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P OTOSÍ, 
L Á GRIM AS DE PLATA
◗ Fotos de Stephen Ferry, texto de Amalia Barrón

La ciudad boliviana que hizo la prosperidad de Europa agoniza. 
Una población de mineros pobres sobrevive en medio 
de las ruinas de su antiguo esplendor.

“El trabajo en ‘interior mina’, con jornadas a veces superiores a las 10 horas y diferencias de temperatura
muy pronunciadas con el exterior, se soporta masticando hojas de coca para procurarse energía.”

◗ Respectivamente, fotógrafo estadounidense y
periodista en La Paz, Bolivia

■
“Es una miseria tal que dan ganas de
l l o r a r. . .” El historiador boliviano
Valentín Abecia no exagera. C u a l-

quiera que llegue hoy a las puertas de
Potosí, principal artífice del esplendor de
Europa entre los siglos X V I y X V I I I, s i e n t e
frío en la sangre. Con cerca de 2.000 mil-
lones de onzas de plata sacadas de su Cerr o
Rico durante la Colonia, esta urbe, q u e
pavimentaba sus calles con adoquines de
p l at a , impulsó el Renacimiento y contri-
buyó a financiar la A rmada Inve n c i b l e .H oy
Potosí es una ciudad moribunda.

“Cuando se cierra una mina, sólo queda
en el lugar un campamento fa n t a s m a ” ,
explica el alcalde, René Jo a q u i n o. Potosí es
un campamento que estuvo sometido a los
avatares de la minería en repetidas ocasiones,
cada vez que los filones empobrecían o caía
el precio de los minerales en el mundo.Tr a s
la crisis en 1985 y el cierre de casi todas las
m i n a s , la gente corriente emigró por última
ve z .Dos años después,el gobierno dio nuevo
impulso al sector y empezaron a retorn a r
los mineros desempleados que se organi-
zaron en 50 cooperat i va s.

La mayoría de la población, unos 120.000
h a b i t a n t e s , son indígenas quechuas, que sub-
sisten arañando los restos de la minería colo-
nial y republicana sin acceso a la tecnología
m o d e rna y sin protección alguna. Casi no
existe clase media: “No conozco ningún
potosino rico que viva en Po t o s í .Algunos han
hecho dinero aquí, pero se han ido a vivir a
otra part e . Las casas antiguas se están
c aye n d o. Se llevaron los muebles y cuadros.
Lo poco que se ha podido recuperar está
en la Casa de la Moneda”, añade A b e c i a ,
c o n s e rvador de ese histórico edificio hoy
c o nve rtido en museo, a cargo del Banco
Central de Bolivia.

Durante la Colonia, el  V i rrey Francisco
de Toledo instauró en 1572 una forma de
e s c l avitud temporal, la mita: una vez cada
siete años, durante cuatro meses, los va r o n e s
de entre 18 y 50 años estaban obligados a tra-
bajar en las minas, casi sin paga y sin ver la
luz del sol. Así murió 80% de la población



4 El Correo de la UNESCO - Marzo 2000

D E  T O D A S  L A S  L A T I T U D E S

masculina de 16 provincias del V i rr e i n at o
del Pe r ú .“Cada peso que se acuña en Po t o s í
cuesta diez indios muertos en las cave rnas de
las minas”, e s c ribía Fray Antonio de la
Calancha en 1638.

Los métodos de explotación han cam-
biado poco. To d avía se trabaja “de sol a
s o l ” . Se alquilan compresoras con las que se
sopla aire a las galerías para que los traba-
jadores puedan respirar. Aún se sorprende
a algún niño minero, que con su cuerp e c i t o
pequeño llega a las vetillas donde no cabe
un adulto. El trabajo en el interior de la
m i n a , con jornadas a veces superiores a las
diez horas y con diferencias de temperat u r a
muy pronunciadas con el exteri o r , s e
s o p o rta masticando hojas de coca para pro-
curarse energía. Un 70% de la población
sufre de afecciones respirat o ri a s.“Esto de las
c o o p e r at i vas es discutible –protesta Jo a-
quino–, en realidad apenas un 20% de los
trabajadores son cooperat i v i s t a s , el 80%
restante son obreros eventuales con sueldos
de miseria.”

El centro histórico de Po t o s í , donde hoy
habita una escasa clase media, está rodeado
por un cinturón de pobreza que aloja a los

MISERIA SOBRE UN TRONO DE PLATA

La razón de ser de Potosí ha sido siempre la
minería. Hoy la tecnología moderna de explora-

ción asegura que este Cerro, que los cronistas colo-
niales calificaron de “perfecta y permanente mara-
villa del mundo”, conserva en sus entrañas tanta o
más plata que la que se llevaron los españoles. Pa ra
s a carla, el gobierno pretende entregar su explotación
a la empresa que obtenga una licitación interna-
cional en curso.

En los últimos meses, la discusión se ha centra d o
en la forma de explotación de los futuros yacimientos:
cortar la cima, con mayores beneficios económicos,
pero desfig u rando la montaña o preservar su perfil ,
p e r f o rando una galería horizontal hasta el bolsón de
m i n e rales que se pretende explotar. Según el geólogo
Jaime Villalobos, ex ministro de Minas, “la mayor
c o n c e n t ración de minerales se halla en la cúpula. El
Cerro tiene una roca de muchas vetas y vetillas que per-
miten una explotación moderna: se saca toda la roca ,
se la muele, se la procesa y eso es económico. La
forma más barata de explotación  sería a cielo abierto.”
Es decir, el corte por arriba. Comiéndose la punta de
un cerro que es un símbolo nacional. Eso los potosinos
no lo admiten. El 97% de ellos manifestaron en un
sondeo que preferían morir de hambre antes que
perder el perfil del Cerro y, con él, el título de Pa t r i-
monio de la Humanidad. 

El proyecto de abrir una galería horizontal reúne
consenso y es el que aconseja la UNES CO. Pero esta
forma es más ca ra: hay que escarbar, sacar el minera l
y al mismo tiempo mantener la estructura del cerro. El
muestreo que realizó Villalobos durante su gestión
ministerial, “permite decir que en el Cerro hay tanta
plata como la que se explotó, o sea más de medio

millón de toneladas de roca con minerales de plata.
Pero esto no significa que sea económicamente ren-
table porque una gran proporción es de baja ley”. Se
requiere un estudio de factibilidad que correrá a ca r g o
de la empresa que se lleve la licitación. Cuando se habla
de minas aquí, hay un sentimiento de frustración que
Villalobos comparte: “La minería, ya sea colonial, pri-
vada o de la estatal Corporación Minera de Bolivia, ha
s a cado riqueza no renovable de la zona y no ha dejado
más que contaminación y pobreza. Una de las condi-
ciones que tendría que tener este proyecto es genera r
ingresos para Po t o s í . ” ■

Bolivia
Superficie: 1.098.581 Km2

Población: 7.773.000 habitantes
Capital: Sucre (constitucional) 
y La Paz (sede del gobierno)
PIB por habitante: 1.003 dólares

Fuente:Anuario Iberoamericano 1999,Agencia Efe

c o o p e r at i v i s t a s. A ambos círculos los
e n c i e rra otro mayo r , el cinturón de miseri a
de los que huyen del hambre del campo y
vienen a contrat a rse como peones mineros,
mientras las campesinas del norte de Po t o s í

e m i gran a las ciudades para mendigar.
D u e rmen en el suelo de los mercados, at e-
ridas de frío, calentando entre sus brazos al
par de criaturas que llevan consigo. Ber-
nardina Soles tuvo diez hijos. Se le muri e r o n
cinco, lo cual no es extraño pues la tasa de
m o rtalidad infantil en Potosí es de 135 por
m i l . Su ilusión es sacar del pueblo a alguno
de sus hijos, porque allí sólo existen los dos
p rimeros cursos de escolari z a c i ó n .El depar-
tamento de Potosí tiene un 30,8% de anal-
fabetismo.

En palabras del escritor uru g u ayo
Eduardo Galeano,de aquella sociedad poto-
sina “enferma de ostentación y despilfarro
aún queda la vaga memoria de sus esplen-
dores y las ruinas de sus templos y palacios”.
Antes de que sea demasiado tarde, l a
UN E S C O p r o m u e ve proyectos de restaura-
ción para unos 2.000 edificios coloniales y
vigila la conservación del Cerro, donde las
instalaciones mineras de la época de la
Colonia son monumentos históri c o s. Q u e-
dan intactas una serie de galerías, i n g e n i o s ,
m o l i n o s ,h o rnos y un conjunto de 22 lagu-
nas artificiales construidas por el V i rr e y
Toledo para hacer funcionar los ingenios.

“Recuerdo que en mi niñez, dice A b e c i a ,
el Cerro era un cono perfecto. Un herm o s o
c e rro rojo, al sur de la ciudad. En los últimos
cincuenta años se ha conve rtido en un cono
e nve j e c i d o, c a í d o, d e s t r o z a d o. Las coopera-
t i vas han horadado tanto la roca que ya le han
hecho perder su fig u r a .” La mayor preocu-
pación de la Organización es pues conve n c e r
a las autoridades bolivianas de que el Cerr o,
como Pat rimonio de la Humanidad, r e q u i e r e
de una reglamentación que lo preserve y que
le permita conservar un título que podría
perder si el Comité Mundial estima que el
Estado no lo protege sufic i e n t e m e n t e . ■

Un trabajador de la refinería Unificada separa los diferentes minerales que vienen mezclados en el material
que sale de la mina.

LA PAZ

La Paz

POTOSÍ
Potosí

Oruro

Beni

Cochabamba Santa Cruz

Tarija

Argentina

Paraguay

Brasil

Chile

Perú

Chuquisaca
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A tracción humana. Se requiere la fuerza de varios hombres para arrastrar el mineral desde la “bocamina” al ingenio donde se tritura la roca extraída. Los mineros 
de Rosario Bajo empujan el contenedor sobre unos rieles en mal estado.

Una “palliri” en San Germán. Se llama “palliris” a las viudas de mineros que viven de recoger, de las faldas del cerro, trozos de mineral de baja ley, restos de
explotaciones anteriores. Este material es aún comercializable.
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Hijos de las “palliris” en la escuela. Estos niños, además de sus deberes escolares tienen muchas responsabilidades en el hogar. A veces trabajan para ayudar a sus
familias.

La habitación de una familia minera en la zona de Calvario, un barrio de Potosí.



Marzo 2000 - El Correo de la UNESCO 7

D E  T O D A S  L A S  L A T I T U D E S

Un hombre bebe mientras transporta una cruz y dos mujeres llevan una imagen durante la fiesta del carnaval, donde el fervor religioso no excluye los bailes
tradicionales y los excesos alcohólicos.

Una familia indígena quechua en lo alto del Cerro Rico. Los nativos de 16 provincias del Virreinato del Perú (quechuas y aymaras) contribuyeron al auge de la ciudad
de Potosí, trabajando obligados por la mita colonial. Sin los mitayos y su mano de obra casi regalada, no habrían existido las minas.
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Saludo a San Bartolomé, sombrero en mano, durante la peregrinación a La Puerta, en las cercanías de Potosí. Los mineros festejan durante varios días a sus santos
preferidos en celebraciones religiosas mezcladas de paganismo.

Un minero ebrio masticando coca en Espíritu, sección Caracoles, durante una celebración dedicada al Tío (el demonio de las minas), a quien tres veces al año se le
ofrece el sacrificio de una llama para que no se tome la vida de los mineros.
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ENERGÍA: 
V IEN TOS DE CA MBIO
◗ Birger T. Madsen

La energía eólica representa una solución ecológica y a bajo costo del problema de la
producción de electricidad. Retrato de un  sector que vende cada vez más viento.

■
Don Quijote arremetiendo contra un
molino de viento que toma por un
gi g a n t e , ¿cómo no sonreír? Pero tal ve z

el héroe de la obra maestra de Cervantes se
adelantó a su época. Los molinos de viento
m o d e rnos –las turbinas eólicas– son gi g a n t e s
con brazos de acero que rasgan el aire a una
altura de cien metros del suelo. P r o l i f e r a n
cada vez más en la tierra y en el mar,y toman
la ofensiva en el mercado. Aunque en la
actualidad la energía eólica sólo proporciona
0,15% de la electricidad mundial, supera por
su ritmo de crecimiento a todas sus ri va l e s.

Sus principios esenciales son conocidos
desde hace mucho tiempo: las primeras alu-
siones a un molino de viento se remontan a
la Pe rsia del siglo V I I . Pero la imagen que más
se asocia con la energía eólica es la que asustó
tanto a don Quijote: una torre que remat a n
c u atro grandes aspas que el viento hace gi r a r.
En cuanto a la turbina eólica modern a , es una
hélice gigantesca fijada en un poste metálico.
Cuando gi r a , esta hélice arrastra a un gene-
rador que produce electri c i d a d , y que es
posible suministrar a los usuarios locales —
por ejemplo, una comunidad rural aislada—
o transportar por un cable conectado a la red
central de distri bu c i ó n . Uno de los gr a n d e s
problemas es que aún no se ha encontrado
un medio de almacenar electricidad para com-
pensar los altibajos de la intensidad del viento.
La tendencia actual es instalar grupos de tur-
binas eólicas (llamadas centrales) en el mar:
allí a nadie molestarán su aspecto y el zum-
bido de las hélices, que los vientos mari n o s ,
poderosos y regulares, hacen girar con el
máximo rendimiento.

Desde hace veinticinco años, los fa b ri-
cantes han perfeccionado sus componentes
e instalado computadoras integradas para
inclinar las palas de las hélices en función de
los vientos.A comienzos de los años ochenta,
la turbina eólica estándar tenía 20 metros de
a l t u r a , un generador de 26 kilovatios (K W) y
10,5 m de enve r g a d u r a . La actual puede lle-

◗ Gerente general de BTM Consult Aps (Dinamarca),
empresa de consultoría especializada en energía eólica.

gar a 55 m de altura, 50 a 60 m de enve r g a-
dura y hasta 1.650 K W de potencia. L a
energía que produce equivale a la que consu-
men unos 350 hogares europeos.

Desde 1992 se han puesto en marcha
más centrales eólicas que nunca con ante-
ri o ri d a d .H oy existen unas 40.000 turbinas
en 40 países,y la potencia instalada en el pla-
neta aumenta cerca de 27% al año. En 1998
fue superior a 10.000 megavatios (M W) ,l o
que equivale casi a la capacidad total de pro-
ducción de energía de un país como Dina-
m a r c a . En 1998 se produjo una expansión
muy fuert e ; en efecto, las ventas de equipos
superaron los 2.000 millones de dólares y se

crearon 35.000 empleos en ese sector. S e
estima que el crecimiento va a proseguir, a
un ritmo aproximado de 25% anual.

Dos factores explican esta expansión: l a
m ayor conciencia ecológica y la firma del
Protocolo de Kioto en 1997, en virtud del
cual los Estados se comprometen a reducir
las emisiones de gas con efecto de inve rn a-
d e r o. El viento es gr atuito e inagotable, y
produce energía sin despedir calor ni gases
dañinos para la capa de ozono.

La Unión Europea ha propuesto reduc-
ciones de impuestos y ha impulsado las inve r-
siones en fuentes de energía no renova b l e s ,

como el viento.Ha previsto la instalación de
40.000 M W de aquí a 2010. En Dinamarca,
pionera de la energía eólica,ésta sat i s face ya
10% de su consumo de electri c i d a d , gr a c i a s
a una capacidad instalada de 1.700 M W.A l e-
mania le está dando alcance rápidamente, y
es ahora el país en que la expansión del sec-
tor es más pronunciada (ver artículo p. 1 2 ) .
También es probable que España, con sus
vastas llanuras y sus vientos regulares,at r a i g a
a los inve rs o r e s.

La situación en Estados Unidos es más
a gi t a d a . Cada dos años, la renovación de una
i m p o rtante bonificación fiscal concebida para
estimular el sector desencadena una bat a l l a
campal en el Congr e s o.La misma batahola se
produce en los parlamentos de los estados
que tienen sus propias medidas de bonific a-
ción tri bu t a ri a .El secretario de Energía esta-
d o u n i d e n s e , Bill Richardson,estima que en
2020 el viento permitirá atender 5% de las
necesidades de energía del país, frente a 0,1%
en la actualidad.

Entre los gigantes energéticos del
m a ñ a n a , en particular la India y China, e l
interés por la energía eólica responde a
razones más económicas que ecológi c a s.
Esos países, donde vastos sectores de la
población rural carecen de electri c i d a d ,
quieren aprovechar las ventajosas condi-
ciones de inve rsión en la energía eólica que
les ofrecen Dinamarca, Alemania y los
Países Bajos. Con una capacidad eólica ins-
talada de 850 M W, la India ocupa el pri m e r
lugar entre los países en desarrollo y el
c u a rto lugar a nivel mundial, i n m e d i at a-
mente después de A l e m a n i a .Y en China,
cerca de 600 turbinas eólicas producen 260
MW de electricidad.

La región de Asia y el Pa c í fico era consi-
derada un mercado prometedor para la
energía eólica, pero la crisis financiera de
1998 paralizó numerosos proye c t o s. U n a
excepción digna de mención es la central
eólica de Ta r a rua (Nueva Zelandia), la más
grande del hemisferio sur con una poten-
cia de 12 MW.

Las turbinas eólicas son escasas y están

Dos factores explican esta
expansión: la mayor conciencia
e c o l ó g i ca y la firma del
Protocolo de Kioto en 19 97, en
virtud del cual los Estados se
comprometen a reducir las
emisiones de gas con efecto de
invernadero. El viento es
g ratuito e inagotable, y
produce energía sin despedir
calor ni gases dañinos para la
capa de ozono.
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Mujeres indias secan sus saris al aire libre en una central eólica en Tamil Nadu, cerca de Muppandal.

sumamente dispersas en Sudaméri c a ,s a l vo
algunas centrales en Costa Rica,A r g e n t i n a
y Brasil. Los fa b ricantes daneses han hecho
algunas incursiones en A f rica del Nort e .
Marruecos instaló recientemente 50 MW y
E gipto 30. El resto del continente afri c a n o
está a la espera de inve rs i o n e s , Estas son
cada vez más urgentes, habida cuenta de la
inmensa necesidad de energías renova b l e s ,
sobre todo en las zonas ru r a l e s. N o rt e a m é-
ri c a , China y los Estados que form a b a n
p a rte de la Unión Soviética (en part i c u l a r
los de Asia Central) son las zonas en que el
potencial eólico es mayor.

A nivel mundial, el viento podría sat i s-
facer al menos 20% de las necesidades ener-
géticas y atender dos veces la demanda
mundial de electricidad prevista para 2020.
Si el planeta se conformara con recurrir a
las centrales eólicas para cubrir sólo el 10%
de sus necesidades, ello evitaría unos 10.000

millones de toneladas de emisiones de gas
carbónico (de un total de 60.000 a 70.000
millones de toneladas). Para alcanzar este
objetivo, habría que multiplicar por 120 la
producción de energía eólica actual. L a
i nve rsión inicial sería cuantiosa, pero los
costos de funcionamiento y de manteni-
miento serían insignificantes.

Como las turbinas eólicas que se fa b ri c a n
son cada vez más grandes y efic a c e s , el precio
de la energía que producen disminuye anual-
mente en un 20% desde hace cuatro años.E n
D i n a m a r c a , a comienzos de los años ochenta,
el costo de la energía eólica era de casi 17 cen-
t avos de dólar por kilovat i o - h o r a . Esta cifra,
que incluye la totalidad de los costos (equipo,
mano de obra, intereses de los préstamos, f u n-
cionamiento y mantenimiento),disminuyó a
6,15 centavos en 1995 y a unos 4,6 en la actua-
l i d a d . Si se abriera una nueva central de
c a r b ó n , el costo de la electricidad producida
sería de 5 a 6,4 centavos el kilovat i o - h o r a .E s e
costo oscilaría entre 4 y 5,7 centavos para una
central de gas,y entre 4,6 y 6,5 centavos trat á n-
dose de una central nuclear, según los cálculos
de la Unión Europea de Productores de Elec-
t ricidad (UN I P E D E) .

Pero la baja de los precios no basta; s e
necesita también una voluntad política.A los
países en desarrollo a menudo les cuesta reu-
nir los capitales necesarios para sufragar los
costos iniciales (muy elevados) de la instala-

ción de las centrales, p rincipal defecto de la
energía eólica. C o n s t ruir una central de
c a r b ó n ,por ejemplo, es relat i vamente barat o
al comienzo, pero después hay que import a r
el combustible y, a largo plazo, esta energía
resulta más cara que la eólica. Si desean una
producción de energía sin riesgos para el
medio ambiente, basada en la fuerza del
v i e n t o, los países en desarrollo necesitarán
ayuda para encontrar los capitales iniciales.

Una política “verde”
La situación es totalmente distinta en

N o rt e a m é rica y en Europa Occidental,
donde la capacidad energética ya instalada
basta para sat i s facer la demanda. En esos
p a í s e s , el desarrollo del mercado de la
energía eólica obedece a consideraciones
e c o l ó gicas y no económicas. Si los gobier-
nos no aplican una política “ ve r d e ” q u e
obligue a las compañías de electricidad a
c e rrar centrales clásicas para recurrir a
fuentes de energía renova b l e s , el dina-
mismo del mercado eólico se verá perjudi-

c a d o.
Los partidos ecologistas acentúan su

presión con miras a una promoción activa
de las energías limpias e incitan a que se
financie la investigación y el desarr o l l o.
Otras posibles medidas son pagar par-
cialmente las facturas de electricidad u
ofrecer a los fa b ricantes de turbinas eóli-
cas bonificaciones fiscales o préstamos a
un interés muy bajo. El principio de que
“los que contaminan pagan” t a m b i é n
podría aplicars e , con un impuesto espe-
cial a los productores de energía que des-
pide carbono.

Algunos sostienen que una fuente de
energía tan ventajosa no debería necesi-
tar apoyo del Estado. Otros piensan que
los subsidios públicos serán contrapro-
d u c e n t e s , pues provocarán distors i o n e s
del mercado favoreciendo art i fic i a l m e n t e
una solución sin gran porve n i r. A mi jui-
c i o, ha ocurrido más bien lo contrari o : e l
g a s , el carbón, el petróleo y la energía
nuclear recibieron una inyección de fon-

A nivel mundial, el viento
podría satisfacer al menos 20 %
de las necesidades energética s
y atender dos veces la
demanda mundial de
electricidad prevista para 20 20 .
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◗ Periodista en Berlín

A L EM A NIA: 
LA BATA L LA 
DEL VIEN TO
◗ Hartmut Wewetzer

Alemania, primer productor mundial de energía eólica, ¿puede
darse el lujo de aumentar su dotación de “molinos de viento”?
Argumentos a favor y en contra.

■
La llanura baja del norte de A l e m a n i a
está cambiando de aspecto. D o n d e
antes se extendían campos, praderas y

bosques hasta perderse en el hori z o n t e , s e
descubre hoy un extraño paisaje salpicado
de “molinos de viento”de un tamaño impre-
s i o n a n t e , pues superan a veces los cien metros
de altura.

Cuanto más se avanza hacia el norte,
m ayor es el número de turbinas eólicas.
Para producir energía, que se incorporará a
continuación a la red eléctri c a , miles de
pequeños empresarios (más de 6.000) han
creado grandes centrales eólicas en Frisia
oriental (Baja Sajonia) y en la costa occi-
dental del Schlesw i g - H o l s t e i n , donde prác-
ticamente ocultan el horizonte.

Desde 1997, año en que arr e b ató a
Estados Unidos el liderazgo mundial en la
m at e ri a ,Alemania es el principal productor
de energía eólica del mundo. De los 2.035
n u e vos megavatios instalados en el planeta
en 1998 (el equivalente de dos gr a n d e s
centrales nucleares), 700 corresponden a ese
p a í s. Todos los años se registran nuevo s
récords en este sector. En el primer tri-
mestre de 1999, 228 nuevas turbinas de
viento fueron conectadas a la red eléctri c a .
En total el número de turbinas eólicas en
funcionamiento pasó de unas 6.200 en
enero de 1999 a 7.200 a finales de ese año
(3.750 megavatios).

Ahora bien, dichos motores sólo pro-
ducen por el momento 1,3% de la electri-
cidad alemana, el resto procede esencial-
mente de las energías fósiles (58%), de la
energía nuclear (36%) y de la hidroeléctri c a
( 5 % ) . Según el sindicato de energía eólica,
es probable que en 2020 el número de tur-
binas llegue a 25.000, que producirían 30%
de la electricidad total. Unos 30.000 mil-

lones de marcos de fondos públicos se des-
tinarán a su implantación, según fuentes
gubernamentales.

Va rias razones explican este éxito indiscu-
t i b l e .En primer lugar, una opinión pública y
una prensa favo r a b l e s.Alemania es el único
país occidental en el que, desde los años
s e t e n t a , la energía nuclear ha provocado un
rechazo casi unánime y a menudo violento.
Por lo demás,el movimiento dio lugar al naci-
miento del partido de los Ve r d e s ,que gobiern a
el país desde fines de 1998 junto con los social-
d e m ó c r at a s. Esta coalición se propone poner
t é rmino cuanto antes a la explotación de la
energía nuclear,aunque aún no ha logrado lle-
gar a un acuerdo con los distri buidores de
e n e r g í a . Si no consiguen entenders e , es pro-
bable que se apruebe una ley a fin de fijar en
treinta años el plazo de funcionamiento legal de
las centrales nucleares. La industria se ve r í a
entonces obligada a cerrarlas una tras otra.

Un sistema de subvenciones
El calentamiento del clima constituye un

argumento adicional en favor del viento.
La energía eólica no contamina y A l e m a n i a
se ha comprometido a reducir en 21% sus
emisiones de gases con efecto de inverna-
dero entre 1990 y 2010. Gran parte de la
opinión ve en ello el símbolo de una “ r e vo-
lución ecológi c a ” y de una nueva civilización
en la que el hombre hará por fin las paces
con la naturaleza.

Pero subsiste un gr ave problema: l a
energía eólica es muy costosa. Obtener un
kilovatio/hora con el viento resulta cuatro
veces más caro que si se recurre a las energías
f ó s i l e s. Por eso, la decisión política en favo r
del desarrollo de las energías renova b l e s ,
a firmada durante el gobierno precedente y
reforzada por el actual, no podía concre-
t a rse sin un importante dispositivo de ay u d a s :
ventajas tri bu t a rias concedidas a los que

dos públicos desde el comienzo. M u c h a s
compañías de electricidad empezaron
siendo monopolios del Estado y aún
controlan las redes de distri bu c i ó n . A
menudo impiden que los nuevos produc-
tores de energía tengan acceso a esas redes
o les imponen reglas que los obligan a ve n-
der su electricidad a precios eleva d o s.

Pero el desarrollo de la energía eólica tro-
pieza con otros obstáculos. El Reino Unido,
por ejemplo, tiene los mejores vientos de
E u r o p a , pero en los últimos tres años los
intentos de abrir centrales eólicas con fin e s
comerciales a menudo fracasaron porque
las autoridades se negaron a otorgar los per-
misos indispensables. Si el Estado hubiese
elaborado un plan rector y adoptado medi-
das que incitaran a las autoridades locales a
c o o p e r a r , actualmente habría más centrales
eólicas en el Reino Unido. En Dinamarca y
en A l e m a n i a , la opinión pública antinuclear
dio luz verde al viento tras haber sopesado
debidamente las dive rsas opciones. E l
esfuerzo ha dado resultados, en su terri t o-
rio como en el extranjero: gracias a sus tur-
binas una brisa refrescante sopla sobre la
producción energética mundial. ■
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explotan la energía eólica, préstamos ban-
c a rios bonific a d o s ,s u b venciones otorgadas
por el Estado y los Länder, así como una
l e gislación favo r a b l e . La “ley de integr a-
ción ” de 1991, por ejemplo, es un elemento
c l ave del sistema: obliga a  los distri bu i d o r e s
de electricidad a comprar energía eólica a
precios garantizados (equivalentes a 90% de
los precios al consumidor), rentables para
los “molineros del viento”.

Los adversarios
del viento

Sin embargo, varias amenazas parecen
pesar sobre el desarrollo de la energía eólica.
La liberalización del mercado de la energía,
iniciada en abril de 1998, exacerbó la com-
petencia y provocó la caída de los precios al
consumidor. Esta tendencia inquieta a los
e m p r e s a rios de la energía eólica ya que
r e venden su producción a tari fas que se
fijan precisamente en relación con esos pre-
cios al consumidor. Como la rentabilidad de
sus explotaciones se encuentra amenazada,
reclaman más subvenciones para contrar-
restar las contingencias del mercado.

Por otra parte, la oposición a las cen-
trales eólicas va en aumento. Hace algunos
años,procedía sobre todo de los distribui-
dores de electricidad,que se habían movi-
lizado para lograr que la mencionada ley de
1991 fuese declarada inconstitucional.
Aunque no tuvieron éxito en ese aspecto,
consiguieron que el texto fuese modific a d o
limitando sus obligaciones de comprar
energía eólica: h oy ésta representa como
máximo 5% del total de la energía que
c o m p r a n .Ahora bien, en ciertas regiones del
norte de Alemania, esta cuota ya no basta
para absorber toda la oferta y los que
explotan la energía eólica reclaman otras
formas de dar salida a su producción. Un
nuevo proyecto de ley, aún más favorable
que los anteriores a las energías renova b l e s ,
se encuentra en estudio. Apuntaría en par-
ticular a suprimir el límite del 5%.

A juicio del adve rs a rio más encarn i z a d o
del viento, el profesor Otfried Wo l f rum de
D a rm s t a d t , seguir alentando la explotación
de esta energía sería “un absurdo con conse-
cuencias cat a s t r ó ficas para el medio
a m b i e n t e , el hombre y la economía”. E s t i m a

que esta política arrojará en los años ve n i-
deros una pérdida de unos 30.000 millones
de marcos. Y son los consumidores los que
la soport a n , pues pagan por la  electri c i d a d
una suma mayor que la que deberían abonar
si no se impusiera la energía eólica a los dis-
t ri bu i d o r e s.A su parecer, una central eólica
no es más que un permiso para “echar a
andar la plancha que fa b rica billetes”.

A d e m á s , a juicio de Wo l f rum y de otros
e c o n o m i s t a s , la energía eólica subve n c i o n a d a ,
que ahora crea empleos, a c a rreará con el
tiempo supresiones de puestos de trabajo en
un país cuya tasa de desempleo supera ya
1 0 % . Pues si el precio de la energía no es
c o m p e t i t i vo en A l e m a n i a , algunas empresas
optarán por instalar sus unidades de pro-
ducción bajo cielos más clementes.Por último,
esas “ m o n s t ruosas máquinas” que son las
turbinas eólicas podrían desfigurar el paisaje
de sitios valiosos para la industria turística.
Fundador de la Asociación para la Protección
del Pa i s a j e ,Wo l f rum se ha conve rtido en por-
t avoz de un movimiento de ciudadanos,c u yo s
miembros aumentan sin cesar,e s p e c i a l m e n t e
en las regiones más afectadas por la multi-
plicación de las turbinas eólicas.

Instalar centrales
mar adentro

El viento ha dado lugar en Alemania a
una batalla campal.Los vehementes at a q u e s
de Wo l f ru m , consignados en su obra E n e r g í a
eólica, una falsa alternativa, han suscitado
reacciones igualmente virulentas. Recien-
t e m e n t e ,H e rmann Scheer, i n flu yente dipu-
tado del Bundestag y miembro del grupo de
presión favorable al viento, que recibió el
“premio Nobel altern at i vo ” en 1999, a c u s ó
a Wolfrum de emplear argumentos “pro-
fa s c i s t a s ” . Esta fórmula excesiva ilustra
muy bien la virulencia del debate. Por lo
d e m á s ,S c h e e r , en colaboración con peri o-
distas y militantes de las asociaciones de
protección del medio ambiente, p u b l i c ó
una respuesta a la obra de su adve rs a ri o, c o n
el título de Una protesta aventada.

Pese a esas polémicas, al parecer el desar-
rollo acelerado de la energía eólica va a
p r o s e g u i r. En caso de que aumenten las
inquietudes de la opinión pública en cuanto
a la integridad de los paisajes, los empre-
s a rios de la energía eólica proyectan instalar
sus nuevas centrales. . . mar adentro. La más
importante podría instalarse 35 km al este
de la isla Rügen, en el mar Báltico. Com-
prenderá 200 rotores capaces de generar
1.000 megavat i o s. Producirá la misma can-
tidad de energía que una “ gran central
n u c l e a r ” , asegura el responsable de su
e x p l o t a c i ó n , que dirige la empresa W i n k r a -
E n e r gi e . A ñ a d e , t r a n q u i l i z a d o r: “ D e s d e
tierra firme,no se verá nada.” ■

En Huizen (Países Bajos), las casas en forma de pirámide del arquitecto Gerard Shouten favorecen 
la producción de energía eólica.



Marzo 2000 - El Correo de la UNESCO 13

A U L A  A B I E R T A

■
La maestra hace escuchar a los
alumnos la grabación de un noticiero
r a d i a l : un funcionario del gobiern o

dice que por culpa de los inmigrantes no hay
trabajo. La noticia pega fuerte. Todos los
chicos se callan, pero A m p a r o, una pequeña
boliviana de 10 años, se anima:“En el hos-
pital no me quisieron atender. A mi mamá
le gritaron mucho y terminaron diciéndole:
‘ a n d ate a tu país’. A mi papá tampoco le dan
trabajo porque es boliviano.”

Este comentario basta para que los chicos
de quinto grado de una escuela de Pa r q u e
Ave l l a n e d a , en Buenos A i r e s , decidan que su
taller de radio tratará de “Los inmigrantes en
la escuela.” “ E l e gimos ese tema porque la
m ayoría de los alumnos son bolivianos”,
explica la bibliotecari a , Fa ny Opinó. “ E l
p rimer objetivo es reunir información y luego
e n s ayar el programa antes de salir al aire,p e r o
lo más importante es que los chicos,a d e m á s

¡ SIL ENCIO!, 
LOS CHICOS HABLA N
◗ Silvia Bacher y Mónica Beltrán

Con micrófonos, grabadoras y cámaras, los niños de las escuelas porteñas aprenden a expresar
su opinión y a interpretar de manera crítica la información.

de reflexionar sobre la realidad que les toca
v i v i r , se sientan escuchados.”

Este taller de radio no es una iniciativa
a i s l a d a ; f o rma parte del programa “ P r o-
ducción de medios en la escuela”, i n i c i a d o
hace diez años por la Coordinación de Pe r-
i o d i s m o, Comunicación y Educación de la
Secretaría de Educación de la ciudad de
Buenos Aires.

El propósito de “Los chicos peri o d i s t a s ” ,
como se conoce al proyecto, no es formar
pequeños report e r o s , sino fortalecer la capa-
cidad de los alumnos de expresar sus opi-
niones y valerse de los medios de comuni-
cación para desarrollar un pensamiento
autónomo. Así, en el taller de radio sobre
“Los inmigrantes en la escuela”,los niños
tuvieron que cumplir con una consigna:
entrevistar a familiares o conocidos que
hubiesen inmigr a d o. Hicieron los repor-
tajes por escri t o, los leyeron en clase, i n t e r-
cambiaron opiniones. Luego recogi e r o n
i n f o rmación en libros y periódicos sobre
la discriminación racial. Por último, orga-

nizaron el guión, e l i gieron la música y
estructuraron el programa.

Ese proceso, que consiste en inve s t i g a r ,
d e b at i r ,sostener la opinión propia y escuchar
la del otro, cuenta más que el resultado fin a l ,
ya sea un peri ó d i c o, un vídeo o un progr a-
ma radial. Se trat a , en defin i t i va , de devo l ve r
a la escuela una función central: f o rmar ciu-
dadanos críticos capaces de reflexionar sobre
la realidad.“El taller sobre los inmigrantes me
s i rvió para entender por qué a veces la gente
me grita en la calle”, dice María Esperanza,
otra alumna boliviana. Según la maestra,r e a-
lizar ese programa de radio permitió que los
niños comprendieran qué se siente al ser deja-
do de lado por el color de la piel o el ori g e n ,
pero les enseñó también a relativizar las infor-
maciones de la radio y la televisión,y a denun-
c i a r , en sus propios medios de comunicación,
las situaciones de las que se sienten víctimas.

La producción de programas radiales y de
revistas tiene ya una larga tradición en los
sistemas de enseñanza de numerosos países.
No obstante, el proyecto argentino presenta

◗ Respectivamente, especialista en Comunicación y
Educación y periodista en Buenos Aires

“¡Que no paren las rotativas!”: en los centros de Buenos Aires que participan en el programa “Medios en la escuela” no falta entusiasmo.



14 El Correo de la UNESCO - Marzo 2000

A U L A  A B I E R T A

características específicas por el contexto polí-
tico y social en el que surgi ó , a finales del
decenio de 1980. Los largos años de régi m e n
militar y de censura de la opinión habían ins-
taurado en la sociedad argentina una cultura
del silencio. Los hilos de la comunicación
c o m u n i t a ria estaban rotos o fragmentados. E l
p r o grama de producción de medios apareció
como una altern at i va eficaz para consolidar
desde la escuela los hábitos de la vida demo-
c r á t i c a , favorecer la reconstrucción del tejido
social al establecer puentes entre la escuela y
la comunidad, y enseñar a los alumnos a
i n t e rpretar de manera crítica los mensajes de
los medios de comunicación.

Romper la cultura del silencio
Este objetivo es sin duda la clave del

éxito del programa, que ha logrado sobre-
vivir a la escasez de fondos y a los vaivenes
p o l í t i c o s : en diez años se ha extendido de 34
escuelas a más de 200, la mayoría asen-
tadas en barrios humildes de la Capital
Federal.Unos 50.000 alumnos,principal-
mente de nivel primario pero también de
n i vel medio y de escuelas especiales, han tra-
bajado como reporteros, redactores, locu-
t o r e s , editores gr á ficos o camarógr a f o s ,
i nve s t i g a n d o, d i a gramando  y produciendo
más de 600 revistas escolares, 700 horas de
p r o gramas radiales difundidos por emi-
soras comunitarias  y un centenar de vídeos.

El hecho de que los temas de los talleres
sean propuestos por los niños y respondan a
sus intereses y necesidades constituye en sí una
pequeña revo l u c i ó n .Títulos como “De menor
a mayo r ” , “Generación 2000” o “ C a m b i o
paliza por cari c i a ” ,dan idea de las cuestiones
que más atraen a estos pequeños editores: r e l a-
ción con los adultos, derechos humanos, v i o-
l e n c i a ,e c o l o g í a ,d i s c ri m i n a c i ó n …

maestros y profesores uno de sus ejes fun-
d a m e n t a l e s. Una vez a la semana y durante
dos meses, los docentes que desean conocer
el programa se reúnen por grupos para pro-
ducir y analizar medios de comunicación
con ayuda de alguno de los monitores que
ya han aplicado alguna vez el programa en
el aula. Desde 1994, con el auspicio de la
UN E S C O, el programa cuenta con una red de
350 docentes con capacitación especial.

Aprender para enseñar
Los talleres ofrecen así una altern at i va al

modelo pedagógico tradicional y, a juicio de
los part i c i p a n t e s , p e rmiten recuperar el
gusto por la investigación y el aprendizaje en
una escuela generalmente anodina y abur-
ri d a . Para los alumnos, representan un
espacio de libertad y de acercamiento a la
realidad. “En los talleres podemos entre-
vistar a la gente, salir a la calle, mientras que
en la clase leemos para estudiar y estu-
diamos para la pru e b a ” ,a firma un pequeño
reportero. Pero también a los maestros les
abre nuevas pers p e c t i va s , como afirm a
M ó n i c a , maestra del distrito escolar 3:
“Aprendí a valorar más los aprendizajes
previos de los alumnos, a no creerme dueña
de la verdad. El taller permite romper los
estereotipos e invita a ser un inve s t i g a d o r.”

Los maestros que participan en la expe-
riencia coinciden en señalar que la pro-
ducción de programas radiales y de perió-
dicos es una de las actividades que más
favorece el dominio de la expresión oral y
e s c rita por parte de los niños, pues ya no se
t r ata de repetir de memoria la lección, s i n o
de trasmitir ideas y puntos de vista perso-
nales de manera clara y eficaz, de manera
que sean valorados por lectores y auditores
más allá del aula. Los periódicos escolares,
que pueden adoptar la forma de hoja
volante o de revista, se distri bu yen dentro de
la escuela y en el barrio. Los vídeos suelen
proyectarse con motivo de fiestas o actos
escolares  abiertos a un público de padres y
vecinos y, desde 1994, las producciones
radiales se emiten semanalmente en F M

c o m u n i t a rias dentro del ciclo “ C a l e i d o-
s c o p i o, un programa con voces de chicos”.

El propósito no es enfrentar a la escuela
con los medios de comunicación, sino apro-
vechar la pasión que despiertan en niños y
a d o l e s c e n t e s.En A m é rica Lat i n a , éstos pasan
un promedio de cuatro horas diarias viendo
televisión o escuchando música en la radio.
Según un estudio de la Fundación Te l e v i-
sión Educat i va , en A r g e n t i n a , de diez mil-
lones y medio de hogares, n u e ve millones y
medio tienen un televisor y más de la mitad
están abonados a algún tipo de televisión
p a g a , lo que hace de Argentina el tercer país
del mundo en número de consumidores de 

Los temas pueden estar directamente rela-
cionados con el programa escolar (el papel de
la mujer a lo largo de la histori a , las mat e m á-
t i c a s , el cambio climático, el cuidado de la
salud) o centrarse en problemas de la comu-
nidad y desembocar en acciones concretas.A s í
por ejemplo,preocupados por la desapari c i ó n
de los árboles que rodeaban la escuela, l o s
niños de un taller de periodismo realizaron un
“ r e l e vamiento forestal” del barri o. A conti-
n u a c i ó n , entrevistaron a los habitantes más
a n t i g u o s , hablaron con especialistas y fun-
c i o n a rios y terminaron por exponer sus
inquietudes en un vídeo destinado a la comu-
nidad y lanzar una campaña para replantar la
z o n a . Por su part e , los alumnos de la Escuela
Nº2 decidieron realizar un vídeo sobre los
derechos de los niños “para que los adultos
nos conozcan mejor y no abusen de nosotros”.
Ello los llevó a interesarse por los niños de la
calle y a entrevistarlos para saber cómo
l o graban sobrevivir.

El objetivo de la actividad puede ser tam-
bién puramente creat i vo o art í s t i c o.M o t i va d o s
por la presencia de un alumno ucraniano, l o s
alumnos de sexto grado de una escuela del
b a rrio de Caballito reunieron inform a c i ó n
sobre la historia y la cultura ru s a , y decidie-
ron adaptar el ballet Pe t ru s h k a de Strav i n s k i
a una obra de títeres que fue filmada en vídeo.
“ I nvestigaron sobre la vida y obra del com-
positor ru s o, vieron ballet y, con los docentes
de artesanía y técnica, fa b ricaron los títeres y
crearon la escenogr a f í a ” , recuerda la profe-
sora de música,Lucía Salgado.

Pero para lograr un cambio profundo del
modelo pedagógico tradicional,una de las
a s i g n aturas pendientes –y no la menos
i m p o rtante– es la falta de capacitación
d o c e n t e . Por ello, el programa argentino
hizo de la formación teórica y práctica de

Elegir las fotos y aprender a confeccionar periódicos son dos de las labores de los jóvenes reporteros.
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A U L A  A B I E R T A

UNA RED IN T ERN ACION A L

Los chicos periodistas argentinos no están solos:
tienen compañeros en Francia, Chile, Corea,

Suiza, Benín... Juntos, estos pequeños reporteros
producen semanalmente ¡ F a x !, una publica c i ó n
hecha por jóvenes para jóvenes.

El principio de ¡ F a x !, lanzado en Francia en
1989 a iniciativa del Centre de Liaison de l’ensei-
gnement et des moyens d’information (Clemi), es
muy simple: cada número está a cargo de un grupo
de alumnos de una misma escuela. Juntos forman
una redacción, confeccionan un sumario en torno
a un tema general y piden contribuciones de
jóvenes corresponsales de escuelas de varios países,
que las envían por fax. Los alumnos anfit r i o n e s
tienen a su cargo la diagramación de la revista y su
difusión, por telecopia, a las escuelas participantes,
que la utilizan en clase de lengua o de idioma,
pues cada número de ¡Fax! se realiza siempre en
dos lenguas, aunque no siempre las mismas.

A juzgar por sus títulos y contenidos, algunos

de los temas elegidos por tan jóvenes periodistas
harían palidecer de envidia a no pocos colegas
adultos. Así por ejemplo, en 1999 alumnos de Timi-
s o a ra (Rumania) dirigieron el número “Diferentes,
nunca indiferentes”. Por su parte, conscientes de
que hay que predicar con el ejemplo, sus com-
pañeros de Guadalupe imprimieron su “Medio
ambiente, todos somos responsables”, en papel
reciclado.

¡ F a x !, que ha publicado ya más de 170 números,
se dirige a alumnos de 11 a 18 años. Existe también
una edición para quienes dan sus primeros pasos
en prensa escrita: ¡Fax junior!, para chicos de 6 a 11
años. ■

Más información:
Centre de liaison de l’enseignement 
et des moyens d’information. 
391 bis rue de Va u g i rard. 75015 - París. Fra n c i a .
www.clemi.org

televisión por cable.A d e m á s , cuando un ado-
lescente llega a los 16 años dedicó unas 46.000
horas a dorm i r , 22.000 a ver tele y 13.000 a
la escuela. “La televisión se conv i rtió en la
práctica cultural más importante de este siglo.
Sin embargo, la escuela no incorporó esta
realidad y los niños no reciben una prepara-
ción adecuada en este campo”, a firma Sara
C ri t t o, presidenta de la Fundación.

La atracción de los medios
Por otra part e , en A m é rica Latina es

frecuente que los medios de comunicación
de mayor influencia en cada país —radios,
canales y prensa gr á fica— se hallen en
manos de unos pocos grupos de poder, q u e
suelen poner sus recursos al servicio de
intereses económicos, sin tener en cuenta el
derecho de los ciudadanos  a la inform a c i ó n .
A d e m á s , una realidad social que deja poco
tiempo para confrontar ideas y escasas posi-
bilidades de acceder a otras fuentes de
información que no sean la radio o la tele-
visión, genera a veces públicos “adictos” a
d e t e rminadas líneas editoriales que
confunden la realidad con la noticia.

Pero la utilización de una computadora de
última generación o de una cámara fil m a d o r a
no garantiza la creación de un pensamiento
c r í t i c o. La tecnología no puede reemplazar al
m a e s t r o ; al docente le corresponde asumir la
función de guía en el análisis de la inform a-
c i ó n . La producción de textos inform at i vo s
p e rmite realizar este aprendizaje: aceptar la
expresión de puntos de vista contradicto-
ri o s , reconocer la diferencia entre opinión e
i n f o rm a c i ó n , entre objetividad y sensacio-
n a l i s m o, analizar los recursos para atraer la
atención del lector o del auditor, son expe-
riencias que llevan a los alumnos a com-
prender el mecanismo de la comunicación

desde dentro. Muy pronto toman conciencia
de que la noticia no es “la realidad” s i n o
una construcción rara vez totalmente obje-
t i va , pues depende del sujeto que inform a .
Como señala el ensayista estadounidense
Alvin To f fle r , para que los jóvenes dejen de
ser receptores pasivos y aprendan a desco-
d i ficar los mensajes de manera activa , “ l o
mejor es poner en sus manos cámaras de
vídeo y enviarlos a que filmen por cuenta
p r o p i a . Pronto aprenderán a interpretar los
medios de manera crítica; también adve rt i r á n
con qué facilidad las imágenes y las ideas
pueden ser tergi ve rs a d a s ; sabrán cómo iden-
t i ficar avisos publicitarios ocultos en los pro-
gramas de entretenimiento, y cómo percibir

la demagogia visual y las poses oport u n i s t a s
de los políticos”.

Sin duda,para que los programas de pro-
ducción de medios se generalicen en las
escuelas de A m é rica Latina hará falta crear
conciencia en dirigentes políticos sobre su
n e c e s i d a d , pero también vencer las resisten-
cias de las instituciones escolares.El desarr o l l o
de los medios de comunicación influ ye de tal
modo en las formas de vida de la sociedad que
la escuela no puede quedar al margen. L e s
guste o no a los maestros, los medios son
agentes de socialización en competencia con
la escuela. Los educadores han de com-
prender que, pese a los magros presupuestos
para adquirir equipamiento moderno y a los
múltiples obstáculos (falta de horarios especí-
fic o s , burocracia) para trabajar en contenidos
no curri c u l a r e s , los medios de comunicación
y las nuevas tecnologías pueden ser aliados de
la educación y que la escuela es, sin duda, e l
espacio más propicio para dominar esas téc-
n i c a s , analizar sus mensajes y dar a los niños
las herramientas para cuestionarlos. ■

Para que los chicos dejen de ser receptores pasivos de la información, nada mejor que propocionarles
videocámaras y enviarlos a hacer reportajes.

+ …
● Producción de medios en la escuela.

Reflexiones desde la práctica.
Coordinación de Periodismo, Comunicación
y Educación, Secretaría de Educación,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
1998.

● Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/educacion/
chicosperiodistas

● sbacher@rocketmail.com

http://www.buenosaires.gov.ar/educacion/
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Tema del mes

Educación para todos:
la escuela abre sus puertas

La educación es un derecho. Es decisiva para salir de la pobreza, p e r o

más de cien millones de niños no van a la escuela y unos 900 millones

de adultos continúan siendo analfabetos. ¿Por qué?  Para llegar a esos

excluidos, los sistemas de educación son demasiado rígidos y la mera acción,

en particular financiera, del Estado no es suficiente. En 1990, la Conferencia

Mundial de Jomtien (Tailandia) estimó que la educación para todos sólo sería

posible si la sociedad en su conjunto tomaba cartas en el asunto, d e s a r r o l-

lando nuevas formas de cooperación y dándole una definición más amplia.

Diez años más tarde, ¿cuál es el balance?

En primer lugar presentamos cinco experiencias que ilustran la “ r e v o l u c i ó n

c o p e r n i c a n a ”por la que aboga Koichiro Matsuura,director general de la UN E S C O.

Uganda multiplicó por tres el número de niños matriculados en la enseñanza pri-

m a r i a , combinando movilización en la cumbre con delegación en la base.En El Sal-

va d o r, los  padres codirigen escuelas rurales.Una O N G de Bangladesh logra esco-

larizar a más de un millón de menores, sobre todo niñas. Diez millones de

voluntarios indios dan nuevo ímpetu a la alfabetización. La radio mongol brinda

formación profesional a una población dispersa.“Demos más responsabilidades,

más espacio, más libertad a los que actúan con buena voluntad”, pide Sanjit

B u n ker Roy, fundador de los “liceos de los descalzos” en la India.

Los resultados globales son modestos. La alfabetización sigue siendo el

pariente pobre, subraya Mohamed Maamouri, de la Universidad de Pe n s i l va n i a .

Sin una auténtica reciprocidad, las relaciones de cooperación seguirán siendo un

concepto va c u o, en el plano nacional (Mark Bray, Universidad de Hong Ko n g ) ,

como entre donantes del Norte y países del Sur

( Kenneth King, Universidad de Edimburgo). S i n

i n n o vaciones radicales, la educación acentuará,e n

vez de reducirlas, las desigualdades entre ricos y

p o b r e s, concluye Fernando Reimers, de la Univer-

sidad de Harva r d . ■
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Garantizar cinco años de educación pri m a ria a
todos los niños del mundo, dividir por dos el
porcentaje de analfa b e t o s : los objetivos fij a d o s

para el año 2000 por la Conferencia de Jomtien (Ta i-
landia) en 1990 eran ambiciosos.

En el Foro Mundial de Dakar, S e n e g a l , e l
próximo mes de abri l , se hará un balance de los diez
años transcurri d o s : en términos absolutos, e l
número de niños no escolarizados y el de adultos
a n a l fabetos disminuyeron leve m e n t e , no obstante,
habida cuenta del crecimiento demogr á fic o, su dis-
minución relativa es más significativa.

Pero el balance no debe limitarse a las cifras. L a
Conferencia de Jomtien sostuvo que la educación no
sólo es un derecho, sino también la clave de todo
desarrollo. En la actualidad esa convicción es uni-
ve rsalmente compart i d a .Ya nadie discute la urgencia
de que la institución escolar abra sus puertas, en
especial para llegar a todos aquéllos a quienes los
modos tradicionales de enseñanza siguen
e x c l u ye n d o. N u e vos colaboradores (comunidades,
O N G, a u t o ridades civiles y religi o s a s , sector pri-
vado) constituyen auxiliares va l i o s o s. Por último, y
sobre todo, el análisis lúcido de la situación de la
educación para todos que se desprende de los
informes preparados por cada país con motivo del
Foro de Dakar perm i t i r á , por primera ve z , e s t a-
blecer un diagnóstico muy preciso.

Un cambio radical de rumbo
Los fracasos registrados al cabo de esos diez años

de esfuerzos ofrecerán, p a r a d ó j i c a m e n t e , una lección
primordial: no bastará con hacer más; habrá que
hacer de otro modo. Sin un cambio radical de
rumbo, la educación para todos seguirá siendo un
objetivo vano, tanto en el plano cuantitativo como
c u a l i t at i vo. La educación básica no será accesible a
todos y pertinente para todos sin una revolución
copernicana de la escuela.

Nadie ignora que el capital gracias al cual toda
sociedad puede construir su progreso son los cono-
cimientos de que dispone y su capacidad de ahondar
en ellos y de difundirlos. Sin embargo, en la era del
I n t e rnet y de la mundialización, es import a n t e
s u b r ayar la contradicción creciente que existe entre

las nuevas exigencias de esas “sociedades del saber”
y el inmovilismo de los sistemas fundamentales de
adquisición de conocimientos.

En efecto, estos sistemas descansan fundamen-
talmente en una unidad de tiempo (mientras la edu-
cación es un proceso que debe proseguirse durante
toda la vida); de lugar (cuando tantos  individuos
interesados en aprender no pueden penetrar en
e l l o s ) ; de  actores  (ignorando así la contri bución que
pueden brindarle los demás sectores de la sociedad);
de contenido (pese a que la educación debiera hacer
hincapié en la dive rsidad cultural), y de fin a n c i a c i ó n
(si bien los fondos públicos que se le asignan no

respetan el crecimiento inexorable de los costos de
una educación para todos y durante toda la vida).
E s t ru c t u r a s ,p r o gramas y métodos resultan cada ve z
más inadecuados frente a las transformaciones radi-
cales que afectan a las sociedades en general.

Los caminos de esta revolución que necesaria-
mente hemos de realizar comienzan a esbozars e .L a
finalidad de la educación no puede limitarse a la ins-
trucción o al dominio de las competencias necesa-
rias para ejercer un ofic i o. No debemos olvidar que
“ e d u c a r ” es “ e n c a m i n a r ” (ex ducere) , dar al que
aprende los medios de abri rse al mundo, e n c a u z a r l o
hacia el pleno desarrollo de sus posibilidades. Pe r d e r
de vista este enfoque, dar pri o ridad en la “ e d u c a c i ó n
para todos” al “todos” en perjuicio de la “educa-
ción”, llevaría a desarrollar un nuevo tipo de anal-
fabetismo y a acentuar las disparidades y las desi-
gualdades contra las cuales la educación debe ser
justamente la más poderosa de las armas. ■◗ Director general de la UN E S C O

Educación para todos: la escuela abre sus puertas

Una revolución 
c o p e r n i c a n a
◗ Koichiro M a t s u u r aE d i t o r i a l

Dar prioridad en la “ e d u c a c i ó n
p a ra todos” al “ t o d o s ”

en perjuicio de la “ e d u c a c i ó n ” ,
llevaría a acentuar 

las disparidades y las
desigualdades contra las cuales la
educación debe ser justamente la

más poderosa de las armas.
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La educación es 
el arma más poderosa
que pueda usarse para 
cambiar el mundo.

Nelson Mandela,
político sudafricano (1918- )

De la palabra a la a c c i ó n
◗ Cynthia Guttman

Se alzan voces en el mundo entero para exigir que en los años venideros los gobiernos
cumplan su palabra en materia de educación básica.

1. El Foro Mundial de la Educación, que se celebrará del
26 al 28 de abril de 2000.

Las metas de Jo m t i e n
La Conferencia de Jomtien de 1990 fijó seis metas esen-
ciales:
● Expansión de la asistencia y de las actividades de

desarrollo de la primera infancia,especialmente
para los niños pobres;

● Acceso universal a la educación primaria y
terminación de la misma hacia el año 2000;

● Mejoramiento de los resultados del aprendizaje de
modo que un porcentaje convenido de una muestra
de edad determinada (por ejemplo, 80% de los de
14 años) alcance un nivel dado;

● Reducción de la tasa de analfabetismo de los
adultos a la mitad del nivel de 1990 para el año
2000,con hincapié en la alfabetización femenina;

● Ampliación de los servicios de educación básica y
de capacitación para los jóvenes y adultos;

● Aumento de la adquisición por los individuos de los
conocimientos, capacidades y valores necesarios
para vivir mejor y conseguir un desarrollo
sostenible.

Todo tiene un límite. Las O N G han iniciado una
campaña para ejercer presión sobre los gobiern o s
y donantes a fin de que las promesas que for-

mulen en la próxima conferencia sobre educación,e n
Dakar (Senegal),1 no sean letra muert a .En efecto, l o s
o b j e t i vos que se habían fijado en la precedente confe-
rencia en Jomtien (Ta i l a n d i a ) , en  1990), no se han
c u m p l i d o.

“Salíamos de la guerra fría y los riesgos de un
c o n flicto militar eran mucho menores que en los
años setenta y ochenta, pero no supimos utilizar ese
margen de maniobra”, a firma Elie Jo u e n , de la Inter-
nacional de la Educación, una de las mayores orga-
nizaciones de profesores del mundo. “No quisié-
ramos que en Dakar todo quede en palabras, que se
fijen nuevas metas y luego se restrinja el presupuesto
de asistencia y se deje otra vez que el problema de la
deuda siga minando los sistemas de educación del
Tercer Mundo”, sostiene Kevin Wat k i n s , de la O N G

O x fam Intern at i o n a l , autor de un informe muy
s e vero sobre educación y pobreza (ver recuadro p. 3 6 ) .
“ Para que en esas conferencias se obtengan resul-
t a d o s ” , a ñ a d e , “la opinión pública debe tomar
conciencia de la gr avedad del problema.Y hay que
proponer soluciones.”

Aunar esfuerzos
La campaña lanzada en octubre de 1999 refle j a

no sólo el mayor interés de las O N G por la educación,
sino también su labor de vigilancia con form i d a b l e s
a rmas en su favo r. Su eficacia reside en que han
aunado esfuerzos grupos con intereses muy dive r-
s o s : la Internacional de la Educación, organismos de
ayuda al desarrollo como ActionAid y Oxfam y la
O N G Marcha Mundial contra el Trabajo Infa n t i l .
M a n i f e s t a c i o n e s , campañas de prensa y consultas
con funcionarios ministeriales se han llevado a cabo
en más de 60 países. Las organizaciones comunita-
rias preparan informes nacionales a fin de que la
sociedad civil haga oír su vo z . Los que  impulsan la
campaña encarecen a los gobiernos que revisen sus
e s t r at e gias de educación y fijen un calendario para
cumplir sus compromisos.

A nivel intern a c i o n a l , la campaña se moviliza para
obtener una reducción considerable y rápida de la
deuda de los países en desarr o l l o, una reforma de las
políticas de ajuste estructural y un aumento de la
ay u d a . En algunos países, lo que se cuestiona es el
destino de los fondos. O t r o s , especialmente en A f ri c a
s u b s a h a ri a n a , son incapaces de subsanar el défic i t
de recurs o s. Las estimaciones más fiables indican

que bastaría una suma adicional de 8.000 millones
de dólares anuales (el equivalente de cuatro días de
gastos militares  en el mundo) para lograr la educa-
ción pri m a ria para todos.

Muchos consideran que la campaña no debe
c o n c e n t r a rse en aspectos exclusivamente fin a n c i e r o s.
“En muchos  países, la solución es una mejor utiliza-
ción de los recursos disponibles”,a firma Sven Ostve i t t
de la UN E S C O. Por su part e ,Aichah Bah Diallo,d i r e c-
tora de la división de Educación Básica de la UN E S C O,
insiste en que los gobiernos que han logrado progr e-
sos son los que aplican una política educat i va que
recibe el apoyo de la población. Ello implica acciones
c o n c e rtadas con otros ministerios y con la sociedad en
g e n e r a l , en especial los sindicatos de docentes y los
medios de comunicación.Fuera de eso,añade Diallo,
“lo que se necesita es transparencia y poner térm i n o
a la corru p c i ó n ” .O s t veitt lamenta que ningún obje-
t i vo financiero mundial figure en la Declaración de
Jo m t i e n .Tampoco está previsto en la Conferencia de
D a k a r. Las promesas sin recursos corren el riesgo de
c o nve rt i rse en buenos deseos. De ahí la import a n c i a
de movilizar a la opinión pública en defensa de la edu-
cación básica como un derecho y un factor clave para
escapar a la trampa de la pobreza. ■
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Educación para todos: la escuela abre sus puertas

Hace más de treinta años una terrible ham-
bruna costó la vida a miles de personas en el
estado de Bihar, en la India. Frente a esta tra-

g e d i a , Sanjit Bunker Roy  tomó una decisión que sel-
laría su destino:emprender proyectos en el campo
y no en la ciudad;en la base,con los habitantes de
las aldeas, y no en los niveles superiores de la admi-
nistración.

Desde que en 1972 fundara un centro de inve s-
tigación y de acción sociales, Roy vive en Tilonia,
aldea rural del Rajastán, uno de los estados más
vastos, áridos y pobres de la India. Más conocido
con el nombre de Barefoot College (“liceo de los
d e s c a l z o s ” ) , el centro ha formado a dos genera-
ciones de habitantes del lugar que no tenían ningún
diploma escolar. Se han conve rtido en trabajadores
s o c i a l e s , especialistas en energía solar, mecánicos o
maestros. Más de 100.000 personas en 110 aldeas
tienen ahora acceso al agua potable, a la educación,
a la atención médica y al mercado del empleo.

Muchachos del campo, que no tenían ninguna
posibilidad de encontrar trabajo, se ocupan de la ins-
talación y el mantenimiento de equipos solares,
c o n s t ru yen depósitos de agua potable y bombas
manuales. Artesanos jóvenes perfeccionan las téc-
nicas ancestrales en talleres especializados. Unos
3.000 menores, de los cuales 60% son niñas, c u i d a n
el ganado y ayudan a sus padres durante el día y
siguen cursos ve s p e rtinos impartidos por lugareños
que rara vez han asistido a la escuela más de ocho
años. Unos 150 establecimientos vespertinos fun-
cionan hoy en la región de Tilonia.

Vivir por la causa
Desde que concluyó sus estudios en el colegio

Saint-Stephen de Nueva Delhi, uno de los esta-
blecimientos de educación superior más presti-
giosos del país, Roy ha dedicado su vida a las per-
sonas desfavorecidas de Tilonia.“Cuando alguien
quiere trabajar en una aldea ru r a l , el sistema de edu-
cación oficial lo disuade”, afirma  Sanjit Roy. “Se
estima que vo l ver al campo no ofrece ninguna pers-
pectiva,en cambio quedarse en la ciudad significa
tener éxito.”

A su juicio, el “liceo de los descalzos” m u l t i p l i c a
las fuerzas, utiliza el saber tradicional como ins-
trumento para alcanzar objetivos que las políticas
públicas de educación no han logrado cumplir.

A c t u a l m e n t e , 20 centros de este tipo funcionan en
13 de los 26 estados de la India y serán cada vez más
numerosos.1 “La idea esencial es sacar partido de
la sabiduría local antes de recurrir a competencias
exteriores”, resume Roy.

En T i l o n i a , educación y desarrollo están estre-
chamente ligados.Se enseña a los jóvenes tecnologías
que benefician a toda la colectividad y se sensibiliza a
los niños a temas relacionados con el medio ambiente.
La mayor parte de las escuelas del proyecto utilizan
energía solar. “Los cursos ve s p e rtinos –explica Roy –
p e rmiten que los niños se fa m i l i a ricen con su entorn o,
pero también con profesores, a gri c u l t o r e s , policías o
f u n c i o n a rios que pueden transmitirles sus conoci-
m i e n t o s.”

Estima que en la India la escolarización en la
enseñanza pri m a ria se aceleraría si el Estado no tuviera
la responsabilidad exclusiva en la mat e ri a .“Se puede
estimular la iniciat i va pri vada sin que ello signifiq u e
comercializar la educación. Demos más responsabi-
l i d a d e s , más espacio y más libertad a los que actúan
con buena vo l u n t a d ” , a ñ a d e . Tal como funciona
a c t u a l m e n t e , el sistema público no puede recoger
solo el desafío de la enseñanza en los medios ru r a l e s.
“Elimina la creatividad y desalienta la iniciat i va .S u s
maestros deben someterse a métodos y discursos pre-
c o n c e b i d o s.”Según él, la pobreza en las zonas ru r a l e s
hace que “60 a 70% de los niños no vayan a la escuela
en las mañanas porque tienen que trabajar en su
h o g a r ” . Por consiguiente, h ay que orientar a esos
menores hacia una formación profesional, a fin de que
puedan adquirir una preparación útil sin dejar por ello
de ayudar a su fa m i l i a .

Por su part e , el “liceo de los descalzos” está for-
mando una generación de individuos comprome-
t i d o s : el parlamento de los niños,e l e gido por va r o n e s
y chicas de 10 a 14 años, se encarga de administrar
las escuelas, una estrat e gia hábil para que los niños
p a rticipen activamente en la vida escolar y en la de
sus aldeas. ■

Los estudiantes
d e s c a l z o s
◗ Neelesh Misra

Saber local e iniciativa comunitaria son la clave 
del éxito de este proyecto que da a miles de jóvenes 
r u rales la posibilidad de encontrar un empleo.

◗ Periodista en Nueva Delhi,India

Sanjit Bunker Roy

1. Los centros son financiados por el gobierno de Rajastán
(40%), proveedores internacionales (40%) y actividades
realizadas por alumnos y maestros (20%).
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La crisis 
de la educación
en el mundo
Se re q u i e ren aún grandes esfuerzos para resolver la
crisis de la educación, que sigue afectando sobre todo a
las niñas y a las mujere s.

Diez años después de que los gobiernos y la
comunidad internacional se comprometieran
a garantizar el acceso unive rsal a la educación

p ri m a ria en 2000 y a reducir la tasa de analfa b e t i s m o
de los adultos a la mitad del nivel que alcanzaba en
1990,hay aún 130 millones de niños en el mundo
que no asisten a la escuela y 872 millones de adultos
que carecen de la formación básica indispensable
para poder salir de la pobreza.La crisis de la edu-
cación es más patente en las dos regiones cuyos
i n gresos por habitante son los más bajos del mundo:
Asia Meridional (385 dólares) y A f rica Subsahari a n a
(513 dólares).En dieciséis países de esta última se
ha registrado una baja de la tasa de escolari z a c i ó n .

Hay que situar esta crisis en la perspectiva ade-
cuada:en 1960 menos de la mitad de los niños de
6 a 11 años de edad del mundo en desarr o l l o
estaban mat riculados en la escuela pri m a ri a ,f r e n t e
a 79% en la actualidad. Pero ese tremendo esfuerzo
fue insuficiente para seguir el ritmo del crecimiento
demográfico y, además,en los años 80,la crisis de
la deuda frenó los progresos en muchas regi o n e s. E n
el último decenio, las tasas netas de escolarización
mejoraron lentamente (de 53% a 56% en Africa
S u b s a h a ri a n a , de 65% a 72% en Asia Meri d i o n a l ) .
Los gastos públicos en educación crecieron de
5,1% a 5,6% del PNB en Africa Subsahariana y de
3,9% a 4,3% en Asia Meridional.

El número de niñas que no asisten a la escuela
es desproporcionado, ya que, según el UN I C E F,
éstas representan dos de cada tres menores que no
reciben educación pri m a ria en el mundo en desar-
rollo. En Africa Subsahariana y Asia Meridional,
50% de las niñas nunca van a la escuela.Asia Meri-
dional es la región donde la disparidad entre los
sexos es mayor (15 puntos). En Oriente Medio y en
A f rica del Norte las tasas de escolarización son
muy superiores, pero la diferencia entre los sexos
sigue siendo considerable (8 puntos).

Esas desigualdades a nivel pri m a rio tienen reper-
cusiones en las tasas de analfa b e t i s m o : en las mismas
tres regi o n e s , más de la mitad de la población feme-
nina mayor de 15 años es analfabeta, siendo Asia
Meridional la que ostenta la tasa más elevada y la
distancia más patente entre los sexos (29 puntos).
Ello tiene consecuencias sumamente negativas en

el desarrollo humano, pues está probado que va ri o s
años de educación primaria contribuyen a la dis-
minución de la mortalidad infantil y a la reducción
de las tasas de fertilidad.

Pero hay otras desigualdades que agr avan la situa-
c i ó n . Si bien muchos países del mundo en desarr o l l o
son predominantemente ru r a l e s , a menudo la educa-
ción favorece sobre todo a los menores de los medios
u r b a n o s : Burkina Faso y Níger constituyen casos
e x t r e m o s , ya que la asistencia a la escuela pri m a ria en
el campo es inferior en 40% a la de las ciudades.

Otro motivo importante de preocupación que no
se refleja en este mapa es el número de niños que
c o n c l u yen efectivamente el ciclo de educación pri-
m a ri a . En Asia Meridional y A f rica Subsahari a n a ,
entre 30% y 40% de los niños que ingresan en la
enseñanza pri m a ria abandonan los estudios antes
del quinto grado sin adquirir la formación elemental
indispensable para mejorar sus condiciones de vida e
i n t e gr a rse en la sociedad. El problema es también
inquietante en aquellas regiones en las que la mayo r í a
de  los niños van a la escuela: en A m é rica Latina y el
C a ri b e , la cuarta parte de los niños que realizan estu-
dios pri m a rios desertan de los establecimientos antes
de llegar al quinto gr a d o. ■

Los analfabetos 
del siglo X X I no serán
los que no sepan 
leer y escribir, sino los
que no sepan aprender,
desaprender y
r e a p r e n d e r.

Alvin To f fle r, e n s a y i s t a
estadounidense (1928- )
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Niños que no asisten 
a la escuela

Niñas

Varones

Porcentaje de adultos
analfabetos

Mujeres

Hombres

Egipto, Pakistán 15

Uganda 16

Camerún,Rwanda 17

Ghana 19

Guinea,India 20

Côte d’Ivoire 21

Guatemala 22

R e p. C e n t ro a f r i c a n a ,H a i t í 26

R e p. D e m . del Congo,Ye m e n 28

Zambia 29

Madagascar, Nigeria 30

Senegal 33

Malí 34

Marruecos 38

Níger 42

Burkina Faso 49

Países donde la tasa de asistencia a la escuela primaria en
las zonas rurales es inferior en 15% o más a la de las zonas
u r b a n a s, 1 9 9 0 - 1 9 9 5

%

Po rcentaje de niños que no asisten a la escuela primaria,
p o rcentaje de analfabetos por sexo y re g i ó n

G l o s a r i o

Analfabeto adulto: Persona de 15 años o más que no
sabe leer ni escribir, entendiéndolos, mensajes sencillos
redactados en cualquier idioma.
Analfabeto funcional: Adulto con inadecuada
capacidad de alfabetización para las demandas de la vida
cotidiana.
Educación básica: abarca la educación preescolar 
y primaria (o elemental) de los niños, así como 
la educación de jóvenes y adultos mediante
la alfabetización, la instrucción general y 

la transmisión de conocimientos útiles; en algunos países
puede extenderse a la educación secundaria. Se refiere a
la educación destinada a satisfacer las necesidades
básicas de  aprendizaje: conocimientos, técnicas,
actitudes y valores necesarios para que las personas
sobrevivan,mejoren su calidad de vida y sigan
aprendiendo.
Tasa de analfabetismo: número de adultos analfabetos
en porcentaje del total de la población adulta (15 años y
más).
Tasa neta de escolarización : número 
de niños escolarizados en el grupo de edad definido
oficialmente como el de la escolaridad primaria,
en porcentaje de la población total de 
ese grupo de edad.

La pobreza es 
una mujer que, en lugar
de enviar a sus hijos a
la escuela,
los envía a mendigar
en la calle porque de
otro modo no tendrían
nada que comer. L a
madre sabe que está
perpetuando el ciclo en
el que ella misma está
a t r a p a d a , pero no ve
modo alguno de salir
de él.

Alicia Gentolia,
t ra b a j a d o ra social fil i p i n a

Fuente: UNICEF
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U g a n d a :
todos a la escuela
◗ Dan Elwa n a

La voluntad política y la participación de la población están haciendo realidad un
ambicioso pro g rama ugandés: l o g rar que en 2003 todos los niños vayan a la escuela.

Cuando un país decide dar la máxima pri o ri d a d
a la educación, es posible mover montañas en
poco tiempo.Uganda es un ejemplo elocuente:

desde que en 1996, durante su campaña electoral, e l
presidente Yowe ri Museveni prometió que hasta cuat r o
niños por familia recibirían educación gr at u i t a , e l
número de menores mat riculados en la enseñanza pri-
m a ria aumentó de 2,3 millones a 6,5 millones.

Como afirma Museve n i , “para industri a l i z a rn o s ,
necesitamos una población instru i d a ” . U g a n d a
empieza a emerger del prolongado conflicto que asoló
el país en los años setenta y ochenta. Entre 1971 y
1 9 8 5 , el producto nacional bruto (P N B) disminuyó, y
la parte que le corresponde en él a la educación des-
cendió de 3,4% a 1,4% —un porcentaje cuatro ve c e s
i n f e rior al promedio afri c a n o. Cuando el Mov i m i e n t o
Nacional de Resistencia (NR M) asumió el poder en
1 9 8 6 , el sistema educat i vo se había derrumbado y el
país había pasado a ser uno de los más pobres del
m u n d o. El gobierno encargó de inmediato la realiza-
ción de un estudio sobre la situación de la educación
y llevó a cabo intensas consultas con todos los sectores
i n t e r e s a d o s.Esas consultas mostraron la existencia de
un amplio consenso en torno a la importancia vital
para el país de una política de educación, lo que
allanó el camino para la formulación del programa de
educación pri m a ria unive rsal (E P U) , lanzado ofic i a l-
mente en diciembre de 1996. El plazo para cum-
plirlo es el año 2003.

El país puede jactarse hoy de tener una de las
economías con resultados más sat i s fa c t o rios de A f ri c a ,
con un P N B que crece a un ritmo promedio de 6,5%
al año desde 1987. Fue el primer país declarado apto
para acogerse en abril de 1998 a la Iniciat i va para los
Países Fuertemente Endeudados,con una fracción del
alivio de la carga de la deuda asignada a la educación.
Los gastos globales en educación pri m a ria aumentaron
40% el primer año del E P U y un 28% adicional el año
s i g u i e n t e . La enseñanza pri m a ria representa ahora
64% del presupuesto total de educación, frente a

30% a comienzos del decenio, y el programa cuenta
también con un apoyo considerable por concepto de
d o n a c i o n e s. A precios constantes, Uganda gastaba
sólo 8 dólares anuales por alumno a comienzos de la
década de 1980, y 32,50 dólares en el ejercicio fin a n-
ciero 1997-1998.

“Cuando se anunció la nueva política, se produjo
una cierta confusión en las comunidades”, r e c u e r d a
Charles Nadongo, del UN I C E F. “Se pensó que el
g o b i e rno central iba a ocuparse de todo. Ahora los
p a rticipantes entienden cuál es su papel.” La apli-
cación de la política coincidió con la descentraliza-
ción de dive rsos servicios públicos, lo que signific ó
que las escuelas pasaron a depender de los 39 distri t o s
del país. Se realizaron seminarios de sensibilización
y capacitación para los dirigentes políticos y reli-
giosos locales y para el personal administrat i vo,
mientras programas radiofónicos ayudaron a precisar
el cometido de cada cual. “Con la descentraliza-
c i ó n , los dirigentes son responsables de que las cosas
marchen bien a nivel local.”

Gastos compartidos
Antes de la introducción del E P U, los padres

debían sufragar los gastos de educación, propor-
cionar uniform e s ,c u a d e rn o s , manuales y en algunos
casos contribuir a un fondo utilizado por las auto-
ridades para ampliar o renovar los locales esco-
l a r e s. Los gastos podían oscilar entre 30 y 38 dólares
por un año escolar. En un estudio realizado en
enero de 1997, 80% de los padres entrevistados
declararon que la falta de medios les había impedido
enviar a sus hijos a la escuela. Con el programa
a c t u a l , están exonerados de los gastos de educación
y los manuales son gr at u i t o s , pero para los res-
tantes rubros se aplica un mecanismo de gastos
compartidos.

El gobierno proporciona planchas de acero,
c e m e n t o, madera y clavos para construir clases, y las
a u t o ridades locales y las comunidades se encargan

◗ Periodista de The East
African (Uganda),con la
colaboración del Correo 
de la UNESCO

1❘Cinco modelos de éxito
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Hace falta un pueblo
entero para educar 
a un niño.

P roverbio africano

del resto. Los padres deben suministrar uniform e s ,
lapiceros y cuadernos y participar también en la ges-
tión de las escuelas.“ Trabajamos como vo l u n t a ri o s
y velamos por que los materiales enviados por el
g o b i e rno central se utilicen debidamente”, d i c e
Ahmed Sekandi, un padre de familia que está ay u-
dando a reconstruir un establecimiento destruido
por la guerr a . Los comités de gestión escolar se
han ampliado a fin de incluir a profesores, padres y
representantes de la comunidad, y son mucho más
activos que en el pasado, según Mary Kasozi,fun-
cionaria del Banco Mundial.

El éxito del programa se debe en parte a una
“ n u e va asociación  entre el gobierno y las O N G” ,
según  afirma A l b e rt Bya m u gisha del Ministerio de
Educación y Deport e s. En algunos casos, se ha dado
n u e va vida a antiguas alianzas, en especial con las igle-
s i a s , que en un momento dado fueron la espina
d o rsal del sistema de educación.Según la O N GWo r l d
V i s i o n , que participa en proyectos de educación en
17 distritos de Uganda,“la relación entre el gobiern o
y las O N G ha mejorado mucho, pues los funcionari o s
e s t atales entienden ahora su utilidad”.

En muchos casos, los fondos utilizados anteri o r-
mente por las O N G para sufragar gastos de escolari d a d
han quedado disponibles y pueden destinarse a la
c o n s t rucción de salas de clase, f o rmación de maes-
tros y ayudan a proporcionar almuerzos y uniform e s.
También se ha reforzado la cooperación técnica con
los donantes de fondos extranjeros.

Aunque es prematuro hacer una eva l u a c i ó n ,
también la calidad de la enseñanza está mejorando:
mayor número de profesores y más capacitados,
sobre todo mediante programas comunitari o s , y
mejores remuneraciones, aunque muchos sostienen
que el salario promedio mensual (unos 60 dólares)
no alcanza para subsistir. Está en preparación un

Uganda
Indicadores
básicos
Población:

20,9 millones
PNB per cápita:

320 dólares
Tasa de alfabetización:

64%
Tasa de alfabetización 

femenina:
53%

Tasa neta de
escolarización primaria:

85%

Fuente:Asociación pro Desarrollo de la
Educación en Africa (ADEA)Escuela primaria de Mbarara, en Uganda. Los propios padres construyen los edificios con materiales pagados por el Estado.

nuevo programa de estudios que hace hincapié en
temas prácticos —agricultura,economía doméstica,
cría de animales y educación ambiental.

Clases repletas
Pero subsisten numerosos obstáculos. No hay

escuelas suficientes para acoger a un número cada ve z
m ayor de alumnos. La proporción oficial entre
alumnos y maestros es hoy de 63 por uno (frente a 37
por uno en 1996), y a veces los maestros tienen que
lidiar con clases de 150 alumnos, con cinco niños
apretujados en un mismo pupitre. Según World V i s i o n ,
el hacinamiento provoca desánimo en las zonas
u r b a n a s , y muchas familias empiezan a ori e n t a rs e
hacia establecimientos pri va d o s. El actual plan estra-
t é gico de inve rsión en la educación (1998-2003)
exhorta a construir unas 25.000 salas de clase,a res-
taurar los establecimientos en ruinas y a crear poli-
técnicos comunitarios que ofrezcan una formación
m u l t i d i s c i p l i n a ria al término de la enseñanza pri-
m a ri a . Dadas las tendencias actuales, cabe preve r
una escasez de establecimientos secundarios dentro de
pocos años.

El número de niñas matriculadas aumenta lenta-
mente (47% en 1999).“Estimamos que un 15% de los
alumnos no van a la escuela. Los programas y el
aprendizaje han de adaptarse mejor a la situación de
los grupos vulnerables,pues en caso contrario aban-
donarán los estudios”, a firma Nadongo. A c t u a l m e n t e
se realizan esfuerzos para atraer a los grupos más ais-
lados,en particular las comunidades nómadas de la
región nororiental de Karamoja,donde el programa
E P U ha tenido un impacto mínimo. A l l í , con la part i-
cipación del gobiern o, las O N G y los organismos de las
Naciones Unidas han iniciado proyectos para adaptar
la escuela a la vida de los alumnos y no lo contrario.
■
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B a n g l a d e s h :
las niñas primero
◗ Shahnoor Wa h i d

Una O N G a t rae a las aulas a más de un millón de niños de barrios pobres y logra 
que prosigan sus estudios.

Ala entrada de la única sala de clase de un pueblo
situado a 40 km de Dacca, la capital de Ban-
g l a d e s h , una madre se resiste a la idea de casar

a Mukta, su hija de 14 años, aunque surja alguna
o p o rtunidad ve n t a j o s a ,y más aún a enviarla a trabajar
en una fábrica para ayudar a la fa m i l i a . “ P ri m e r o
quiero que mi hija reciba educación”, a firm a . “ A s í
podrá más tarde conseguir un buen trabajo y tener
éxito en la vida.A una persona podrán robarle todos
sus bienes, pero jamás su educación.”

En la sala de clase, Mukta escucha al maestro
junto a otras veinte muchachas y cinco va r o n e s
sentados en esteras que forman una “ U ” en el suelo
de tierr a .Todos tienen manuales, c u a d e rn o s ,l á p i c e s
y pizarras. Láminas, poemas y rimas, un mapa de
B a n g l a d e s h ,un calendario y un pizarrón  ponen una
nota de color en los muros de bambú de la modesta
escuelita instalada por el BRAC (Comité de Ban-
gladesh para el Progreso Rural). Fundada en 1972
para ayudar a miles de refugiados de la guerra que
hizo estragos en 1971,1 esta O N G es  hoy una de las
más influ yentes del país gracias a su acción en favo r
del desarrollo rural, la salud y la educación.

Si no fuera por el BR AC, es probable que los niños
de esta clase —hijos de familias humildes—, n u n c a
hubieran aprendido a leer y escribir en un país en el
que la mitad de la población vive por debajo del
umbral de pobreza. Pese a la expansión de la
enseñanza pri m a ria en los últimos decenios, los más
pobres no van a la escuela o la abandonan en los pri-
meros años. El BR AC lanzó su programa de educación
en 1985, después de que una madre que seguía uno
de sus cursos de alfabetización de adultos preguntara:
“ Pe r o, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Tendrán que
esperar hasta los 18 años para ir a la escuela?”

Tras empezar modestamente con 22 escuelas
e x p e ri m e n t a l e s ,el programa cuenta ahora con 34.500
escuelas que acogen a 1,2 millones de alumnos, de los
cuales 70% son niñas (los varones suelen asistir a las
escuelas públicas). En el último decenio se lanzaron
otros programas para niños de 11 a 14 años de edad
y para los que viven en barrios de chabolas. El modelo
está siendo imitado en va rios países de Asia meri-
dional y de Centroaméri c a .

A quien visite las escuelas del BR AC en los alre-
dedores de Dacca le sorprenderá de inmediato el alto
n i vel de asistencia y el porcentaje de niñas en las aulas.
Los establecimientos del BR AC siempre están situados
en las cercanías de los domicilios de los alumnos, p u e s
en los países en desarrollo la distancia es uno de los
p rincipales factores que impiden la asistencia a la
escuela de las niñas. Otra ventaja es el número de
alumnos por clase: nunca más de 33, mientras que el
promedio es de 73 en las escuelas estat a l e s. E n
algunos casos hay un turno de mañana y otro de
t a r d e , con tres horas diarias seis días por semana. L o s
días de clase se han fijado de común acuerdo con los
padres y pueden modific a rse en época de cosecha.

Derechos y deberes
Los responsables de esta O N G se reúnen con los

padres  antes de la apertura de una escuela y les hacen
prometer que enviarán a sus niños todos los días y que
asistirán a las reuniones mensuales de padres. E s t o s
últimos (a menudo las madres), el líder de la comu-
nidad y el maestro forman parte del comité de gestión
del establecimiento. Cuando un menor falta a clase
va rios días, el profesor o el inspector van a ave ri g u a r
qué sucede. Los  programas son esencialmente los
mismos que los de las escuelas tradicionales, p e r o
presentados con mat e riales educat i vos inspirados en
la vida y el entorno de los alumnos. Según el coordi-
nador del programa de educación, A riful Islam,“ l o s
h o r a ri o s , la situación de la escuela,el profesor y las acti-
vidades educat i vas como el canto, la danza y el dibu j o
captan el interés de los alumnos y les inspiran
c o n fia n z a . A d e m á s , maestros e inspectores siguen
atentamente los progresos de cada uno”.

Los maestros, c u yo papel es decisivo para que la
enseñanza resulte at r a c t i va , son lo que el BR AC

denomina “ p a r a p r o f e s i o n a l e s ” . La mayoría son
mujeres (97%), en general con nueve años de esco-
l a ri d a d , es decir con menor capacitación que el
personal docente estatal al que se le exige haber
concluido estudios secundari o s. En su mayoría son
casados y viven en la aldea en que está situada la
e s c u e l a .Aunque su remuneración es inferior a la de
sus colegas de la enseñanza pública, su condición de
docentes les proporciona beneficios no pecunia-
rios,como el reconocimiento de la comunidad.El
procedimiento de contratación es expedito y se
hace lo necesario para capacitarlos e infundirles
una fuerte motiva c i ó n : después de ser nombrados,

◗ Jefe de redacción adjunto de
The Independent

Bangladesh
Indicadores
básicos:
Población:

122 millones
PNB per cápita:

260 dólares
Tasa de alfabetización:

58%
Tasa de alfabetización
femenina:

35%
Tasa neta de
escolarización primaria:

81,4% 

Fuente:Gobierno de Bangladesh

1.De 1947 a 1971, el Estado Federal de Pakistán
comprendía el Pakistán Oriental y el Pakistán Occidental.
En 1971, el Pakistán Oriental  se separó y obtuvo su
independencia como República Popular de Bangladesh tras
una guerra civil que duró de marzo a diciembre de ese año.
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los maestros siguen un curso de dos semanas de
duración en el BRAC, complementado con un cur-
sillo de perfeccionamiento de un día por mes.

¿Cuáles son los resultados? En las escuelas del
BR AC la tasa de abandono es muy inferior a la de los
establecimientos primarios estatales (8% frente a
3 2 % ) . Casi 90% de los alumnos que egresan de las
escuelas del BR AC se incorporan a la enseñanza
escolar tradicional tras aprobar los exámenes de
admisión sin grandes dific u l t a d e s , lo que demuestra
que la educación informal no es sinónimo de baja
calidad. El costo anual es 20 dólares por alumno,
frente a unos 52 dólares en los establecimientos del

Estado y la remuneración del personal docente
representa menos de 40% del costo (90% en el
sistema público). Ello permite destinar más fondos
a la adquisición de manuales escolares y mat e rial de
enseñanza, a la capacitación de los maestros y al
desarrollo de las infraestructuras locales.

Con el tiempo, el BR AC se ha ganado la confia n z a
de los padres. Muchos afirman que “esas escuelas
están mejor organizadas que las del Estado, l o s
profesores son puntuales y los alumnos aprenden en
una hora lo que en las estatales les llevaría un mes”.
Según Manzoor A m h e d , del UN I C E F, “el progr a m a
de enseñanza pri m a ria no formal del BR AC c o n t i e n e
los mismos elementos que los demás programas
e d u c at i vos tradicionales o no tradicionales, pero la
clave de su éxito son las características y la com-
posición de esos elementos”. Señala que el BR AC “ h a
dado al traste con mitos muy arr a i g a d o s , como por
ejemplo que a las familias rurales pobres y analfa-
betas no les preocupa la educación de sus hijos; q u e
en las comunidades tradicionales los padres no son
partidarios de la educación de las jóvenes y de las
m u j e r e s ; que sólo los maestros con diplomas y cali-

ficaciones de tipo clásico y los establecimientos
construidos sin escatimar gastos permiten ofrecer
una enseñanza primaria de buena calidad;que las
ONG sólo son útiles cuando se trata de pequeños
p r oyectos piloto de enseñanza pri m a ri a ; y, p o r
último, que  atender las necesidades de los grupos
alejados supone mayores gastos para las escuelas”.

Aunque el gobierno reconoce que no es posible
l o grar una enseñanza pri m a ria unive rsal sin adoptar
vías informales de aprendizaje,no da apoyo fin a n c i e r o
al programa del BR AC. Se han iniciado negociaciones
para compartir los gastos, pero la organización sigue
dependiendo de un conjunto de fuentes de ay u d a

b i l ateral y multilat e r a l . Su presupuesto de educa-
ción para 1999-2004 es de 112 millones,de los cuales
109 millones proceden de donantes extranjeros.D e s d e
1 9 9 8 , el BR AC cobra a cada alumno 5 takas (unos 10
c e n t avos de dólar) como contri bución mensual, c o n
excepción de las familias más pobres a partir del
segundo hijo mat ri c u l a d o. Sin embargo,el éxito de este
p r o gr a m a no ha dejado totalmente indiferente al
g o b i e rn o. Traspasó a la organización 67 escuelas
comunales que funcionaban de manera defic i e n t e ,c o n
la esperanza de que las sacara a flo t e . El BR AC e s
también una de las O N G que han recibido fondos del
Estado para hacerse cargo  de 225 escuelas que acogen
a niños empleados en las fábricas o en el serv i c i o
d o m é s t i c o, i n i c i at i va ajena a su programa de educación
p ri m a ria no form a l .

Aunque no tiene previsto abrir nuevos esta-
b l e c i m i e n t o s , el BR AC está ampliando su progr a m a
de educación a fin de que comprenda el pri m e r
ciclo de cinco años en su totalidad (en lugar de los
tres que abarca actualmente) y dé a los sectores
d e s favorecidos una posibilidad adicional de acceso
a la educación. ■

Es fácil sustituir la
voluntad del niño por
la nuestra, c o n
sugerencias o
c o a c c i o n e s ; p e r o
cuando lo hacemos le
estamos robando su
mayor derecho, el de
construir su propia
p e r s o n a l i d a d .

Maria Montessori,
pedagoga italiana

( 1 8 7 0 - 1 9 5 2 )

En Bangladesh,el Comité para el Desarrollo rural reparte pizarras gratis a los alumnos.
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La educación debe
desempeñar una
función crucial en el
desarrollo económico y
en la instauración y
d e finición de va l o r e s
que harán de Africa un
continente política y
culturalmente unido,
armonioso y orientado
al futuro. Sólo cuando
se haya definido con
claridad el objetivo de
la educación, A f r i c a
podrá decidir cuál es la
que mejor se adapta al
d e s a r r o l l o.

Fay Chung, ex ministro 
de Educación de Zimbabwe,

m i e m b ro de la Comisión
Internacional Educación 

p a ra el siglo XXI

Como todas las instancias del país, la educación sal-
vadoreña sufrió las consecuencias  de la san-
grienta guerra civil que asoló el país entre 1980

y 1992. A su térm i n o, medio millón de niños, e s p e-
cialmente  de zonas ru r a l e s ,estaban sin alfabetizar y la
ausencia de maestros hacía difícil pensar en su esco-
l a ri z a c i ó n . Según datos del informe gubern a m e n t a l
“Los acuerdos de paz en el Salva d o r ” , el confli c t o
dejó daños en la infraestructura educat i va por valor de
2.125 millones de dólares.

A p oyados por autoridades del ministerio de Edu-
cación salvadoreño ( MI N E D) , los padres de familia de
algunas de las comunidades más pobres decidieron
tomar cartas en el asunto.De esa colaboración nació
en 1991 el programa ED U C O, un concepto de educa-
ción inédito hasta entonces en A m é rica Latina cuyo
concepto clave es la autogestión.

De finido oficialmente como “ P r o grama de Edu-
cación con participación de la Comunidad”, ED U C O

capacitó a los padres para hacerse cargo de la admi-
nistración de las escuelas, desde la contratación de
los maestros hasta el pago de sus salari o s. Los padres
–campesinos  y obreros–  pronto comenzaron a elaborar
planillas y a administrar los fondos que el MI N E D,
previo contrat o, les transfería para el pago de profesores
y gastos de mantenimiento.

En Los Izotes,a 35 kilómetros al norte de San Sal-
va d o r ,260 niños acuden a diario a clase en un pequeño
e d i ficio rodeado de árboles y pintado de azul y blanco,
los colores de la bandera nacional. Ni los horari o s ,n i
las mat e ri a s , ni los progr a m a s : nada diferencia a su
escuela de cualquier otra del país si no es que la diri g e n
p e rsonas de la propia comunidad.

Fue en Los Izotes y en otras cinco comunidades
en zonas de extrema pobreza y difícil acceso donde
EDUCO dio sus primeros pasos. Desde allí la expe-
riencia fue extendiéndose por todo el país, h a s t a
c o nve rt i rse en el componente principal de la estra-
t e gia educat i va del gobiern o. Según datos del
MI N E D, mientras en 1991 ED U C O beneficiaba a
8.400 alumnos, en 1999 fueron más de 237.000 los
pequeños que acudieron a estas escuelas autoges-
t i o n a d a s. Todas ellas están encabezadas por una
asociación comunitaria de educación ( AC E) , e n t i-
dad sin fines de lucro integrada por padres de alum-
nos elegidos en asamblea general.

Esa estructura permitió descentralizar los progr a-
mas de educación y, sobre todo, s i m p l i ficar la admi-
nistración de la enseñanza. De acuerdo con datos del

MI N E D, en 1999 funcionaron a nivel nacional 1.722
AC E con más de 4.700 maestros.

En Los Izotes, al ver que la población estudiantil
aumentaba y sus hijos ya no tenían que recorrer lar-
gas distancias para llegar a un centro escolar de Que-
z a l t e p e q u e , la ciudad más cercana, los padres solici-
taron al gobierno la construcción de un local que
atendiera la creciente demanda.“El MI N E D nos pidió
buscar viviendas que sirvieran para el funcionamiento
p r ovisional de la escuela mientras los arquitectos leva n-
taban el nuevo edificio en un solar donado por un
hacendado del lugar”, recuerda Jorge A l b e rto Molina,
presidente de la AC E de Los Izotes.

M o l i n a , de 34 años y padre de cinco hijos, a ñ a d e
que después de va rios meses de trabajo,el nuevo edi-
ficio se inauguró en mayo de 1999 y para este año
2000 espera atender a 300 menores, desde parv u l a-
ria hasta séptimo gr a d o.La alegría por contar con una
escuela es visible en los niños: “Queremos mucho
nuestra escuela, la tenemos cerca de nuestras casas y
eso nos permite también ayudar a nuestros padres en
tareas hogareñas o agr í c o l a s ” ,comenta Víctor Va l e n c i a ,
un niño de once años estudiante de sexto gr a d o.

Cada fin de mes, los maestros –que disponen de un
c o n t r ato anual– elaboran un recibo y los directivos de
la AC E se encargan de abonarles sus salarios y de
e nviar las respectivas cuotas del personal docente al
Instituto Salvadoreño del Seguro Social y a la admi-
nistración de pensiones. Como en toda empresa pri-
va d a , los padres están autorizados a aplicar descuentos
en las pagas en caso de ausencia injustificada de un
m a e s t r o. A final del año, los directivos de la ACE

e valúan el rendimiento de los docentes y deter-
minan renovar o rescindir sus contrat o s. Un maestro
del programa EDUCO gana mensualmente 3.485
colones (400 dólares) y si tiene doble turno (mañana
y tarde) recibe 514 dólares.

De un estudio realizado en 1997 por el MI N E D

con apoyo del Banco Mundial se desprende que,
aunque las condiciones socioeconómicas de los
niños que asisten a estas escuelas son peores que
las de los alumnos de escuelas tradicionales, e l
desempeño académico logrado en ambos casos no
presenta grandes diferencias. Sin embargo, en la
enseñanza pública hay algunas voces críticas con
este progr a m a . Para Jesús Rive r a , s e c r e t a rio gene-
ral de la Asociación Nacional de Educadores Sal-
vadoreños ( AN D E S 21 de junio, con 21.000 maes-
tros afiliados), “el programa ED U C O niega a los

El Salvador:
ED U C O con los p a d re s
◗ Carlos Mario Márquez

La integración activa de las comunidades en la administración escolar ha demostrado 
ser una alternativa eficaz para aumentar la cobertura educacional en las zonas pobre s.

◗ Periodista en San Salvador



Marzo 2000 - El Correo de la UNESCO 27

Educación para todos: la escuela abre sus puertas

Hace dos años, U n d e rm a a , sin empleo a los 20
a ñ o s , vivía prácticamente en la miseri a . S e
ocupaba sola de su bebé después de que su

m a rido se alistara en el ejército. Su existencia trans-
c u rría cuidando ganado junto a su ge r (tienda de
fieltro blanco) en los alrededores de Darjan, en el
n o rte de Mongolia. El país estaba sumido en una
grave depresión económica.

Hoy, Undermaa y su marido viven en el centro
de Darjan, donde ella trabaja para el Pa rt i d o
Nacional Democrático de Mongolia. Por primera

M o n g o l i a : la distancia 
no cuenta
◗ Michael Ko h n , con la colaboración de Altangerelyn Delgermaa

Los instructores re c o r ren la estepa a lomos de camello para complementar un pro g ra m a
nacional  de enseñanza por ra d i o. Los primeros resultados son alentadore s.

◗ Respectivamente, periodista del
Mongol Messenger,
semanario en inglés publicado en
Ulan Bator y periodista
independiente en Mongolia

vez tiene un ingreso regular. Se interesa por la polí-
t i c a , un tema que era tabú en la fa m i l i a . Su abu e l o,
declarado “enemigo del pueblo” por el régi m e n
a n t e rior pro sov i é t i c o, había sido desterrado al
campo en 1964 por haber apoyado a uno de los
pocos disidentes mongoles. Su abuela tuvo que
cambiar de apellido y de ciudad.

U n d e rmaa tuvo conocimiento de ese episodio
familiar en 1990, tras la caída del antiguo régi m e n .
Quiso entonces saber más. Pe r o,¿cómo analizar lo que
es una tiranía sin tener la más mínima noción de

maestros muchos derechos, i n c l u yendo el de for-
mar un sindicato. Como los contratos se renuevan
cada año, los docentes no tienen ningún tipo de
seguridad laboral”.

Pese a las críticas, en 1997 el Banco Mundial dis-
tinguió al programa como “ p r oyecto bandera”.
A d e m á s , en sus casi diez años de vida la iniciat i va ha
d e s p e rtado interés en el extranjero; delegaciones de
B r a s i l ,M é x i c o, G u at e m a l a ,H o n d u r a s , Costa Rica,
Pa n a m á ,U g a n d a , Senegal y de otra decena de países
han visitado El Salvador para conocer la experi e n c i a .

Por último, en las conclusiones del estudio de

1997 se destaca que ED U C O ha servido para desar-
rollar un modelo de participación de la sociedad en
asuntos del Estado, favoreciendo una expansión
de la conciencia y la práctica democráticas. S a n t i a g o
M i r a n d a , miembro de la AC E de Los Izotes, n o
puede estar más de acuerdo: “EDUCO nos trajo el
desarrollo y nos capacitó para llevar a cabo otros
p r oye c t o s , como la construcción de una calle…
antes ni los vehículos llegaban aquí. Ta m b i é n
c avamos un pozo para abastecer de agua la escuela,
se nos instaló la electricidad y hoy… ¡hasta teléfonos
tenemos en nuestra comunidad!”, exclama. ■

El Salvador
Indicadores
básicos:
Población:

5,9 millones
PNB per cápita:

1.810 dólares
Tasa de alfabetización:

77%
Tasa de alfabetización
femenina:

74,2% 
Tasa neta de
escolarización primaria:

80,1% 
Fuente:PNUD

En Los Izotes, cerca de San Salvador, los padres participan activamente en la gestión de la escuela de sus hijos.
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derechos humanos? Los eslabones que le fa l t a b a n
los obtuvo de manera inesperada:un curso gr atuito de
costura anunciado por la radio.U n d e rmaa pensó que
el curso la ayudaría a encontrar trabajo. Pero recibió
además una cartilla sobre los principios democrá-
ticos y los derechos humanos.

Las clases que recibe Undermaa forman parte de
un proyecto nacional de educación a distancia,
“Aprender para la vida”, impulsado por el gobiern o
de Mongolia y la UN E S C O con ayuda financiera del
Organismo Danés de Asistencia Intern a c i o n a l ,
DA N I DA. Un total de 3.000 jóvenes estudiantes sin-
tonizan semanalmente programas radiofónicos de
ayuda al empleo, que abordan desde nociones básicas
de marketing a rudimentos de informática y fa b ri c a-
ción de alfombras. Entre dos emisiones, los alumnos
realizan ejercicios con los manuales corr e s p o n d i e n t e s
y se reúnen en sesiones semanales de aprendizaje
d i ri gidas por instructores calific a d o s.

El objetivo pri o ri t a rio es ayudar a los estudiantes
a adaptarse a la transición del país hacia una eco-
nomía más abiert a . Pero el proyecto apunta también
a prepararlos a una forma democrática de gobiern o,
lo que explica el manual sobre los derechos
humanos. Se trata también de afianzar los logros
obtenidos en el sistema educativo del precedente
g o b i e rno comunista: la tasa de alfabetización en cirí-
lico ruso es de casi 85%.

La educación a distancia no es algo nuevo en
M o n g o l i a , uno de los pocos países en que los
nómadas representan 20% de la población. E n
tiempos del comunismo, las emisoras de radio y
televisión estatales transmitían programas educa-
t i vos a toda la estepa. No se necesitaba una campaña
m a s i va , pues prácticamente todos los niños estaban
e s c o l a rizados en centros comunales o prov i n c i a l e s ,
incluso los niños de las familias de pastores que
vivían en las cooperat i vas ganaderas del vasto desiert o
de Gobi. El alojamiento y la alimentación corrían a

cargo del Estado.Y las unive rsidades eran gr at u i t a s
para los que superaban las pruebas de admisión.

Todo eso es hoy parte del pasado. La enseñanza
u n i ve rs i t a ria ya no es gr at u i t a . A la juventud sin
r e c u rsos no le queda más remedio que renunciar a la
educación superi o r. Las O N G locales se inquietan de
que los niños abandonen la escuela y deambulen por
las calles de Ulan Bat o r , la capital. En las zonas ru r a l e s ,
muchos menores se quedan en el hogar para ay u d a r
a los padres a cuidar los rebaños de cabras, ya k s ,
camellos y caballos.

Ante esta situación, el gobierno de coalición ele-
gido en 1996 se apresuró a dar nuevo impulso al viejo
concepto de educación a distancia con apoyo de nue-
vos interlocutores. La UN E S C O proporciona la expe-
riencia técnica y conceptual indispensable para utilizar
lo mejor posible los fondos proporcionados por el
DA N I DA (1,7 millones de dólares durante cinco años).

Un proyecto plural
Por otra part e ,el ministerio de Educación ha ins-

taurado nuevas formas de colaboración con otros
m i n i s t e ri o s. Por ejemplo, p a rte de los fondos del
p r oyecto se destinaron a renovar el equipo de radioe-
misoras públicas, nacionales y regi o n a l e s , que trans-
miten programas educat i vos y participan en su reali-
z a c i ó n . Los periodistas constituyeron equipos con
e x p e rtos en educación y hombres de negocios para
producir programas sobre temas que van de la conta-
bilidad a la apertura de un pequeño restaurante. L a s
e d i t o riales pri vadas también se han incorporado al
p r oye c t o, y publican manuales sobre costura, p e l u-
q u e r í a ,f o t o grafía y otros campos de actividad.

Los actores principales son los instru c t o r e s ,vo l u n-
t a rios o designados por las autoridades locales.En su
m ayoría son maestros de escuela, pero hay también
e c o n o m i s t a s , contadores y otros profesionales que
toman cursos intensivos para asumir su nueva función.

Los primeros resultados son alentadores. De un

Los cursos se difunden por la radio,pero los deberes se hacen en casa.

La educación no 
es sólo una manera 
de escapar a la pobreza
de un país.
Es el camino para
v e n c e r l a .

Julius Nyere re,
m a e s t ro de escuela y primer

p residente de la 
República de Ta n z a n i a

( 1 9 2 2 - 1 9 9 9 )

Mongolia
Indicadores
básicos:
Población:

2,6 millones
PNB per cápita:

400 dólares
Tasa de alfabetización:

84%
Tasa alfabetización
femenina:

78,6%
Fuente:Banco Mundial y PNUD



I n d i a : h é ro e s de barrio
◗ Meenakshi Shedde

Pa ra luchar contra el analfabetismo, el gobierno indio movilizó a un ejército  de diez millones
de voluntarios.
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◗ Jefa de redacción adjunta de
The Times of India

“El programa nacional de educación de adul-
tos fue lanzado en 1978 , pero el gobierno asignó a
las O N G apenas 10% de los fondos”, explica Mur-
lindhar Gode, ex presidente de la Comisión de A l fa-
betización del estado de Maharashtra. “Ese pro-
grama nunca fue popular, dio lugar a malve rs a c i o n e s
de fondos y no logró cumplir sus objetivo s. En 1988
se modificó totalmente su funcionamiento: la Misión
Nacional de A l fabetización se conv i rtió en un ente
autónomo al que el gobierno central otorgaba fon-
dos directamente, sin pasar por los gobiernos de los
e s t a d o s. Los comités de alfabetización de los dis-
t ritos pasaron a ser el elemento vital del programa y
recibieron 100% de los  fondos. De ese modo se
obtuvieron resultados a nivel local.”

Dichos comités dependen directamente de la
Misión Nacional de Alfabetización.Están integra-
dos por funcionarios locales, e x p e rtos en educación
y representantes de O N G. Realizan encuestas casa
por casa para identificar a los analfa b e t o s , o r g a n i-
zan actividades de  movilización,reclutan instruc-
tores vo l u n t a rios y elaboran mat e riales de enseñanza
que se adaptan a la situación local sin perder de vista
un enfoque de alcance nacional.

“ Para que una campaña de alfabetización tenga
éxito debe movilizar a la sociedad en su conjunto,
por lo que hicimos de los vo l u n t a rios el eje de nues-
tra estrat e gi a ” , explica D. R . Pa ri h a r ,s u b s e c r e t a ri o
de Educación de Maharashtra. La campaña es
impulsada en todo el país por más de 10 millones
de vo l u n t a rios no remunerados —profesores y estu-
d i a n t e s , f u n c i o n a rios públicos, amas de casa, e x

“Mi hija obtuvo un diploma unive rs i t a ri o
y ahora quiere seguir estudiando para
conseguir una maestría”, dice Sagar

M o r e .L á grimas de orgullo le nublan la vista ante
la idea de que su hija se at r e va a tener un sueño
s e m e j a n t e .S a g a r , que participa en la Misión Nacio-
nal de A l fabetización de la India como vo l u n t a ri a
de CORO (Comité de Organismos Pedagógicos) es
una “ d a l i t ”( i n t o c a b l e ) . Pe rtenece a las castas infe-
riores de la India, a las que tradicionalmente la edu-
cación estaba ve d a d a . “En mi calidad de intocable,
en clase tenía que sentarme a una distancia de un
brazo extendido de las muchachas de la casta super-
i o r ” ,r e c u e r d a . “La profesora me humillaba constan-
t e m e n t e ; abandoné los estudios tras un año de
e s c u e l a . Pe r o, después de  aprender a leer y escri b i r
gracias a CO RO, pasé a ser una de sus maestras
voluntarias.”

Cuando en 1988 los planificadores de la India
reconocieron que el desarrollo no podría despegar
mientras el país no se sacudiera la rémora del anal-
fabetismo, se lanzó una campaña nacional a fin de
a l fabetizar a adultos de 15 a 35 años. La campaña
representó una verdadera revolución pues hizo hin-
capié en las iniciativas de carácter local.

Gracias a unos diez millones de vo l u n t a ri o s ,s e
obtuvieron notables progr e s o s , especialmente en las
zonas rurales y con las mujeres. La tasa de alfa b e t i-
zación de la India, que era de 18% en 1951, pasó de
52% en 1991 a 62% en 1999. Si la tendencia actual
se mantiene, podría llegar a 75% en 2005, m u c h o
antes de 2011, año fijado para alcanzar esa meta.

estudio de evaluación realizado en Ulan Bator con 500
a l u m n o s , se desprende que casi la mitad consiguió un
e m p l e o, mientras que más de 10% iniciaron su propio
negocio dentro de los seis meses siguientes al tér-
mino de sus estudios. Alrededor de 20 alumnos se
m at ricularon para proseguir sus estudios. El resto
sigue buscando trabajo.

Pero habrá que ver cuáles son los resultados en
el campo “ d e s favo r e c i d o ” , donde reside 90% de los
participantes en el proyecto. Los instructores, que
ganan 10 a 20 dólares por el curso completo (4 a
6 meses), visitan 15 familias al mes. Las más de
las veces viajan en camello o a caballo, y pueden
cubrir distancias de 80 km para atender a las fami-
lias desperdigadas por la estepa, donde no existen
prácticamente carreteras ni teléfono y donde, en el
mejor de los casos, el correo se distri bu ye una ve z
al mes. Dadas las difíciles condiciones, sobre todo
durante los rigores del inv i e rn o, los instructores no
pueden ceñirse a un programa sistemático de

enseñanza y han de sacar el máximo partido del
tiempo que pasan con los estudiantes.En su mayo r í a
se ponen de acuerdo con un miembro  de la fa m i-
lia para que  los releve y enseñe a los demás.

P. Te n gi s , p o rt avoz del ministerio de Ciencia y Edu-
c a c i ó n ,a firma que la educación a distancia es la única
solución para los habitantes del campo.“Desde que se
p ri vatizó la ganadería, las familias necesitan aún más
ay u d a ” , dice Te n gi s. Como son pocos los padres dis-
puestos a enviar a sus hijos a un internado o con
r e c u rsos suficientes para hacerlo, “los niños de los pas-
tores pasan toda su infancia en la estepa.Mientras una
p a rte de la población sea nómada, necesitaremos edu-
cación a distancia”, a ñ a d e .

El gobierno se propone ofrecer un día cursos com-
pletos a distancia reconocidos por el Estado,con exá-
menes y diplomas. Pero el mismo port avoz admite que
ello podría llevar va rias décadas,pues Mongolia no ha
consolidado la transición y por el momento debe
c o n s a grar sus recursos a las necesidades básicas. ■
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c o n fianza en sí mismas. Cuando no sabía leer ni
e s c ri b i r ,Sagar More no se atrevía a hablar. H oy se ha
t r a n s f o rmado en una activista entusiasta, t e s o r e r a
de una empresa femenina de crédito y responsable de
una biblioteca ambu l a n t e .Aunque dejó sus estudios
regulares al cabo de un año,ella y su mari d o, t a m b i é n
i n t o c a b l e , han logrado que sus cuatro hijos sigan
estudios secundari o s.

“Es muy sat i s fa c t o rio ver que los que fueron
nuestros alumnos asumen una responsabilidad
social. Trabajé para CORO durante cinco años sin
remuneración, pero ahora recibo un sueldo de 36
dólares al mes”,afirma Sagar. “A veces ni siquiera
me pueden pagar esa suma, pero la idea de  A m b e d-
kar de educar a los demás mediante el s h ra m d a n
(trabajo vo l u n t a rio) significa mucho más para mí.”
Sagar se refiere a Babasaheb A m b e d k a r , un dalit
del estado de Maharashtra que salió de su condi-
ción y fue el artífice de la Constitución de la India.

Entre los dalits la motivación es part i c u l a r-
mente fuerte.“Me sentí más eficaz cuando la edu-
cación se conv i rtió en un asunto pers o n a l ” , d i c e
Vilas Sarm a l k a r , otro maestro vo l u n t a ri o. “ L o s
dalits veneran realmente a Ambedkar,quien insis-
tió en que la educación era un medio de promoción
social y de superar las diferencias de clases. En una
o p o rtunidad en que enfrentaba a una familia reacia
a asistir a clase,les pregunté si ello significaba que
podía descolgar el retrato de Ambedkar que tenían
en su casa. Respondieron horrorizados que no. Al
día siguiente vinieron a clase.”

A la larga, el entusiasmo de los vo l u n t a ri o s
puede atenuarse ya que no obtienen ningún bene-
ficio pecuniari o. Como resume la secretaria de
CORO, un medio importante de estimular la labor
de los vo l u n t a rios es que la sociedad en general
reconozca sus esfuerzos. “Actualmente son héroes
de barri o ” , d i c e . “ Pe r o, en realidad, deberían ser
los héroes de todo el mundo.” ■

m i l i t a r e s , jubilados y miembros de O N G. En cada
e s t a d o, un centro de especialistas ofrece a los vo l u n-
t a rios cursillos de dos días y les proporciona mat e-
rial de alfa b e t i z a c i ó n .“Los libros de lectura son sen-
c i l l o s , profusamente ilustrados, e s c ritos en marat h i ,
la lengua local, y abordan cuestiones prácticas como
la alimentación o la crianza de los niños”, e x p l i c a
P.Wa n k h e d e , un educador de adultos del estado de
Maharashtra.

CO RO fue fundado en la región de Bombay
cuando las O N G que trabajaban en favor de los
derechos de la mujer, la juventud o el sindicalismo
a d v i rtieron hasta qué punto el analfabetismo obs-
taculizaba su labor. “ Para nosotros, la alfa b e t i z a-
ción no es un fin , sino un medio”, señala Sujat a
K h a n d e k a r , s e c r e t a ria jefe de CO RO. Ingeniera en
la Junta de Electricidad estat a l , K h a n d e k a r , f u e
a u t o rizada a trabajar para CO RO, pero conserva n d o
su remuneración. A su juicio, “la alfa b e t i z a c i ó n
debe servir para que la gente enriquezca su exis-
tencia y mejore sus condiciones de vida. No basta
con fa m i l i a ri z a rse con el alfabeto y saber contar
hasta cien. Por ello, tenemos programas para los
recién alfabetizados que abordan temas como el
a h o rr o, derechos jurídicos y sociales, h i giene de
v i d a , defensa de la mujer”.

Se moviliza a los maestros vo l u n t a rios mediante
espectáculos con la participación de estrellas de cine
o de  seriales de televisión. “La mayoría de nuestros
vo l u n t a rios tienen entre 15 y 30 años.Han cumplido
unos siete años de escolari d a d .P r e f e rimos que per-
tenezcan a la misma comunidad que sus alumnos”,
dice  Khandekar. “ C u b rimos una zona de un millón
de habitantes en Bombay – de los cuales 70% vive n
en barrios de chabolas, incluido el de Dharav i ,u n o
de los más grandes de A s i a .”

El éxito de CO RO no se mide tanto por el hecho
de que mujeres como Sagar More aprendan a contar
hasta 100 y sepan firm a r ,sino por haberles infundido

India
Indicadores
básicos:
Población:

979,7 millones (1998)
PNB per cápita:

430 dólares
Tasa de alfabetización:

62%
Tasa de alfabetización 

femenina:
50%

Tasa neta de
escolarización primaria:

60,3%

Fuente:Banco Mundial y Gobierno
de la India

“Para que un programa de alfabetización tenga éxito, debe movilizar a la sociedad en su conjunto.”

El arte supremo de un
profesor es despertar
alegría por la expresión
c r e a t i va y el
c o n o c i m i e n t o.

Albert Einstein,
fisico y matemático

estadounidense nacido en
Alemania (1879-1955)
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◗ Director adjunto del Instituto
Internacional  de Alfabetización,
Universidad de Pennsylvania
(Estados Unidos)

2❘ Cambio de rumbo

Una mala noticia ensombrece el final del milenio:
en numerosos países en desarrollo más de la
mitad de los niños y de los adultos son analfa-

betos y,de ellos,dos tercios son mujeres y niñas. Si bien
en algunas regiones la tasa de analfabetismo ha dis-
minuido en los últimos decenios, 900 millones de
p e rsonas del Tercer Mundo siguen sin saber leer ni
e s c ri b i r , o sea casi 25% de los niños y de los adultos
del planeta. ¿ Por qué no hemos erradicado el analfa-
betismo o al menos cumplido las promesas de la
Conferencia sobre Educación para Todos celebrada
Jomtien (Tailandia) en 1990? (ver  recuadro p. 1 8 )

Con demasiada frecuencia, los gobiernos de
los países en desarrollo y los proveedores interna-
cionales de fondos han asimilado la educación
básica a una enseñanza pri m a ria form a l , y han des-
tinado la mayor parte de sus presupuestos de edu-
cación a facilitar el acceso a la escuela pri m a ri a .L o s
resultados distan mucho de ser satisfactorios pese
a esas cuantiosas inversiones.

En muchos países del Africa subsahariana y de
Asia del Sur, las restricciones presupuestarias resul-
tantes de la reestructuración económica, la dismi-
nución de los gastos por habitante para educación
b á s i c a , el aumento demogr á fic o, así como las guerr a s
y conflictos interinos, han afectado gravemente la
calidad de la educación de los niños. El resultado es
un aumento de las tasas de analfabetismo de los
niños y de semianalfabetismo de los adultos jóve n e s
no escolarizados. En los países pobres,sobre todo
aquellos con un fuerte crecimiento demogr á fic o, e s
probable que en los últimos diez años el analfabe-
tismo se haya agravado.

Pese a los discursos políticos, la alfabetización
sigue siendo en todas partes el pariente pobre de los
presupuestos de educación, tanto de los gobiern o s
como de los donantes multilat e r a l e s. Sin embargo,
las reducciones presupuestarias no son la única
explicación en los países en desarr o l l o. Si se analizan
las políticas y prácticas del pasado, se advierte que
algunos problemas son endémicos.

Alfabetización en el m u n d o:
¿dónde está la falla?
◗ Mohamed Maamouri

La comunidad internacional no ha logrado el objetivo que se fijó hace diez años:
disminuir a la mitad la tasa de analfabetismo en el mundo.Algunas causas.

En primer lugar, las campañas masivas presen-
taron la alfabetización como una panacea para
numerosas lacras sociales  y como un pasaport e
para el desarrollo social y económico.A menudo más
políticas que pedagógi c a s , esas campañas multipli-
caron las promesas nunca cumplidas y provo c a r o n ,
a la postre, una desva l o rización sistemática de los
p r o gramas de alfa b e t i z a c i ó n .

En segundo lugar, éstos sufrieron los efectos de
una ausencia general de motivación entre los pro-
fesores y los alumnos por dive rsas razones: al dars e
d e finiciones muy dive rsas de la alfa b e t i z a c i ó n ,é s t a
fue mal entendida; el mat e rial pedagógico fue insu-
fic i e n t e ; las pers p e c t i vas de carrera de los maestros
en ese ámbito eran inexistentes. Los alumnos poten-
ciales tuvieron la impresión de que los cursos de alfa-
betización no les reportarían beneficios inmediat o s ,
p e rtinentes y directos, que compensaran el va l o r
de la mat r í c u l a .

Por último, en numerosos países en desarr o l l o,
los cursos de alfabetización utilizan la lengua ve rn á-
c u l a , mientras la enseñanza escolar formal se impart e
en la lengua oficial o vehicular (a menudo la de la
antigua potencia colonial). Esas políticas lingüís-
ticas dive r g e n t e s , que provocan confusión, l e va n t a r o n
una barrera entre la educación formal y no form a l ,
colocando a los alumnos de esta última en una
situación de inferi o ridad económica y social.

Por otra part e , las estadísticas disponibles sobre
el impacto de los programas de alfabetización son
d i s c u t i b l e s. A menudo, sólo se tiene en cuenta el
número de participantes en los progr a m a s. La Confe-
rencia de Jomtien había hecho hincapié en la eva-
luación de los resultados del aprendizaje, pero las
campañas de alfabetización de los últimos diez años,
con excepción de algunas experiencias alentadoras,
no los tuvieron en cuenta.

La educación no form a l , por su fle x i b i l i d a d , s u
d i ve rsidad de formas y el bajo costo de sus infrae-
s t ru c t u r a s , abre numerosas pers p e c t i vas a los países en
d e s a rrollo que enfrentan gr aves crisis presupuestari a s.
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Tanto más cuanto que saber leer, e s c ribir y contar per-
mite a los pobres integr a rse en un contexto económico
en rápida evo l u c i ó n .Como la economía de mercado
requiere una descentralización en mat e ria de educa-
ción así como una repartición de los costos, l o s
g o b i e rnos de los países en desarrollo se vuelcan hacia
n u e vas formas de asociación o de colaboración con las
O N G. Su meta es lanzar programas que perm i t a n
a d q u i rir más competencias básicas en menos tiempo
y con un costo menor que en las escuelas.

Debe prestarse mayor atención a la form a c i ó n
de los maestros, por un lado, y a la evaluación de los
r e s u l t a d o s , por otro, más allá de la mera pregunta:
“¿Sabe leer?” El Instituto Internacional de A l fa b e t i-
zación y la UN E S C O elaboran actualmente nuevo s
métodos de eva l u a c i ó n , así como instrumentos mul-
timedia menos costosos destinados a la preparación
de docentes.

La “ f e m i n i z a c i ó n ” creciente de la pobreza y el
peso que impone permanentemente a las condiciones
de vida de la mujer en el Tercer Mundo son ahora reco-
nocidos como preocupaciones esenciales de los pro-
gramas de alfa b e t i z a c i ó n .Va rios de éstos se centran por
lo demás en estrat e gias o en la adquisición de com-
petencias encaminadas a atenuar la desigualdad entre
los sexos. Proponen soluciones prácticas que per-
mitan a las mujeres pobres asumir mayores respon-
s a b i l i d a d e s ; ve rsan sobre actividades que generan

i n gresos y empleos productivos y abordan temas
como la gestión del crédito, la educación de los niños
y el papel de los padres.

Numerosas innovaciones se sirven de mat e ri a l e s
p e d a g ó gicos diferentes  según los sexos, sobre temas
como la nutri c i ó n , la atención médica esencial, l a
economía doméstica o el sida. Otro enfoque prome-
tedor es la introducción de los problemas que plantea
la educación de los niños y adolescentes en los curs o s
de alfabetización de adultos. Los éxitos logrados por
p r o gramas que asocian va rias generaciones (en Ghana
y Egipto) o por el proyecto To s t a n1 en Senegal demues-
tran que se está avanzando y  que pueden logr a rse ve r-
daderos progresos en los próximos diez años.

Aunque actualmente para muchos países en desar-
rollo la  alfabetización constituye una pri o ri d a d , l o
c i e rto es que no ocupa el lugar que le corresponde en
los proyectos de desarrollo de los gobiern o s , de los
interlocutores nacionales, de las O N G, del sector pri-
vado ni de  los organismos intern a c i o n a l e s. Debería ser
objeto de inve rsiones de mayor envergadura y dar
lugar a una mejor cooperación intern a c i o n a l . ■

Los autores de la Declaración de Jomtien reco-
nocieron hace diez años que los gobiernos a
menudo no están en condiciones de propor-

cionar por sí solos educación básica para todos.
Insistieron en que era indispensable crear nuevas
f o rmas de cooperación o revivir las existentes a
todos los niveles –entre los gobiernos y las organi-
zaciones no gubern a m e n t a l e s , el sector pri va d o, l a s
comunidades locales, los grupos religiosos y las
familias.

El concepto de cooperación tiene una conno-
tación positiva , pues sugiere una colaboración
a rmoniosa entre el Estado y sus asociados. S u p o n e
interés mutuo, c o n fianza recíproca y una clara per-
cepción de los papeles y los objetivos. Pero, como
preveían los redactores de la Declaración de Jom-
tien, son muy frecuentes los casos de falsa coope-
ración, que se han traducido lisa y llanamente en
“hacer cargar a otros con la responsabilidad”.

Los ejemplos más fla grantes se han dado en
aquellos países cuyos gobiernos centrales se de-
rru m b a r o n , haciendo imposible la recaudación de

los impuestos pagados por la colectividad.Tr á t e s e
del Chad, de Somalia, de Camboya o de Uganda
hasta comienzos de los años nove n t a , las comuni-
dades cayeron en la cuenta de que si querían
escuelas tenían que procurárselas con sus propios
m e d i o s. De dive rsos estudios se desprende que en
algunos países los hogares y las comunidades
deben sufragar entre 60 y 90% de los costos de la
educación pri m a ri a , lo que impide a muchos niños
asistir a la escuela.

En muchos proyectos respaldados por el
E s t a d o, la financiación comunitaria era conside-
rada como una altern at i va a los impuestos directos.
Pero ello no es forzosamente una buena solución.
En los sistemas de tributación progresiva,los ricos
pagan más que los pobres, mientras que en muchos
sistemas de financiación comunitaria la carga más
pesada recae en los pobres.Y cuando la fin a n c i a c i ó n
p r oviene de donaciones, el poder de decisión de las
comunidades resulta limitado. En otros casos, e l
Estado ha sido reacio a renunciar a sus prerrogati-
vas, pero permitió que las ONG se multiplicaran y

Revisar el contrato educativo
◗ Mark Bray

A menos que se basen en la confianza y el interés re c í p ro c o s, las relaciones de cooperación en
el campo de la educación no pasarán de ser un espejismo.

◗ Catedrático de Educación,
Universidad de Hong Kong

1.Tostan (“eclosión”en wolof),el programa de educación
básica no formal de Senegal,se describe en la revista Educa-
ción para todos, serie Innovaciones nº 6,publicada por la
UNESCO en 1995.

Este proye c t o, y otros, se describen en el sitio del Instituto
I n t e rnacional de A l fa b e t i z a c i ó n :w w w. l i t e r a cyonline.org 
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llenaran el vacío existente, lo que dio lugar a un sis-
tema escolar paralelo. Pakistán es un ejemplo de
esta situación, ya que cuenta con 5.000 ONG que
operan en el sector educativo.

En algunos casos, el derrumbe del Estado ha
hecho indispensable crear nuevas formas de coope-
r a c i ó n , en especial en la ex Unión Sov i é t i c a ,d o n d e
antes imperaba un régimen altamente centralizado.
En Rusia y A z e r b a i y á n , por ejemplo, las comuni-
dades se han movilizado para mantener al menos
en parte el nivel de calidad de la enseñanza.En un
contexto semejante, la crisis económica y política
ha atenuado las actitudes rígidas del pasado. L o s
g o b i e rnos se muestran más interesados en com-
p a rtir con las comunidades la pesada carga fin a n-
ciera de la escolari z a c i ó n , y éstas a su vez aceptan
a p o rtar su contri bu c i ó n . La cooperación, que en un
p rincipio se aplicaba sólo al ámbito fin a n c i e r o, s e
ha hecho extensiva en muchos casos a la planifica-
ción y los programas escolares.

La cooperación en educación no es simple-
mente un mecanismo para obtener recursos y
reducir las crisis  presupuestari a s.Tampoco form a
p a rte necesariamente de un proceso de descentra-
l i z a c i ó n . En algunas situaciones, lo que se nece-
sita es mayor coordinación y centralización, y no a
la inve rs a .

El objetivo final de la cooperación es mejorar las
tasas y la duración de la escolaridad, así como la
calidad de la enseñanza. Uno de los instrumentos
más eficaces para alcanzar esa meta es la part i c i p a-
ción de padres, m a e s t r o s , f u n c i o n a rios locales y
otros representantes de la colectividad en los conse-
jos escolares.

En algunos países esos consejos no existen; p e r o
el modelo ha demostrado su utilidad. En los últi-
mos treinta años, Papua Nueva Guinea ha impul-
sado en la ley y en la práctica la  participación de los

padres y de las comunidades en los consejos de
administración de las escuelas pri m a ri a s. Las comu-
nidades locales están habilitadas incluso para deci-
dir en qué lenguas ha de impartirse la instrucción,
pese a que el gobierno es el que sufraga la mayor
parte de los costos de la educación.Los miembros
de la comunidad suelen aunar esfuerzos con los
maestros y otros sectores para estimular la asisten-
cia y la puntualidad de los niños.

No todas las metas perseguidas pueden cum-
p l i rse de la noche a la mañana. Los padres deben
tener en cuenta los imperat i vos del interés general,
y los profesores no deben ignorar las condiciones
de vida y el entorno de sus alumnos. En algunos
p a í s e s , los recursos inve rtidos en seminarios a
n i vel escolar y a nivel comunitario han mejorado
notablemente la eficacia de los sistemas de edu-
cación y han facilitado el diálogo entre escuela y
c o m u n i d a d .

No debe subestimarse el papel de los profe-
sores en los consejos de administración de las
e s c u e l a s : en efecto, frente a temas como la deser-
ción escolar, un problema gr ave en el mundo en
d e s a rr o l l o, sus puntos de vista suelen diferir de la
posición de las autoridades centrales. Muchos pro-
fesores estiman que el abandono (o la expulsión),
lejos de ser algo negat i vo, c o n s t i t u ye una solución
para reducir el tamaño de las clases y deshacerse de
alumnos indeseables. Analizar estos temas en los
s e m i n a rios puede modificar ciertos enfoques y acti-
t u d e s , y hacer de la escuela un lugar más acogedor
para los alumnos.

A los gobiernos les incumbe una función esen-
cial en la orientación de las acciones conjuntas
con la comunidad a fin de prevenir la omnipoten-
cia de los consejos escolares y la discriminación de
los alumnos en razón de su raza, r e l i gi ó n , o sexo.
El desafío es lograr un justo equilibrio para 

No debemos olvidar
que un avión de
combate cuesta lo
mismo que enviar a un
millón de niños a la
escuela primaria.

Mahbub Ul Haq (1934-1998),
economista y editor 
del Informe sobre el 

D e s a r rollo Humano del PN U D

Construcción de una escuela en Bafoussan,Camerún.
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proteger los derechos de los niños sin frenar la
i n i c i at i va local.

Es casi inevitable que las relaciones de coope-
ración con la comunidad entrañen alguna form a
de financiamiento mediante el pago de gastos de
e s c o l a ridad u otro tipo de aranceles. La oposición a
estas contri buciones está inscrita en dive rsas decla-
raciones internacionales y los puntos de vista sobre
el tema tienden a polarizarse.Es cierto que la edu-
cación nunca es gr at u i t a , en el sentido de que pueda
prescindir de todo fin a n c i a m i e n t o. La Declaración
de Jomtien de 1990 señaló, al respecto, que la edu-
cación gr atuita proporcionada por los países del
Sur es a menudo de  calidad insuficiente.

El Banco Mundial, en un informe de 1999,
fue aún más lejos al afirmar que “en pri n c i p i o, l o s

aranceles y otras contri buciones abonadas por los
b e n e fic i a rios que no son pobres podrán liberar
r e c u rsos públicos en provecho de los pobres”. E l
vez de condenar a rajatabla el pago de derechos,
sería mejor sensibilizar a las consejos de las escue-
las a las necesidades de los pobres y buscar todos
los medios posibles para sat i s fa c e r l a s. En este
empeño una vez más al Estado le cabe un papel
d e c i s i vo en la constitución de relaciones de coope-
ración con las comunidades que sirva n , antes que
t o d o, los  intereses de los niños. ■

*Un estudio de Mark Bray sobre las relaciones 
de cooperación con las comunidades preparada para 
la Conferencia de Dakar (abril de 2000) podrá consultarse
próximamente en el sitio web de la UNESCO:
http://unesco.org/education/efa

◗ Director del Centro de Estudios
Africanos y profesor de Educación
Internacional y Comparada de la
Universidad de Edimburgo
(Escocia).Redactor de Norrag
News, boletín consagrado a las
políticas de ayuda.Su número de
diciembre de 1999 está dedicado
a las relaciones de cooperación.

A l cabo de cuarenta años de ayuda para el desar-
rollo puede parecer alentador que “ r e l a c i o n e s
de cooperación” sea hoy una expresión clave ,

por lo menos en los países del Nort e . Aunque no
puede decirse lo mismo en los países del Sur, s o b r e
todo cuando se trata de educación y form a c i ó n .

Que tantos donantes reiteren la necesidad de que
las relaciones de cooperación con el Sur sean efecti-
vas y respetuosas es sat i s fa c t o ri o ; ello significa admi-
tir tácitamente que hasta la fecha muchas no lo eran.
Incluso hay donantes que están fijando nuevos cri-
t e rios para establecer auténticas relaciones de coope-
r a c i ó n .Va rios de ellos están remplazando a sus anti-
guos asociados por otros que parecen ajustarse mejor
a las nuevas exigencias en mat e ria de gobern a b i l i-
d a d , crecimiento en beneficio de los desfavo r e c i d o s ,
igualdad entre los sexos y educación básica.

Nuevos desequilibrios
Con algunos de sus interlocutores, los donantes

están ensayando una nueva forma de brindar ay u d a
conocida como enfoque multisectorial (EM S) . Pe r o
lejos de corresponder a esa denominación, el EMS

suele convertirse en una asistencia coordinada por
el donante hacia un solo subsector, la enseñanza
p ri m a ri a .Y a menudo la dimensión y la complejidad
del EM S vulneran la  soberanía nacional de los
Estados mucho más que los proyectos de ay u d a
anteriores.

E x i s t e , p u e s , una contradicción en ese nuevo
m e c a n i s m o. Este parte del supuesto de que el
g o b i e rno es el conductor –para emplear una
metáfora corriente de los donantes– que ha
elaborado su propio modelo de política
m u l t i s e c t o rial y un plan de gastos a plazo medio. S e

supone que es capaz de coordinar contribuciones
financieras de múltiples donantes, (por ejemplo 18
en el EMS para la educación en un país africano) y
de determinar sus necesidades en mat e ria de
asistencia técnica. Es mucho lo que se les exige.
Parece lógico que los países que disponen de esa
capacidad no necesiten de una ayuda considerable
coordinada por los donantes. Mientras que los que
tienen una necesidad apremiante de ayuda exteri o r
no están en condiciones de respetar esas exigencias
para convertirse en asociados.

Un segundo tipo de relaciones de cooperación
abarca una serie de nuevas alianzas que no se
limitan a la ay u d a . Comprenden todo tipo de
h e rmanamientos —de escuelas, u n i ve rsidades e
institutos y de recursos educat i vos y culturales,
como por ejemplo museos. Pero ¿con qué tipo de
países e instituciones pueden consolidarse tales
alianzas? No es de extrañar que sea con los países
más ricos del Sur, y con Asia más que con las
pobrísimas instituciones del Africa subsahariana.

Es también en esos países más ri c o s , i n c l u i d a
p a rte de Sudáfri c a , donde esa nueva ori e n t a c i ó n
ha adquirido un  marcado cariz comercial.En esas
c o n d i c i o n e s , las relaciones de cooperación
concertadas entre el Norte y el Sur giran en torno
a la venta de conocimientos técnicos, s i s t e m a s ,
p r oye c t o s , grados y franquicias, a “ a s o c i a d o s ”c u ya
característica esencial es que pueden pagarlos.

En diciembre de 1999 el presidente del Banco
Mundial reconoció que era necesario reconstru i r
la cooperación para el desarr o l l o. Se han decidido
ya sus principales lineamientos y diseñado las
bases de su nueva arquitectura. L a m e n t a b l e-
m e n t e , en el Nort e . ■

Un nuevo enfoque p a ra la ayuda
◗ Kenneth King

Aunque se empieza a reconocer que las relaciones de cooperación en materia educativa no
e ran equilibra d a s, los nuevos enfoques parecen igualmente inadecuados.

http://unesco.org/education/efa
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Educación para todos: la escuela abre sus puertas

Se ha insistido en la importancia de la educación
para reducir la pobreza. ¿Cuál es la relación que
existe entre una y otra?

La educación puede contri buir a reducir la pobreza
por dive rsas razones. Una de ellas es que la capacita-
ción cognitiva y social y los cert i ficados que se obtienen
en la escuela brindan a las personas mayores oport u-
nidades de salir adelante y, por ende, más libert a d .
Ayudan a que los individuos se tornen más produc-
t i vo s , consigan trabajos mejor remunerados, a d q u i e r a n
hábitos beneficiosos para la salud y tengan menos
h i j o s. Pero el impacto de la educación en el mejora-
miento de las condiciones de vida de los pobres y sus
repercusiones en la reducción de las desigualdades
sociales son cosas diferentes. En algunos países de
A m é rica Lat i n a , la diferencia de remuneraciones entre
los diplomados de la enseñanza superior y los que no
lo son se ha acentuado en el último decenio.

¿En qué medida ese fenómeno modifica su punto
de vista sobre la educación?

L o grar que los pobres reciban la formación básica
indispensable para ser productivos no basta para
reducir las desigualdades cuando los que no son
pobres están inv i rtiendo todo lo que  pueden en edu-
c a c i ó n .Como consecuencia del gran esfuerzo realizado
en los años 50 y 60 para dar mayor acceso a la edu-
c a c i ó n , ha habido una marcada movilidad intergene-

racional en numerosos países en desarr o l l o. En México,
por ejemplo, 40% de los niños que cursan sexto gr a d o
han superado el nivel educat i vo de sus padres. Este es
un resultado sumamente positivo. Pero al mismo
tiempo los padres del 10% más rico de la población
están inv i rtiendo mucho más en la educación de sus
h i j o s , que llegan a niveles muy superiores a los de sus
p r o g e n i t o r e s.Y es posible que la distancia entre esos
menores y los de familias pobres vaya en aumento.A s í ,
la diferencia se reduce en cuanto a promedio de años
de escolari d a d , pero se acentúa en cuanto a la calidad
de la educación que reciben los dive rsos grupos socioe-
c o n ó m i c o s , con una mayor exclusión en los niveles que
cuentan para la movilidad social (segundo ciclo secun-
d a rio y educación superi o r ) .

Usted sostiene que a menudo los sistemas de
educación acentúan la desigualdad. ¿Por qué?

Examinemos las raíces de estas diferencias injustas.
Si los padres, ricos y pobres, destinan la misma pro-
porción de sus recursos a educar a sus hijos, los adi-
nerados desembolsarán más en términos absolutos.E n
una época en que se inve rtirán cada vez más recurs o s
p ri vados en educación, ello plantea problemas.Y si bien
los más progresistas afirman que incumbe al Estado
c o n t r a rrestar la diferencia entre ricos y pobres diri-
giendo los ingresos resultantes de los impuestos hacia
quienes más los necesitan, en numerosos sistemas de
educación sucede justamente lo contrari o. Se gasta más
en los niños de las ciudades y en las unive rsidades y
menos en los grupos con poco peso político. Una ter-
cera fuente de desigualdad es que los resultados no sólo
dependen de los profesores y recursos disponibles en
las escuelas, sino también de recursos que proporciona
el hogar, como tener padres que se interesan por los
estudios de sus hijos.

¿Hay medidas compensatorias eficaces?
H ay que examinar seriamente el contenido de los

p r o gr a m a s. Buena parte de los esfuerzos de los años
60 y 70 partía del supuesto, muy discutible, de que si
dábamos más de lo mismo a todos,ello bastaría.A l g u-
nos niños asimilan una parte muy reducida del pro-
grama y lo poco que aprendan no los ayudará a obte-
ner un buen empleo.

Es probable que en el siglo X X I saber escri b i r ,l e e r
y contar no sea sufic i e n t e . Habrá que capacitar a las
p e rsonas para que estén en condiciones de aprender
durante toda la vida, puedan comunicarse y trabajar
en equipo. Los sistemas tradicionales de educación de

¿Cultiva la escuela 
l a d e s i g u a l d a d?
A menos que se introduzcan audaces innovaciones, el foso entre ricos y pobres en materia 
de educación está condenado a aumentar, a firma el especialista venezolano Fernando Reimers◗.

Una abuela ayuda a su nieto a hacer los deberes, Uzbekistán.

◗ Profesor asociado de la Escuela
de Educación de la Universidad de
Harvard,donde dirige un nuevo
programa para maestros sobre
política internacional de
educación,con especial hincapié
en la igualdad de oportunidades
educativas
(http://gseweb.harvard.edu/apsp/i
ep.html). Su última obra
Unequal School Unequal
Chances, The challenges to
equal opportunity in the
Americas será publicada en
agosto de 2000 por Harvard
University Press y el Centro David
Rockefeller de Estudios
Latinoamericanos

http://gseweb.harvard.edu/apsp/i
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los países en desarrollo carecen de los recursos y la
capacidad indispensables para impartir educación a
todos los niños,en particular en los niveles que cuen-
tan para la movilidad social.

En el futuro, la línea divisoria de la educación no
se establecerá entre los que han completado estudios
p ri m a rios y los que no lo han hecho, sino entre los que
han tenido acceso a la enseñanza secundaria y la ter-
minan y los que no lo logr a n . Pero el modelo tradi-
cional de enseñanza secundaria y superi o r ,con sus espe-
cialistas que enseñan en cursos diferentes, es caro, y
algunos estimarán que no es posible implantarlo en las
pequeñas comunidades ru r a l e s. Eso equivale a dejar al
margen a la mayor parte de los pobres. Debemos pen-
sar entonces en enfoques altern at i vo s , como la escue-
la secundaria multigrado y la educación a distancia.
Las nuevas tecnologías permiten hoy formas radical-
mente diferentes de organizar el diálogo educat i vo.

¿Cuál es el mejor lugar para empezar a elaborar
políticas educativas favorables a los pobres?

El hogar, mediante programas que sepan utilizar
los recursos latentes en los niños desfavo r e c i d o s. H ay
que partir de la base de que los menores de fa m i l i a s
con bajos ingresos no son de ningún modo  defic i e n t e s
y debe concebirse una educación para ellos, que cor-
responda a sus aptitudes y haga participar a los padres.
L a m e n t a b l e m e n t e , a menudo no sabemos sobre esos
niños lo suficiente para preparar programas adapta-
dos a su situación. Es raro que los sistemas de educa-
c i ó n , los funcionarios y los docentes respeten sufi-
cientemente a los excluidos como para preguntarles
qué quieren saber y organizar una colaboración que
recoja sus aspiraciones.

¿Son estas innovaciones muy difíciles de aplicar?
Son problemáticas porque se pide al sector más vul-

nerable del sistema educat i vo, el que se ocupa de los
grupos margi n a d o s , que dé más de sí. No todos los 

+ …

● El Informe Mundial sobre la Educación 2000 de la
UNESCO, que aparecerá en abril,tiene por tema “el derecho
a la educación para todos: hacia una educación para todos
durante toda la vida”. Puede  solicitarse a:Editorial de la
UNESCO (Fax:
33 1 45 68 57 37 o 33 1 45 68 57 41; sitio web

www.unesco.org/publishing;correo electrónico:
publishing.promotion@unesco.org
● Antes de la Conferencia de Dakar (ver p. 17),crónicas,
noticias, foro de discusión con informes por países
elaborados como parte de la Evaluación de la educación
para todos en el año 2000 pueden consultarse en el sitio
web de la UNESCO: www.unesco.education.org/efa.
Más información sobre proyectos innovadores destinados a
los jóvenes excluidos:
www.unesco. org/education/exclusion/
● Internacional de la Educación es una valiosa fuente
sobre la situación de los profesores:
www.ei-ie.org
● La finalidad de la Asociación pro Desarrollo de la

Educación en Africa es fomentar la cooperación entre los
ministerios de Educación africanos y los organismos de
financiación:www.adeanet.org 
● ActionAid es una ONG que interviene en las campaña
de educación para todos:www.elimu.org
● Los informes de Oxfam, Education now:Break the
cycle of poverty” y “The IMF:Wrong diagnosis, wrong
medicine”,están disponibles en:www.oxfam.org
● El Foro de Mujeres Africanas Especialistas en
Pedagogía es una organización panafricana que procura
crear conciencia acerca de las ventajas de la educación de
las jóvenes:www.fawe.org
● El Estado Mundial de la Infancia 1999 del UNICEF

está dedicado a la educación.El informe del año 2000
puede solicitarse a:www.unicef.org
● El Informe sobre Desarrollo Humano 1999 del PNUD

proporciona amplia información sobre el impacto de la
mundialización en el desarrollo humano, incluida la
educación.
● La educación encierra un tesoro, informe de la
Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo
XXI,Ediciones UNESCO, 1998. ■

s i s t e m a s de educación tienen la misma capacidad inno-
va d o r a .Las competencias institucionales, los recurs o s
disponibles y los factores históricos difieren de un lugar
a otro. E s t oy convencido de que insistir en un mode-
lo uniforme de educación es una aspiración imposible.

¿Qué ocurre con los recursos?
Aquí intervienen las pri o ridades políticas.A l g u n o s

g o b i e rnos pueden argumentar que carecen de recur-
sos para innova r. Pe r o, ¿cuánto inv i e rten en defensa?
¿Cuánto gastan en salvar a bancos pri vados en ban-
c a rr o t a , que han favorecido la corrupción y la fuga de
capitales? A largo plazo, la solución es profundizar el
proceso democrático a fin de que los menos influ ye n t e s
tengan más poder y más vo z . Entre tanto, las desi-
gualdades se acentúan. Los que tienen ingresos más
altos han de entender que,en su propio interés,d e b e n
prestar mayor atención a las  posibilidades de educa-
ción de los pobres. Mientras no sea así, vamos a pre-
senciar reformas esporádicas e insostenibles a largo
p l a z o. Es muy importante lograr un consenso social
sobre la igualdad de oportunidades de educación como
aspiración común,como medio de equilibrar los inter-
e s e s. La exigencia de una distri bución más justa de las
o p o rtunidades educat i vas ha de proceder tanto de los
pobres como de los que no lo son.

Esa es una de las principales diferencias que pue-
den observa rse entre las naciones: la existencia o no
de una cultura que se pregunta hasta qué punto son
aceptables esas dispari d a d e s. H ay medios, por ejem-
plo las campañas de creación de conciencia social, a
t r avés de los cuales los gobiernos pueden sensibilizar
a la población respecto de ciertas pri o ri d a d e s.

Una de las contri buciones más perdurables que
pueden hacer  los maestros es sostener con sus alum-
n o s , pobres y ri c o s ,c o nve rsaciones acerca del valor de
aspirar a una igualdad de oportunidades de educación
y las formas de cumplir  ese objetivo.

Entrevista realizada por Cynthia Guttman
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Circe transformando en cerdos a los compañeros de Ulises. Grabado en madera (1868).

X ENOT RASPLA N T ES :
SOPESAR LOS RIESGOS
◗ Amy Otchet

Los trasplantes de órganos de animales a los seres humanos salvan vidas, pero existe el riesgo
de que transmitan enfermedades graves. ¿Hay que seguir adelante por esa vía?

■
En octubre de 1984, a Fa e , una recién
nacida aquejada de graves problemas
cardíacos, se le trasplantó el corazón

de un babuino en un hospital de Estados
Unidos. Su suerte apasionó a millones de
p e rs o n a s.Veinte días después del trasplante,
el cuento de ciencia ficción se transformó
en tragedia:Fae murió el 15 de noviembre
de 1984.Su madre reprochó a los médicos
no haberle adve rtido los riesgos potenciales
de la operación. Los cirujanos ignoraban
en ese momento que lo que estaba en juego
iba más allá de la vida del bebé.H oy se sabe
que el trasplante de órganos animales a
seres humanos puede favorecer la transmi-
sión de enfermedades como el sida.

La comunidad científica recién empieza
a evaluar los posibles riesgos de un xeno-
trasplante (injerto de órganos o tejidos  ani-
males en el hombre).Se han intentado unos
25 trasplantes de este tipo  –el más reciente
data de 1993–  con riñones, corazones o
hígados de babuinos o de otros monos. La
tasa de supervivencia ha sido muy baja: la
m ayor parte de los pacientes murieron en las
semanas siguientes.

Cuando los virus cruzan 
la barrera de las especies

Sin embargo, gracias a los progresos de
la biotecnología, se proyectan nuevos expe-
ri m e n t o s. C i e n t í ficos estadounidenses han
implantado ya células de cerdo en pacientes
diabéticos o aquejados de la enfermedad de
Pa r k i n s o n . Otros esperan luz verde para
e m b a r c a rse en trasplantes de órganos por-
cinos. Este interés renovado provoca una
creciente inquietud: un virus presente en el
cerdo podría contagi a rse al paciente y luego
a otros seres humanos, p r ovocando una
pandemia.

Cuando un virus cruza la barrera de las
e s p e c i e s , los resultados pueden ser cat a s t r ó-
fic o s. H oy se sabe que por lo menos una de
las formas del V I H ( v i rus de la inmunodefi-
ciencia humana, responsable del sida) fue

◗ Periodista del Correo de la UNESCO

c o n t a giada al hombre por el mono, en una
infección aislada, hace sesenta años. A s i-
mismo es posible que la epidemia de gripe de
1 9 1 8 - 1 9 1 9 , que costó la vida a decenas de
millones de pers o n a s , se desencadenara a
raíz del contagio de un ser humano por un
m o n o. Entonces es lícito que toda la sociedad
se pregunte si la esperanza de salvar miles de
vidas justifica el riesgo de provocar una cat á s-
trofe sanitari a .A falta de datos científic o s ,e l
asunto plantea un dilema ético que los espe-
cialistas no pueden resolver por sí solos.

El trasplante de órganos humanos fue
víctima de su propio éxito.A c t u a l m e n t e ,l o s
c i rujanos  son capaces de realizar injertos de
unos 25 tipos de tejidos o de órganos
h u m a n o s , y la tasa de superv i vencia mejora
constantemente (60% de los pacientes vive n
más de cinco años). Han beneficiado a más
de un millón de personas desde 1954, f e c h a
del primer trasplante. Pero la oferta no
basta para hacer frente a la demanda: de
1988 hasta el presente, el número de per-
sonas fallecidas antes de haber recibido un
nuevo órgano se duplicó.

H ay poderosos argumentos económicos
en favor de los xenotrasplantes. Según la
OC D E (Organización de Cooperación y
D e s a rrollo Económicos), unos 700.000
pacientes dependen de un riñón artificial,
lo que representa un costo anual de 19.000
millones de dólares a escala mundial. E l
i n j e rto de un riñón resulta 60% más barat o
que mantener a un paciente sometido a
hemodiálisis durante toda su vida. S u p e r a r
los problemas del xenotrasplante podría
a b rir un mercado de unos 6.000 millones de
dólares,y unos 5.000 millones adicionales
por los tratamientos fa rmacéuticos aso-
ciados (destinados a impedir el  rechazo
de los órganos por el sistema inmunitari o ) .
Uno de los principales grupos en la palestra
es el gigante suizo de la industria farma-
céutica Nova rt i s , que fa b rica ciclosporina A ,
el principal medicamento utilizado en los
trasplantes humanos. Controla también el
laboratorio de biotecnología Imutran,ins -
talado en el Reino Unido, que practica
manipulaciones genéticas en cerdos desti-
nados al xenotrasplante.
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cura criar en lugares esterilizados cerdos que
no sean portadores de ningún agente pat ó-
geno. Pero aunque esos lugares se mantu-
vieran totalmente herm é t i c o s , no sería
posible eliminar todos los ri e s g o s , en espe-
cial los resultantes de los retrovirus endó-
genos porcinos, o PERV, presentes en los
genes del animal.Weiss se ha concentrado
en tres tipos de P E RV, d e s c ritos como
“ p ri m o s ” del V I H. Dos de ellos pueden
infectar las células humanas. Las conclu-
siones de Weiss causaron viva impresión en
los servicios de salud pública y en la indus-
t ria fa rm a c é u t i c a . De inmediat o, se localizó
a las personas que habían recibido injert o s
de tejidos porcinos. De los 175 pacientes

Se prefiere a los cerdos, pues los pri-
mates como el babuino se han descartado
en razón de su similitud biológica con el ser
h u m a n o, lo que aumenta el riesgo de
c o n t a gi o, como quedó claramente de mani-
fiesto con el sida y el virus Ebola.Además,
muchas personas sienten escrúpulos ante la
idea de extraer “piezas de repuesto” d e
nuestros primos, mientras que el cerdo se
come desde hace siglos. Por último, la cría
y la manipulación genética de los cerdos
ofrecen menos dificultades.

N o rmalmente el cuerpo humano
debería considerar un órgano porcino como
un “ i n t ru s o ” y destruirlo en pocos minutos
privándolo de todo aporte sanguíneo. Los
laboratorios han descubierto la forma de
eludir esas defensas inmunitarias introdu-
ciendo proteínas humanas en los órganos
del cerdo, mediante una manipulación gené-
t i c a . En cierto modo, esas proteínas consti-
t u yen un disfraz humano para el órgano
p o r c i n o. Sin embargo, al cabo de ciert o
t i e m p o, el cuerpo humano se da cuenta del
engaño y contraataca. El laboratorio Imu-
tran procura poner a punto nuevos medi-
camentos y estudia la integración de otros
genes humanos en el genoma del cerdo,
explica la Dra. C o rinne Sav i l l , d i r e c t o r a
del laboratorio.

Hipótesis
inquietantes

Sin embargo, no se puede descartar que
esos cerdos “a medida” faciliten la trans-
misión de agentes patógenos de los ani-
males a los seres humanos, advierte el Dr.
Robin We i s s , de la Unive rsidad de Londres.
En 1998, Weiss publicó artículos que
explican cómo los virus porcinos pueden
“ o c u l t a rs e ” tras las proteínas humanas intro-
ducidas en los cerdos y sortear la vigi l a n c i a
del sistema inmunitario del paciente.Esas
proteínas podrían también “invitar” a los
virus a entrar en las células humanas. Así,
el C D5 5 , una de las proteínas humanas uti-
lizadas por Imutran, entre otros laborato-
rios, torna al organismo humano más vul-
nerable a diversos virus próximos al de la
p o l i o. S u p o n g a m o s , dice We i s s , que los
cerdos sean portadores de virus similares.
En circunstancias normales no tendrían
ningún efecto en el hombre a causa de las
diferencias genéticas. Pero es posible ima-
ginar que el virus porcino “aprenda”a uti-
lizar el C D55 y contagie al receptor del
órgano porcino. Desde el momento en que
infecta a un solo ser humano, un virus por-
cino puede experimentar una nueva muta-
ción y propagarse.

Todo ello no tendría mayor import a n c i a
si fuera posible contar con cerdos perfec-
tamente sanos, explica We i s s. Imutran pro-

sometidos a las pruebas correspondientes
ninguno había sido contagiado por el P E RV.

“Es un alivio”, reconoce We i s s. “ Pe r o
el hecho de que ese virus en particular no
sea altamente contagioso no significa que el
xenotrasplante no entrañe ri e s g o s.” L o s
pacientes en cuestión recibieron injert o s
de tejidos porcinos, y no de órganos, que
aumentan el riesgo infeccioso. Por lo demás,
las pruebas se realizaron sobre los tres retro-
v i rus conocidos. Pero ¿qué sucede con
agentes patógenos desconocidos? We i s s
estima que puede haber retrovirus ocultos
en alguna parte del cuerpo humano que
se tornen peligrosos con el correr del
tiempo.

Actualmente, los laboratorios procuran criar en lugares esterilizados cerdos que no sean portadores de
ningún agente patógeno.
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François Meslin, de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), formula una
hipótesis aún más inquietante: después de
un xe n o t r a s p l a n t e , un paciente port a d o r
de un virus no detectado lo transmite por
contacto sexual. A medida que el viru s
cambia de portador  se torna cada vez más
n o c i vo. “Cualesquiera que sean las pre-
cauciones adoptadas, es imposible saber
hasta qué punto se puede llegar con un
nivel de riesgo aceptable”,declara Meslin.
Menciona la encefa l o p atía espongi f o rm e
b ov i n a ( e n f e rmedad de la vaca loca), c o m o
el caso más reciente que ha planteado este
tipo de dilema.

Desde que Weiss dio la voz de alarm a ,l a s
a u t o ridades sanitarias del mundo entero
han impuesto de hecho una suspensión de
los experimentos de xe n o t r a s p l a n t e , q u e
los médicos llaman ensayos clínicos. Ello no
s i g n i fica que renuncien a proseguir la inve s-
tigación. En realidad, los gobiernos occi-
dentales encargan a órganos consultivo s
especializados que examinen las solicitudes
de autorización de ensayos clínicos y fijen
mecanismos estrictos para controlarlos.

Responsabilidad científica
y dilemas éticos

Estados Unidos y Gran Bretaña, q u e
l l e van la voz cantante en el plano de la
xe n o i nve s t i g a c i ó n , elaboran actualmente
d i r e c t rices para el seguimiento no sólo de los
p a c i e n t e s , sino también de los miembros de
su familia y del personal de salud. Las auto-
ridades se niegan a dar detalles al respecto.
Sin embargo, se sabe que se piensa reco-
mendar a los receptores que se abstengan de
tener hijos, de casars e , e incluso de viajar al
e x t r a n j e r o. Como hace notar Bartha Mari a
K n o p p e rs , especialista canadiense en bioé-
tica consultada regularmente por la OC D E,
todo ello recuerda la situación de las per-
sonas portadoras del V I H. K n o p p e rs estima
que un seguimiento cuidadoso de los
pacientes no justifica que se violen los dere-
chos humanos. “Además,añade,¿seremos
realmente capaces de cumplir las direc-
t ri c e s ? ” ¿Será posible, por ejemplo, p r o-
hibir a una paciente que conciba un hijo dos
años después de un ensayo clínico?

La industria fa rmacéutica será some-
tida a un estricta vigi l a n c i a .N o rm a l m e n t e ,
cuando un laboratorio se propone ensayar
nuevos medicamentos con seres humanos
puede ampararse en el secreto comercial.
Sólo está obligado a informar al organismo
gubernamental competente, que en Esta-
dos Unidos es la FDA ( Federal  Drug A d m i-
n i s t r at i o n ) . Pero tratándose del xe n o t r a s-
p l a n t e , un comité consultivo especial,
compuesto por unos quince científic o s
estadounidenses,examinará todas las soli-

citudes de autorización de ensayos de órga-
nos animales en el hombre antes de que la
FDA dé a conocer su decisión.

“La falta de pruebas no significa que
no haya ri e s g o s ” , explica Phil Noguchi,
director del departamento de terapias celu-
lares y génicas del FDA. Cita el caso de
ciertos laboratorios que, en 1998, se pre-
ciaban de haber producido cerdos exentos
de agentes patógenos y que estudiaron nue-
vamente los riesgos potenciales tras el des-
cubrimiento del retrovirus PERV. La FDA

confía en que el comité consultivo examine
hasta el “último resquicio” susceptible de
albergar un viru s. “Nuestra posición es
sumamente difícil pues,en buena medida,
dependemos de la industria para obtener la
prueba de que un experimento clínico no
entraña riesgos”,hace notar Noguchi.

A su juicio, las instancias consultiva s
c o n s t i t u yen al menos un marco para el
d e b ate público en que podrían abordars e
los problemas éticos, trátese de la protec-
ción de los animales o de la selección de
quiénes pueden recibir órganos de éstos.
La industria podría elegir a los pacientes
con mejores pers p e c t i vas de superv i ve n-
cia en vez de aquéllos que más necesitan
un injert o. Tr a n s c u rrirán años antes de
que los órganos porcinos sean totalmente
fia b l e s. A un enfermo al borde de la

m u e rt e , un injerto porcino podría darle
algunas semanas de respiro, en espera de
encontrar un órgano humano disponible.

¿Debe darse pri o ridad a estos
pacientes? John Dav i e s , de la Fundación
Nacional para las Enfermedades del Riñón
en Estados Unidos, plantea un tercer pro-
blema esencial: “No queremos que,
pasados los primeros ensayos de trasplante
a n i m a l , las personas dejen de donar
órganos a sus parientes por creer que el
problema ya está resuelto”, a firm a .

Lo que ocurre es que el debate opone
a personas directamente invo l u c r a d a s ,d e
uno u otro modo, pero sin que participe el
público en general. “ Tendría que haber
una especie de consentimiento colectivo

p r e v i o ” , estima el Dr. A . S . D a a r , de la
Sultanía de Omán, presidente del gru p o
c o n s u l t i vo sobre xenotrasplante de la OM S.
“¿Basta con que la FDA sea responsable de
la protección del público para conside-
rarla port avoz de la opinión estadouni-
dense? Mientras el público no esté infor-
mado y no se abra un debate sobre el tema,
no creo que se deba seguir adelante con los
e n s ayos clínicos.”

Un comité de ciudadanos
responsables

Daar estudia la posibilidad de crear un
comité internacional de ciudadanos “ r e s-
p o n s a b l e s ” , i n t e grado por científicos y
especialistas en bioética reunidos por el
Centro Hastings, p r e s t i gioso grupo de
r e flexión neoyo r q u i n o. El objetivo pers e-
guido es incitar a los Estados a constituir
comités nacionales pero no gubern a m e n-
t a l e s ,i n t e grados por individuos de todas las
procedencias interesados por el xe n o t r a s-
p l a n t e , pero sin que el problema les afecte
d i r e c t a m e n t e . Estos comités celebrarían
“conferencias de consenso” –semejantes a
las  asambleas que reúnen a la población de
una ciudad en Estados Unidos– a fin de
divulgar la información y medir las reac-
ciones del público. Esta proposición fue
f o rmulada por Fritz Bach, de la Escuela de
Medicina de Harva r d , que fue el pri m e r o
en pedir una suspensión de los ensayo s
clínicos en Estados Unidos.

“ D e b atir públicamente temas tan com-
plejos no contri buirá a aclarar la situa-
c i ó n ” , a firma Sav i l l , de los laborat o ri o s
I m u t r a n / N ova rt i s. “En cuanto a los
consejos creados por los gobiern o s , se trat a
de saber, como siempre en nuestras socie-
d a d e s , si las decisiones son adoptadas por
las personas que corr e s p o n d e , en el lugar
que corr e s p o n d e .Y si al público le merecen
c o n fia n z a .”

Bach sigue siendo escéptico. “ P i e n s e n
en todo el escándalo que han suscitado
los O G M (organismos genéticamente modi-
fic a d o s ) ” , d i c e . “Si un comité de gr a n d e s
e s p e c i a l i s t a s , sin ningún lazo con Mon-
s a n t o, hubiera explicado al público que no
veía ningún riesgo en el consumo de los
O G M, no se habría producido una reac-
ción de esa índole. Lo que causa más temor
es lo desconocido.” ■

Las autoridades sanitarias 
del mundo entero han
impuesto de hecho una
suspensión de los
experimentos de
xenotrasplante. Ello no
significa que renuncien a
proseguir la investigación.

+ …
● La OMS y el Ministerio de Salud del

Canadá abrieron un sitio, acogido por la
OCDE, para debatir sobre el
xenotrasplante:
www.oecd.org/dsti/sti/s_t/biotech/xenosite
/country.htm
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UNA VIDA VIRTUAL 
PA RA EL PAT RIMONIO
MUNDI A L
◗ Sophie Boukhari
Aunque son un valioso instrumento para revivir sitios desaparecidos o resucitar personajes
legendarios, las imágenes en tres dimensiones son acogidas con reserva.

■
“ Ve n ,¡ r e gresa del país de los muert o s ! ”
Con esta fórmula se abre la presentación
de un telefilme en imágenes de síntesis

dedicado a Ramsés II que permitirá resu-
citar de entre las momias al faraón más
célebre de la histori a .

Algo confundido al no encontrar en su
sitio el templo de A bu Simbel –trasladado
por la UNESCO en los años sesenta para
s a l varlo de la presa de A s u á n – , Ramsés II
penetra sin embargo en él conminado por el
dios A m ó n .En el fil m e , las paredes interi o r e s
del templo, cubiertas hoy día de motivos
p ri vados de sus colores ori gi n a l e s ,a p a r e c e n
en todo su antiguo esplendor. Gracias a la
arqueóloga francesa Cécile Breton, han
recuperado virtualmente  su fastuosa
policromía. “Me inspiré en los restos
coloreados que aún subsisten en los muros”,
e x p l i c a .“Las representaciones egipcias están
c o d i fic a d a s.Se sabe que la corona de un dios
es roja, su casco azul, que la túnica de Isis es
roja o verde. Se hace lo que parece más
p r o b a b l e , comparando con otros templos en
los que los colores no han sido borr a d o s.”

Clonación virtual
La presentación de la película, que el

público verá en septiembre de 2000,
prosigue con el testimonio de Michel
E ve n o t , p e rito judicial de la Corte de
Apelaciones de Pa r í s. E l , que siempre había
d i bujado retratos para los jueces, se regocija
de haber participado en una experiencia sin
precedentes en el mundo: trazar el de una
m o m i a .Y en tres dimensiones.“ Teníamos la
costumbre de entregar retratos de frente y
de perfil que, en dos dimensiones, p o d í a n
no ser totalmente compat i b l e s ” , c o m e n t a .
Pero en este caso hubo que realizar “ u n a
labor adicional de inve s t i g a c i ó n ” , a fin de
que las imágenes fuesen perfectamente
c o h e r e n t e s. En tres dimensiones no es
posible hacer trampas: por virtuales que

s e a n , los modelos digi t a l e s , cuando se basan
en datos reales, no pueden contentarse con
a p r ox i m a c i o n e s.

Esta película sobre Ramsés II, que va a
costar la friolera de 1,5 millones de dólares,
es sólo una muestra de las fa bulosas posibi-
lidades que ofrecen las nuevas tecnologías
de la imagen para va l o rizar el pat ri m o n i o
cultural y monumental mundial. C o n c e b i-
das inicialmente para usos industri a l e s , l a s
técnicas de digitalización y de animación
resucitan no sólo personajes de leyenda sino
que hacen revivir sitios desaparecidos o
s e p u l t a d o s. Pe rmiten restaurar mejor obras
f r á giles o muy dañadas. “ H ay dos maneras
de utilizar esas tecnologías para el pat ri m o-
n i o ” , resume Benoît Coignard, un “ i n f o e s-
c u l t o r ”f r a n c é s : “recuperar y conservar una
f o rma que es posible explotar científic a-
mente de mil maneras, y recrear un unive rs o
para hacer soñar a la gente”.

Desde finales de los años ochenta las
e x p e riencias se multiplican. Del pat ri m o n i o
e gipcio a los antiguos poblados de los
indios de Ohio, son innumerables los sitios
que han sido objeto de reproducciones en
tres dimensiones, presentadas en películas,
en Internet o en C D i n t e r a c t i vo s. El usuari o
puede recorrerlas a su antojo, o b s e rvar y
estudiar lo que se le presenta desde los más
diversos ángulos.

Y sólo se trata de una primera etapa,
estiman los especialistas. “Hasta ahora,
pocos centros especializados se han dedi-
cado a este trabajo seriamente y con un alto
grado de perfección”, estima John Han-
c o c k , del Centro para la Reconstru c c i ó n
Electrónica de los Sitios Históricos y
A r q u e o l ó gicos de la Unive rsidad de Cin-
c i n n atti (Estados Uni-dos). “En la prác-
t i c a ” , a ñ a d e , “nadie ha llegado a una pre-
cisión visual y arquitectónica sufic i e n t e ”
para resucitar perfectamente los mundos
a n t i g u o s. Los obstáculos son financieros y
t é c n i c o s. Pese a los enormes progresos de
los últimos diez años, las imágenes de sín-

tesis todavía no permiten un realismo  total.
Por otra part e , a los expertos en pat ri-
monio y a los ingenieros a veces les cuesta
e n t e n d e rse y trabajar juntos. Por último,
aunque los precios bajan constantemente,
el equipo sigue siendo muy caro. U n
escáner en tres dimensiones vale más de
150.000 dólares y la reproducción de  una
e s t atua de dos metros de altura cuesta
unos 30.000. Por no hablar de los presu-
puestos de inve s t i g a c i ó n , que hacen subir
la fa c t u r a . “Si uno quiere trabajar científi-
c a m e n t e ” , explica Breton, “ d e t e rminar la
posición de una puerta o un detalle de la
i n d u m e n t a ria puede tomar una semana
de inve s t i g a c i o n e s.”

Un instrumento de resta u ra c i ó n
Los proyectos que llevan a cabo las uni-

ve rsidades se financian con fondos del
Estado o gracias al mecenazgo, ya que
numerosas empresas se han incorporado a la
aventura para probar sus tecnologías o como
un medio de publicidad. Por otra part e , l a s
televisiones y los museos inv i e rten en la rea-
lización de productos educat i vos o de espar-
cimiento y financian de paso algunas inve s-
tigaciones arqueológi c a s. Según Richard
L a p o i n t e , de la Unive rsidad de Laval en
Q u e b e c,“esas tecnologías, subempleadas y
sumamente caras, distan mucho de ser
accesibles a todos. Las potencias mundiales
en la aplicación de esas tecnologías al pat ri-
monio son Europa, N o rt e a m é ri c a , Japón y
A u s t r a l i a ” .

En esos países ri c o s , las nuevas tecno-
logías de la imagen empiezan a enri q u e c e r
el repert o rio de instrumentos de los
a r q u e ó l o g o s. Pe rmiten “ d o c u m e n t a r ” l o s
objetos sin tocarlos ni dañarlos, e x p l i c a
Philippe Mart i n e z ,e giptólogo e ingeniero
de investigación del Centro Nacional de
I nvestigaciones Científicas de Francia.
Desde 1993, por ejemplo, mediante exca-
vaciones virtuales se logró reconstituir el
cargamento disperso en torno a los restos◗ Periodista del Correo de la UNESCO



t i va de vaciados digitales de monumentos y
de objetos podría resultar de gran ay u d a .E n
A f g a n i s t á n , por ejemplo, donde los bu d a s
monumentales del valle de Bamyan  fueron
destrozados por los talibanes,ello habría per-
mitido salvar la forma de  estatuas  de va l o r
excepcional y reproducirlas de manera idén-
tica en el futuro, estima Benoît Coignard.
Como el costo actual de esas operaciones es
p r o h i b i t i vo, sólo se han intentado unas pocas
operaciones de esa índole en el mundo. E n
E gi p t o, el proyecto reciente EC H O, d i ri gi d o
por la Unive rsidad de Berkeley y pat r o c i n a d o
por un grupo de empresas, se propone
i n m o rtalizar la forma de unos cien monu-
mentos en peligr o.

Estos clones virtuales podrían utilizars e
en obras de restauración. En A l e m a n i a , l a

ciudad de Dresde ha mostrado el camino.
Después de la reunific a c i ó n , el país decidió
r e c o n s t ruir esta “Florencia del Elba”, b o m-
bardeada por los aliados durante la Segunda
Guerra Mundial. El municipio empezó
encargando una maqueta virtual de uno de
sus monumentos más herm o s o s , la Frauen-
k i r c h e , una iglesia del siglo X V I I I casi total-
mente destruida. “Cuando presenté esas
imágenes de síntesis por primera vez en
1 9 9 3 , se produjo un silencio extraordinari o ” ,
recuerda Luc Génévri e z , el realizador. “ L a
gente lloraba.” La restitución virtual sirv i ó
después de referencia al proyecto de recons-
t rucción real de la iglesia, que concluirá en
2 0 0 3 .

Pero las nuevas imágenes ofrecen aún
otras posibilidades. Coignard recuerda la
reconstitución del coloso de A l e j a n d r í a ,
en 1998, a partir de enormes bloques de
piedra sacados del mar. “ D i gitalizamos los
fragmentos de la escultura con ayuda de un
escáner de tres dimensiones, los manipu-
lamos en la pantalla para ver si eran com-
p atibles entre sí y simulamos  un mon-
t a j e .” Cuando la cabeza pesa tres toneladas,
los brazos va rios cientos de kilos y el
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inaccesibles de un nav í o, que yacía a más
de 600 metros de profundidad desde el
siglo I de nuestra era. Un submarino efec-
tuó tres series de tomas. A continuación,
las fotos fueron tratadas con una compu-
tadora para obtener un modelo digital en
tres dimensiones. En Ta i l a n d i a , la antigua
capital del reino de Siam, Ay u t t h aya ,
c u yos ve s t i gios se encuentran dispersos en
una ciudad modern a , recuperó su integri-
dad en un CD-RO M. En Francia la iglesia
de Cluny, que fue la más grande de la cri s-
tiandad en la Edad Media y de la que no
queda resto alguno, r e s u r gió de la nada
gracias a las imágenes de síntesis.

Con ayuda de escáneres en tres dimen-
siones y de cámaras digi t a l e s , los arqueólogos
explican que pueden crear modelos en tres

dimensiones de una precisión sin prece-
d e n t e s. “Esos modelos permiten explorar y
e x p e rimentar hipótesis de manera totalmente
novedosa”, explica Hancock. “No será
posible decir qué es ciert o, pero sí decir qué
es fa l s o ” , precisa Mart i n e z . “En dos dimen-
s i o n e s , si a uno le molesta un elemento arqui-
t e c t ó n i c o,al hacer su representación elige un
ángulo desde el cual no se lo ve y lo supri m e .
En tres dimensiones todos los elementos
deben ser perfectamente coherentes.”

En dive rsas oport u n i d a d e s , la simulación
i n f o rmática de hipótesis arqueológicas ha
p e rmitido descartar ciertas teorías e incluso
a d q u i rir nuevos elementos de conocimiento.
En el sitio arqueológico del valle del Ohio,
“ha sido posible devo l ver al paisaje su form a
original y encontrar alineamientos arqui-
tectónicos relacionados con la astronomía”,
explica Hancock. En Grecia,el instru m e n t a l
sumamente perfeccionado de Electri c i d a d
de Francia, fa b ricado para someter a pru e b a
c i e rtas centrales nucleares,p e rmitió form a rs e
una idea mucho más clara del t o l o s ( t e m p l o
circular) de Delfos.

Ante los gr aves peligros que amenazan el
p at rimonio mundial, la realización preve n-

conjunto unas 20 toneladas, l i b e r a rse de la
fuerza de gr avedad es indudablemente una
ve n t a j a . “Lo más interesante es la posibi-
lidad de someter a prueba el equilibrio de
la estat u a ” , dice Coignard.“ Para el coloso,
c u yos fragmentos estaban muy gastados,
l o gramos concebir una estructura de sostén
y un pedestal perfectamente adaptados,
que permiten que la estatua resista incluso
a los terr e m o t o s.”

En los museos, las nuevas imágenes
ofrecen asimismo “ e n o rmes posibilidades a
los visitantes”, a firma Cliff Ogleby, de la
U n i ver-sidad de Melbourn e ,A u s t r a l i a .S o n
cada vez más los museos que cuentan con
consolas multimedia y financian la realiza-
ción de productos lúdicos y educat i vo s
i n t e r a c t i vo s. También pueden exponerlos

en sus sitios Web y ve n d e r l o s. En Francia, e l
sitio prehistórico submarino –y por ende
inaccesible– de la cueva de Cosquer fue
objeto de una película en imágenes de sín-
tesis y “en relieve” que se presentará en el
Museo de Marsella a partir de abril de
2000. En todas partes las grandes exposi-
ciones sobre el pat rimonio mundial se enri-
quecen con subproductos interactivos que
alimentan las arcas de los museos.

Al igual que la televisión y la industria
del cine, “los juegos de vídeo explotan la
reproducción tridimensional de los sitios
del patrimonio a fin de situar en ellos sus
ave n t u r a s ” , añade Lapointe.“Estamos en la
era de la inform a c i ó n , y la vulgari z a c i ó n
arqueológica invade todo lo que es comer-
cializable.”

Una confusión de géneros que no todos
los historiadores y arqueólogos aceptan. L u c
G é n é v riez recuerda el revuelo que suscitó
su proyecto en la comunidad científica a
comienzos de los años nove n t a . Su misión
era realizar,para IBM, imágenes de síntesis
sobre Cluny y luego sobre las Te rmas Roma-
nas de Pa r í s.“El filme dio lugar a una polé-
mica más que animada. Se me acusó de

La magia de los ordenadores devuelve su rostro al faraón Ramsés II a partir de su cadáver momificado.
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En Dresde (Alemania), la Frauenkirche, una iglesia construida en el siglo XVIII, fue bombardeada en 1945 
y resultó casi totalmente destruida (foto superior). Se estima que su reconstrucción, facilitada por las
imágenes de síntesis, estará terminada en 2006.

+ …
● Sitio del Festival del Multimedia para la

Arqueología, Archéovirtua:
perso.cybercable.fr/platypus/inscrit.html

Otros sitios Internet:
● www.cdv.berkeley.edu/ECHO/
● www.learningsites.com
● www.cerhas.uc.edu
● www.sli.unimelb.edu.au

haber deformado la ve r d a d , cuando en rea-
lidad nadie la conocía. Los científicos tie-
nen miedo a la imagen.”A menudo las nue-
vas tecnologías los perturban porque los
l l e van a cuestionar hábitos y teorías consa-
gr a d a s , y los obligan a pronunciars e .“ L o s
arqueólogos dedican buena parte de su
tiempo a resolver incógnitas y estiman que
cuando no se sabe hay que colocar puntos
suspensivos en los dibujos. Pero la imagen
en tres dimensiones obliga a tomar una deci-
sión”,observa Breton.

Circulan “imágenes falsas” que se han
creado sin bases fiables,según Martinez.Y
los arqueólogos advierten contrariados que

los espectadores no establecen ninguna
distinción entre  “las que han exigido una
enorme labor científica y las de los juegos
de video. Desde ese punto de vista, l o s
p e l i gros del mundo virtual son reales: e l
gran público al que se presentan
restituciones de sitios antiguos no tiene por
qué dudar de su calidad científic a , t a n t o
más cuanto que la tecnología perm i t e
producir representaciones tan realistas
como las fotografías.

Sin embargo, pese a esas reservas, son
cada vez más numerosos los científicos,en
especial los anglosajones, que adoptan la
reproducción en tres dimensiones. “Todo
tipo de representación contiene hipótesis,
defectos de interpretación y err o r e s
p o s i b l e s ” , reconoce Hancock. Pe r o, a su
juicio, ello no tiene gran importancia si se
compara con el potencial que suponen esas
imágenes para la arqueología. Para él, l o
más importante es que despiertan en la
gente un mayor deseo de conocer el
patrimonio mundial y de protegerlo. ■

“ Los arqueólogos dedica n
buena parte de su tiempo a
resolver incógnitas y estiman
que cuando no se sabe hay que
c o l o car puntos suspensivos en
los dibujos.”
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■
Christopher Senono solía recorrer en
bicicleta 16 km de ida y otros tantos
de vuelta para hacer una llamada

telefónica. Poseía un pequeño negocio de
madera y ladrillos en Nakaseke,Uganda,y
necesitaba mantener contacto telefónico
con sus proveedores en Kampala. R e c o rr e r
esas distancias para encontrar un teléfono
era normal en un país en el que hay apenas
tres líneas telefónicas por cada 1.000 habi-
tantes. Pero la vida de este pueblo a 60 km
de Kampala cambió totalmente desde que
se abrió un telecentro comunitario en
1999.

La finalidad de los telecentros,inaugu-
rados en 1985 en la comunidad agraria de
Velmalden (Suecia), es introducir nueva s
tecnologías de la información y la comuni-
cación en regiones aisladas y enseñar a la
población a serv i rse de ellas. Después de
d i f u n d i rse en las zonas rurales del Nort e ,s e
multiplican ahora en A f ri c a , A m é ri c a
L atina y A s i a , a menudo con el apoyo de
organismos internacionales de desarrollo.
Es probable que en los años venideros apa-
rezcan cientos de nuevos telecentros. E n
los países en que las nuevas tecnologías de
la información no están al alcance de la
m ayoría pueden conve rt i rse en un meca-
nismo primordial para democrat i z a r l a s ,
siempre que se cumplan ciertos requisitos
básicos.

El primer paso es demostrar concreta-
mente la utilidad de un telecentro para la
c o m u n i d a d .L u e g o, es necesario lograr que
los campesinos, maestros y empresari o s
locales entiendan el valor de la inform a c i ó n
y presentarles los instrumentos que les per-
mitirán tener acceso a ella. En tercer lugar,

T EL ECEN T ROS ,
T ECNOLOG Í A
AL ALCA NCE DE TODOS
◗ Richard Fuchs

Los telecentros deben considerarse como una inversión social para lograr que las aldeas
rurales del mundo en desarrollo salgan de su aislamiento. 

◗ Sociólogo, presidente de Future Works Inc., con sede
en la comunidad canadiense de Torbay, Terranova
(www.futurewoeks.ca). Participó en la instalación de los
primeros telecentros rurales de Norteamérica y
contribuyó a su lanzamiento en Africa e Indonesia.

el personal del telecentro ha de estar capa-
citado para mantenerse al día de la evolu-
ción tecnológica de los soportes lógicos y
las redes inform á t i c a s. La forma más efi-
caz de conseguirlo es crear un foro virtual y
físico donde los participantes puedan reu-
nirse e intercambiar información. Por últi-
mo, una vez que el centro está en funcio-
namiento, el personal debe atraer a todos
los miembros de la comunidad sin excep-

c i ó n , enseñarles rudimentos de inform á-
tica y ayudarles a identificar las ve n t a j a s
que esos servicios les ofrecen.

El éxito de un telecentro dependerá de
la capacidad de sus promotores de form a r
líderes locales que impulsen el proye c t o.
Es esencial que la operación sea superv i-
sada por miembros de la comunidad pro-
cedentes de centros médicos, m u n i c i p a l i-
d a d e s , escuelas pri m a rias y centros de
f o rmación de maestros, que se conve rt i r á n
probablemente en los usuarios iniciales de

esos servicios y les darán amplia difusión.
En Uganda,en una elección local en Naka-
seke,el telecentro  fue uno de los temas de
la campaña de un candidat o, que llegó a
prometer a los que lo apoyaran un viaje gr a-
tis a un telecentro europeo o norteameri-
cano. Sin llegar a esos extremos,despertar
el interés de la comunidad en las etapas
iniciales del proyecto es una inve rsión a
largo plazo.

Nuevas tecnologías 
y desarrollo económico

Para lanzar un telecentro hay que inve r-
tir entre 50.000 y 75.000 dólares,pero las
fases preliminares de planific a c i ó n ,o r g a n i-
zación y movilización pueden aumentar
considerablemente el costo (los presu-
puestos de va rios proyectos actuales oscilan
entre 450.000 y 850.000 dólares). Los gas-
tos anuales de funcionamiento son mucho
más modestos e incluyen la remuneración
de dos o tres empleados.

Para mantenerse a largo plazo, los tele-
centros se integran a ve c e s , después de tres
a cinco años, a un servicio hospitalari o, u n a
escuela o un municipio. Pueden también
a u t o fin a n c i a rse ofreciendo servicios de
p a g o, como teléfono, fa x ,f o t o c o p i a s ,c u rs o s
de tratamiento de texto.Y si no logran salir
del paso, al menos habrán dejado tras de sí
personal local calificado.

H oy día, los organismos intern a c i o n a l e s
de desarrollo reconocen que existe una cor-
relación entre la adopción de las nueva s
tecnologías de la información y de la comu-
nicación y el desarrollo económico. Por ello
es necesario considerar a los telecentros
como una inversión social que abrirá la vía
a una sociedad de la información que sea
i n t e r a c t i va y no excluye n t e . En Nakaseke y
en muchas otros telecentros comunitarios
del mundo en desarrollo hay cada vez más
p e rsonas que están empeñadas en logr a r
que así sea. ■

Hoy día, los organismos
internacionales de desarrollo
reconocen que existe 
una correlación entre 
la adopción de las nuevas
tecnologías de la información 
y de la comunicación 
y el desarrollo económico. 
Por ello es necesario
c o n s i d e rar a los telecentros
como una inversión social 
que abrirá la vía a una
sociedad de la información 
que sea interactiva y no
excluyente. 



44 El Correo de la UNESCO - Marzo 2000

C O N E X I O N E S

■
“ ¡ I n t e rn e t ,I n t e rn e t ! ” Un niño se pre-
cipita sobre una periodista recién lle-
gada a To m bu c t u . “ M i r a , me la dio

una reportera francesa”, fa n fa rronea luego
ante sus amigos,mostrando una dirección
electrónica garrapateada en una libretita.
“Esta tarde voy a ir al TCP para escribirle.”

Desde la inauguración del telecentro
c o m u n i t a rio polivalente (TC P) en mayo de
1 9 9 8 , To m buctu (300.000 habitantes) se
siente menos prisionera del desiert o. Junto a
los lugares tradicionales donde los hombres
se reúnen por las tardes para charlar, el TC P

ha pasado a ser el principal sitio de moda de
la ciudad. Padres de familia con sus ve s t i-
mentas tradicionales,m u j e r e s ,j ó venes y niños
se asoman cada tanto a la puerta del local pro-
v i s i o n a l , situado en un anexo del municipio.
“Vienen a curi o s e a r ” , dice riendo Birama
D i a l l o, el dinámico coordinador del centro.

Fuente de conocimiento
Como la mayor parte de sus adminis-

t r a d o s , Ibrahim Mohamed, el alcalde de 
To m bu c t u ,estima que el TC P es ante todo una
f o rmidable fuente de informaciones y de
c o n o c i m i e n t o s ,n e c e s a ria para infundir nuevo
dinamismo al tejido socioeconómico mori-
bundo de la regi ó n . Los proyectos más
at r ayentes tienen que ver con temas como la
m e d i c i n a , la enseñanza, los medios de comu-
n i c a c i ó n , la cultura, la agricultura y el turi s m o.
“Un grupo de médicos ha recibido form a c i ó n
para buscar información en la Red”, e x p l i c a
la canadiense France Henri , asesora de la
UN E S C O. “Encontraron páginas interesantí-
simas sobre afecciones gi n e c o l ó gi c a s. L a s
i m p ri m i e r o n , fotocopiaron y distri bu ye r o n
en el hospital.Quisieran también recibir ‘ t e l e-
c o n s e j o s ’ de sus colegas de Bamako y de
otros lugares.”

“ Para nosotros lo más urgente es
conocer la experiencia de los demás”, a firm a
un profesor. “Como muchos países tro-
piezan con los mismos problemas que noso-
t r o s , por ejemplo para escolarizar a las
niñas,1 quisiéramos saber qué soluciones

han encontrado.” Sugiere que se utilice la
Red para elaborar buenos manuales esco-
lares,sumamente escasos en el país.

Diallo añade que la Red también puede ser
de gran utilidad para las cuatro radios locales.
“ Por ejemplo,podrían ave riguar cómo logr a r
un rendimiento óptimo de las nuevas va ri e-
dades de arroz flotante que se han introducido
recientemente en la regi ó n , y difundir la infor-
mación en las emisiones dedicadas a la agri-
c u l t u r a .”Por su part e , el director regional de
Cultura quisiera establecer un contrato con el
TC P para crear páginas web sobre la histori a
y el pat rimonio de To m bu c t u . Los opera-
dores del sector turístico—todavía inci-
piente— desean hacer otro tanto para at r a e r
a la clientela.

Gracias a su sitio Intern e t ,a c t u a l m e n t e
en creación, el TCP puede constituir una
v i t rina para dar nuevo lustre a la “ciudad de
los 333 santos”. Los habitantes de Tom-
buctu no se resignan a ser meros consumi-
dores de ideas y de imágenes, explica Diallo.
“ También tienen ansias de darse a conocer.”
Recuerda que en la Edad Media “ To m-
buctu la santa” era un centro de atracción

para el A f rica Occidental y para todo el
mundo islámico. Albergaba 180 madrasas
(escuelas coránicas) y la célebre Unive r-
sidad Sankoré, que acogía hasta 25.000
e s t u d i a n t e s. Las mezquitas y va rias decenas
de miles de manuscritos antiguos, conser-
vados por las familias o en el centro cultural
Ahmed Baba,constituyen un valioso testi-
monio de esa intensa actividad intelectual.

La posibilidad de soñar
Pe r o, más que en su pat rimonio monu-

mental y físico,To m buctu confía en su ri q u e z a
i n m at e rial y en la imagen de misterio que va
unida a su nombre: el deseo de evasión que
suscita y la atracción que ejerce en la imagi-
nación occidental siguen siendo poderosos.
“Nuestro verdadero capital es nuestro
n o m b r e ” ,resume Ibrahim Mohamed.“ To m-
buctu le suena a todo el mundo, incluso a los
que no saben situar a Malí en el mapa”,a firm a
la ministra de Cultura y Tu ri s m o, A m i n at a
Tr a o r é .“ H oy los occidentales sienten una
profunda necesidad de part i r , y lo más lejos
p o s i b l e .To m buctu no tiene gran cosa que ve n-
d e r , pero puede ofrecerles la posibilidad de

w w w. t o m b o u c t o u . o r g . m l
◗ Sophie Boukhari

La ciudad maliense de Tombuctu confía en las nuevas tecnologías para dar nuevo dinamismo 
a su tejido económico y financiar proyectos turísticos y culturales.

◗ Periodista del Correo de la UNESCO

1. En Malí, la tasa de escolarización de las niñas
es muy baja (41%) y aún más en la región de
Tombuctu (23,7%).

Desde su inauguración, en mayo de 1998, el telecentro de Tombuctu ha recibido más de 2.000 visitantes.
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s o ñ a r.”
El principio del funcionamiento del TC P

es sencillo.Para obtener recursos y fin a n c i a r
p r oyectos de desarrollo comunitari o, e l
centro comercializa servicios de todo tipo:
telecomunicaciones (teléfono público, fa x ,
c o rreo electrónico y acceso a Intern e t ) ,
producción de informaciones,de bases de
d atos y de páginas we b , t r atamiento de
t e x t o, e t c. E nviar un correo electrónico
cuesta 500 francos C FA (menos de un dólar)
y navegar una hora por la Red 1.500 francos
CFA (2,5 dólares).

El centro propone también cursillos de
f o rmación —sobre inform á t i c a ,n u e vas tec-
nologías y búsqueda de informaciones en
l í n e a ,b i b l i o t e c o n o m í a ,e t c. “Entre los par-
ticipantes hay una mayoría de estudiantes,
pues las unive rsidades no les brindan la
capacitación necesaria en inform á t i c a ” ,
explica Diallo. “Y si quieren encontrar tra-
bajo en Bamako, necesitan tener conoci-
mientos mínimos en la materia.”

Entrar en el ciberespacio
En un país que cuenta con menos de

2.000 internautas para más de 10 millones de
h a b i t a n t e s , el TC P es el único proveedor de
acceso “ d e s c e n t r a l i z a d o ”que funciona como
s e rvicio público. Los otros cinco son pri va-
dos y están instalados en Bamako, la capital.
Por el momento, la capacidad de conexión a
I n t e rnet sólo permite que se abonen ve i n t e
p e rsonas (hasta la fecha sólo 17 están abona-
das por un costo mensual de 17.500 francos
C FA, o sea 28 dólares).“ A d e m á s , la conexión
con Internet en Bamako no es bu e n a ” ,e x p l i c a
D i a l l o.“Basta que treinta personas telefoneen

2. El Centro de Investigaciones para el Desarrollo
Internacional, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), la UNESCO, la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

simultáneamente a la capital para que las
líneas se sat u r e n ” , reconoce Zourkufil Maiga,
director regional de SOT E L M A, la compañía
nacional de telecomunicaciones.“Y desde la
instalación del teléfono en las zonas ru r a l e s
en 1999, es un problema muy frecuente.”
Diallo espera con impaciencia que aumente
la capacidad de conexión y la llegada de la
antena satélite VS AT, como ha prometido la
Unión Internacional de Te l e c o m u n i c a c i o n e s
( UI T). Ello permitirá que el TC P se libere de
las conexiones telefónicas terr e s t r e s.

El costo total de instalación y lanzamiento
del centro es de unos 850.000 dólares; l a
mitad de esa suma proviene de fuentes de
financiación intern a c i o n a l e s.2 Emplea a seis
p e rsonas y funciona con once computadoras.
Pero muchas otras se instalarán cuando se
traslade a su local defin i t i vo. La constru c-
ción del edific i o, que está por term i n a rs e ,e s
financiada por los habitantes de la ciudad.
Para reunir los 50.000 dólares necesari o s ,e l
ayuntamiento organizó dive rsas manifesta-
ciones y pidió a la población que contri bu ye r a
de su bolsillo. Durante el año 1999 instauró
también un impuesto turístico cobrado en
el aeropuert o, y los fondos así recaudados se
destinan al financiamiento de las obras.

Pese a los problemas técnicos, el TC P t i e n e
ya cierto impacto en la comunidad.“ D e s d e
que existe, la gente ha empezado a comprar
c o m p u t a d o r a s ” , a firma Diallo.Hasta ahora,
el centro ha recibido unas 2.000 visitas.M i e m-
bros de organizaciones profesionales y de O N G,
t u ri s t a s ,g u í a s ,b i b l i o t e c a rios y estudiantes han
venido a inform a rse o a comprar un serv i c i o.

Sin embargo, aún no se ha ganado la par-
tida.Si el centro quiere perdurar,debe lle-
gar a autofin a n c i a rse antes de 2001, año en
que expiran las subvenciones exteri o r e s.
Esta autonomía es vital dado que SOT E L-
M A, a rt í fice nacional del proye c t o, está a
punto de ser privatizada.“El asunto estará
resuelto con 200 abonados a Intern e t ” ,e s t i-
ma Diallo. La cifra es considerable en la
r e gión del Nort e , que cuenta sólo 570 abo-
nados al teléfono y una tasa récord de anal-
fabetismo (más de 80%). Pero Diallo confía
en que la futura calidad del servicio (sobre
todo gracias a la antena VS AT) perm i t i r á
ganar clientes fuera de la región.“Los pro-
veedores de acceso pri vados denuncian aira-
damente la competencia desleal”, r e c o n o-
c e ,“pero no hacen nada para desarrollar su
s e rvicios e instalar cibercafés fuera de la
c a p i t a l .” Explica que sólo un servicio públi-
co podía dar el impulso inicial necesari o
para que los “provincianos”entraran en el
c i b e r e s p a c i o. Instalar una línea telefónica
en zonas aisladas resulta cinco a diez veces
más caro que en la ciudad.

“Para afianzar el éxito del TCP, no bas-
tará asegurar su viabilidad comercial”,
añade France Henri .“Será necesario seguir
financiando los proyectos de desarrollo  de
las comunidasdes con los beneficios obte-
n i d o s.” Para esos excluidos de la “ a l d e a
mundial”,el centro no es únicamente una
fantástica teletienda. Pe rmite abrigar espe-
ranzas de un nuevo comienzo. “ I n t e rn e t
no es un lujo de ri c o s ” , estima el alcalde de
To m bu c t u . “Al contrari o, es algo que
c o n c i e rne sobre todo a los pobres, p u e s
son ellos los que están más necesitados de
i n f o rm a c i ó n .”A las puertas del Sahara, l o s
libros son escasísimos y caros, y la mitad de
la población nunca ha mirado televisión.
■

El telecentro de Tombuctu comercializa servicios de telecomunicación y de tratamiento de texto. 

EL SI T IO WEB 
DEL MES 
h t t p : / / w w w. w o r l d w a t e r f o r u m . o r g

La falta de agua dulce es uno de los problemas
más inquietantes de nuestra época. Las cifra s

son alarmantes: para abastecer a los tres mil
millones de nuevos habitantes que se calcula va
a tener nuestro planeta en 2025, se necesitará
20% más de agua. El Foro Mundial sobre el Agua
que se celebrará en La Haya en marzo de 2000
se ocupará de este problema. Especialistas, polí-
ticos y ciudadanos allí reunidos se pondrán de
acuerdo sobre una Visión Mundial del Agua
orientada a cumplir objetivos comunes y acciones
precisas, a fin de garantizar a todos  el acceso a
un agua no contaminada. Ese Foro dará la opor-
tunidad de lanzar nuevas operaciones destinadas
a sensibilizar al público y nuevas estrategias para
lograr un compromiso político a fin de que esta
visión se convierta en realidad. ■



del Sur no disponen de recursos ni han
elaborado una estrat e gia para resolver los
problemas de los inmigrantes del campo.
Esas personas buscan mejores pers p e c t i-
vas económicas, pero no cuentan con
medios para procurarse una vivienda por
los cauces tradicionales.

¿Construir y subvencionar un mayor 
número de viviendas estatales no sería una
solución?

Los servicios públicos constituyen una
burocracia que no está en condiciones de
hacer frente a un problema de este tipo.

Para resolve r l o, las autoridades tratan de
c o n s t ruir más viviendas que reemplacen los
asentamientos ilegales. Pero no lo logran,
porque sólo desarrollan complejos de
viviendas que se ajustan a ciertas normas de
i n f r a e s t ru c t u r a , p l a n i ficación y constru c-
c i ó n . En vez de buscar otras soluciones, l a s
burocracias dilatan el asunto, edificando a
un ritmo muy lento un número insufic i e n t e
de casas,que a la postre resultan demasiado
caras para las personas a las que estaban

d e s t i n a d a s. La aplicación de esas norm a s
impide que el gobierno enfrente realmente
el problema,que es ayudar a los pobres de
los medios urbanos.Basta ver lo que sucede
en el Brasil, donde las viviendas del Estado
fueron ocupadas por la clase media y jamás
beneficiaron a los más desfavorecidos.

Casi siempre las autoridades municipales
encuentran esas barriadas en un estado 
tan deplorable que estiman preferible
destruirlas y construir nuevas viviendas. 
¿Por qué se opone usted a esa salida?

Porque se destruye algo que tiene un
valor. No se construyen nuevas casas,sino
que se reemplazan las que existen. No se
añade nada a la disponibilidad de vivien-
das. En vez de obtener una ganancia se
pierden recursos. Ello entraña además un
inmenso costo social al destruir todos los
mecanismos comunitarios que esas
poblaciones han constituido para sobrevi-
vir. Por último, tampoco se logra dar un
nuevo alojamiento a todas las familias.
Algunas son expulsadas sin dejarles más
alternativa que buscar otro asentamiento
ilegal. Ello ha quedado demostrado hasta
la saciedad.

Pero, en vez de dejar que sigan viviendo 
en una chabola, ¿no es mejor ofrecer a esa
gente una vivienda decente?

Voy a plantear de otro modo su pre-
g u n t a :¿ c o nviene dar alojamiento adecuado
a 10% de la población y dejar al resto en
t u g u rios o es preferible trabajar con el
100% de la gente a fin de mejorar gradual-
mente sus condiciones de vida?

Usted ha afirmado que los vínculos sociales 
de los barrios de chabolas constituyen un
“capital social”. ¿Qué quiere decir?

H ay hasta cierto punto una paradoja.
Los asentamientos pueden ser lugares muy
p e l i gr o s o s. En Río de Ja n e i r o, por ejem-
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H A B L A N D O  C O N …

JOHN ABBOTT :
REMENDAR 
EL TEJIDO URBA NO
Los asentamientos ilegales constituyen el “hogar” de unos mil millones de personas 
en el Tercer Mundo. Este ingeniero urbano estima que, en vez de arrasarlos, habría 
que mejorarlos e integrarlos en la ciudad.

La supervivencia se basa 
en la interdependencia. En un
a s e n tamiento nadie puede
darse el lujo de actuar
individualmente. Si uno quiere
ir a vender productos
clandestinamente en un
m e r cado, ¿quién va a cuidar a
los niños? Si no percibe una
r e m u n e ración regular, ¿cómo
sobrevive todos los meses? Si
se enferma, ¿quién lo va a
s o c o r r e r ?

Chabolas, villas miseria, barriadas son algunos
de los nombres utilizados para describir los
asentamientos ilegales. ¿Cuántas personas en
el mundo los consideran su hogar?

Entre 40% y 50% de la población de las
ciudades del Sur vive en esos asentamientos
—lo que equivale a unos mil millones de
p e rs o n a s. La velocidad con la cual se desar-
rollan varía de una región a otra.En Amé-
rica Latina su ritmo de crecimiento llegó a
un tope máximo, pero su expansión pro-
sigue en Asia y A f rica Subsahari a n a . En mi
propia urbe, Ciudad del Cabo, los asenta-
mientos ilegales crecen un 10% al año, p e r o
en Sudáfrica el punto de partida es relati-
vamente bajo, pues durante el apart h e i d
muy rara vez se permitió su desarrollo.

¿Cuáles son las principales características 
de los asentamientos ilegales?

En primer lugar, sus habitantes carecen
por lo general de un título de dominio sobre
los terrenos que ocupan. En segundo tér-
mino, los asentamientos surgen al margen
del proceso oficial de planificación. Como
c o n s e c u e n c i a , carecen o cuentan con
n i veles muy bajos de servicios esenciales
como agua potable y saneamiento. L a s
viviendas son precarias ya que son constru i-
das de manera muy simple por sus ocu-
pantes con los materiales que tienen a su
alcance.

¿Por qué proliferan? 
El problema deri va tanto de la fin a n-

ciación como de la disponibilidad de tier-
r a s. Las tierras está al alcance de los ri c o s
y de la clase media, pero no de los pobres.
Por un lado, los propietarios pri va d o s
quieren obtener el mejor precio posible
por sus terr e n o s , y tratar con pers o n a s
pobres no suele ser un buen negocio. Po r
o t r o, en numerosas ciudades hay todav í a
muchas tierras que pertenecen al sector
p ú b l i c o, pero las autoridades municipales



p l o, los traficantes de drogas los utilizan
como base de operaciones porque la
policía no tiene acceso a ellos. Es ciert o
que allí la criminalidad es mayor que en
las zonas residenciales. Pero esa situación
hace que sus habitantes estén estrecha-
mente unidos. No es posible poner un pre-
cio a esos vínculos, pero se trata de un capi-
tal social sumamente va l i o s o. L a
s u p e rv i vencia se basa en la interdepen-
d e n c i a . En un asentamiento nadie puede
d a rse el lujo de actuar individualmente. S i
uno quiere ir a vender productos clandes-
tinamente en un mercado, ¿quién va a cui-
dar a los niños? Si no percibe una remu-
neración regular, ¿cómo sobrevive todos
los meses? Si se enferm a , ¿quién lo va a
s o c o rr e r ?

Pero ¿no puede la gente llevar ese capital de un
asentamiento a otro?

Cuando se arrasa uno de ellos, se dispers a
a sus habitantes al azar. Muy a menudo, l o s
habitantes de una zona rural se instalan en un
mismo asentamiento urbano. Tienen pues
muchas cosas en común y actúan colect i va-
m e n t e . Cuando tienen que trasladarse a
otro sitio, esos vínculos desaparecen.Y lo
que es peor, las autoridades municipales
de los nuevos asentamientos tratan a las

familias como unidades individuales, por
ejemplo al señalar la vivienda que les cor-
responde y los impuestos que han de pagar.
La nueva situación los obliga  a actuar como
individuos,no como grupo.

¿Qué otras posibilidades hay para hacer frente
a los asentamientos ilegales?

Ello depende de la cultura y del nivel de
i n gresos de la ciudad. H ay dos enfoques: e l
p rimero es el que parte de la población y se
practica en países como la India, S ri Lanka
y Pa k i s t á n , donde existe una enorm e
p o b r e z a . El ejemplo más famoso es el asen-
tamiento Orangi , en Karachi.A l l í , la pobla-
ción decidió que la pri o ridad era contar con
un sistema de saneamiento ya que la autori-
dad municipal no tomaba ninguna medida.
Se reunieron los fondos indispensables y se
buscó la mano de obra capaz de instalar el
a l c a n t a ri l l a d o, con asistencia técnica de una
O N G. Esas cañerías corren desde las vivien-
das hasta acequias abiertas en los alrede-
d o r e s. Obligaron así a las autoridades a
conectar este sistema de saneamiento a un
s e rvicio de tratamiento de desechos.

El segundo enfoque es el del Brasil donde
h ay una coordinación más estructurada entre
las organizaciones comunitari a s , los profe-
sionales y las O N G. Este tipo de cooperación
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p e rmite ir más allá de las problemas inme-
d i atos y actuar con una visión a largo plazo y
de  alcance más vasto para la comunidad.E n
vez de concentrarse en un aspecto, como el
s a n e a m i e n t o,es posible abordar otros como la
vivienda y el acceso al transporte público.S e
empieza por elaborar planes sobre el lugar
donde instalar el asentamiento y su posible
d e s a rr o l l o. Esto suele exigir fin a n c i a m i e n t o
e x t e ri o r , sobre todo en mat e ria de infrae-
s t ru c t u r a .Ambos enfoques reflejan esencial-
mente la diferencia de niveles de riqueza entre
ciudades como Río y Karachi.

¿Y cómo se ha  abordado la situación en Ciudad
del Cabo?

D e s a rrollamos el modelo brasileño y
ahora trabajamos con la población para
reforzar la base económica de los asenta-
mientos ilegales. Pero queremos hacer algo
más que mejorar su infraestructura mate-
rial como dorm i t o rios suburbanos –lugares
donde la población duerme pero no tra-
b a j a .La mera reestructuración mat e rial no
va a promover el desarrollo económico.
H ay que atacar las raíces del problema.
Nuestra meta es integrar esos asentamien-
tos en el tejido urbano.

Tenemos un proyecto piloto en el que
p a rticipan más de 2.500 fa m i l i a s , o sea

John Abbott (izquierda) y dos colegas que llevan a cabo un proyecto de mejoramiento de un barrio de chabolas en Ciudad del Cabo (ver fotos p. 48 y 49).
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más inmediatas.

¿Qué significa dar carácter legal a un
asentamiento?

Tiene que haber cierta estabilidad de la
tenencia de la tierr a . Pero los títulos de
dominio no son lo único que cuenta.Tam-
bién hay que tener presente los problemas
de acceso, los servicios sociales, la at e n c i ó n
m é d i c a . En Ciudad del Cabo, por ejemplo,
se da una incidencia de  tuberculosis, t a l
vez la  más alta del mundo, a causa de las
inundaciones invernales. Los asentamien-
tos ilegales están part i c u l a rmente expuestos
a las enfermedades transmitidas por el
a g u a . La elevada mortalidad infantil se
debe también a que la gente vive en lugares
e x i g u o s ,h ú m e d o s , sombríos y que apestan
a queroseno.

¿Cómo resolver el problema de la afluencia de
nuevos pobladores?

Hay que pensar en un programa míni-
mo que atienda las necesidades esenciales
y pueda desarrollarse con rapidez y a bajo
c o s t o. Las autoridades locales pueden
empezar construyendo conglomerados de
viviendas que aprovechen el espacio
haciendo las máximas economías. E n
Brasil optaron por edificios de va ri o s
pisos, pero en Africa la gente prefiere las
viviendas individuales. To d avía puede
programarse para una densidad de hasta
100 viviendas por hectárea. En esa etapa
no se necesitan vastos espacios públicos.
En vez de carreteras, pueden planificarse
caminos de acceso. Se instala un  sistema
de suministro básico de agua potable,con
un grifo a cien metros de distancia de

10.000 pers o n a s. Empezamos por emplear
imágenes de satélite a fin de elaborar un
mapa informatizado del asentamiento que
p e rmita a cada familia ver el lugar que
ocupa en la comunidad. Estamos empe-
zando a reunir información demográfica y
económica acerca de los hogares. Por ejem-
p l o, h ay un grupo numeroso que trabaja en
la construcción. Con ellos vamos a consti-
tuir un equipo de trabajadores calificados
para mejorar el asentamiento.

Descubrimos también que 30% de los
pobladores tienen un empleo regular, a l r e-
dedor de 40% trabajan en el sector infor-
mal y 30% declaran no tener empleo ni
posibilidades de conseguirlo Señalamos en
el mapa todas las actividades comerciales
informales y estamos tratando de obtener
a p oyo para ellas. Por ejemplo, a c t u a l m e n t e
la comunidad mantiene contactos con ope-
radores que están trayendo turistas extran-
jeros a fin de estimular el comercio y esta-
mos reuniendo fondos en el extranjero para
c o n s t ruir un mercado que conserve ese
turismo.

A su juicio, ¿vale la pena mejorar un barrio 
de chabolas sin una estrategia global 
de desarrollo?

Depende de la ciudad de que se trate.
En las de la India,es difícil imaginar en un
futuro próximo una regularización de los
asentamientos ilegales, dada la escasez de
espacio y lo numerosa que es la población.
En Ciudad del Cabo todavía tenemos
tiempo de transformar esos asentamientos
en conglomerados legalmente constituidos.
Por lo general,en las ciudades de Africa es
posible combinar una planificación a largo
plazo con la sat i s facción de las necesidades

P OR LA IGU A L DA D
URBA N A

“Nací en una región muy pobre de Inglaterra ,
y tal vez por eso me siento a mis anchas

en los asentamientos ilegales”, afirma John
Abbott. Coordinador del Programa de Gestión
Urbana de la Universidad de Ciudad del Cabo,
adquirió fama internacional como ingeniero
urbano por haber mejorado la situación de los
asentamientos ilegales en Sudáfrica. “Las perso-
nas se juntan porque se necesitan”, dice, “sobre
todo en los casos en que 60 o 70% de la pobla-
ción es sumamente pobre. No estoy diciendo que
sólo la pobreza sea la que crea esta solidaridad,
pero si uno no  dispone de un medio de tra n s-
porte individual, de televisión y de todos esos
lujos que lo hacen replegarse en su esfera pri-
vada, tiende a depender de actividades o dis-
t racciones de carácter colectivo en su vida social
y también por necesidad.”

Abbott puso los pies por primera vez en
A f r i ca a los 12 años, cuando sus padres se tra s-
ladaron a Uganda y luego a Kenya. Regresó a
I n g l a t e r ra a fin de seguir estudios universitarios,
pero pronto volvió al continente para tra b a j a r
en Sudáfrica como ingeniero civil antes de dedi-
carse a la ingeniería urbana.

Cada vez más consciente, durante su perma-
nencia en Johannesburgo y en Ciudad del Cabo,
de la represión brutal ejercida en nombre del
apartheid, en 1985 fundó Planact, una O N G q u e
agrupó a organizaciones ciudadanas  y sindica-
tos para batallar por la igualdad urbana en Sudá-
frica, y con ello se hizo famoso en todo el país. 

Esta lucha culminó para Abbott en 19 8 6 ,
cuando empezó a trabajar con un asentamiento
ilegal cerca de Port Elizabeth, una ciudad de la
costa. “Los residentes blancos podían ver el asen-
tamiento miserable y se movilizaron para que fuese
eliminado”, relata Abbott. En vez de destruirlo,
Abbot y Planact trataron de mejorarlo con ayuda de
movimientos ciudadanos y apoyo financiero de
varias grandes empresas. Cuando el plan de mejo-
ramiento se estaba concretando, el gobierno
decretó el estado de emergencia en todo el país
que daba “carta blanca al ejército para penetra r
en la comunidad y arrasarla”. “Todas las familias
fueron expulsadas. Se trasladaron a un ca m p a-
mento provisional, pero muchos murieron de des-
nutrición o de enfermedades.”

Muy poca gente se enteró de la destrucción,
porque se prohibió a los periódicos informar
sobre un asunto considerado “secreto militar”.
“ Fue uno de los episodios que tra n s f o r m a r o n
mi vida”, dice.  Desde entonces, aunque man-
tuvo un pie en el mundo académico de la pla-
n i ficación urbana en la Universidad de Ciudad
del Cabo, su acción se orientó cada vez más
hacia los asentamientos ilegales. ■

Un mapa informatizado ayuda a trazar un camino de acceso al asentamiento. 
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Los obreros de la construcción que viven en este barrio de chabolas de Ciudad del Cabo se han movilizado para mejorar las viviendas. 

cada vivienda. Luego se estudian las
características del suelo antes de instalar
un sistema de saneamiento básico –ya sea
letrinas o retretes colectivos. Lo que se
persigue es proporcionar las infraestruc-
turas que la población necesita y que le
interesan. En Brasil, por ejemplo, los ter-
renos que no pueden utilizarse para
vivienda se destinan a campos de fútbol,

que a nadie se le ocurriría ocupar ilegal-
mente. En Sudáfrica en preciso que haya
espacio para una guardería o una escuela,
si la población lo desea.

Su labor ha despertado una gran resistencia
política. ¿Por qué?

Los asentamientos ilegales son conside-
rados lugares peligrosos e inseguros de los

que hay deshacerse y las autoridades muni-
cipales deben ocuparse de las zonas resi-
denciales a cuyos habitantes causan temor
esos asentamientos. Existe asimismo lo que
podría denominarse una reticencia técnica
de las instancias municipales ante esos
c o n g l o m e r a d o s. Al parecer, son sitios sin
identidad ni orden. No se ajustan a ningún
c ri t e rio ofic i a l . Las autoridades sienten
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la gente y formular preguntas. ¿Qué aspecto
quieren que tenga este sector? ¿Cómo va a
integrarse en la vida comercial? Esa gente
quiere tener acceso a las tiendas y a las
o p o rtunidades de trabajo. ¿Cómo crear
esos lazos?

¿Por qué es tan importante integrarse en una
ciudad?

Una ciudad constituye un vínculo com-
plejo entre individuos y grupos. Esa trama
p a rte de la dependencia mutua. La insegu-
ridad y la criminalidad en una zona van a

afectar a las demás. Malgastamos los recur-
sos de la ciudad si no logramos ayudar a
los grupos desfavo r e c i d o s. Al dividir a la
ciudad entre ricos y pobres –o zonas legales
e ilegales– se refuerza la mentalidad de for-
taleza y se limita la capacidad de la urbe de
crecer y desarrollarse.

No basta con preocuparse de las necesi-
dades inmediatas de la población. Se nece-
sita una visión y  un plan a largo plazo a fin
de que cada cual pueda contri buir de algún
modo al desarrollo de la ciudad. ■

Entrevista realizada por René Lefort 
y Amy Otchet,  Director y periodista del Correo

de la UNESCO, respectivamente
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temor y se preguntan qué hacer con esos
lugares.

Nuestra  respuesta fue insistir en que
todos los intentos de imponer viviendas
ajustadas a las normas no han resuelto el
problema de la vivienda ilegal y que éste
seguirá agudizándose por mucho que se
gaste en el sistema tradicional. Tu v i e r o n
que pasar algunos años, pero fin a l m e n t e
este punto de vista se ha impuesto. E l
próximo paso es demostrar que es viable
mejorar los asentamientos y que ese
método puede seguir aplicándose.

¿De qué modo se está tratando de integrar los
asentamientos ilegales de Ciudad del Cabo en
el tejido urbano?

Para empezar, estamos situándolos en el
m a p a . Sabemos donde están y ahora pode-
mos construir vías de acceso y otros serv i-
cios para vincularlos al resto de la ciudad.
El solo hecho de situarlos en el mapa ya es
un gran paso. La ciudad brasileña de Belo
H o ri z o n t e , que en cierto modo es nuestro
m o d e l o, tiene tres millones de  habitantes,
40% de los cuales viven en asentamientos
i l e g a l e s. Si se mira un mapa de esa ciudad
en los años ochenta, no se ve la más mínima
señal de ellos, pues figuraban como espa-
cios en blanco, donde vivían miles de per-
sonas sin ningún vínculo físico con el resto
de la ciudad.

No se puede trabajar sólo a nivel local,
dentro de los asentamientos. Es preciso
también abordar el problema a nivel metro-
politano a fin de crear vínculos físicos para
que dejen de ser islotes de exclusión, s e gr e-
gados de la ciudad. Después es posible
pasar al nivel de planific a c i ó n , trabajar con

Una barriada en Ciudad de Guatemala.
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