
rar y renovar el proceso educacional en todos los países de la 
da", "participación social" en progra y cientistas sociales ya lo habían dicho que refleje para las clases populares, el cativas, sean éstas formales o no formales; 
"bienestar social", "nivel social de vi	 un poder político. Muchos educadores les sea orgánica, una cultura actualizada ciones comprometidos de alguna manera con las tareas edu

región. 
mas y procesos en que la cuestión polí antes. El apenas tuvo la idea de decírse mundo y su propia condición de clase 
tica no se planteaba, poco a poco pasa lo a las clases populares y a los educado según sus propios símbolos, su propia Propiciar una organización y una administración de la A los organismos internacionales, regionales y subregio
a definirse en el MEB cmo lo que es his res. También tuvo la idea de proponer lógica y por lo tanto, desde su punto de educación adecuadas a las nuevas exigencias las que, en la nales: 
tórico y político: la inversión de los usos políticos de la vista, sino por una expresión vacía de la mayoría de los países de la región, requieren una mayor des Para que pongan al servicio de los gobiernos de la re

educación: En una sociedad desigual, si cultura dominante. centralización de las decisiones y procesos organízatívos, una gión toda su capacidad técnica, administrativa y financiera, 
histórico, en el sentido de que no se la educación es oficialmente pensada y mayor flexibilidad para asegurar acciones multisectoriales y con vistas a apoyar sus políticas y programas en el campo de 
trata de mejorar las condicones "es practicada por grupos dominantes para Así es que, alrededor de los años 61 lineamientos que estimulen la innovación y el cambio. la educación. 
paciales" de la vida de los pueblos prestar servicios sociales a los domina y 62, surgen en Brasil los Movimientos
 
sino de pasar de un tiempo históri dos prestando, al mismo tiempo, servi de cultura popular y los Centros Popula
 A la Unesco: 
co regido por la dominación de cla cios políticos a los dominantes, porque res de Cultura. Unos y otros no tenían La Conferencia hace un llamamiento: 

Para que siga prestando su colaboración más decidida se, la desigualdad y la injusticia, a no imaginar una educación que se plan	 como objetivo la investigación de la cul
en favor del pronto establecimiento de un nuevo orden ecootro tiempo histórico regido por teé como un servicio político a la prác tura popular como tipos del "folklore A los Estados Miembros:
 
nómico internacional;
 condiciones opuestas. tica libertadora de los dominados? .	 nacional" y de expresión de "folklores Para que se propongan como tarea fundamental e im


regionales". Partiendo de una actitud postergable en las próximas décadas luchar contra la extre
 Para que tome la iniciativa de proponer un proyectopolítico, en el sentido de que no se Es ahí en donde una vez más la edu	 de absoluto respeto por la cultura de los ma pobreza, utilizando todos los recursos y medios disponi principal que incluya los elementos fundamentales de esta trata de proponer una educación cación se hace popular, no por dirigirse	 distintos grupos populares, se hacía la bles a fin de generalizar una educación primaria o básica com
Declaración;fundamental para el pueblo, con fi pedagógicamente hacia el pueblo, ni	 labor de: L) tomar las expresiones de pleta para todos los niños en edad escolar, de erradicar el
 

nes de hacerlo mejor participante por expresar culturalmente su vida, sino esta cultura y reflexionar con sus pro
 analfabetismo y de intensificar, gradual y profundamente, los Para que divulge , por todos los medios posibles, la prede un desarrollo que se hace social por ponerse en su pun to de vista -su	 ductores el sentido mismo de ellas, a programas de atención integral a los niños en edad preescolar 
sente Declaración de México. mente contra él, sino de proponer conducta de clase y su modo de vida- y partir de allí, las concepciones que ellas que viven en condiciones sociales desfavorables;
 

una educación popular, o sea, con para sus fines políticos de clase: para tienen de la vida, del trabajo y de todo
 
La Conferencia, por último, hace patente su más expreel pueblo, a partir de su condición y una práctica popular de liberación de	 lo demás que esté expreso en esa cultura Para que continúen estimulando el proceso de inter

sivo reconocimiento: la cual la educación popular es un ins	 como un para realizar el proyecto político de valor de clase; 2.) devolver al cambio de experiencias y de cooperación con miras a asumir
 
trumento.
la transformación de las estructuras	 pueblo su propia cultura a través del tea colectivamente los desafíos que presenta hoy la educación y 

A la Unesco, por su iniciativa de convocar esta trascenque, políticamente, generan su con	 tro popular, de una prensa popular y de a formular las opciones que conduzcan al desarrollo pleno de 
dental Conferencia y por procurar su eficaz realización, en dición de "marginalizado", "no Al oponer una educación concienti	 otros medios de trabajo artístico de la sus potencialidades y al fortalecimiento de la independencia 
aras del mejor desarrollo de los sistemas educativos de los educado", etc. zadora a una educación '''bancaria'' y, práctica cultural. nacional. 
países de América Latina y el Caribe y, por ende, del progreAhí aparece para el MEB, a partir luego, una educación liberadora a una
 

A cuantos participan en las tareas educacionales en la
 so y bienestar de sus pueblos; de sus propias prácticas, de las ideas de educación dominadora Freire establece Fueron las redes de los Movimien

Paulo Freire y de las discusiones co la oposición en donde se veía una inte tos de Cultura Popular las que hasta región:
 

rrientes en la época, el concepto de gración y en donde se veía una educa 1969, desarrollaron numerosas pequeñas Para que compartan las orientaciones, reflexiones y re
 Al Gobierno y al Pueblo de México, por su cálida hos
concientización. ción como función, como sector no po experiencias con el Método Paulo Freí comendaciones de esta Conferencia, a fin de que, con su la pitalidad y fraternal acogida, así como por haber brindado 

lítico de un desarrollo no popular, pro re. Mientras tanto los Centros de Cultu bor cotidiana, experiencia y sentido crítico, contribuyan a las condiciones y los recursos más apropiados para el óptimo 
y ahora se convierte en una toma pone una educación para el conflicto pa ra Popular hacían experiencias de tea hacer efectivos los propósitos manifestados de ampliar, acele desenvolvimiento de esta cita histórica. 

de conciencia personal y de clase para la ra la lucha popular de libertación. tro, cine y literatura populares. 
politización de las clases populares. Es
to es, para su integración en los movi 3.- Los Movimientos de Cultura Popu4.- Las actuales experiencias de Educa
mientos comunitarios y políticos de ba lar: el pasaje de la cultura como folción Popular: el pasaje de la Cultu
se popular, con vistas a los cambios es klore a la cultura como poder. ra Popular a una educación al ser
tructurales y conflictivos -luego, no sólo vicio de los Movimientos populares. 
funcionales- del poder, de las relaciones Este es el momento de traer hasta 
de producción y de las otras relaciones aquí otra expresión, de la Cultura Popu
sociales derivadas, entre las cuales están lar, sin la cual no es posible comprender Algunas de las re-evaluaciones de DECLARACION DE QUITO 
las de la cultura y la educación.	 las teorías y prácticas de la Educación una práctica pedagógica al servicio del 

Popular. desarrollo de las fuerzas populares dan, 
Este fue el pasaje de lo que puede poco a poco, origen a una idea nueva:La 

llamarse una educación de base social a En un determinado momento, a idea de una Educación Popular que se 
una educación de base política. principios de los años 60, se replantea el realiza como una práctica pedagógica de 

RECOMENDACION DE LA REUNION DE QUITO organizada por la Unesco con la colaboración de la sentido mismo de la Cultura Popular.	 profesionales mediadores al servicio de 
SOBRE EL PROYECTO PRINCIPAL DE EDUCACION CEPAL y la OEA (México, D.F. 4-13 de diciembre de Eso es también el tránsito de la Se piensa entonces que una de las ver	 los movimientos populares. Acompañe

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 1979),Educación Fundamental para lo que es tientes del subdesarrollo, de la desigual mos algunos de sus pasos y tropiezos.
 
fundamental en la educación. Es en ese dad social, es la cul tura. La expropia

preciso sentido que en Brasil, dentro y ción de campesinos (indígenas o no), de En la mayor parte de los países de La Reunión Regional Intergubernamental sobre los Ob
 2. Considerando que la mencionada Declaración formula 
fuera del MEB, se empieza a hablar de obreros y de otras categorías sociales Latinoamérica, el desarrollo es un proce

r·J 

jetivos, las Estrategias y las Modalidades de Acción de un Pro un llamamiento a los Estados Miembros "para que con
Educación Popular. populares, no se realiza apenas en lo que so que, si bien puede aportar efectos so yecto Principal en la Esfera de la Educación en la Región de tinúen estimulando el proceso de intercambio de expe

se refiere a sus tierras, o a su trabajo. Se ciales favorables al pueblo en verdad rea América Latina y el Caribe, celebrada en Quito del 6 al 11 de riencias y de cooperación con miras a asumir colectiva
2.- Paulo Freire, el pasaje de la educahace también sobre sus culturas: a) inva liza efectos políticos de reproducción de abril de 1981, llamada en el texto Reunión de Quito. mente los desafíos que presenta hoy la educación y a 

ción opresora a la educación liberadiéndolas de diversos modos y a través estructuras políticas económicas y so formular opciones que conduzcan al desarrollo pleno 
dora. de distintos mecanismos de destrucción, cioculturales de desigualdad, injusticia, 1. Reafirmando los principios y objetivos contenidos en la de sus potencialidades y al fortalecimiento de la inde

de cambios culturales impuestos, en sín control autoritario y alienación popular. Declaración de México aprobada por aclamación por la pendencia nacional", 
Paulo Freire no descubrió que la tesis, de desculturalización; b) tratando Conferencia Regional de Ministros de Educación y de 

educación es una práctica social secto de sustituir las culturas populares tradi Una educación pensada dentro de Ministros Encargados de la Planificación Económica de 3. Teniendo en cuenta el llamamiento hecho a la Unesco 
rial que representa y trabaja en favor de cionales, no por una cultura popular que los marcos de la com binación del modo los Estados Miembros de América Latina y del Caribe, en la misma Declaración "para que tome la iniciativa de 
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proponer un Proyecto Principal que incluya los elemen ca, nacional, crítica y creadora, abierta a todas las co lución del concepto de Educación Po educativo debería: 1.- partir de las nece Así como la falta de la educación es 
tos fundamentales" de la Declaración de México, rrientes del pensamiento universal; pular, y, en el otro campo, una discu sidades y problemas más permanentes definida como una función de,y por su

4. Recordando la resolución 1/07 aprobada por la 2la. 
reunión de la Conferencia General de la Unesco (Bel
grado, septiembre-octubre de 1980), relativa al Pro
yecto Principal de Educación en América Latina y el 

b) Propender a la organización de una sociedad justa, di
námica, participativa y autodeterminante, capaz de eli
minar cualquier forma de dependencia y de lograr su 
autorrealización; 

sión sobre el cambio del concepto de 
comunicación social. Confiamos en 
que, de la integración de estas discusio
nes, podrán emergir algunas hipótesis de 
solución para el problema que tenemos 

de las colectividades interesadas o que 
serían motivadas; 2.- tener como prin
cipio la enseñanza primaria, universal, 
gratuita y obligatoria para todos los ni
ños; 3.- ser, sobretodo en los países en 

puesto, una causa del no-desarrollo (pa
ra algunos, la principal causa del sub-de
sarrollo), así también la educación fun
damental y la alfabetización funcional 
serán comprendidas como una función 

Caribe mediante la cual la Coferencia General definió el 
marco general y las características de dicho Proyecto 
Principal e invitó a los Estados Miembros de América 
Latina y del Caribe "a realizar todos los esfuerzos nece
sarios para que los objetivos planteados en la Declara

c) Asegurar a la mujer oportunidades de estudio y de tra
bajo que respeten sus derechos y su dignidad y que po
sibiliten su plena participación en todos los procesos 
de la sociedad; 

entre manos. 

A. LA EVOLUCION DEL CONCEP

desarrollo, una práctica extendida a to
dos y, no sólo a los analfabetos; 4.--pro
porcionar a los educandos el desarrollo 
de su pensamiento y de sus medios per
sonales de selección y comunicación 

del desarrollo. Se aceptó que sin educa
ción no hay desarrollo incluso porque 
no habrá siquiera la motivación del pue
blo para su desarrollo. 

5. 

ción de México puedan ser alcanzados antes de que ter
mine el siglo", 

Considerando en particular que dicha resolución pidió 
al Director General "organizar en 1981 una reunión re
gional intergubernamental (categoría 11) que contribu

d) Contribuir a la creación de condiciones favorables al 
pleno desarrollo, actualización y perfeccionamiento in
tegral de las personas en todas sus dimensiones y facul
tades así como de los grupos sociales de los que forman 
parte; 

TO DE EDUCACION POPULAR 

E n el siguiente análisis, resumire
mos la descripción que el antropó

logo y educador brasileño Carlos Rodrí

(leer y escribir, hablar y oir, hacer cálcu
los); su capacidad para el trabajo profe
sional y para el mejoramiento de la eco
nomía familiar y comunitaria; su capaci
dad de ejercicio de la ciudadania; su mo
tivación para el cambio, cuando éste sea 

Ahora bien, ¿cómo se da el transi
to de un tipo de educación al otro? 
¿Cuáles son las diferencias de política, 
estrategia y práctica de educación que se 
plantean? ¿Cómo eso aparece hoy día, 
en Latinoamérica? 

ya a definir los objetivos, las estrategias y modalidades 
de acción de este Proyecto Principal para determinar 
los sectores de población a los que deberá llegarse pro
gresivamente, los mecanismos de coordinación, consul
ta y supervisión en la ejecución de las operaciones, y la 
manera de obtener el apoyo de las fuentes de financia

e) Posibilitar la adquisición estable en todos los poblado
res de la Región de estructuras de ideas, hechos y con
tenidos culturales, científicos y tecnológicos que lleven 
a ajustar la maduración en las acciones y creaciones, 
puestas al servicio de todos; 

gues Brandáo hace de lo que pasó en su 
país, ya que la experiencia brasileña es 
quizás una de las más reveladoras de la 
evolución copernicana que tuvo lugar en 
América Latina en el campo de la educa
ción o, mejor, en el pensamiento sobre 

una real necesidad. 
Es aquí donde es oportuno hablar 

de las experiencias brasileñas, a saber: 

1. El Movimiento de Educación de Ba
se: el pasaje de la educación social 

6. 

ción", 

Considerando las declaraciones, exposiciones y discu
siones de la "Reunión de Quito", en las que se señaló 
que la educación se sitúa en el centro de la relación en
tre la persona y la sociedad, entre el derecho del hom
bre y el deber del Estado, entre el derecho del hombre 
y sus relaciones sociales. Y que, en la actual coyuntu
ra histórica, es además un compromiso que promueve 

f) Contribuir a la supresión de la pobreza y al incremento 
de la productividad económica y de la movilidad social, 
con miras a superar los desequilibrios en cuanto a la 
participación de los diversos grupos de la población en 
los procesos y beneficios del desarrollo socíopolftico, 
económico y cultural y, particularmente, de aquellos 
grupos en estado de pobreza crítica y de marginalidad 
y, así asegurar la plena igualdad de oportunidades; 

educación. 

Un hecho en la historia de la Educa
ción en latinoamérica es poco conocido, 
a pesar de toda la importancia que hoy 
se da a las ideas y a las prácticas pedagó
gicas sugeridas por Paulo Freire. 

Mientras en una dirección, que se 

" .1'.'... se Jorzo 
la introducción 

de la TVeducativa 
en un continente 

no preparado 
para utilizarla. 
ahora se trata 

de base a la educación política de 
base. 

Entre 1961 y 1962 la propuesta 
pedagógica de la Educación de Base 
del MEB no era en nada diferente 
de las ideas corrientes para la Edu
cación Fundamental. Pero la pro
pia práctica del trabajo del MEB 

el respeto de los derechos humanos, en sus dimensiones 
personales, económicas y políticas, como fundamento 
de cada sociedad políticamente organizada en el con
texto de su propia soberanía y en el de las relaciones 
internacionales, 

g) Fortalecer la interacción entre educación y cultura so
bre todo en cuanto al propósito específico de identifi
car los sustratos culturales de las comunidades, enten
didas éstas como factores esenciales de cualquier acción 
efectiva de educación de base; 

podría originarialmente 'llamar de oficial 
e internacional (sobre todo por las ini
ciativas de UNESCO), se desarrolló poco 
a poco una trayectoria de ideas, progra
mas y prácticas pedagógicas que pasaba 
de la alfabetización pura y simple a la 

de forzar la difusión 
de las computadoras ... ". 

junto a los campesinos del Centro
Oeste, Noreste y Norte del Brasil 
realizó cambios importantes. 

Lo 'fundamental' de los programas de 
educación fue transformado por el MEB 

7. Teniendo muy especialmente en cuenta las recomenda
ciones emanadas tanto de las sesiones plenarias como 
de las reuniones de las Comisiones 1 y Il, en las que to
das las delegaciones han expresado su interés, dentro 

h) Promover la conservación y el desarrollo del patrimo
nio y de los valores culturales propios de la Región y de 
cada uno de los países; 

alfabetización funcional y, luego, de la 
educación de adultos a la educación 
fundamental, a la educación para el de
sarrollo de la comunidad, a la educación 

Años más tarde se realizan los cam
bios propuestos por la UNESCO y apa
recen sucesivamente los nombres que 

en otro tipo de propuesta: lo que era 
antes 'un mínimo necesario' para el esta
blecimiento de 'condiciones materiales 
de la vida' en las 'comunidades más po

8. 

de las limitaciones de las decisiones de sus gobiernos, 
de poner en práctica a la brevedad posible, y con es
fuerzo particular, el Proyecto Principal, 

Considerando asimismo que la paz y la seguridad de los 

i) Fortalecer la solidaridad y la cooperación nacional, 
subregional y regional, la convivencia pacífica y la com
prensión entre los pueblos y asegurar la eliminación de 
las causas determinantes de la violencia; 

permanente; en otra dirección se de
sarrollaba (sobretodo a partir de los 
años 60), otra trayectoria de ideas, pro
gramas y prácticas pedagógicas que pa
só de la educación de base (Movimiento 

traducen los énfasis cambiantes de la 
trayectoria: Educación Fundamental, 
Educación para el desarrollo, Educación 
Permanente (esta última, una utopía eu
ropea que nunca tuvo hijos en Latinoa

bres', se tornó lo básico para una vida de 
la persona humana. La educación de ba
se fue comprendida, inicialmente, como 
una educación que pudiese conducir 
personas a la adquisición de conocimien

países de nuestra Región sólo se afirmarán a través de de Educación de Base-Brasil) a la educa mérica). tos básicos (fundamentales y primarios) 
profundas reformas sociales y de una acción educativa 10. Considerando de suma importancia dejar explícito que ción concientizadora (o educación libe para un aprovechamiento más eficaz de 

9. 

a) 

inspirada en los valores y objetivos éticos fundamenta
les que dan pleno sentido a la libertad y dignidad hu
manas, 

Considerando que el Proyecto Principal deberá contri
buir a aportar soluciones a los problemas del desarro
llo, a proporcionar problemas del desarrollo, a propor
cionar elementos que contribuyan a eliminar cualquier 
forma de dependencia y a afirmar la voluntad de vivir 
en paz con todos los países del mundo, tal como lo ma
nifestaron los países miembros en la Reunión de Quito, 
con el propósito de: 

Promover la formación integral, armónica y permanen
te del hombre, con orientación humanista, democráti

los objetivos y metas enunciados para esta etapa histó
rica de nuestra Región por la Declaración de México re
presentan sólo el punto de partida de una acción basa
da en la voluntad política de despegue hacia el desarro
llo económico-social, que toma al hombre en su for
mación integral como centro de dicho empeño; que los 
pueblos de América Latina y el Caribe están conscien
tes de que requieren para toda su población una educa
ción general completa previa a estudios de nivel supe
rior, a la luz de los grandes cambios sociales y del acele
rado progreso de la ciencia y la técnica que caracterizan 
al mundo contemporáneo; y que igualmente aspiran a 
contar con un sistema educativo completo, que inclu
ya, además de los conocidos subsistemas de educación 
general, técnica y profesional y de formación de perso

radora) de Paulo Freire y, de ahí a la 
Educación Popular. 

Si en la primera trayectoria las ideas 
clave pueden ser: integración, desarrollo 
integral, cambios sociales, participación 
de la comunidad, las palabras clave de la 
segunda pueden ser: concientización, 
politización, desarrollo a partir de trans
formaciones estructurales, participación 
y control por las clases populares. 

La misma expresión Educación de 
base fue inicialmente usada por Unesco 
para quien, ya en 1949, todo programa 

Por un lado se obtiene una conquis
ta: la educación dirigida a las poblacio
nes más marginalizadas de los países me
nos desarrollados se plantea como una 
de las prácticas sociales sectoriales del 
desarrollo o para el desarrollo, tanto co
mo la salud, la alimentación, el bienes
tar, etc. 

Por otro lado hay una pérdida: la 
"educación para todos" poco a poco se 
vuelve una "educación para los adultos 
no educados", no escolarizados, no alfa
betizados: luego, una práctica de alfabe
tización. 

las condiciones de la vida. Más tarde 
ella pasó a ser interpretada como una 
educación que llevará personas y comu
nidades a) a tomar conciencia de sus di
mensiones naturales e históricas y de la 
dignidad esencial del ser humano y de su 
destino; b) a establecer formas de movi
lización popular que produjeran accio
nes de cambio en el sociedad, capaces de 
establecer las bases sociales de la afirma
ción y de la realización de la dignidad de 
la persona humana. 

En ese sentido, lo que era social en 
la Educación de Base, en términos de 
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pedagógico nacional (7) en nuestros paí
ses, que le de coherencia, continuidad y 
profundidad a la educación de la socie
dad. Aunque nuestros Estados evolucio
naron del liberalismo al desarrollismo 
democrático y algunos al autoritarismo 
desarrollista, como casi todos ellos se 
mantienen dentro de los moldes del ca
pitalismo monopolista dependiente, no 
consiguen definir una lealtad de clase to
talmente coherente. 

b.) Por otra parte, las masas popula
res y la propia clase media en trance 

de proletarízacion, sienten cada día más 
la necesidad de acceder a los beneficios 
de la educación y de la participaci6n en 
las decisiones que afectan SU destino al 
mismo tiempo desarrollan "modos de 
resistencia" (8) a los estímulos y mensa
jes de los grandes medios de comunica
ción social. 

c.) Surgen en todos los países perso
nas, grupos e instituciones que de

sean ayudar a las masas a concientizarse 
y organizarse para mejorar sus vidas y 
transformar la sociedad. Estas entidades 
utilizan los grandes medios y los medios 
grupales para educar a la población de 
manera mucho más significativa y útil 
que los sistemas educativos formales del 
Estado o de las clases dominantes. 

d.)	 En el campo teórico, la lucha 
por la participación lleva a revisar 

los modelos conceptuales de comunica
ción y educación, impulsándolos hacia 
una convergencia. 

En esa convergencia, la pedagogía 
tradicional de la simple transmisión 
(''magister dixit") cede su dominio a la 
pedagogía conductista y ésta cede su 
prevalencia a la pedagogía problematiza
dora de Piaget, Rogers y Paulo Freire, 
más coherente esta última con el espíri
tu y el método de las luchas populares 
de liberación. 

Los modelos de comunicación, que 
la hacían equivalente a la manipulación, 

(7)	 GUEDEZ, Víctor, La Tecnología 
Educativa en el contexto de un pro
yecto histórico-pedagógico. Cara
cas, Encuentro Latinoamericano. 
La Tecnologia Educativa en la Dé
cada del 80. Caracas, junio, 1982. 
45 pp. 

(8)	 MOTTA, Luiz Gonzaga. Cultura de 
resistencia e comuntcacáo alternati
va popular no Brasil. Brasilia 1981 
Mimeo. 

ceden su lugar a modelos dialógicos 
donde no hay emisor ni receptor sino in
terlocutores y donde el denominador 
común es la realidad, cuya transforma
ción demanda la concientización, orga
nización y politización de las personas 
para la acción colectiva. 

e.) Al mismo tiempo, los países cen
trales que hasta ahora ejercían do

minio indiscutido sobre los países en de
sarrollo, aliados a sus clases dominantes, 
buscan nuevas formas de mantener la 
educación y la comunicación al servicio 
de sus intereses y de su poder. Si antes, 
por ejemplo, se forz6 la introducción de 
la TV educativa en un continente no 
preparado para utilizarla económica
mente, ahora se trata de forzar la difu
sión de las computadoras no solo en las 
empresas sino también en las escuelas. 
Esto en países donde muchas escuelas 
no tienen bancos y pizarrones y hasta 
carecen de techo, cuyos alumnos a veces 
no consiguen aprender porque no han 
comido, y están débiles de hambre. 

Simultáneamente, las clases domi
nantes procuran aumentar el poder de la 
enseñanza privada, creando colegios y 
universidades de élíte, Se fortalecen las 
asociaciones de propietarios de medios y 
se combate a la UNESCO por su posi
cíon en favor de un Nuevo Orden Inter
nacional de la Información y la Comuni
cación (NOMIC). 

f.) La variable de fondo en la demo
cratízacíón de la comunicación y la 

educación parece ser el crecimiento de 
la conciencia y el poder relativo de la 

Esperan mucho del Proyecto Principal. 

SOCIEDAD CIVIL, al mismo tiempo 
que disminuye el dominio del Estado, 
antes omnisciente, omnipresente y om
nipotente. 

TEORIZACION 

La enumeración de las grandes va
riables que consideramos clave en poner 
la democratización de la comunicación 
al servicio de los objetivos del Proyecto 
Principal, provoca naturalmente la nece
sidad de teorizar sobre el mismo, es de
cir, de profundizar un poco más en la es
tructura del problema y sus probables 
causas. Queremos entender porqué las 
cosas están como están, cuál es la lógica 
de todo aquello. 

Ahora bien, el universo posible de 
la teorización relevante a este problema 
es demasiado vasto como para que este 
trabajo pueda abarcarlo. Tendremos, 
pues, que limitarnos a seleccionar las 
dos dimensiones fundamentales -demo
cratización de la educación y democra
tización de la comunicación- y, dentro 
de ellas colocar algunas ideas que pue
dan ayudarnos. 

7' 

Hemos escogido en el primer cam
po, una discusión iluminadora de Car
los Rodrígues Brandáo (9) sobre la evo

(9)	 BRANDAO, Carlos R. Concep cñes 
e experiencias de Educaciio Popu
lar. Reunido Técnica Regional so
bre Politicas e Estrategias para en
carar o problema do analfabetismo 
e para a educacño extra-escolar no 
meio rural. Pdtzcuaro, México, 
CREFAL, Julho, 1981. 

nal pedagógico y universitario, los de educación prees
colar, educación especial, educación de adultos y edu
cacíón extraescolar, 

11.	 Recomienda a los Estados Miembros que hagan suyos 
con carácter prioritario, incorporándolos a su política 
educativa, los siguientes objetivos específicos globales 
para el Proyecto Principal derivados del esfuerzo de re
flexión interdisciplinaria realizado en la Reunión de 
Quito: 

a)	 Asegurar la escolarización antes de 1999 a todos los ni
ños en edad escolar, y ofrecerles una educación general 
mínima de 8 a 10 años; 

b)	 Eliminar el analfabetismo antes del fin del siglo y desa
rrollar y ampliar los servicios educativos para los adul
tos; 

e)	 Mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educa
tivos a través de la realización de las reformas necesa
rias; 

12.	 Sugiere para la consecución de estos objetivos específi
cos: 

a) Destinar a la educación presupuestos que lleguen a 
constituir gradualmente hasta el 7 u 8 por ciento de su 
Producto Nacional Bruto; 

b) Renovar los sistemas de formación y capacitación 
docentes, la eficiencia en la administración y supervi
sión educativas y la adaptación de contenidos y estruc
turas a las necesidades diferentes del individuo y la co
munidad; 

e) Poner las bases para un desarrollo científico y tecno
logíco autosostenido, propiciando y estimulando el cre
cimiento de los órganos de investigación científica y 
tecnológica, así como la enseñanza de la ciencia y la 
tecnología en los distintos niveles escolares; 

d) Vincular la educación al trabajo productivo, ya sea 
mediante un proceso autogestionario, ya sea por la 
interacción entre los centros educativos, la comunidad 
y sus instituciones. 

e) Promover una pedagogía centrada en la creatividad, 
fundamentada en la investigación permanente, con es
píritu liberador, dando al trabajo su verdadera dimen
sión vital para que responda a los intereses, caracterís
ticas, necesidades y aspiraciones socioeconómicas y va
lores culturales de los individuos y de la sociedad; 

f) Definir los perfiles profesionales que requieren los 
diversos sectores de la vida nacional, con el fin de que 
se oriente adecuadamente la formación y capacitación 
de los recursos humanos en los niveles educativos for
males y no formales promoviendo la educación perma
nente; 

g) Aprovechar los medios de comunicación y su lengua
je para las acciones educativas, ya sea elaborando mate
rial que puede ser utilizado en diarios, revistas, radiodi
fusoras, cines o canales de televisión; ya sea familiari
zando a los maestros con el uso de la imagen y del soni

do, como formas de comunicación, para que puedan 
aplicarlos a su labor pedagógica e introducir acciones 
específicas que permitan a alumnos y maestros hacer 
práctica de recepción crítica de los mensajes emitidos 
por los medios de comunicación; 

h) Capacitar a sus cuadros dirigentes y su personal do
cente para que asuman nuevas responsabilidades y ta
reas, promover económica y socialmente a los docentes 
y adaptar la administración educativa para que su fun
cionamiento y estructuras respondan a esos nuevos de
beres y situaciones; 

i) Iniciar programas específicos que permitan atender 
los problemas de desnutrición de los niños y de muje
res gestantes en áreas marginadas, poniendo así las ba
ses fisiológicas necesarias para el aprovechamiento de 
las acciones educativas; 

j) Promover programas de educación preescolar, como 
instrumento esencial de igualdad de oportunidades y 
para evitar una de las causas de la deserción escolar; 

k) Iniciar una labor de difusión de los objetivos del Pro
yecto, para que la comunidad debidamente informada 
pueda ofrecer su apoyo y colaboración crítica al Pro
yecto Principal; 

13.	 Reafirma la prioridad que, dentro del marco de los ob
jetivos específicos del Proyecto Principal, se otorgará a 
las poblaciones marginadas y, en particular, a los niños 
con grado bajo de escolarización por falta de escuelas, 
ausentismo o deserción; a los adultos analfabetos; a 
aquellas poblaciones del mundo rural desfavorecidas 
por los factores condicionantes geográficos, sociales, 
culturales y económicos; a los habitantes de las zonas 
urbanas de "miseria"; a las poblaciones indígenas afec
tadas en general por un alto grado de separación social, 
de explotación, de enfermedades y de ignorancia del 
medio contemporáneo; a los emigrantes; a los desem
pleados; a los incapacitados; 

14.	 Recomienda a los Estados Miembros desarrollar líneas 
de acción adaptadas a los intereses y necesidades de 
esas poblaciones, y mantener a nivel nacional una uni
dad en el sistema educativo tanto escolar como extra
escolar que permita ofrecer un cuerpo común y cohe
rente de estructuras y de medios conducentes al de
sarrollo de aptitudes y conocimientos que permitirán 
a esos grupos ingresar plenamente en la vida activa y 
seguir estudios, dentro del sistema educativo, en insti
tuciones adaptadas a las necesidades de tales poblacio
nes; 

a.- Para los grupos étnicos y económicos marginados (gru
pos indígenas, desempleados, grupos marginales de las 
áreas urbanas); contribuir por todos los medios a su 
plena integración social y a su participación activa en 
la superación de sus problemas, fortaleciendo las insti
tuciones que les brindan servicios, estimulando un am
plio y mejor uso de los medios de comunicación, con
tribuyendo a su capacitación para actividades profesio
nales o vinculadas con la producción, fomentando sus 
propias expresiones culturales, incluidas las lingüísticas 
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y, en fin, formando al personal necesario que actúe co e) Una mejor vinculación entre la educación y el mundo como algo aislado sino como un instru SISTEMA DE EDUCACION las bibliotecas son pobres y mal 

mo animador de procesos educativos, culturales y so de trabajo, mediante la extensión de la educación per mento orgánico de las organizaciones atendidas, reflejando el uso defi

ciales; manente de adultos y una mejor articulación entre la 
educación escolar, la educación extraescolar y los de

populares y como una herramienta de 
la participación. Porque en los últimos 

ciente que los profesores hacen de 
las mismas como instrumento de 

b. Para los grupos de población rural en general adoptar 
medidas conducentes al disfrute de oportunidades edu
cativas para todos, con programas adecuados al medio, 
de calidad equivalente a los que se aplican en las zonas 
urbanas, basados en un cuidadoso estudio de los facto
res que influyen en las condiciones de vida en esas zo
nas; ajustar las estructuras, las modalidades, los calen
darios educativos y los materiales didácticos a los re
querimientos de las diferentes zonas; crear las institu
ciones educativas y reforzar aquellas que ya han demos
trado una mayor eficiencia en la Región, vinculando su 
acción a la de otros servicios que contribuyen al desa
rrollo rural; fomentar la cooperación mutua entre la co
munidad y los programas educativos formales y no for

d) 

e) 

más elementos del desarrollo, y mediante la introduc
ción de elementos de trabajo productivo en los proce
sos educativos; 

Una difusión y profundización de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, haciendo de ellos instrumen
tos esenciales de la educación para el desarrollo endóge
no de la ciencia y de la tecnología; 

Una participación activa de la enseñanza superior, en 
apoyo del Proyecto Principal, en lo que a investigación, 
formación de docentes y labor profesional se refiere, 
propiciando para estos la colaboración de centros regio
nales especializados en esos u otros campos; 

tiempos la llamada "sociedad civil" es
tá cada día más organizada y constante
mente nacen nuevos sindicatos, coope
ratívas, clubes, asociaciones de barrio, 
comunidades eclesiales de base, grupos 
ecológicos, etc. 

La necesidad de participación es tan 
evidente y poderosa que hasta los orga
nismos nacionales e internacionales que 
en el fondo no desean transformación 
social alguna que amenace el status qua, 
se están viendo obligados a aceptar el 
llamado Planeamiento Participativo. En 

A unque en teoría las escuelas, los 
colegios y las universidades consti

tuyan verdaderos "sistemas de comuni
cación", se constata que a ellas no ha 
llegado todavía la verdadera práctica de 
la comunicación moderna, con graves 
perjuicios para sus finalidades educati
vas. Esto se nota en los pequeños y 
grandes detalles del funcionamiento es
colar, tales como los siguientes: 

el principal medio de comunicación 
didáctica continúa siendo la exposi
ción oral. 

enseñanza-aprendizaje. 

los mecanismos de evaluación, en 
lugar de realimentar y orientar el 
aprendizaje, constituyen instrumen
tos de punición o de refuerzo, más 
dignos de una pedagogía de condi
cionamiento que de una pedagogía 
liberadora y constructora. 

los recursos audiovisuales son más 
usados para ilustrar y complemen
tar la exposición del profesor que 
para provocar problematización y 

c.

males; fomentar las expresiones culturales locales, in
cluidas las lingüísticas; formar personal competente pa
ra el cumplimiento de las diversas tareas educativas, 
culturales y sociales; 

Para los distintos grupos de edad: desarrollar activida
des educativas, culturales y tecnológicas distintas y 
adaptadas a las necesidades e intereses de cada una de 

18. Invita a cada Estado Miembro a la formulación de un 
Plan Nacional de acción que integre este Proyecto Prin
cipal para América Latina y el Caribe hasta el año 2000 
y que el desarrollo de dicho Proyecto se realice según 
una secuencia gradual, continua y de larga duración, 
para responder progresivamente a los objetivos estable
cidos, distinguiendo a ese efecto; 

muchos casos se nota, no obstante, que 
se trata de una "participación dirigida", 
basada en una visión utilitaria e instru
mental de la participación comunitaria: 
la participación es vista como un méto
do para conseguir la realización más efi
ciente y menos conflictiva de los objeti
vos de la institución. 

el pizarrón sigue siendo la principal 
y, a menudo, la única ayuda visual. 

los bancos escolares, aún en la uni
versidad y hasta en el postgrado, 
mantienen sus militares filas e hile
ras, dificultando el diálogo y el de
bate. 

debate. 

las instituciones de enseñanza en ge
neral funcionan en relativo aisla
miento de su medio circundante, no 
utilizando los locales naturales co
mo talleres, fábricas, hospitales, 
granjas, molinos, etc. como recur

15. 

16. 

ellos; 

Recomienda a los Estados Miembros, dentro de los ob
jetivos específicos del Proyecto Principal y de las líneas 
de acción formuladas, realizar los cambios necesarios 
institucionales, técnicos y financieros que harán posi
ble y favorecerán la realización de los objetivos del Pro
yecto Principal en un contexto nacional; movilizar a es
te fin todos los recursos nacionales disponibles dentro 
y fuera de las instituciones estrictamente educativas; 
promover la creación de medios o estructuras que per
mitan la plena participación de las poblaciones intere
sadas mediante su intervención en la identificación de 
sus necesidades y expectativas así como de las respues
tas a ellas, y, en los países donde las características del 
sistema educativo lo permiten, promover una centrali
zación de decisiones políticas y una descentralización 
o desconcentración administrativas, y en otros aspectos 
que se estimen convenientes; 

Mirma el carácter interdisciplinario e intersectorial del 
Proyecto y la responsabilidad conjunta que tienen, pa
ra el logro de los objetivos educativos considerados, los 
distintos sectores de la vida nacional, en particular 
aquéllos relacionados con el desarrollo cultural, cientí
fico y tecnológico, y los medios de comunicación ade
más de las instituciones y organismos vinculados a acti
vidades educativas; 

- una primera fase en la que se procedería prioritaria
mente a la planificación Ycomunicación de experien
cias (1981-1982); 

- una segunda fase, principalmente de ejecución, que 
comprendería igualmente y con permanencia la plani
ficación y evaluación y que se articularía en el tiempo 
en diversas etapas de programación a mediano plazo; 

19. Recomienda a los Estados Miembros, conforme con la 
secuencia de las fases establecidas, iniciar a partir de 
esta reunión la fase de planificación del Proyecto Prin
cipal que tendría las etapas y tareas siguen tes: 

ETAPA 1 (abril 1981-1982): 

Tarea 1.- Identificación y clarificación por las autoridades 
nacionales competentes de sus objetivos específicos en rela
ción con los objetivos del Proyecto, expresándolos en ténni
nos de: 

a) Poblaciones descritas por indicadores tales como gru
po de edad, sexo, categoría socio-profesional, ubica
ción geográfica, grupo étnico, lingüístico, condición 
física, etc.; 

b) Objetivos educativos, especificando para cada una de 
esas poblaciones-meta cuantificadas el nivel de logro 

Demás está decir que el espíritu par
ticípativo no ha llegado todavía a los 
grandes medios comerciales. Aunque en 
casi todos los países la ley exige que és
tos dediquen un porcentaje de su espa
cio o su tiempo al servicio público. En 
la práctica este tiempo no es utilizado 
de manera participativa y su colocación 
en el horario es hecha arbitrariamente 
por la emisora, que elige los períodos 
menos atractivos del día para esta fina
lidad. 

Fínalmente, una constatación grave 
es que los gobiernos mantienen una acti
tud complaciente o c6mplice con res
pecto al creciente poder de los sistemas 
de comunicación privados. Aun en 
aquellos países donde las prédicas de la 
UNESCO en favor de la formulación de 
una Política Nacional de Comunicación 
encuentra cierto apoyo, falta determina
ción y autoridad de los Estados para co
hibir los abusos de las empresas de co
municación, y para procurar una mayor 
participación de los medios en la educa
ción de las masas. 

(5) KAPLUN, Mario. Cassette-foro: 

las salas de aulas son rectangulares y 
alargadas, ocupando el profesor y el 
pizarrón uno de los extremos angos
tos, los alumnos en las últimas hile
ras ni oyen al profesor ni ven clara
mente lo que el mismo escribe en el 
pizarrón. 

los libros de textos cuestan precios 
prohibitivos por lo cual son fre
cuentemente substituidos por apun
tes mimeografiados, llenos de erro
res y basados apenas en lo que el 
profesor dijo en clase. 

. "La comunicación alternativa 
no apareció 

como algo aislado, 
sino como 

un instrumento orgánico 
de las organizaciones 

sos de aprendizaje. 

son pocas las universidades que 
cuentan con facilidades de comuni
cación para irradiar conocimientos 
más allá de sus muros. 

apenas dos o tres países de A. Lati
na iniciaron sistemas de enseñanza 
universitaria a distancia (Costa Rica 
y Venezuela), adaptando modelos 
foráneos sin mayor originalidad. 

PUNTOS CLA VE 

Aunque reconocidamente desorde
nada y superficial, la observación de la 
realidad que antecede nos ofrece una 
vista panorámica de la relación, o falta 
de relación, entre los sistemas de comu
nicación y los sistemas de educación en 
nuestro continente. 

Nos toca, ahora discriminar en ese 
panorama los aspectos más importantes 
para el cumplimiento de los objetivos 

17. Recomienda a los Estados Miembros, dentro de los ob
jetivos específicos y de las líneas de acción recomenda
das, tomar medidas que logren: e) 

esperado; 

Fechas precisas en las cuales los Estados Miembros pre
tenden alcanzar estas metas; 

un sistema de comunicación partici
pativa, Informe final de la expe
riencia de cassette-foro realizada 
en Uruguay, IPRU, Montevideo, 

populares y como 
una herramienta de 
la participación' '. 

del Proyecto Principal. 

A nuestro juicio, dichas variables 

a) Una relación estrecha entre la planificación de la educa
ción y la planificación económica y social de cada país; d) Zona o región donde se desarrollarán las acciones. (6) 

1978. 
FRASER, Colin"Video para el cam
po". Ceres No. 73. 1980. "Promo

clave comprenden las siguientes: 

a.) La falta de una adecuada inte
b) Una mejor articulación entre la educación y los medios Tarea 2.- Definición por cada Estado Miembro de la estrate ver la participación popular': Ro gración entre sistemas de comunica

de comunicación, la acción cultural y la acción educa gia nacional que se compromete a implementar para alcanzar ma, FA O, Ceres, enero-febrero ción y educación puede atribuirse a la 
tiva; sus objetivos específicos, combinando a ese efecto: 1981. P.37-40. no existencia de un Proyecto histórico
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sionante el volumen y la penetración de 
los medios de comunicación es el Movi
miento Cooperativo Latinoamericano. 
Las cooperativas y sus federaciones, en 
efecto, poseen centenares de periódicos, 
y muchas utilizan la radio, la TV y los 
audiovisuales. 

Pero una de las novedades más inte
resantes del momento en la América La
tina es la creación, en casi todos los paí
ses, de organizaciones civiles dedicadas a 
apoyar a los movimientos populares des
de el punto de vista de la investigación, 
la educación y la capacitación. Su lista 
serta muy larga pero, para citar algunas: 

En Venezuela el "Centro de Servi
cios a la Acción Popular" (CESAP). 

En Uruguay el CIESU - Centro de 
Investigaciones Educativas y Socia
les. 

En Ecuador la ALOP - Asociación 
Latinoamericana de Apoyo a la Or
ganización Popular. 

En Perú, CELACED, TAREA, 
CIPCA y el "Centro de Comunica
ción Popular" de Villa El Salvador. 

En Bolivia, el "Centro de Investiga
ción y Promoción del Campesino" 
CIPCA y varios otros. 

En general, estos centros cuentan 
con profesionales de clase media que 
han optado por dedicarse a ayudar a los 
movimientos populares con conocimien
tos y metodologías que faciliten su ac
ción transformadora. La mayoría de es
tos centros se financia gracias a la ayuda 
de organismos internacionales tales co
mo el Consejo Internacional de Educa
ción de Adultos (ICAE), el Centro Inter
nacional de Investigaciones para el Desa
rrollo (CIID), la Fundación Interameri
cana de los Estados Unidos, y diversos 
grupos religiosos americanos y europeos 
tales como el Consejo Mundial de las 
Iglesias, Adveniat, Miserear, etc. 

Contribuye también a la expansión 
de la acción educativa en el continente 
la ampliación de las infraestructuras de 
transmisión emprendidas por los gobier
nos, algunas veces por razones de segu
ridad nacional, otras veces para dar ser
vicios informativos a regiones de baja 
densidad poblacional no atractivas para 
los canales comerciales. 

Así, Argentina tiene un plan para 
construir entre 80 y 120 nuevas radio
emisoras en las fronteras con Uruguay, 
Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile, bajo 

"AMERICA LATINA 
difiere de 

otras regiones en el uso 
de la radio con una 
finalidad educativa 

más intensa y sistemática." 

el control de la Secretaría de Comuni
caciones. 

Las observaciones hasta aquí pre
sentadas podrían crear en algunos lec
tores la ilusoria impresi6n de que las ma
sas latinoamericanas están bien servidas 
de comunicación, que los contenidos de 
los medios poseen una elevada relevan
cia educativa y que los públicos tienen 
fácil acceso y participaci6n a los siste
mas de comunicaci6n, nada está más le
jos de la realidad. Autor tras autor de
muestran la existencia de una increíble 
alienación de los medios, tanto escritos 
como' electrónicos, con respecto a las 
necesidades informativas y educativas de 
las masas. Además de una relativa ''in
comunicaci6n", los estudios muestran 
que los contenidos de los medios tien
den a ser des-educativos en el sentido de 
vehiculizar valores espúreos de corte 
consumista, indivualista y hasta inmo
ral. La simple observación indica que 
los públicos no tienen la menor partici
paci6n en la programación de los me
dios, excepto en las emisoras regionales 
de desarrollo, y mucho menos en la de
finición de su política. 

Dicho comportamiento, por otra 
parte, no parece ser producto de la mera 
ignorancia sino que refleja una actitud 
manipulativa orientada a: 

i.	 "reproducción, refuerzo y legitima
ción de las relaciones sociales de 
producci6n. 

ii.	 sobreimposici6n de los intereses de 
las clases dominantes a los intereses 
de las dominadas" (4). 

Parece entonces natural constatar 
que cada día mayores segmentos de la 
población se manifiesten insatisfechas 
con la contribuci6n de los medios de co
municaci6n a sus propias vidas. Como 
consecuencia de esta creciente insatis
facción, se está extendiendo en ..el con
tinente un vasto movimiento de comu
nicación alternativa, constituido por un 
lado por la resistencia a los grandes me
dios y, por otro, por la búsqueda de ca
nales que realicen las funciones que los 
grandes medios de carácter comercial y 
estatal no realizan, cuales serían las de 
favorecer la auto-expresión, el interre
lacionamiento y la canalización de rei
vindicaciones para la soluci6n de los gra
ves problemas de la miseria y la margina
lidad. 

Como síntomas de esta insatisfac
ción pueden registrarse los diversos se
minarios sobre Comunicación Participa
toria que se vienen llevando a cabo en 
A. Latina, el primero de los cuales se ce
lebró en CIESPAL, en 1978. 

El movimiento de comunicación al
ternativa y particípatoría llevó a revalo
rizar medios que la predominancia social 
de la radio, la TV y la gran prensa ha
bían relegado al abandono o a los ámbi
tos primarios. Entre ellos están el perió
dico comunitario, el teatro popular y de 
títeres, la propia reunión. De repente se 
descubrió que muchos medios hasta 
ahora bautizados como folkl6ricos, ta
les como la canci6n, la danza y las fies
tas populares, el artesanato, los cuentos 
y leyendas, encierran rico potencial de 
concientizaci6n y de cohesión popular, 
aparte de su tradicional función culturi
zadora y expresiva. 

El movimiento de comunicación al
ternativa, sin embargo, no se restringió 
a los medios tradicionales sino que in
corporó rápidamente los últimos inven
tos de la tecnología de la comunicación 
tales como la cinta grabada con audio o 
con video, registrándose ya numerosos 
experimentos de comunicación de base 
en que se utilizan cassettes. (5) - (6). 

Lo importante, sin embargo, es que 
la comunicación alternativa no apareció 

(4)	 CIESPAL. Informe del 1 Seminario 
de Comunicación Participatoria. 
Quito 1978. 

a)	 las áreas de acción educativa, cultural, informativa y 
tecnol6gica que serán movilizadas, 

b)	 los recursos nacionales, así como también los recursos 
regionales e internacionales que, en función del Proyec
to Principal, son necesarios a la ejecución de esta estra
tegia; 

Tarea 3.- Iniciación de intercambios de experiencias a través 
de seminarios, reuniones y sesiones de estudio o trabajo alre
dedor de los objetivos del Proyecto Principal. 

ETAPA 2 (abril-mayo 1982) 

En base a lo que cada Estado Miembro habrá podido realizar 
durante la etapa 1, identificación de los grupos de países que 
desean colaborar en la consecuci6n de objetivos idénticos y en 
la ejecución de estrategias similares. Esta colaboraci6n se orga
nizará en torno a acciones definidas por los Estados Miembros 
en base a criterios de prioridad nacional, y de factibilidad de 
cooperaci6n entre varias instituciones y programas y de la exis
tencia de mecanismos y canales de cooperaci6n ya existentes. 

20.	 Recomienda a los Estados Miembros: 

asignar al mecanismo nacional que considere más apro
piado la coordinación de las actividades del Proyecto 
Principal, manteniendo la comunicaci6n adecuada con 
los participantes subregionales, regionales e internacio
nales del Proyecto; 
coordinar sus propias políticas en todos los foros inter
nacionales de la educaci6n y pedir a éstos unirse a los 
esfuerzos de la Unesco ya los que los países emprende
rán a participar de ahora en adelante en pro del desa
rrollo de la educación; 
estudiar formas de relacionar sus acciones bilaterales al 
Proyecto Principal, para reforzarlo financiera y técnica
mente;
 
promover una cooperación horizontal a través del esta

blecimiento de una red de información para alimentar
 
la oferta y la demanda de cooperaci6n;
 

21.	 Dirige un llamado a los diferentes organismos de finan
ciamiento para que presten su apoyo económico a las 
actividades nacionales y regionales tendientes a la con
secución de los objetivos del Proyecto Principal. Reco
mienda en particular al PNUD conceder la cooperaci6n 
necesaria a los proyectos nacionales y regionales enca
minados al logro de esos objetivos y mantener la ayu
da que viene prestando al proyecto Red de Sistemas 
Educativos en América Central y Panamá y tanto a la 
CEPAL como al PNUD la prosecución de su apoyo al 
Proyecto "Educación y Desarrollo" que se estima de 
particular interés para el Proyecto Principal; 

22.	 Pide al Director General de la Unesco: 

adoptar las medidas conducentes a la creaci6n de un 
Comité Regional del Proyecto Principal, con el objeti
vo de coordinar la planificación y las operaciones del 
Proyecto a nivel regional; 

asegurar que las estructuras regionales de la Organiza
ción asistan y apoyen a las acciones nacionales que se 

realicen en tomo al Proyecto Principal y que éste pue
da promover y consolidar la red regional de coopera
ción entre los países, haciendo participar en ese proce
so a las comisiones nacionales para la Unesco; 

procurar, de acuerdo con los Estados Miembros, la ma
yor interconexión entre los proyectos de educaci6n y 
los de cultura, comunicación, ciencias y ciencias socia
les para su contribución a los fines del Proyecto Princi
pal; 

convocar en el transcurso de 1982 una reunión con el 
fin de analizar los resultados de la fase de planificación 
y de elaborar el programa y el calendario de trabajo del 
Proyecto Principal para la primera fase de ejecución; 

23.	 Solicita al Director General de la Unesco: 

establecer un dispositivo regional de coordinación, con 
el fin de ofrecer sus servicios a los gobiernos que así lo 
solicitaran; tales servicios podrían comprender los si
guientes aspectos: 

a.)	 Colaboración con los órganos nacionales en la organiza
ción y ejecución de las tareas de planificación; 

b.)	 Ejecución de estudios e investigaciones para elaborar y 
poner en práctica instrumentos metodológicos y mode
los apropiados; 

c.)	 Organización de encuentros técnicos periódicos para el 
intercambio de experiencias e informaciones recogidas 
y procesadas en los países, problemas encontrados, 
etc.; 

d.)	 Preparación con los 6rganos nacionales de la primera 
reunión del Comité Regional y colaborar en su desarro
llo: 
vincular las actividades pertinentes del Programa y Pre
supuesto de la Unesco 1981 - 1983 (21 C/5) previstas 
para la Región para secundar a los Estados Miembros 
en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Prin
cipal; 
tomar en consideración los objetivos del Proyecto en la 
elaboraci6n del Segundo Plan a Plazo Medio (22 C/4); 
establecer en el momento oportuno los contactos nece
sarios con los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y con las otras fuentes susceptibles de participar 
en el financiamiento de las actividades del Proyecto; 

24.	 Solicita al Director General que transmita esta Reco
mendaci6n a la CEPAL para que la examine en su pró
xima reunión ordinaria que se realizará en Montevideo 
en el mes de mayo del presente año y para que la tome 
en cuenta al elaborar la estrategia de desarrollo de la 
década de los ochenta; 

25.	 Solicita al Director General de la Unesco que proceda a 
la más amplia divulgación de esta Recomendación, y 
Exhorta a los responsables de las tareas educativas en 
la Región a motivar a docentes, administradores y estu
dian tes y a todos los sectores de la com unidad a efectos 
de lograr la más amplia participación en las acciones 
conducentes al logro de los objetivos del Proyecto Prin
cipal en la Esfera de la Educación en la Regi6n de Amé
rica Latina y el Caribe. 

Quito, 10 de abril de 1981 
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