque varice atados; ratificantes reamocen la irnpor. 
tanda de promover que otros palito ratifiquen o se adhieran 
a la Convención en kai términos actuales, otros preferirían 
una MOUSCaCión ea forma tal que asegure la participación de 
Las grandes potencias mor:4:111ms, en vez de mantener el texto 
actual que no tiene perspectivas de conseguir la ratificación 

urna cooperagáo internacional "zulla e raptaseis& cla sobe-
rania e integridade territorial das nagóes euvolvidaa permiti-
rá avaricias real contra o narcotráfico, A Convenga° das 
Nacieses Unidas contra o Tráfico lacho de ~entes e 
Substancias Psicotrópicas cic 1» é o primcina instrumento 
que pede a adogao de medidas específica para recluir a 
demanda ilegal dese tipo de substancial. 

56.- Por outro lado, hoja ciaste o prop¿aito firme de continua; 
reorganizando c fortalecendo as cantearas das Niiáaees Una 
das e os órgaos intergovernameataas do Siti‘CMA, encarrega. 
dos da ftsealizagao de eatupefacicata. 

57.. Em oanseqilencia, é evidente que a partidpagao das Na,  
gOes Unidas nema materia (leve receta o apoio 
Reunirlo Calme Ibero-Americana. A causaizagiao de recurso 
a través de instancias multilatervis para programas orientado 
a diminuir a produglo, substituir cultivos, eliminar os nseca 
nisnios do tránsito ilícito, abate: o conasuno e eliminar a la 
vagem" de dinhciro, o tráfico de armas e a venda de suba tan 
cias químicas oanstituem datanos impcstergaveia ezu nosao 
dias. É evidente que a arab, através do Organismo mulliste 
ral, permite também urna maior gato; tia de respeita *Bobera 
nia dos Estados. 

Convérn insistir na respon.sabilidade que incumbe a todo 
os países consumidores, cm especial »os deaenvolvidos, ond 
se consomem siStematicaMente estupefacientes, de que ck 
vem modificar sua kgislagto e intensificar as medidas par 
erradicar o consumo em scu territorio. 

F. DIREITO DO MAR 

59.- A Convengo das Nagóes Unidas sobre o Dimito do Ma 
subscrita cm 1982, encontra-se num catado de indeAniga 
relativa. Até a presente data, sonante foi ratificada por 4 
Estadiza, enquanto que um bom número TILO manifestou 
interesse em ratiflcá-la nos termas mustia. Nesse manato, 
data da sua viglocia incerta, pois casa so be iniciarla com 
sexagésima adestio ou ratiacagilo. 

60.- Mamo que varios Estados ratilicantea reconhegam 
Importancia de promover que osaras patees ratifiqueas oul 
unam Convengo nos termos anuda, ostras preferida= un 
MOdífiC29110 de tal forma que asseguruse a participaello d 
grandes potencias económicas, can vez de mantea o seno tu 
que no tern perspectivas de conseguir a ratifacagao por esas 
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por éstas. Por ello, seria recomendable ~minar la opción que 
ha abierto el Secretario General de las Naciones!. Unidas a 
través de un sistema do ~sults, ialormales con miras a ase-
gurar la ualvenalidad de la 0311~1. 

G.- DESARROLLO ECONOMICO Y CORR.P_SPON-
SABLLIDAD INTERNACIONAL 

61.- la recuperación del crecimiento ecouórnioo es un objeti-
vo urgenie para mutases la esitabílidad política y sedal y 
resulta ~1 pan rennrtir la sarginaclón de los paises 
menos dentr~ por elk), es knjcindlbk ~lar medidas 
coevergentes en esa dirección. Es preciso setalar también que 
cita meta debería ter compartida por igual por lot paises del 
Norte, quienes serian ~dados por una reactivación del 
crecimiento en los palto del Sur. 

62.- En consecuencia, la acción multilateral debe Orientarse a 
hacer más efectiva la rectificacióss de los desequilibrio" exter-
nos comerciales y financieros tendientes a un desarrollo sos-
tenido. Este objetivo global iticluiria el deber de las naciones 
industrializadas de crear un ambiente favorable a través de la 
formula* de políticas ~económicas adecuadas y de su 
contribución a una solución duradera al problema del endeu-
damiento externo «I base al principio de la corresponsabili-
dad. Es necesario diseilar y aplicar nuevas fórmulas destina-
das a reducir el monto de la deuda y su scrivicio, de forma tal 
que se revierta el proceso de transferencias netas al orterior. 
Además, se requiere resolver de masera concertada las presio-
nes proteozionistaa que se observan en el sistema de molerá() 
internacional, especialmente respecto a los productos de la 
región latinoamericana y de otros paises en desarrollo. Es 
clan) que ningún esquema de desarrollo basado en las erpor. 
taciones tiene viabilidad sin ~os abiertos y estables en el 
Marcel de un comercio equitativo. 

H. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 

63.- La creciente importancia de la ciencia y la tecnologia en 
el mundo contemporáneo y la posibilidad de que una y otra 
sean utilizadas para la fabricación de armas de destrucción 

hacen aconsejable que todas las naciones aúnen es-
Nenes por velar que esos conocimientos se utilicen ea bone-
&So de la huma.nidad. Los conocimicatos científicos y tecno-
lógicos oanatiturws ana variable con ~dente importancia en 
el proceso de desarrollo. La situación internacional en el 

Por isso, seria recomendivel examinar a opylio que fol aberta 
pelo SecretÁrio Geral das Nalóes Unidas, através de am siste-
ma de consultas infornuis,visando asegurar a universalidade 
da Conven00. 

O. DESENVOLV1~0 ECONÓMICO E CORRES-
PONSABILIDADE INTERNACIONAL 

61.- A recuperagao do creseimeato económico é un objetivo 
urgente para manto( estabilidade politica emeial e torna-sc 
essencial para reverter a marginalizsello dos países inened de-
senvolvidos; por ¡aso, é imprescindivel *dotar medidas con 
vergentea nessa dire9lo. t preciso usinalar, também, que ests 
meta deveria ser compartilhada da ~asa manda pelos pal,  
ses do Norte, os quais seriara beneficiado' por tuna reativaelic 
do crescimento nos paises do Su]. 

62.- Como consel~a, a nao multilateral deve ser orien-
tada a tornar milis erea a rerIficagilo do' desequilibrio' es. 
ternos cornerdais e financeiros teadeates a um deseavolvi• 
mento permanentemente ossaticlo. Eme objetivo global In 
cluiria o dever das nagóes industrialliadu de criar am ambien 
te favorável através da formulasio de politica: macroeconó 
micas adequadas e de sua oantribulgáo para urna soltigno du. 
rudo ura ao problema da divida externacombases no principie 

corresponsabllidade. É neceuário deseaba: e aplicar »OVA: 
fórmulas destinadas a reduzir o mos-tatue da divida e set 
Servi93, de tal forma que se invert* o moceado de transferén 
cias liquidas ao aterior. Além duo, requer-se resolver, d( 
marteira acordada, as preasóes protecionistas que se observan 
no sistema de comérdo internacional, especialmente no qui 
diz respeito mos produtos da reglio latino-americana c elí 
(nitros paises em desenvolvimiento. É claro que mabita ea 
quema de desenvolvimento, baleado nas exportas:pes, ten 
viabilidade sem mercados abortas e eatáveis no marco de un 
comércio eqtlí tativo. 

H. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

63.- A crescente traportIncia da ciéacia e da tecaolotta 
mundo contemporáneo, e a possibilidade de que urna e outn 
sejam uti  1i~ as  para a tabrianio de armas do dostruítiac 
mass iva, ace aselham a que todas 1111 liagóC1 muna estonios pan 
miar a utiliragio desses conhecimentos cm beneficio da bu 
manidade. Os contii'dimeutos científicos e teenálogicos cons 
tituem UII12 variável cora creacetate impartírsela no plomas( 
de desenvolvimento. A situagio internacional, no asoman& 



momento presente, en la que destacan las nuevas relaciones 
entre el Este y el Oeste y las consecuencias del reciente 
conflicto del Golfo, constituye un momento especialmente 
idóneo para emprender una iniciativa constructiva e innova-
dora en el desarrollo de normas universales, transparentes y 
efectivas sobre la transferencia de tecnologías, a modo de 
preservar y promover loe intereses legítimos de los países en 
desarrollo y la cooperación internacional en el área dentifica 
y tecnológica. 

64.- A tal fan, la comunidad internacional debería realizar una 
importante aportación mediante la adopción de UD conjunto 
de normas básicas para la transferencia internacional de tea-
nologlaa sensibles. Tales normas deberían basarse en el mara 
to a los intereses y las preocupaciono tanto de los atados su-
minntradores como de los Estados receptores de esas temo. 
logias, De ese modo, las normas serían objeto del apoyo más 
amplio posible por parte de la comunidad internacional y 
conatituirían un modelo ideal de compromiso de cooperación 
universal en favor de la paz, la seguridad y el desarrollo, 

65,- laela mecanismos Internacionales existentes para contener 
de alguna numera la difusión de la utilizadón de las tecriolo-
glas críticas o sensibles con fines militares, han maullado 
claramente insuficientes para garantizar la paz y la seguridad 
intern.acionales. La forma de soslayar ese hecho, reconocido 
por los mismos paises que son parte de esos mecanismos, es 
contar con normas universales, transparentes y previsibles, de 
aceptación clara e incondicional por todos los Estados, sumi-
nistradores y receptores de tecnologías críticas. Para lograr 
tales normas, se establecerían criterios para regular la transfe-
rencia de los productos y servicios con tecnología crítica y los 
conocimientos especializados en esa esfera, bajo controles 
estrictos y eficaces. 

66, El Derecho Internacional tiene, pues, en la transferencia 
de tecnologías críticas, un área nueva de actuación y un campo 
promisorio para el ejercicio de la codificación, de forma a 
contribuir, mediante normas universales y transparentes, para 
el avance en un arta crítica para la promoción del desarrollo 
y la preservación de la paz y la seguridad internacionales. 
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presente, no qual se destacarn u novas relagóes entre o lesa 
e o oeste e as conseqüencias do recente conflito do Golfo 
Constituem urn momento especialmente idóneo para eni 
preender urna iniciativa consuntiva e inovadora no desenvol 
vimento de normas universais, transparente* e efetivas soba 
a transferencias de tecnologias, com fins de preservar e pro 
mover os intereses legítimos dos paises era desenvolvimento 
e a cooperagao internacional na área científica e tecnológica 

64,- Com ease fim, a comunidade internacional deveria reata 
zar uni importan te aporte mediante a aciaga° de um conjunte 
de normas básicas pana transferencia inteniacional de tecno-
!ollas sensíveis. Tais normas deveriam basear-ae no respeito 
aos interesses e as preocupagóes, tanto dos Estados doadores 
como dos Estadas receptores deasas tecnologías. Desse modo, 
as normas seriam objeto do apoio mala amplo possível por 
parte da comunidade Internacionalecansdtulniajn urn mode-
lo Ideal de compromisso de oaoperagao universal era favor da 
paz, da seguranga e do deaenvolvimento. 

6$,- Os mecanismos internacionais existentes para Water, de 
algurna maneira, a difusa() da utiliragto das tecnologías ciad
cas ou sensíveis com fina militares, resultaram claramente in- 
suficientes para prendí a paz e a seguranaa internacional. A 
forma de deiaar de lado cese fato, reconbecido pelos MesMOS 
paises que sao parte desses mecanismos, é contar com norma; 
universais transparentes e previsfveis de *colina° clara e in-
condicional por todos os Estados doadores e receptores de 
tecnologias críticas. Para alcangar tais normas, estabelecer-se-
iam criterios para regular a transferencia dos produtos e 
servilos oom tecnología critica e os oanhecimentos especiali-
zados nessa esfera sob controles estritoa e eficaz, 

66,- 0 Direito Internacional tern, pois, tla tranateranaia de 
tecnologias críticas, urna área nova de atuagáo e um campo 
promissor para o exervicio da codificagao de forma a contri-
buir, mediante normas universais e transparentes, para o 
avary em urna área crítica para a promo9lo do desenvotvi-
mento e a preservas, da paz e da seguran9a internacional. 

V. PRINCIPIOS GENERALES 

67,- Del conjunto de problemas antes expuestos se despren-
den principios que deben normar la conducta internacional y 
cuya observancia es esencial. 

V. PRINCIPIOS GERAIS 

67.- Do conjunto de problemas antes expostos, surgen princi-
pios que devem normar a conduta internacional, cuja obser-
vancia é ©mem:Jai. 
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lo. El Derecho Internacional es norma de conducta de los 
Estados y otros su)otot de Derecho Interaaciorial ea sus 
relackmea recíprocas. lAs obtigacionos dimanante* del Dese-
cho Intornacional serán cumplidas en huna fe 

2/3. Loa Estados gozan de igualdad soberana conforme al 
DMCJacr liteniackmal. 

3o. La Estada tienta el deber de abstenerse de recurrir a la 
amenaza o al oto do la faena coatra la Integridad territorial o 
la independencia politica de cualquier Estado, o ce cualquier 
otra forma incompatlie con km propósitos de las Naciones 
Unidas. Tal ame:~ o aso do la fuerza 110 so emplear* nunca 
como medio para resolver las coutivvenlas o cuestiones inter-
nacionales. Dna guerra de agresión constituye un crimen 
Intenindonal quo moraga respoosabilidad con arreglo al 
Derecho. 

4o. Lea Estados se comprometerán a garantizu la seguridad 
y estabilidad illteribld0Mbl, por medio do la reducción pro-
gresiva de armamentos cuyo objetisv final será el desarme 
general y completo bajo un control internacional estricto y 
etcaz. 

So. Los Estados solucionarán sus controversias in ternaciona - 
les por medios pacificas de tal manera que no se ponwin en 
peligro ni la pm y la seguridad internacionales aí la justicia. 
En consecuencia, los Estada procurarán, de buena fe y con 
eaptritu de compromiso, llegar a una solución justa y pronta de 
sus controveralas. Dichas soluciones se basarán en la igualdad 
soberana do los atados y ao harán conforme al principio de la 
libre elección de los medios. 

60, Los Estados se abs u:24rib de cualquier intervención 
directa o indirecta, individuid o colectiva, en los asuntos 
intorno& y externos de otros atado.. Se abstendría por tanto 
de cualquier forma do intervención armada o de amenaza de 
tal ititervencióst contra otro atado. Se abstendrán igualmen-
te de cualquier otro acto de coerción militar, politica, econó-
mica o de otra índole encaminado a supeditar el ejercicio de 
loa derechos inherentes a la sobcwailla de otro CA su propio 
intents. 

7o, Los Eatadot respetarán los derechos humanes y las liber-
tades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión politica o de cual-
quier otra índole, origen nao:bulo social, posición eco nonti- 

l°. O Dimito In ~Dual é norma de ~dula dos Estado 
e outros sujeitce de Dimito Internac4ostal cm mas relaqóez 
reciprocas. As obrigagóes provealeates do Dire4W lat tentado-
nal será° cumpridas come boa Ce. 

20 Os Estados diafrutam de igualdade soberana conforme c 
Direito Internacional. 

3° Os Estados tém o dever de abetuno de recorrer á ameag 
ou so uso da forga contra a integridade territorial ou a indo 
pendtncia politica de guaico« lazado, ou de guaico« outrs 
forma incompativel como. propótitoa dm Nagóes Unidas. Tad 
ameaga ou uso da tuya nao se empinará nunca como rack 
pan resolver as controvératas ou guatón intentaciouis 
Urna guerra de agresstio conatitai uta aúne internacional qut 
traz consigo rospottsabilidade que diz resucito so Dimito. 

40 Os atados se comproracterlo a gamitir a seguranea 
instabilidarle internacional por »lob da redugito proptssivi 
de armamentos, cilio objetivo final será o dem/mamen to gen: 
e completo sob u m controle intersacioaal mtrito e eticat. 

5° Os Estados solucionará° suas controvénias internacionait 
por majos pacifico', de tal mancha que DIO SCPutt meto* em 
perígo nem a paz e riera a seguramga internacional, tampoucc 
a justila Em conseq6éncia, os Estados procurarlo, de boa 
e com espirito de compromisao, ahogar a urna solugao justa e 
rápida de suas controvénias. Ditas solugóes se basculo os 
igualdade soberana dos Estados e far-se-40 conforme o prin-
cipio da livre del:A° dos meto& 

6° Os Estados abs ter-se-lo de qualquer inter-vent° direutou 
indireta, individual ou coletiva, na astutos internos etuicr • 
1108 de outros Estados. Abata 	portanto, de coal:por 
forma de intervenláo armada ou de ainesio do tal int:~ 
contra outro atado, Abster-se-lo, igualmente, do qualquer 
outro ato de críenlo militar, politica, económica ou de outri 
índole, encaminhado a sujeitar o ese-mielo dos dimites Usaren-
tes á soberania de outro,no icu próprio isater~ 

7° Os Estados resucitará° 04 direit01 humano' esa nerdades 
fundamentais de todos, sem dbitinglo por motivo de raga, cor, 
seto, idioma ,religi.to, °pinito politica ou de qualquer ostra 
índole, originacional ou social, poskiló económica, encimen- 
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ca, nacimiento o cualquier otra condición. A tales efectos, y 
partiendo del supuesto de que la democracia representativa y 
pluralista, basada en las ideas de Estado de Derecho y respeto 
a la persona humana, es la mejor salvaguardia del respeto a ke 
derechos humano: y libertado fundamentales, los Estados 
actuarán de conformidad con los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos aprobada ?or la Asamblea General. 
Cumplirán, asimismo, sus obligaciones tal como han sido 
deflnidas en los convenios internacionales por los que se 
hayan obligado, 

80. Loa Estados tienen la obligación de cooperar entre sí, 
directamente ya través de las organizaciones multilaterales, a 
fin de man tener la paz y seguridad internacionales y de promo-
ver la estabilidad y progreso de la economía mundial y el 
bienestar general de todos los Estados, prestando especial 
atención al progreso social, económico, cultural y de cualquier 
índole de los países en desarrollo. La obligación de cooperar 
se aplica aSirni.517to a la prevención y represión de todo acto 
Internacional ilícito, tales como el terrorismo, la delincuencia 
organizada y, en especial, el narcotráfico. 

90. LOS Estados respetarán la Igualdad de derechos de los 
pueblos y su derecho a la libre determinación, actuando siem-
pre de conformidad con los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y con las normas pertinentes de 
Derecho Internacional, incluyendo las relativas a la integridad 
territorial de los Estados. 

10o Los Estados velarán con espíritu de cooperación por la 
protección y conservación del medio ambiente terrestre, 
marítimo y aéreo con miras a mejorar la calidad de vida del ser 
humaao. En particular, y sin perjuicio del derecho soberano 
de cada Estado de explotar sus propios reCUISOs de acuerdo a 
la propia politica ambiental, los Estados deben asegura rse que 
las actividades que se realicen dentro de su jurisdicción o bajo 
su control no perjudiquen al medio ambiente de otros Estados 
o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional, 

lb. Teniendo en cuenta la necesidad de utilizar los factores 
de la ciencia y de la tecnología en beneficio oamdri de la 
humanidad, los Estados cooperarán para establecer normas 
equitativas destinadas a reglamentar las transferencias del 
conocimiento científico y tecnológico que sean transparentes, 
nrobvieN10.0 11.“Irdivonlm»..104 

lo ou qualquer outra condigáo. Diante de tais afeitas e partin-
do do suposto de que a democracia representativa e pluralista, 
baseada nas ¡dejas de Estado de Direito e reapeito á pessoa 
humana é a melhor salvaguarda do respeito aos d i rei tos huma-
nos e liberdades fundamental, os Estados atuaráo em confor-
midade com os propósitos e principios da Carta das Nagóes 
Unidas e com a Declarallo Universal de Direitos Humanos 
aprovada pela Assembléia Garai. Cumpriráo, assim mesmo, 
suas obrigagOes assim COMO foram definidas nos convenios 
internacionais com os quais se comprometeram, 

8° Os Estados tem a obrigagáo de cooperar entre si, direta-
mente e através das organizagóes muftí laterais, a fim de manter 
a paz e seguranga in ternacionais e de promover a estabilidade 
e progresso da economia mundial e o bem-estar geral de todos 
os Estados, prestando especial atencáo no progresso social, 
económico, cultural e de qualquer índole dos paises cm desea-
volvimento. A obrigagáo de cooperar se aplica, assim momo, 
á prevenga° e repreasáo do todo o ato internacional ilícito, tal 
como o terrorismo, a delinqüencia organizada e, em especial, 
o narcotráfico. 

90 Os Estados respeitaráo a igualdade de direitos dos poyos e 
seu d ir eito á livre deterrninacilo, atuando sempre com confor-
midade aos propósitos e principios da Carta das Nacóes Uni-
das e com as normas pertinentes de Direito Internacional, 
incluindo as relativas á integridade territorial dos Estados. 

100  Os Estados zelaráo, com espirito de cooperagáo, a prole-
so e conservagáo do meio ambiente terrestre, marítimo e 
aéreo com vistas a melhorar a qualidade de vida do ser huma-
no. Em particular, e sem preconceito do direito soberano de 
cada Estado de explorar seus próprios recursos, de acordo 
com a própria política ambiental, os Estados devem se assegu-
rar de que as atividades que se realizern dentro de sua jurisdi-
gáo ou sob seu controle, no prejudiquem o meio ambiente de 
outros Estados ou de zonas situadas fora de toda a jurisdi0o 
nacional, 

110  Levando-se em conta a ne,cessidade de utilizar os fatores 
da ciencia e da tecnologia em beneficio comum da h umanida-
de, os Estados cooperaráo para estabelecer normas equitati-
vas destinadas a regulamentar as transferencias de conheci-
mentos científicos e tecnológicos que sejam transparentes, 



120. 'rock* los principios arribe enunciados son de signifitafr 
ció. primordial y, por conslauleate,se aplicarán por Igual y sin 
rmema, ialerpeettundime cada uno de ellos tetiendo en mea-
ta a los demfa. 

120  Todos oe principios adosa citadas ato de signifionk 
primordial e, por conseguinta, aplic2r-se-10 por igual e sem 
reservas, interpretando-se cada um deka, tendo-se cm omita 
os demais. 

COOPERACION IBEROAMERICANA 

68.- A continuaciói *e sugieren posibles campos de coopera-
ción iberoamericana ea Olettria de Derecho biternacional. 

A. ~alta sobre mutos de interés global 

69.- Ea el curso de la década de be noventa se celebrarán 
diverma 0onlereacias sobre los principales temas de impor-
tancia global, fundamentalmente ea el marco de las Naciories 
Unidas. Entre ellas figuran la de Medio Ambiente y Desarro-
llo do 1992,1* Conferencia Mundial de Derechas Humana de 
1993y la Coafereacia Mundial de Población do 1994. Indo-
pendienteraente de que ios paises de Iberoamérica formen 
parte de distintos esquemas de asociación como la Comuni-
dad Europea, el Grupo de Rio o el Movimiento de Paises No 
Alineado', puede piantearse un proceso de consulta y proba-
ble concertación a nivel Iberoamericano sobre aquellas cues-
tiona que resaltes de particular relevancia. Lo anterior se 
podría incorporar ea ei esquema de cooperación Iberoameri-
cana que adopten los idea de Estado y de Gobierno durante 
su primera Reunión Cumbre. Para conseguirlo, podría pen-
sarse ea divanes mecanismos entre los que se contemplan 
reuniones catre representantes permanentes ante organis-
niCe internacionales y, de ser el caso, a nivel ministerial 

B. Fortalecimiento del sistema multilateral 

70.- La Cumbre Iberoamericana coincide con el inicio de un 
debate en torno al futuro de las Naciones Unidas y su adecua-
ción a las nuevas circuastancias internacionales. 

71.- El llamado nuevo orden debe ser producto de un nuevo 
ejercicio demoaatioo ettliaCil temente multinacional y no una 
reepomabilidad concentrada en un grupo selecto de paises en 
función de su poderío político-militar y de su capacidad eco-
nómica. En su condón de órgano cnpula de la comunidad de 
naciones, las Naciones Unidas es el eje central del proceso de 
reestructuración de las relaciones internacionales. Se trata de 
un proceso gradual ya mediano plazo ene! que IberrAmérica 
puede desmeollar un °and activo, 

VI. COOPERAÁO IBERO-AMERICANA 

68.- Ent continuagio, sugerern-se poasivels campos de coope-
raeáo ibero-arnericatut esi materia de Dimito Internacional 

A. Consulta sobre ¡asuntos de ¡aletease global 

69.-No decorrer da década dos noventa, celebrar-se-á° diver-
sas conferencias sobre os prineipais temas de importaseis 
global, fundamentalmente no marco das Naeilies Unidas. Entre 
das, figuram a do Meio Ambiesite e Desenvoiviaseato de 
1992, a Conferencia Muadial dos Dimite* Humanos do 1993, 
a Conferencia Mundial de Populaelo (le 1994.Independemen-
te de que os paises da Ibero-América lomera parte de distin-
tos esquemas de associaglio, como a Comunidade Européia, o 
Grupo do Rio ou o Movinsento de Paises No Álinliados, 
pode apresen tan-se um processo de consulta e provável oon-
certaslo a nivel ibero-americano sobre aquelas q uestóea que 
resultam de particular relevancia. O anterior, poder-se-ie 
incorporar ao esquema de coopenseao Ibero-americana que 
adotem ea chofes de Estado e de Governo durante sita ?rimel-
ra Reuniáo Cu me. Para consegai-lo, poderla pensar-se cm di-
versos mecanismos entre os quais se contempla= reunieres 
entre representantes permanentes ante organismos interna-
clonais e, se for o caso, a nivel ministerial. 

B. Fortalecimento do sistema multilateral 

70- A Reuniao Cume Ibero-Americana coincide coa o inicio 
de um debate ein tomo ao futuro dm Naeóes Unidas e tua 
adequaeáo ás novas circunstancias internacioaais. 

71.- A chamada nova orden, deve ser produto de um noVO 
ezercicio democratice' eminentemente multinacional e nao 
urna responsabilidade concentrada num grupo seleto de pai-
ses, cm fun00 de seu poderío palttico-miliutr e de sua capa-
ei dade económica. Em sua andiello de órgao cdpu la da cornil-
nidade das nagóee m Nagóes Unidas sao o dio central do 
p roo:~ de reestru turaeáo das relaeóes internacionais. Trata-
se de um proccsso gradual e a médio prazo no quid a Ibero. 
Américapode deseMpenhar um papel a tivo. 
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72.. La vigencia irrestricta de los principios de las Naciones 
Unidas no significa, sin embargo, que los mecanismos institu-
cionales utilizados para garantizarlos se mantengan inaltera-
dos, Por el contrario, ea preciso encontrar nuevas formas de 
cooperación y solidaridad que proporcionen una mayor capa-
cidad efectiva. 

73.- El adecuado deacmpelio de los organismos multilaterales 
requiere de una sólida voluntad politica de los Estados Miem-
bros y de la disponibilidad de recursos suficie.ntes para su o 
financiamiento en función de su papel frente a las demandas 
del mundo contemporáneo. Se trata de uno de los factores más 
relevantes dado que, durante los últimos afios, las Naciones 
Unidas han estado sujetas a intensas presiono por parte de 
algunos de $11.3 miembros que no cumplieron con sus compro-
misos financieros y como resultado del incremento de sus 
actividades. 

74.- Esta situación obliga a la identificación de prioridades 
que permitan fortalecer la acción de las Naciones Unida en 
las actividades básicas como la promoción del desarrollo 
económico y social ye! mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, al mismo tiempo que permitan dedicar algu-
nos recursos a la atención de los nuevos desafiCs en las cues-
tiones de carácter global. 

Difusión del Derecho Internacional 

75.- La Cumbre Iberoamericana como nuevo marco institu-
cional puede apoyar la codificación y mayor difusión del 
Derecho Internacional mediante la celebración de foros espe-
cializados en los que destacados juristas contribuyan a sugerir 
e identificar las áreas susceptibles do desarrollo y de codifica-
ción. 

76.- La participación do los países de Iberoamérica se inscribi-
ría plenamente en el marco del Decenio de las Naciones 
Unidas para el Derecho Internacional y sería el principio de 
un proceso cuya continuidad redundaría en un reforzamiento 
del conjunto de normas internacionales. 

72.-A vigencia ir tC6 trita dos principios das Nagóes Unidas náo 
significa, no entanto, que os mecanismos institucionais utili-
zados para garanti-los se mantenham Inalterados. Pelo con-
trario, é preciso encontrar novas formas de cooperaglo e so-
I idariedade que proporcionem urna maior capacklade efetiva, 

73,- 0 adequado de-sempenho dos organismos multilaterais 
requer de urna sólida vontade política dos Estados Membros 
edadisponibilidadede recursos suficientes para o seu fu ncio-
namento, em fungáo do seu papel ante as demandas do mundo 
contemporáneo. Trata-se de um dos (atores mais relevantes, 
dado que, durante os últimos anos, as Nage•es Unidas estive-
ram sujeitas a intensas pre..ssóes por parte de alguna de seus 
membros que náo cumpriram com seus comprornlssos finan-
ceiros e como resultado do incremento de suas atividades, 

74,- Esas sltuaço obriga á identificaglo de prioridades que 
permitam fortalecer a agá° das Naybes Unidas nas atividades 
básicas como a promoriáo do desenvolvimento económico e 
social e a manuten0o da paz e da seguransa internacional, ao 
mesmo tempo que permitam dedicar alguns recursos á aten-
gáo dos novos desaftos nas questóes de caráter global. 

C. Difusdo do Direito Internacional 

75,- A Reunido Cume Ibero-Americana, como novo marco 
institucional, pode apoiar a codifica9lio e majar difuso do 
Direito Internacional mediante a celebragáo de foros especia-
lizados, nos quals destacados juristas contribuam a sugerir e 
identificar as áreas suscetfveis de desenvolvirnento e de c»di-
ficagdo. 

76,- A participalo dos paises da Ibero-América inscrever-se-
ia plenamente no marco do decenio das nacróes Unidas para o 
Direito Internacional que seria o principio de um procesui 
cuja continuidade redundaría em um reforgo do conjunto de 
normas internacionais. 

19 
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SEMINARIO INTERNACIONAL AMERINDIA HACIA EL TERCER MILENIO 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL AMERINDIA AO TERCEIRO MILÉNIO 

DECLARACION 	 DECLARAC40 

Reunidos en tierras de la alta civilización maya, los 
participantes en el Seminario Internacional Amerindia hacia 
el Tercer Milenio, venidos de múltiples pueblos y etnias, 
dirigimos nuestra palabra a los hombres y mujeres del con-
tinente. 

Tenemos plena eOneieticia de que vivimos un destino 
común y que el futuro de nuestros pueblos depende de nuestra 
capacidad par* ca•ear una América solidaria. Que la América 
de nuestros sueftos, Amerindia, ha sido y permanecerá indí-
gena en su escocia, porque los pueblos originarios constitu-
yen el núcleo de su identidad. 

Somos herederos de las civilizaciones que florecieron 
en los altiplanos y en los trópicos de este continente, de las 
cuales recibimos contribuciones permanentes en la cultura, 
la tecnología, la producción, la medicina y la conservación 
de la ilattirlien, así corno los símbolos que dan raíz y sentido 
profundo a nuestras naciones. 

Afirmamos la viabilidad y persistencia del ser indíge-
na refrendadas hoy por su creciente contribución en la 
definición de los proyecta nacionales y en el fortalecimien-
to de los sistemas democrático*. 

Ea este tiempo de acelerado cambio global, que sig-
rdre4 para nuestras naciones una oportunidad y un riesgo, 
podemos convertir la riqueza contenida en la diversidad en 
garuaba de nuestro desarrollo soberano. Hasta ahora el 
papel do nuestros países fue proveer la prosperidad ajena 
bajo la condena de mantener a nuestros pueblos en la miseria, 
por tanto superar las condiciones de pobreza extrema y mar-
ginalidad política quo confronta la mayoría de 11141 pueblos 
Indígenas del continente es el desafio más urgente pa en-
frentar los retos del tercer milenio. 

Este desafio sólo podrá enfrentarse en el marco de la 
reforma profunda de los Estados y de las relaciones interna-
cionalea. Debe reconocerse en el orden jurídico el carácter 
pluricultural de las sociedades, garantizando los derechos de 
los pueblos y asegurando su acerico a la justicia. 

Reunidos em terras de alta civiliz.agto mala, os pardo 
pautes no Semintrio Internacional Amerindia ao terceir 
milenio, vindos de múltiplos poyos e etnias, dirigimos nou 
palavra aos homens e mulheres do continente. 

Ternos plena cons4..iencia de que vivema um destinc 
comum e que o futuro dos nossos posos depende de nos& 
capacidade para criar urna América solidaria. Que a Améri 
dos nossos sonhos, Amerindia, tem sido e permanecerá indl 
gena em sua esséncia, porque os pavos originarios constituerr 
o núcleo de sua identidade. 

Somos herdeiros das civilizagóes que nOreSCCfant 1106 
planaltos e nos trópicos t'eme continente, das quais reoebe-
mos contribuilóes permanentes mi cultura,tecnologia, pro-
duetio, medicina e na conservayáo da natureza, assim corno os 
símbolos que deram raiz e sentido as nasas napeoes, 

Afirmamos.  a viabilidade e persistenci.a do Ser 
indígena, confirmadas boje, por sua crescente con tribuieáo 

definigáo dos projetos nacionais e no fortalecirnento 
dos sistemas democráticos. 

Neste período de aceleradas mudaneas globais, que 
significarn para nossas anees urna oportunidade e um risco, 
podemos converter a riqueza contida na diversidade em ga-
randa do nosso desenvolvimento soberano, Até agora, o 
papel dos nossos paises foi o de prover a prosperidade alheia 
sob a sentenga de manter os nossos poyos as miseria; portan-
te, superar as condiebes de pobreza extrema e marginalidacle 
política que confrontam a rnaioria dos pava indígenas do 
continente 6o desafio mais urgente para enfrentar a objeti-
vos do terceiro 

Esse desafio só poderá enfrentar-se no marco de urna 
reforma profunda dos Estados e das relagóes internacionals. 
Deve reconhecer•se, na ordern jurídica, o carater pluricultural 
das sociedades, prantindo os direito$ dos posos e asseguran-
do aeu &ceso á justiga 

1 



So debe garantizar a los pueblos indígenas el acceso 
a km medias materiales y culturales necesarios para su 
reproducción y crecimiento de masera especial la conserva-
ción, restitución y ampliación do las tierras y territorios que 
han ocupado tradicionalmente. Asimismo, debe integrarse 
en las nuevas estrategias de desarrollo, el patrimonio tecno-
lógico iadig.usa junto cosi los avances científicos y técnicos 
de la humanidad, reconociendo sal su capacidad secular para 
desarrollar una relación armónica y eficiente con la natura- 

Forma parte de esta propuesta asegurar que LIS len-
guas y contenida culturales indígenas se:an incorporados a 
nuca modelos educativos nacionales, que garanticen el 
control de los pueblos sobre sus procesos educativos y que 
facaliten mediante recursos específicos su acceso a nades los 
niveles de formación para corregir la desigualdad que ha 
caracterizado su relación con la sociedad. 

Asimismo, se deberán asegurar espacios para la difu-
alón de sus propuestas culturales en los medios masivos de 
comunicación. 

Ea necesario establecer en el orden jurídico de los 
Estados, mecanismos que garanticen la representación di-
recta, sin mediaciones, de los pueblos indígenas, aseguran-
do sus conquistas históricas y legitimando Ituti formas pro-
pias de autoridad, gobierno y aciministración de justicia. La 
participación conjunta de los pueblos y los gobiernos en 
todas estas transformaciones resulta Indispensable; así como 
en la definición y ejecución de objetivos de desanollo. 

llamamos Igualmente a que los Estados avancen en 
la generación de instrumentos internacionales que garanti-
cen los derechos de los pueblos indígenas. Instamos a los 
gobiernos y parlamentos a que ratifiquen el Convenio sobre 
Pueblos Indígena& y Tribales en Paises Independientes (n Un. 
169) de la Organización Internacional del laabajo; que apoyen 
el proceso de adopción de la Declaración Universal de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas ea el seno de la Organi-
zación de taz Naciones Unidas; y que den cumplimiento a la 
resolución de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos que prescribe la elaboración, con la 
participación de los pueblos indígenas, de un instrumento 
Interamericano que garantice sus derechos. Será convenien-
te el establecimicato de una instancia plural e independien- 
te  CM» 	••••:",J...1"..a.". " 1" dc 
can los pueblos indígenas y colabore en el desarrollo de 
nueva normatividad. 

Deve-se garantir acs poyos indígena!' o acesso so 
rucios materiais e culturaisnecessários para sus reprodusi 
e crescimento; de forma especial, a colmena/00i reatitai25 
e ampliasáo das terras e territórioe que veril ocupando trad. 
cionalmente. Do mesmo modo, deve integrar-se nas aova 
estrategias de cleae.naalvirnento, o pataimónio tecnológie 
Indígena juntamente cornos avangoa científicOs e técnicos d 
humanidade, recorthecendo assim aua capecidade secular par 
desenvolver urna reiasáo harmoniosa e eficiente coal a nao 
reza, 

Faz parte dessa proposta assegstrar que as Upas 
canteados culturais indígenas sejam incorporados a novo 
modelos educativos nacionais, que garantáun o controle de 
pavos sobre seus processos educativos e que facilitem, 
dian te recursos específicos, seu acosa() a todos os níveis d 
formagilo para oarrigir a desigualdade que tem caracterizad 
sus reina() cam a sociedade. 

Dever-se-ko, também, assegurar eapagos paras difusa 
de suas propostas culturais nos meios =miza% de concluía 
sáa 

É necessario estabelecer, na ordein juildio3 dos Esta 
dos, mecanismos que garantam a representaláo direta, ser 
mediases dos pavos indígenas, auegurando alias conquista 
históricas e legitimando sitas formas próprias de autoridad( 
governo e administragáo de justisa. A participasáo conjunt 
dos poyos e os governos, em todas eas transformasaelyasult 
indispensável, assim como na definislo e ececusáo dos objet.  
vos de desenvolvimento. 

Convocamos igualmente, a que os Estados avancern 
guasa° de instrumentos internacionais que aasegurem o 
direitos dos pavos indígenas. Solicitamos aos governos 
parlamentos que ratifiquem o Convenio sobre payo: badil 
nas e Tribais cm países iedepenclen tea (narn.169) da Organi 
zacao Internacional do Trabalho, que apolem o procela° d 
ado9lo da Declaracao Universal dos Direltas dos Pavo 
Indígenas no seio da Onsanizagalo das Nao5es Unidas; e qu 
déern cumprimento á resolucáo da AssetztbIéia Garai d 
O rga nizaoao dos Estados Americanos que prescreve a elabo 
ragáo, cona a participnao dos poyos bausanas de un 
instrumento interamericano que ganzúa seus direitos. Sor 
conveniente o estabelecimento de uraa instincia conjunta 
independente que de SeguiffientO 1 observancia dos Comprc 

A ;,..11 	 Lo...s.•••••••• 

mento de nova norma tividade. 
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En este mismo sentido consideramos necesario ade-
cuar los lores intermnales pera que favorezcan la repre-
sentación tic los pueblos, ~ten sur Intercambios y ase-
guren sus derechos ea la sormatividad internacional. Todos 
estos instrumentos debertzt p.rantiaar los ~ab de loa 
pueblos indígena* conforme ala doctrina y la práctica de los 
derechos humanos, eliminando toda forma de violación y sus 
causas. 

Deberán ser especialmente protegidos loa derechos 
do las mujeres Indigcnas pot ser ellas prantia de continui-
dad de loe pueblos, reconociéndote sus aportaciones y su 
participación activa en la dirección do los procesos de des-
arrollo. 

Este Seminario no* ha hecho evidente no solamente 
La posibilidad sino la necesidad de trabajo conjunto, entre 

digenas y no indlgensa, en la causa común de anstruir una 
civilización amerindia vigorosa frente al tercer milenio. 
Mínimas a un tiempo universal en que confluyen todos los 
Nieblas dol mundo; bajo el signo de la oportunidad nuevas 
responsabilidades 1X30 COUVOCAZ a acciones conjuntas. 

Invitamos a Ice mandatarios de nuestras naciones para 
escuchar las voces plurales que reclaman dignidad, justicia 
y solidaridad para todos los pueblos del COrlitinCIIIC. 

San Cristóbal dalas Cama, Chiapas 
16 de junio de 1991 

PARTICIPANTES: 

Fernando Acévez, México; Beatriz Ahiaba, Argentina; Jacin-
to Arias, Mitdco; Lourdes Arizpe, México; Miguel Barnet, 
Cuba; kat Bongos, Chile; Guillermo Bonfil, México-, Javier 
Cabrera, Méxiocr, Jean Casimire, Haití; Alfredo Chacón, Ve-
nezuela; Williamson Chang, E.U.A.4 Adolfo Colotnbres, 
Argentina; Manuel Avive; Honduras; Lavirence Courtorei- 

Canadá; Jorge Dandier, Bolivia; Ion de la Riva, España; 
José M. del Val, México; Jan de Vos, Bélgica; Floríberto 
Díaz, México; Leonel Durán, México; Guillermo Espino, 
México; Andrés Pábregas, México; Roberto Fernández 
Retamar, Cuba; Enrique Floresamo, México; Francine 
Fourniez, UliCaCO; Matón García, México; Mariano Gómez 
López, México; Valeria Greta, Ecuador, Francine Guion-
nom Sincalir, Panamá; Domingo Guitz, Guatemala; Natalio 
Hernández, MéX103; Evelyn Hu de Hart, E.U.A.; Diego Itu-
mide, Ecuador, Miguel León Portilla, México; Gloria López 

NeSte mesa° sentido, consideramos necessário 
adequar os foros internacional: para que favore9am 
apresentailo dos pos, fomente acua interdtmbics e 
/asegure seus direitcs na normatividade internacional. 
Todos emes Instrumentos deveráo loarantit os direitoi dos 
poyos indígenas conforme a doutrina e a plática dos direitos 
humanos, eliminando toda forma de ViOlaSiO e MIS C311145. 

Devertio ser especialmente protegidos os direitos das 
mulheres indlgenas por serezn das garantia da continuidade 
dos poyos, reconliecendo-se sults aportzu¿ócs e atta participa-
çáo ativa na diregáo dos processcs do deaenvokvimento- 

Este serninário tem evidenciado nao Mi a P061910, 

corno tambera a necessidade do t rabea° conjunto entre 
indígenas e nao indígenas, as causa aamum de construir 
urna civilizaglio amerindia vigorosa dimite do terceiro 

Assistimos a um tempo univenal era que con.fluem 
todos os poyos do mundo, sob o signo da oporttinidade, novas 
responsabilidades nos convocam a :Oca conjuntas. 

Convidamos aos mandatárioe de nanas 13a(Pta 
para escutar as vozzas rnáltiples que reclamara digaidadedus-
tiga e solidariedade para todos os poyos do Continente, 

San Cristóbal de las Cama, Mapa' 
16 de junho de 1991. 

PARTICIPANTES; 

Fernando Acevez, México; Beatriz' Ahiaba, Argentina; 
Jacinto Arias, México; Lourdes Arizpe, México; Miguel 
Barnet, Cuba; José 13engoa, Chile; Guillermo Bonfil 
México; Javier Cabrera, México; Jean Casimir, Haiti; 
Alfredo Chao5n, 	Williamson Chang, 
Adolfo Colornbres, Argentina; Manuel Chavo.; lionduniu; 
Lawrence Coutoreille, CAnadist; Jorge Dandi«, Bolivia, Ion 
de la Rívn, Esparla; José M. del Val, Méxiccr, Jan de V06, 
13elgica; Floriberto Díaz, México; Leonel Durán, México; 
Guillermo Espinozz, México; Andrés Pabregaa, México; 
Roberto Fernández Retamar, Cuba; Enrique noreacano, 
México; Francine Fournier, Unesco; Mellón García, 
México; Mariano Gómez López, México; Valerio Greta, 
Equador, Francine Guionnea u Sincalis, Panamá; Domingo 
Qui tz, Guatemala; Natalio Hernándoz, México; Evelyn Hu 
de Han, E.U.A.; Diego Iturraide, &piador; Miguel León 
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Morales, Unesco; Luis Lumbreras, Perú; Luis Macas, Ecua-
dor, José Matas Mar, Pert Bartokame Mea, Paraguay, Astado 
Morales, Panamá; Manuel Moreno Fraginals, Cabe; Jolin 
Murta, E.U.A.; Salmón Naltraad, Mitdocs; Manuel Ortega 
Hegg, Nicaragua; Sergio Palacios, México; Antonio Pérez, 
España; Carriled Polo, Uneacc5 Luda Racionero, Espiaba; Darol 
Riveiro, Brasil; Douald Rolas, Costa Rica; hinco Rojas, 
Melie0; Teresa Roja*, México; Jesús Rubiell, México; Mar-
garito Ruiz, México; Fernando Silva Siuttlestebsui, Perú; 
Elizabeth Spebar, Canada; Eduardo Subirlas, Espiaba; Ste-
fano Vare, Perú; Ismsel Villar, MUlco; Martin Von Hil-
debrand, Colombia; Arturo Warman, México-, Jairo Wood, 
Honduras; Ana Marta Xuya, Guatemala; Leopoldo Zorilla, 
México. 

Portilla, »bija); Gloria López Moralea, UMSCO; Luis 
Lumbreras, Peru; Luis Macas, Equador, José Matos Mar, 
Peru; Bartolome Mella, Paraguai; Asearlo Morales, Panamá; 
Manuel Moreno Fraginall, Cuba; Jordi Matra, EUA; Salo-
mon Nahmad, México; Manuel Ortega Hen Nicaráguil Sergio 
Palacios, México; Antonio Pérez, Espanha; Carmen Polo, 
Unesco; Luis Racionero, Espanba; Darcy Ftibeiro, Brasil; 
Donald Rojas, Costa Rica; 'rine° Rojas, México; Teresa 
Rojas, Méziccr, JesinRube, Mccl Marprito Ruiz, México; 
Fernando Silva Santiestcban, Peru; Elizabeth Spehar, Cana-
dá; Eduardo Subira ts, Espada; %%fano Varese, Peru; Limad 
Villar, México; Martin VOil Hildebrand, Colómbia; Arturo 
Warman, México; Jairo Wood, Honduras; Ana Maria Xuya, 
Guatemala; Leopoldo Zorrilla, México 
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