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La permanente demanda de este pequeño volumen refleja a la vez la preo-
cupación general por las insuficiencias de los sistemas de educación en todo el
mundo y el creciente reconocimiento de la vital importancia de la educación
básica para el progreso social. La Declaración Mundial sobre Educación para
Todos y el Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de
Aprendizaje, aprobados por la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos
(Jomtien, Tailandia, marzo de 1990), han demostrado ser una guía útil para los
gobiernos, las organizaciones internacionales, los educadores y los profesionales
del desarrollo cuando se trata de elaborar y de poner en práctica políticas y estra-
tegias destinadas a perfeccionar los servicios de educación básica.

La Conferencia de Jomtien representó sin duda alguna un hito importante
en el diálogo internacional sobre el lugar que ocupa la educación en la política
de desarrollo humano; el consenso en ella alcanzado ha dado renovado impulso
a la campaña mundial dirigida a proporcionar una enseñanza primaria universal
y a erradicar el analfabetismo de los adultos. Además ha suscitado esfuerzos con
vistas a mejorar la calidad de la educación básica y a dar con los medios más efi-
caces y baratos para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de diver-
sos grupos desasistidos.

El primer prefacio, que se reproduce a continuación, ofrece al lector otros
datos sobre la Conferencia de Jomtien y los dos textos por ella aprobados. La
Comisión Interorganismos que organizó dicha Conferencia los publicó primero
en un solo volumen. Posteriormente, la UNESCO se encargó de esta tarea en
nombre del Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos, meca-
nismo mundial establecido para promover y controlar los progresos en relación
con los objetivos de Jomtien.

Como nos acercamos a la mitad del decenio, ha llegado el momento de
hacer un balance de los progresos realizados, de los obstáculos encontrados y de
las perspectivas de nuevos avances hacia la consecución de la Educación para
Todos. En esta tarea los dos textos incluidos en este volumen servirán como refe-
rencia importante a la hora de evaluar los progresos y de planificar nuevas
acciones.

Para que la Declaración y el Marco de Acción sean aún más conocidos y
estudiados, me gustaría pedir a los lectores que compartan este volumen con
colegas, estudiantes y otras personas interesadas y, asimismo, que citen libre-
mente los textos en sus propios escritos. Pueden obtenerse más ejemplares soli-
citándolos a la Secretaría del Foro en la Sede de la UNESCO en París.

S ep t i e m b re de 1994 M i chael Lakin
S e c re t a rio Ejecutivo

Fo ro Consultivo Internacional sobre Educación para To d o s

P re f ac i o  a  la  se gun d a im pre s i ó n



Este volumen contiene los textos de los dos documentos ap ro b a-
dos por la Confe rencia Mundial sobre Educación para Todos (Jo m t i e n ,
Ta i l a n d i a , 5-9 de marzo de 1990), c o nvocada conjuntamente por los
j e fes ejecutivos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infa n c i a
( U N I C E F ) , el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro l l o
( P N U D ) , la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, l a
Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Banco Mundial. La Confe rencia fue
c o p at rocinada además por 18 go b i e rnos y organizaciones y se celeb r ó
en terri t o rio tailandés por invitación del Gobierno Real de Ta i l a n d i a .

La D e cl a ración Mundial sobre Educación para Todos y el
M a rco de Acción para Sat i s facer las Necesidades Básicas de
Ap re n d i z a j e son el resultado de un vasto y sistemático proceso de
consulta iniciado en octubre de 1989 y que se prosiguió hasta fines de
e n e ro de 1990 bajo los auspicios de la Comisión Interi n s t i t u c i o n a l
e s t ablecida para organizar la  Confe rencia Mundial. Con anteri o ri d a d
se habían examinado los antep royectos a lo largo de nu eve consultas
regionales y tres internacionales en las que part i c i p a ron una amplia
gama de ex p e rtos y rep resentantes de dive rsos ministerios nacionales,
o rganizaciones interg u b e rnamentales y no gubern a m e n t a l e s , o rga n i s-
mos de desarrollo mu l t i l at e rales y bilat e rales e institutos de inve s t i ga-
ción. Los re l at o res elegidos para las consultas regionales se consti-
t u ye ron en un grupo de trabajo al que incumbirá asesorar a la
Comisión Interinstitucional sobre la revisión de los dos textos que
d ebían someterse a la Confe rencia Mundial.

La Confe rencia reunió en Jomtien a 1.500 participantes. Los
d e l egados de 155 Estados, s o b re todo autoridades nacionales y espe-
cialistas de la educación y de otros sectores import a n t e s , además de
los funcionarios y especialistas que part i c i p a ron en calidad de rep re-
sentantes de unes 20 organismos interg u b e rnamentales y de 150 or-
ganizaciones no gubern a m e n t a l e s , ex a m i n a ron en 48 mesas redondas y
en sesión plenaria los principales aspectos de la  Educación para
Todos. El Comité de Redacción elegido por la Confe rencia ex a m i n ó
los textos revisados y las enmiendas presentadas por los delega d o s .
Los textos de los documentos modificados por el Comité de Redacción
f u e ron ap robados por aclamación en la sesión plenaria de cl a u s u ra de
la Confe rencia el 9 de marzo de 1990.

Estos documentos rep re s e n t a n , p u e s , un consenso mundial sobre
una visión ampliada de la educación básica y constituyen un compro-
miso re n ovado para ga rantizar que las necesidades básicas de ap re n d i-
zaje de todos, niños y niñas, j ó venes y personas de edad adulta, s e
s at i s facen realmente en todos los países.

P re fac io a la primera i mp re s i ó n



Q u i s i e ra recomendar  encarecidamente a los lectores que no
p u d i e ron participar en la Confe rencia  Mundial que se sumen a es te
consenso y actúen, en sus re s p e c t ivas esfe ras de competencia, p a ra
hacer realidad los objetivos de la Decl a ración Mundial y del Marc o
de A c c i ó n .

A b ril de 1990 Wa d i D. Hadd a d.
S e c re t a rio Ejecutivo

Comisión Interi n s t i t u c i o n a l
C o n fe rencia Mundial sobre Educación para To d o s



D e cl a ración Mundial
s o b re Educación para To d o s

S at i s facción de las Necesidades Básicas
de Ap re n d i z a j e

P R E A M BU L O

Hace más de cuarenta años, las naciones de la tierra afi rm a ron en
la Decl a ración Unive rsal de Dere chos Humanos que “toda pers o n a
tiene dere cho a la educación". Sin embargo , pese a los import a n t e s
e s f u e r zos realizados por los países de todo el mundo para aseg u rar el dere-
cho a la educación para todos, p e rsisten las siguientes re a l i d a d e s :

• Más de 100 millones de niños y de niñas, de los cuales 60 por

lo menos son niñas, no tienen acceso a la enseñanza pri m a ri a .

• Más de 960 millones de adultos — dos tercios de elles

mu j e res—son analfab e t o s , y, el analfabetismo funcional es un
p ro blema importante en todos los países, tanto industri a l i z a d o s
como en desarro l l o .

• Más de la terc e ra parte de los adultos del mundo carecen de

acceso al conocimiento impreso y a las nu evas capacidades y
t e c n o l ogías que podrían mejorar la calidad de su vida y ay u-
d a rles a dar fo rma y adap t a rse a los cambios sociales y cultu-
ra l e s .

• Más de 100 millones de niños e innu m e rables adultos no consi-

guen completar el ciclo de educación básica; y hay millones
q u e, aun completándolo, no logran adquirir conocimientos y
c apacidades esenciales.

Al mismo tiempo, el mundo tiene que hacer frente a problemas pavorosos:
en particular, el aumento de la cargo de la deuda de muchos países, la amenaza
de estancamiento y decadencia económicos, el rápido incremento de la pobla-
ción, las diferencias económicas crecientes entre las naciones y dentro de ellas,
la guerra, la ocupación, las contiendas civiles, la violencia criminal, los millones
de niños cuya muerte podría evitarse y la degradación generalizada del medio
ambiente. Estos problemas frenan los esfuerzos para satisfacer las necesidades
básicas de aprendizaje y, a su vez, la falta de educación básica de que sufre un
porcentaje importante de la población impide a la sociedad hacer frente a esos
problemas con el vigor y la determinación necesarios.
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Tales pro blemas han sido la causa de re t rocesos importantes de la
educación básica durante el decenio de 1980 en mu chos de los países
menos desarrollados. En algunos otros el crecimiento económico ha perm i-
tido financiar la expansión de la educación, p e ro , aun así, mu chos millones
de seres humanos continúan inmersos en la pobre z a , p rivados de escolari-
dad o analfabetos. Por otro lado, en ciertos países industrializados la re d u c-
ción de los gastos públicos durante los años ochenta ha contri buido al dete-
ri o ro de la educación.

Y, sin embargo , el mundo está en vísperas de un nu evo siglo, c a rga d o
de promesas y de posibilidades. Hoy somos testigos de un auténtico pro-
greso hacia la distensión pacífica y de una mayor cooperación entre las
naciones. Ap a recen nu m e rosas realizaciones científicas y culturales útiles.
El volumen mismo de info rmación existente en el mundo — marcha de ella
útil para la superv ivencia del hombre y para su bienestar elementales es
inmensamente mayor que el disponible hace solo pocos años y su ritmo de
c recimiento continúa acelerándose. Pa rte de esa info rmación sirve para
a d q u i rir conocimientos útiles con objeto de mejorar la calidad de vida, o
ap render a ap re n d e r. Y cuando una info rmación importante va asociada a
ese otro avance moderno que es nu e s t ra nu eva capacidad de comu n i c a c i ó n ,
se produce un efecto de sinerg í a .

Estas nu evas fuerzas, combinadas con la ex p e riencia acumulada de
re fo rm a s , i n n ovaciones e inve s t i gaciones y con el notable progreso de la
educación en mu chos países, c o nv i e rten a la educación básica para todos,
por pri m e ra vez en la histori a , en un objetivo alcanzabl e.

En consecuencia, n o s o t ro s , los participantes en la Confe re n c i a
Mundial sobre Educación para To d o s , reunidos en Jo m t i e n ,
Ta i l a n d i a , del 5 al 9 de marzo de 1990:

R e c o rd a n d o que la educación es un dere cho fundamental de
t o d o s , h o m b res y mu j e re s , de todas las edades y en el mu n d o
e n t e ro ,

R e c o n o c i e n d o que la educación puede contri buir a lograr un
mundo más seg u ro , más sano, más próspero y ambientalmente
más puro y que al mismo tiempo favo rece el progreso social,
económico y cultura l , la tolerancia y la cooperación intern a-
c i o n a l ,

C o n s c i e n t e s de que la educación es una condición indispen-
s abl e, aunque no sufi c i e n t e, p a ra el progreso personal y
s o c i a l .
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O b s e rva n d o que los sab e res tradicionales y el pat rimonio cul-
t u ral autóctono tienen una utilidad y una validez por si mismos
y que en elles radica la capacidad de definir y de pro m over el
d e s a rro l l o ,

C o n s t at a n d o q u e, en términos ge n e ra l e s , la educación que hoy
se importe adolece de graves defi c i e n c i a s , que es menester
m e j o rar su adecuación y su calidad y que debe ponerse al
alcance de todos,

C o n s c i e n t e s de que una adecuada educación básica es funda-
mental para fo rtalecer los niveles superi o res de la educación y
de la enseñanza y la fo rmación científicas y tecnológicas y, p o r
c o n s i g u i e n t e, p a ra alcanzar un desarrollo autónomo, y

R e c o n o c i e n d o la necesidad de ofrecer a las ge n e raciones pre-
sentes y ve n i d e ras una visión ampliada de la educación básica
y un re n ovado compromiso en favor de ella, p a ra hacer frente a
la amplitud y a la complejidad del desafío,

p ro clamamos la siguiente

D e cl a ración Mundial sobre Educación para To d o s :
S at i s facción de las Necesidades Básicas de Ap re n d i z a j e

E D U C ACION PARA TO D O S : O B J E T I VO S

A RTICULO 1 • SAT I S FACCION DE LAS NECESIDADES BASICAS 
DE A P R E N D I Z A J E

1. Cada pers o n a — n i ñ o , j oven o adulto—deberá estar en condiciones
de ap rove char las oportunidades educat ivas ofrecidas para sat i s fa c e r
sus necesidades básicas de ap re n d i z a j e. Estas necesidades ab a rcan tanto
las herramientas esenciales para el ap rendizaje (como la lectura y la escri-
t u ra , la ex p resión ora l , el cálculo, la solución de pro blemas) como los
contenidos básicos del ap rendizaje (conocimientos teóricos y prácticos,
va l o res y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrev i-
v i r, d e s a rrollar plenamente sus cap a c i d a d e s , v ivir y trabajar con dignidad,
p a rticipar plenamente en el desarro l l o , m e j o rar la calidad de su vida, t o m a r
decisiones fundamentadas y continuar ap rendiendo. La amplitud de las
necesidades básicas de ap rendizaje y la manera de sat i s fa c e rlas va r í a n
s egún coda país y coda cultura y cambian inev i t ablemente con el tra n s c u r-
so del tiempo.



2. La satisfacción de estas necesidades confiere a los miembros de una socie-
dad la posibilidad y, a la vez, la responsabilidad de respetar y enriquecer su
herencia cultural , lingüística y espiritual común , de promover la educación de
los demás, de defender la causa de la justicia social, de proteger el media
ambiente y de ser tolerante con los sistemas sociales, políticos y religiosos que
difieren de los propios, velando por el respeto de los valores humanistas y de los
derechos humanos comúnmente aceptados, así como de trabajar por la paz y la
solidaridad internacionales en un mundo interdependiente.

3. O t ro objetivo , no menos esencial, del desarrollo de la educación es la
t ransmisión y el enriquecimiento de los va l o res culturales y mora l e s
c o munes. En esos va l o res asientan el y la sociedad su identidad y su digni-
d a d.

4. La educación básica es más que un fin en sí misma. Es la base para un
ap rendizaje y un desarrollo humano permanentes sobre el cual los países
pueden construir sistemáticamente nu evos niveles y nu evos tipos de educa-
ción y cap a c i t a c i ó n .

E D U C ACION PARA TO D O S : U NA V I S I O N
A M P L I A DA Y UN COMPROMISO RENOVA D O

A RTICULO 2 • PERFILANDO LA V I S I O N

1. S at i s facer las necesidades básicas de ap rendizaje ex i ge algo más
que una re n ovación del compromiso con la educación básica en su esta-
do actual. Lo que se re q u i e re es una “visión ampliada” que vaya más allá
de los re c u rsos actuales, las estru c t u ras institucionales, los planes de
estudios y los sistemas tradicionales de instru c c i ó n , tomando como base
lo mejor de las prácticas en uso. H oy día existen nu evas posibilidades que
son fruto de la conve rgencia entre el incremento de la info rmación y la cap a-
cidad sin precedentes de comunicación. Esas posibilidades debemos ap rove-
ch a rlas con espíritu creador y con la determinación de acrecentar su efi c a c i a .

Esa visión ampliada, tal como se expone en los A rtículos 3 al 7 de esta
D e cl a ra c i ó n , c o m p rende lo siguiente:

• U n ive rsalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad;

• P restar atención pri o ri t a ria al ap re n d i z a j e ;

• Ampliar los medios y el alcance de la educación básica;

• M e j o rar el ambiente para el ap re n d i z a j e ;
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• Fo rtalecer concertación de acciones.

C o nve rtir en realidad el enorme potencial existente para el progreso y
el incremento de las posibilidades de los individuos depende de que se
posibilite a éstos para adquirir la educación y el impulso necesarios a fi n
de utilizar la masa en constante expansión de conocimientos útiles y ap ro-
ve char los nu evos medios de transmisión de esos conocimientos.

A RTICULO 3 • UNIVERSALIZAR EL ACCESO A LA EDUCAC I O N
Y FOMENTAR LA EQU I DA D

1. La educación básica debe pro p o rc i o n a rse a todos los niños,
j ó venes y adultos. Con tal fin habría que aumentar los servicios educat ivo s
de calidad y tomar medidas coherentes para reducir las desigualdades.

2. Pa ra que la educación básica resulte equitat iva , d ebe ofre c e rse a todos
los niños, j ó venes y adultos la oportunidad de alcanzar y mantener un nive l
a c ep t able de ap re n d i z a j e.

3. La pri o ridad más urgente as ga rantizar el acceso y mejorar la calidad
de la educación para niños y mu j e res y en suprimir cuantos obstáculos se
o p o n gan a su participación activa. Deben eliminarse de la educación todos
los estereotipos en torno a los sex o s .

4. H ay que empeñarse activamente en modificar las desigualdades en
m at e ria de educación y suprimir las discriminaciones en las posibilidades
de ap rendizaje de los grupos desasistidos: los pobre s , los niños de la calle
y los niños que trabajan' las poblaciones de las zonas remotas y ru ra l e s , l o s
nómadas y los trab a j a d o res migra n t e s , los pueblos indíge n a s , las minorías
é t n i c a s , raciales y lingüísticas, los re f u gi a d o s , los desplazados por la guer-
ra , y los pueblos sometidos a un régimen de ocupación.

5. Las necesidades básicas de ap rendizaje de las personas impedidas
p recisan especial atención. Es necesario tomar medidas para ga rantizar a
esas pers o n a s , en sus dive rsas cat ego r í a s , la igualdad de acceso a la educa-
ción como parte integrante del sistema educat ivo .

A RTICULO 4  •  CONCENTRAR LA AT E N C I O N
EN EL A P R E N D I Z A J E

Que el incremento de las  posibilidades de educación se tra-
duzca en un desarrollo ge nuino del individuo o de la sociedad
d epende en defi n i t iva de que los individuos ap rendan ve rd a d e ra-
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mente como resultado de esas posibilidades, este es, de que ve r-
d a d e ramente adquieran conocimientos útiles, c apacidad de ra c i o c i n i o ,
aptitudes y va l o re s . En consecuencia, la educación básica debe centra rs e
en las adquisiciones y los resultados efe c t ivos del ap re n d i z a j e, en vez de
p restar ex cl u s ivamente atención al hecho de mat ri c u l a rs e, de participar de
fo rma continuada en los programas de instrucción y de obtener el cert i fi-
cado final. De ahí que sea necesario determinar niveles acep t ables de
adquisición de conocimientos mediante el ap rendizaje en los planes de edu-
cación y aplicar sistemas mejorados de evaluación de los re s u l t a d o s .

A RTICULO 5  •  AMPLIAR LOS MEDIOS Y EL ALCANCE DE LA
E D U C ACION BA S I C A

La dive rs i d a d, la complejidad y el carácter cambiante de las nece-
sidades básicas de ap rendizaje de los niños, j ó venes y adultos ex i ge n
ampliar y re d e finir constantemente el alcance de la educación básica de
modo que en ella se incl u yan los siguientes elementos:

• El ap rendizaje comienza con el nacimiento. Ello ex i ge el cuida-

do temprano y la educación inicial de la infa n c i a , lo que puede
c o n s eg u i rse mediante medidas destinadas a la fa m i l i a , la comu-
nidad o las instituciones, s egún conve n ga .

• El principal sistema para impartir la educación básica fuera de

la familia es la escuela pri m a ria. La educación pri m a ria debe ser
u n ive rs a l , ga rantizar la sat i s facción de las necesidades básicas
de ap rendizaje de todos los niños y tener en cuenta la cultura ,
las necesidades y las posibilidades de la comu n i d a d. Otros pro-
gramas altern at ivos pueden ayudar a atender las necesidades de
ap rendizaje de niños cuyo acceso a la escolaridad fo rmal es
limitado o no ex i s t e, s i e m p re que compartan los mismos nive l e s
de ap rendizaje aplicados a la enseñanza escolar y que disponga n
del adecuado ap oyo .

• Las necesidades básicas de ap rendizaje de jóvenes y adultos son

d ive rsas y pueden sat i s fa c e rse mediante sistemas va riados. Los
p rogramas de alfabetización son indispensabl e s , dado que sab e r
leer y escribir constituye una capacidad necesaria en sí misma y es
la base de otras aptitudes vitales. La alfabetización en la lengua
m at e rna refuerza la identidad y la herencia cultural. Otras necesi-
dades pueden sat i s fa c e rse mediante la capacitación técnica, e l
ap rendizaje de oficios y los programas de educación fo rmal y no
fo rmal en mat e rias tales como la salud, la nu t ri c i ó n , la pobl a c i ó n ,
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las técnicas agr í c o l a s , el media ambiente, la ciencia, la tecno-
l og í a , la vida fa m i l i a r — i n cluida una sensibilización a las cues-
tiones de la natalidad—y otros pro blemas de la sociedad.

• Todos los instrumentos útiles y los canales de info rm a c i ó n ,

c o municación y acción social pueden emplearse para contri bu i r
a transmitir conocimientos esenciales e info rmar y educar a los
i n d ividuos acerca de las cuestiones sociales. Además de los
medios tra d i c i o n a l e s , pueden mov i l i z a rse otros como las bibl i o-
t e c a s , la televisión y la ra d i o , con el fin de utilizar sus posibili-
dades para sat i s facer las necesidades de educación básica de
t o d o s .

Estos elementos deben constituir un sistema integrado y complemen-
t a ri o , de modo que se re f u e rcen mutuamente y respondan a pautas compa-
rables de adquisición de conocimientos, y contri buir a crear y a desarro l l a r
las posibilidades de ap rendizaje perm a n e n t e.

A RTICULO 6  •  MEJORAR LAS CONDICIONES DE A P R E N D I Z A J E

El ap rendizaje no se produce en situación de aislamiento. De ahí
que las sociedades deban conseguir que todos los que ap renden re c i b a n
nu t ri c i ó n , cuidados médicos y el ap oyo físico y afe c t ivo ge n e ral que
necesitan para participar activamente en su propia educación y benefi-
c i a rse de ella. Los conocimientos y las capacidades para mejorar las condi-
ciones de ap rendizaje de los niños deben integra rse en los programas comu-
n i t a rios de ap rendizaje para adultos. La educación de los niños y la de sus
p a d res — u otras personas encargadas de ellos — se respaldan mu t u a m e n-
te , y esta interacción debería ap rove ch a rse para cre a r, en beneficio de
t o d o s , un ambiente de ap rendizaje cálido y estimu l a n t e.

A RTICULO 7  •  FORTALECER LA CONCERTACION DE
AC C I O N E S

Las autoridades nacionales, regionales y locales re s p o n-
s ables de la educación tienen la obl i gación pri o ri t a ria de pro p o r-
cionar educación básica a todos, p e ro no puede espera rse de ellas
que suministren la totalidad de los elementos humanos, fi n a n c i e-
ros y orga n i z at ivos necesarios para esa tare a . Será necesaria  la
c o n c e rtación de acciones entre todos los subsectores  y todas las fo r-
mas de educación, teniendo en cuenta e l especial papel pro fe s i o n a l
del personal docente y el de los administra d o res y demás personal de
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educación; la concertación de acciones entre el ministerio de educación
y otros ministerios , e n t re ellos los de planificación , h a c i e n d a , s a l u d,
t rab a j o , c o municación y otros sectores sociales; la cooperación entre
o rganizaciones gubernamentales y no gubern a m e n t a l e s , el sector priva-
d o , las comunidades locales, los grupos re l i giosos y la familia. Es par-
t i c u l a rmente importante reconocer el papel vital de los educadores y de
las familias. En este contex t o , las condiciones de servicio y la situación
social del personal docente, que rep resentan un elemento decisivo para
c o n s eguir la educación para todos, d eben mejora rse urgentemente en
todos los países, en consonancia con la Recomendación OIT/Unesco
re l at iva a la situación del personal docente (1966). La concert a c i ó n
ge nuina de acciones contri bu ye al planeamiento, la re a l i z a c i ó n , la admi-
n i s t ración y la evaluación de los planes de educación básica. La acción
c o n c e rtada está en la base de lo que llamamos “una visión ampliada y
un compromiso re n ova d o ” .

E D U C ACION PARA TO D O S : LAS CONDICIONES 
N E C E S A R I A S

A RTICULO 7  •  DESARROLLAR POLITICAS DE A P OYO

1 . Es necesario desarrollar políticas de ap oyo en los sectore s
s o c i a l , c u l t u ral y económico para poder impartir y ap rove char de
m a n e ra cabal la educación básica con vistas al mejoramiento del
i n d ividuo y de la sociedad. Dispensar educación básica a todos
d epende de un compromiso y una voluntad políticos ap oyados en ade-
cuadas medidas fiscales y re forzados por re fo rmas de política educat i-
va y por la vitalización de las instituciones. Una política ap ropiada en
m at e ria de economía, c o m e rc i o , t rab a j o , empleo y salud fo rt a l e c e r á
los incentivos de quienes ap renden y su contri bución al desarrollo de
la sociedad.

2. La sociedad debe pro p o rcionar además un sólido ambiente inte-
lectual y científico a la educación básica. Ello re q u i e re el mejora-
miento de la enseñanza superior y el desarrollo de la inve s t i ga c i ó n
c i e n t í fica. En cada nivel de la educación deb i e ra ser posible establ e c e r
un estre cho contacto con el conocimiento tecnológico y científi c o
c o n t e m p o r á n e o .

A RTICULO 9  •  MOVILIZAR LOS RECURSOS

1. Si las necesidades básicas de ap rendizaje para todos se han de
s at i s facer a través de acciones de alcance mu cho más amplio que en
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el pasado, será esencial movilizar tanto los re c u rsos fi n a n c i e ros y
humanos existentes como los nu evos re c u rs o s , p ú bl i c o s , p rivados o
vo l u n t a ri o s . Todos los miembros de la sociedad tienen una contri bu c i ó n
que ap o rt a r, teniendo presente que el tiempo, la energía y los fo n d o s
c o n s agrados a la educación básica constituyen quizás la inve rs i ó n
humana más importante que pueda hacerse para el futuro de un país.

2. Un ap oyo más amplio del sector público significa at raer re c u rs o s
de todos los organismos gubernamentales re s p o n s ables del desarro l l o
h u m a n o , mediante el aumento en valor absoluto y re l at ivo de las asi-
gnaciones a los servicios de educación básica, aunque sin olvidar las
c o n t rapuestas demandas que pesan sobre los re c u rsos nacionales y que
la educación es un sector importante pero no único. Prestar cuidadosa
atención al mejoramiento de la utilización de los re c u rsos disponibl e s
p a ra la educación y de la eficacia de los programas de educación
actuales no sólo permitirá obtener un mayor re n d i m i e n t o , sine que
podrá además at raer nu evos re c u rsos. La urgente tarea de sat i s facer las
necesidades básicas de ap rendizaje puede re q u e rir una re d i s t ri bución de
los re c u rsos entre sectore s , por ejemplo, una tra n s fe rencia de fondos de
los gastos militares a la educación. En part i c u l a r, los países que lleva n
a cabo ajustes estru c t u rales o que han de cargar con el angustioso fa rd o
de la deuda ex t e rna necesitarán conceder protección especial a la edu-
cación básica. A h o ra más que nu n c a , la educación debe considera rs e
una dimensión fundamental de todo proyecto social, c u l t u ral y econó-
m i c o .

A RTICULO 10  •  FORTALECER LA SOLIDA R I DA D
I N T E R NAC I O NA L

1. La sat i s facción de las necesidades básicas de ap re n d i z a j e
c o n s t i t u ye una común y unive rsal tarea humana. Pa ra llevar a cab o
esa tarea se re q u i e ren la solidaridad internacional y unas re l a c i o n e s
económicas justas y equitat ivas a fin de corregir las actuales
d i s p a ridades económicas. Todas las naciones tienen valiosos conoci-
mientos y ex p e riencias que compartir con vistas a elab o rar políticas y
p rogramas de educación efi c a c e s .

2. Será necesar io un aumento sustancial y a largo plazo de los
re c u rsos  destinados a la educación básica. La comunidad mu n d i a l ,
i n c luidos los organismos e instituciones interg u b e rn a m e n t a l e s , t i e n e
la re s p o n s abilidad urgente  de at e nuar las  limitaciones que impiden a
algunas naciones alcanzar la meta de la educación para todos. Ello
re q u e r i rá adoptar  medida s que incrementen los pre s u p u e s t o s
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nacionales de los países más pobres o ayuden a aliviar la cargo de la pesa-
da deuda que padecen. A c re e d o res y deudores deben tratar de encontra r
f ó rmulas nu evas y equitat ivas para reducir esa cargo , ya que la cap a c i d a d
de mu chos países en desarrollo para hacer frente eficazmente a las necesi-
dades de educación y a otras necesidades básicas se re forzaría considera-
blemente si se encontrasen soluciones al pro blema de la deuda.

3. Las necesidades básicas de ap rendizaje de los adultos y los niños
d eben at e n d e rse allí donde existan. Los países menos adelantados y con
bajos ingresos tienen necesidades part i c u l a res a las que se debe conceder
p ri o ridad en el ap oyo internacional a la educación básica durante el dece-
nio de 1990.

4. Todas las naciones deben también obrar conjuntamente para re s o l ve r
c o n flictos y contiendas, t e rminar con las situaciones de ocupación militar
y asentar a las poblaciones desplazadas o facilitar su re t o rno a sus países
de ori ge n , a s egurándose de que se atienden sus necesidades básicas de
ap re n d i z a j e. Sólo en un ambiente estable y pacífico pueden cre a rse las
condiciones para que todos los seres humanos, niños y adultos por igual,
puedan benefi c i a rse de los objetivos de la educación para todos.

•   •   •

N o s o t ro s , los participantes en la Confe rencia Mundial sobre
Educación para To d o s , re a fi rmamos el dere cho de todos a la edu-
c a c i ó n . Tal es el fundamento de nu e s t ra determinación individual y
c o l e c t iva de conseguir la educación para todos.

Nos comprometemos a actuar en colab o ración en nu e s t ra s
p ropias esfe ras de re s p o n s ab i l i d a d, tomando todas las medidas
n e c e s a rias para alcanzar los objetivos de la educación para todos.
Juntos apelamos a los go b i e rn o s , a las organizaciones intere s a d a s
y a los individuos para que se sumen a esta urgente empre s a .

Las necesidades de ap rendizaje básico para todos pueden y
d eben ser sat i s fe chas . Ningún medio mejor que éste para empezar el
Año Internacional de la A l fabetización y avanzar hacia las metas del
Decenio Mundial de las Naciones Unidas para los Impedidos
( 1 9 8 3-1 9 9 2 ) , del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultura l
( 1 9 8 8-1 9 9 7 ) , del Cuarto Decenio de las Naciones Unidas
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p a ra el Desarrollo (1990-1 9 9 9 ) , de la Convención sobre la Elim-
inación de Todas las Fo rmas de Discriminación contra la Mujer y las
E s t rat egias para el Adelanto de la Mujer y de la Convención sobre
D e re chos del Niño. Nunca ha habido época más favo rable para com-
p ro m e t e rnos a pro p o rcionar oportunidades básicas de ap rendizaje a
todos los seres humanos del mu n d o .

Por todo lo cual adoptamos esta D e cl a ración Mundial sobre
Educación para To d o s : S at i s facción de las Necesidades Básicas de
Ap rendizaje y ap robamos el Marco de Acción para sat i s facer las
Necesidades Básicas de Ap re n d i z a j e con el fin de alcanzar los obje-
t ivos establecidos en la D e cl a ra c i ó n .



M a rco de A c c i ó n
p a ra  Sat i s facer las  Necesidades Básicas

de Ap re n d i z a j e
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I N T RO D U C C I O N

I. Este M a rco de Acción para Sat i s facer las Necesidades Básicas de
Ap re n d i z a j e se deriva de la D e cl a ración Mundial sobre Educación para
To d o s, adoptada por la Confe rencia Mundial sobre Educación para To d o s ,
a la que asistieron rep resentantes de go b i e rn o s , o rganismos intern a c i o-
nales y bilat e rales de desarro l l o , y organizaciones no gubern a m e n t a l e s .
Basado en lo mejor de los conocimientos colectivos y en el compro m i s o
de estos part i c i p a n t e s , el M a rco de A c c i ó n d ebe entenderse como una
re fe rencia y una guía para la elab o ración de los planes de ejecución de la
D e cl a ración Mundial por los go b i e rn o s , los organismos intern a c i o n a l e s ,
las instituciones de ayuda bilat e ra l , las organizaciones no gubern a m e n-
tales (ONG) y todos cuantos obran por alcanzar los objetivos de la edu-
cación para todos. El documento considera tres grandes niveles de acción
c o n c e rt a d a : (i) acción directa en distintos países; (ii) cooperación entre
grupos de países que comparten ciertas características e intereses; y (iii)
c o o p e ración mu l t i l at e ral y bilat e ral en la comunidad mu n d i a l .

2. Los países y los grupos de países, así como las orga n i z a c i o n e s
i n t e rn a c i o n a l e s , regionales y nacionales, podrán re c u rrir al Marco de
Acción para elab o rar sus propios planes de acción y programas de
a c u e rdo con sus objetivos y su mandato y con los sectores que rep re-
sentan. Así ha funcionado desde hace diez años el Proyecto Principal de
la Unesco sobre Educación para A m é rica Latina y el Cari b e. Otros ex c e-
lentes ejemplos de estas iniciat ivas son el Plan de Acción de la Unesco
p a ra la Erradicación del A n a l fabetismo antes del Año 2000 adoptado por
la Confe rencia General en su vigesimoquinta reunión (1989); el
P rograma Especial de la ISESCO (1990-2000); la revisión actual por el
Banco Mundial de su política en mat e ria de educación pri m a ria; y el
P rograma para el Fomento de la Educación Básica y la A l fab e t i z a c i ó n
del USAID. En la medida en que esos planes de acción, políticas y pro-
gramas sean coherentes con este Marco de A c c i ó n , c o nve rgerán los
e s f u e r zos a través del mundo para sat i s facer las necesidades de ap re n-
dizaje básico y se facilitará la coopera c i ó n .

3. Aunque los países tengan mu chos intereses comunes en sat i s fa-
cer las necesidades básicas de ap rendizaje de sus pobl a c i o n e s , es ev i-
dente que el carácter y la intensidad de esas preocupaciones va r í a n
s egún cual sea la  situación real de la educación básica y el contex t o
c u l t u ral y socioeconómico en coda país. A escale mu n d i a l , si los
índices de mat ricula se mantienen en los niveles actuales, entes del
año 2000 habrá más de 160 millones de niños y niñas sin acceso a la
enseñanza pri m a ri a , únicamente a causa del crecimiento demogr á fi c o .
En gran parte del A f rica subsahariana y en mu chos países con bajos
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i n gresos de otras regi o n e s , p ro p o rcionar educación pri m a ria a todos
continúa siendo un desafío a  largo plazo debido al rápido cre c i m i e n-
to de la población infantil. A pesar de los progresos conseguidos en
la alfabetización de adultos, la mayoría de esos países adolecen
t o d avía de altos índices de analfab e t i s m o , m i e n t ras que el analfab e-
tismo funcional continúa aumentando y constituye un grave pro bl e-
ma social en la mayor parte de Asia y de los Estados árab e s , as í como
en Europa y Nort e a m é r ica. Muchas personas se ven privadas de la
igualdad de acceso a la educación por ra zones de ra z a , s ex o , l e n g u a ,
i nvalidez fís ica o mental, o ri gen étnico o ideas políticas. A d e m á s , l o s
altos porcentajes  de abandono de los estudios y los mediocres re s u l-
tados del ap rendizaje son pro blemas corr ientemente reconocidos en
todo el mundo. Estas consideraciones muy ge n e rales ilustran la nece-
sidad de una acción decisiva en gran escala, con objetivos y metas
cl a ramente defi n i d o s .

O B J E T I VOS Y META S

4. La finalidad principal fo rmu l a d a en la D e cl a ración Mundial
s o b re Educación para To d o s es sat i s facer las necesidades básicas de
ap rendizaje de todos los niños, j ó venes y adultos. El esfuerzo a largo
p l a zo para alcanzar esa meta podrá re a l i z a rse más eficazmente si se
e s t ablecen objetivos intermedios y se miden los progresos conseg u i d o s
en su realización. Las autoridades correspondientes a los niveles nacio-
nales y subnacionales pueden definir tales objetivos interm e d i o s ,
teniendo en cuenta tanto los fines de la Decl a ración como las metas y
las pri o ridades ge n e rales del desarrollo nacional.

5. Los objetivos intermedios pueden fo rmu l a rse como metas especifi-
cas dentro de los planes nacionales y subnacionales de desarrollo de la
educación. En ge n e ral tales metas: (i) indican, en relación con los cri t e-
rios de rendimiento fi n a l , los logros y los resultados esperados en un
d e t e rminado lapso de tiempo; (ii) precisan las cat egorías pri o ri t a ri a s
(por ejemplo, los pobre s , las personas impedidas); y (iii)se fo rmulan en
t é rminos que permiten comprobar y medir los avances hacia elles. Esas
metas rep resentan “un piso” — pero no un “ t e ch o ” — para el desarro l-
lo continuo de los servicios y los planes de educación.

6. Los objetivos limitados en el tiempo suscitan un sentimiento de
u rgencia y sirven de re fe rencia con la cual pueden compara rse los
índices de ejecución y de cumplimiento. A medida que las condi-
ciones de la sociedad cambian, los planes y objetivos pueden ser rev i-
sados y actualizados. Allí donde los esfuerzos en favor de la educa-
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ción básica deben centra rse en la sat i s facción de las necesidades de
grupos sociales o cat egorías de población part i c u l a re s , la vinculación
de las metas con las cat egorías pri o ri t a rias de los educandos puede
ayudar a los planifi c a d o re s , los pro fesionales y los eva l u a d o res a no
p e rder de vista la sat i s facción de las necesidades de éstos. Las metas
o b s e rvables y mensurables contri bu yen a la evaluación objetiva de los
p rogre s o s .

7. Las metas no necesitan basarse sólo en las tendencias y en los
re c u rsos actuales; los objetivos iniciales pueden re flejar una ap re c i a-
ción realista de las posibilidades que ofrece la Decl a ración de mov i l i-
zar capacidades humanas, o rga n i z at ivas y fi n a n c i e ras adicionales en
función de un compromiso re c i p roco de desarrollo humano. Los países
con bajo nivel de alfab e t i z a c i ó n , escasa mat ricule escolar y re c u rs o s
nacionales muy limitados tendrán que hacer opciones difíciles para
e s t ablecer metas nacionales en plazos re a l i s t a s .

8. Los países pueden establecer sus propias matas para el decenio
de 1990 de acuerdo con las dimensiones que seguidamente se pro p o-
n e n :

1. Expansión de la as is tencia  y  de las  act ividades de
d e s a rrol lo  de la pri m e ra  infa n c i a , i n cluidas  las
i n t e rvenciones de la famil ia y de la  comu n i d a d,
especialmente pa ra  los niños pobre s , desasist idos e
i m p e d i d o s ;

2. Acceso unive rsal a la educación pri m a ria (o a cual-
quier nivel más alto de educación considerado “ b á s i-
co”) y terminación de la misma, hacia el año 2000;

3. M e j o ramiento de los resultados del ap rendizaje  de
modo que un porcentaje  convenido de una mu e s t ra de
edad determinada (por e jemplo, 80% de los maya —
res de cat o rce años) alcance o sobrepase un nivel dado
de logros de ap rendizaje considerados necesarios; 

4. Reducción de la tasa de analfabetismo de los  adultos
a la mitad del nivel de 1990 para el año 2000. El
grupo de edad adecuado debe determ i n a rse en cada
país y debe hacerse suficiente hincapié en la a lfab e t i-
zación femenina a fin de modificar la  desigualdad fre-
cuente  entre índices de alfabetización de los hombre s
y de las mu j e re s ;
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5. Ampliación de los servicios de educación básica y de
c apacitación a otras competencias esenciales necesari a s
p a ra los jóvenes y adultos, evaluando la eficacia de los
p rogramas en función de la modificación de la conducta
y del en la salud, el empleo y la pro d u c t ividad; 

6. Aumento de la adquisición por los individuos y las fa m i-
lias de los conocimientos, c apacidades y va l o res necesa-
rios para vivir mejor y para conseguir un desarro l l o
racional y sostenido por medio de todos los canales de la
educación — incluidos los medios de info rm a c i ó n
m o d e rn o s , o t ras fo rmas de comunicación tradicionales y
m o d e rnas y la acción social — evaluándose la efi c a c i a
de estas intervenciones en función de la modificación de
la conducta.

9. Cuando fuera posibl e, h abría que establecer niveles de re n d i-
miento en los aspectos entes  indicados: estos niveles deberían ser
c o h e rentes  con la importancia que la  educación básica debe at ri bu i r
a la unive rsalización del acceso y las adquis iciones del ap re n d i z a j e
como aspiraciones unidas e  insep a rables. En todos los  casos, l a s
metas de rendimiento deben incluir la igualdad entre ambos sex o s .
Sin embargo , la determinación de los niveles de rendimiento y de la
p ro p o rción de par ticipantes  en programas específicos de educación
básica que se espera los a lcancen debe ser una tarea autónoma de
coda país.

PAU TAS DE AC C I O N

10.  El  p r ime r  pa so c onsi s t e  e n i dent i fi c a r , de pr e fe re n c i a
mediante  un proceso part i c i p at ivo act ivo que  invo l u c r e a  los  gru-
pos  y a  la comu n i d a d , los  sis temas tradicionales de  ap re n d i z a j e
que exis ten en la  sociedad y la  demanda rea l de servicios  de edu-
cación  básica, ya sea en términos de escola ridad fo rm a l , ya  en
p rogramas  de educación no fo rma l . Consis te  en ab o rdar las  va ri a-
das necesidades de ap rendizaje básico: asistencia  y  posibi l idades
de desarrol lo  para  la pri m e ra  infancia;  enseñanza pri m a r ia ade-
cuada de ca lidad o una educación ex t raescolar  equivalente  par a
los  niños ;  y al fab e t i z a c i ó n , conocimientos bá sicos  y cap a c i t a c i ó n
de jóvenes y adul tos en competenc ia s par a la v ida ord i n a r ia.  Esto
s i g n i f ic a  ap rove char  l as  pos ib i l idades de  los  med ios  de  i n fo r-
mac ión  t r adi ciona le s  y  mode rnos  y  de l as  te cnolog í as  pa ra  edu -
car  a l  públ i co  en  mat e r i as  de i n te ré s  soci al  y  pa r a  r e s p a l d a r



las actividades de la educación básica. Tales elementos complementar-
ios de la educación básica deben conceb i rse de manera que ga ra n t i c e n
el acceso equitat ivo , la participación sostenida y los logros efe c t ivo s
del ap re n d i z a j e. Sat i s facer las necesidades básicas de ap rendizaje tam-
bién re q u i e re acciones para mejorar los ambientes familiar y comu n i-
t a rio y correlacionar la educación básica con el contexto socioeconó-
mico en que se lleva a cabo. Convendría reconocer los efectos com-
p l e m e n t a rios y sinérgicos de esas inve rsiones de re c u rsos humanos en
m at e ria de pobl a c i ó n , salud y nu t ri c i ó n .

11. Ya que las necesidades básicas de ap rendizaje son complejas y
d ive rs a s , su sat i s facción re q u i e re acciones y estrat egias mu l t i -
s e c t o riales que sean parte integrante de los esfuerzos de desarro l l o
global. Si la educación básica ha de considera rs e, una vez más, de re s-
p o n s abilidad de la  sociedad entera , mu chos pro fe s o res y age n t e s
d eberán unirse a las autoridades educacionales, los educadores y
demás personal docente para su desarrollo. Esto implica que un amplio
abanico de colab o ra d o res — fa m i l i a s , p ro fe s o re s , c o mu n i d a d e s ,
e m p resas privadas (incluidas las re l at ivas a la info rmación y la comu-
n i c a c i ó n ) , o rganismos gubernamentales y no gubern a m e n t a l e s , i n s t i t u-
c i o n e s , e t c. — participen activamente en la planifi c a c i ó n , gestión y
evaluación de las nu m e rosas fo rmas que reviste la educación básica.

12. Las prácticas ord i n a rias y los dispositivos institucionales al ser-
vicio de la educación básica, y los mecanismos que regulan la coope-
ración en esta esfe ra , d eben eva l u a rse cuidadosamente antes de cre a r
nu evas instituciones o mecanismos. Construir sobre los esquemas de
ap rendizaje existentes re h abilitando las escuelas deteri o radas y mejo-
rando la capacitación y las condiciones lab o rales del personal docente
y de los agentes de alfab e t i z a c i ó n , es pro b ablemente más re n t able  y de
resultados más inmediatos que los intentos de partir de cero .

13. La realización de acciones conjuntas con las organizaciones no
g u b e rnamentales a todos los niveles puede ofrecer grandes posibili-
dades. Estas entidades autónomas, al tiempo que defienden públ i c a-
mente puntos de vista independientes y críticos, pueden desempeñar
funciones de vigi l a n c i a , i nve s t i ga c i ó n , fo rmación y producción de
m at e rial en prove cho de los procesos de la educación no fo rmal y per-
m a n e n t e.

14. El propósito pri m a rio de la cooperación bilat e ral y mu l t i l at e ra l
d ebería defi n i rse con ve rd a d e ro espíritu de asociación: no se trata de
t rasplantar modelas fa m i l i a res sine de ayudar al desarrollo de la cap a-
cidad endógena de las  autoridades de cada país y de sus colab o ra -
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d o res nacionales para sat i s facer eficazmente las necesidades básicas de
ap re n d i z a j e. Las acciones y los re c u rsos deberían emplearse para fo rt a-
lecer facetas esenciales de los servicios de educación básica, c o n c e n-
trándose en las capacidades de gestión y de análisis, que pueden susci-
tar nu evos progresos. La cooperación y la financiación intern a c i o n a l e s
pueden ser part i c u l a rmente valiosas para respaldar re fo rmas impor-
tantes o ajustes sectoriales y para contri buir a la elab o ración y a la
ex p e rimentación de enfoques innova d o res en la enseñanza y en la admi-
n i s t ración , donde deben ensaya rse nu evas opciones y/o asignar fo n d o s
ex t ra o rd i n a rios y donde el conocimiento de ex p e riencias ajenas pert i-
nentes puede ser a menudo útil.

15. La cooperación internacional debería dar pri o ridad a los países
actualmente menos capaces de sat i s facer las necesidades básicas de
ap rendizaje de sus poblaciones. Debería también ayudar a los países a
c o rregir sus desigualdades internas en cuanto a las oportunidades de
educación. Ya que dos tercios de los adultos analfabetos y de los niños
que no van a la escuela son mu j e re s , donde quiera que existan esas
injusticias habrá que dar máxima pri o ridad a mejorar el acceso a la edu-
cación de niñas y mu j e res y a suprimir cuantos obstáculos impidan su
a c t iva part i c i p a c i ó n .

1. ACCION PRIORITARIA EN EL PLANO
NAC I O NA L

16. El progreso en la sat i s facción de las necesidades básicas de ap re n-
dizaje para todos dependerá finalmente de las acciones adoptadas en
cada país. Si bien la cooperación y la ayuda fi n a n c i e ra regional e inter-
nacional pueden ap oyar y facilitar estas acciones, las autoridades públ i-
c a s , las comunidades y los dive rsos agentes dentro del país son los fa c-
t u res cl ave de todo mejoramiento; los go b i e rnos nacionales tienen la
re s p o n s abilidad principal en cuanto a la coordinación del usa efe c t ivo
de los re c u rsos internos y ex t e rnos. Dada la dive rsidad de situaciones,
c ap a c i d a d e s , planes y objetivos de desarrollo de los países, este Marc o
de Acción puede solamente suge rir ciertas esfe ras que merecen at e n c i ó n
p ri o ri t a ria. Cada país determinará soberanamente qué acciones concre-
tas adicionales pueden ser necesarias en coda una de las esfe ra s
s i g u i e n t e s .

1.1 E VA L UAR LAS NECESIDADES Y PLANIFICAR LA AC C I O N

17. Pa ra alcanzar las metas autoasignadas, se invita  a coda país a
e l ab o rar o actualizar planes de acción amplios y a largo plazo (desde
los niveles locales a los nacionales) para sat i s facer las necesidades de
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aprendizaje definidas como “básicas”. En el contexto del sector educativo y de
los planes y estrategias generales del desarrollo, un plan de acción de educación
básica para todos será necesariamente multisectorial, para orientar las activi-
dades de los sectores involucrados (por ejemplo, educación, información, medios
de comunicación, trabajo, agricultura, salud). Los modelos de planificación
estratégica varían por definición. Sin embargo, la mayoría de ellos entrañan
ajustes permanentes entre los objetivos, los recursos, las acciones y las limita-
ciones. A nivel nacional, los objetivos se expresan normalmente en términos
generales, y lo mismo ocurre respecto de los recursos del gobierno central. En
cambio, las acciones se ejecutan a nivel local. Así, diversos planes locales en el
mismo contexto nacional diferirán naturalmente, no sólo en cuanto a su alcance,
sino también en cuanto a su contenido. Los marcos de acción nacionales y sub-
nacionales y los planes locales deberían concebirse teniendo en cuenta la varia-
ción de las condiciones y circunstancias y podrían, en consecuencia, indicar:

• los estudios para la evaluación de los sistemas existentes (análisis de

los problemas, los fracasos y los éxitos);

• las necesidades básicas de aprendizaje que deben satisfacerse,

incluyendo tanto las capacidades cognoscitivas, los valores y las
actitudes así como los conocimientos sobre materias determinadas;

• las lenguas que se utilizan en la educación;

• los medios para promover la demanda de educación básica y la par-

ticipación en gran escala en la misma;

• las modalidades para movilizar el apoyo de las familias y de la

comunidad local;

• metas y objetivos específicos;

• el capital necesario y los recursos ordinarios, debidamente evalua-

dos, así como las posibles medidas para determinar su rentabilidad;

• los indicadores y procedimientos que se usarán para medir los pro-

gresos conseguidos en el cumplimiento de las metas;

• las prioridades en el uso de los recursos y en el desarrollo de los ser-

vicios y de los programas a lo largo del tiempo;

• los grupos prioritarios que requieren medidas especiales; los tipos de

competencias requeridas para ejecutar el plan;

• los dispositivos institucionales y administrativos necesarios;
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• los medios para aseg u rar que la info rmación se comporta entre

los servicios escolares y otros de educación básica; y

• la estrat egia y el calendario de ejecución.

1.2 D E S A R ROLLO DE UN CONTEXTO POLITICO FAVO R A B L E

18. Un plan de acción mu l t i s e c t o rial implica ajustes de las políticas
s e c t o riales para  favo recer la interacción y la cooperación mu t u a m e n t e
p rove chosas entre los sectores de acuerdo con los objetivos del desar-
rollo global del país. Las acciones encaminadas a sat i s facer las nece-
sidades básicas de educación deberían fo rmar parte integrante de las
e s t rat egias de desarrollo nacional y subnacional de un país, que a su
vez deberían re flejar la pri o ridad dada al desarrollo humano. Pueden
n e c e s i t a rse medidas legi s l at ivas y de otro tipo para pro m over y fa c i l i-
tar la cooperación entre los dive rsos sectores invo l u c rados. La defe n-
sa y la info rmación pública respecto de la educación básica son impor-
tantes para crear un contexto político favo rable en los planos nacional,
subnacional y local.

19. C u at ro medidas concretas que merecen atención son: (i) la inicia-
ción de actividades a nivel nacional y subnacional para re n ovar el
c o m p romiso amplio y público con el objetivo de la educación para
todos; (ii) la reducción de la ineficacia del sector público y de las
prácticas abu s ivas en el sector privado; (iii) la mejor capacitación de
los administra d o res públicos y el establecimiento de incentivos para
retener a hombres y mu j e res calificados en el servicio público; y (iv )
la adopción de medidas para fomentar la participación en la concep-
ción y ejecución de los programas de educación básica.

1.3 CONCEPCION DE POLITICAS PARA MEJORAR LA 
E D U C ACION BA S I C A

20. Las condiciones previas de calidad, equidad y eficacia  de la
educación se  establecen en los  años de la pri m e ra infa n c i a , p re s t a n-
do atención al cuidado y desarrollo de la niñez, esencial para alcan-
zar los objetivos de la educación básica. Esta debe corresponder a  las
n e c e s i d a d e s , los intereses y los pro blemas reales de los part i c i p a n t e s
en el proceso de ap re n d i z a j e. La idoneidad de los  planes de estudios
podría mejora rse vinculando la  alfabetización y dive rsas  técnicas  y
c o n c eptos científicos con los intereses y las ex p e riencias tempra n a s
de los que ap re n d e n , por ejemplo, las relaciones con la nu t ri c i ó n , l a
salud y el trabajo . Es cier to que las necesidades varían considerabl e -
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mente entre los países y dentro de ellos, y que, en consecuencia , l o s
planes de estudios podrían ve rse afectados a  menudo por las condi-
ciones locales , p e ro hay también mu chas necesidades unive rsales e
i n t e reses compartidos que deberían tenerse en cuenta en los planes
de estudios y en los mensajes educat ivos. Cuestiones tales como la
p rotección del media ambiente, la consecución de un equilibrio entre
p o blación y re c u rs o s , la reducción de la pro p agación del SIDA y la
p revención del consumo de drogas son pro blemas de todos.

21. Las estrat egias  diri gidas concretamente a mejorar las condi-
ciones de la escolaridad pueden centra rse en los aspectos s iguientes:
los  que ap renden y el proceso de ap rendizaje; el personal (educa-
d o re s , a d m i n i s t ra d o res y otros); los planes de estudios; la eva l u a c i ó n
del ap rendizaje; y los mat e riales didácticos y las instalaciones. Ta l e s
e s t rat egias  deberían ap l i c a rse de manera integrada; su elab o ra c i ó n ,
gestión y evaluación deben tener en cuenta la adquisición de conoci-
mientos y capacidades para re s o l ver pro bl e m a s , así como las dimen-
siones sociales, c u l t u rales y éticas del desarrollo humano. Según los
resultados que se desee obtener, los educadores deben ser fo rm a d o s
en consecuencia, p e rmitiéndoles benefi c i a rse s imultáneamente de los
p rogramas de capacitación durante el ejercicio de sus funciones y de
o t ros incentivos relacionados con la consecución de esos re s u l t a d o s ;
los planes de estudios y la evaluación deben re fle jar una va riedad de
c ri t e ri o s , m i e n t ras que los mat e riales e incluso los edificios y las ins-
talaciones deben ser adaptados consecuentemente. En algunos países
la estrat egia puede incluir los  medios para reducir el ab s e n t i s m o
aumentando el hora rio de ap rendizaje y mejorando las condiciones
de enseñanza. Pa ra sat i s facer las necesidades educacionales  de gru-
pos que no participan en la escolaridad fo rm a l , se re q u i e ren estrat e-
gias adecuadas a la enseñanza no fo rmal. Estas incl u yen los aspectos
ya mencionados, aunque sin limitarse a ellos pueden también conce-
der especial atención a la necesidad de coordinación con otras fo r-
mas de educación , al ap oyo de todos los intere s a d o s , a los re c u rs o s
fi n a n c i e ros permanentes y a la  plena participación de la comu n i d a d.
En el Plan de Acción para la Erradicación del A n a l fabetismo antes
del Año 2000 de la Unesco encontramos un ejemplo de este enfo q u e
aplicado a la alfabetización. Otras es trat egias  pueden re c u rrir a los
medios de comunicación para sat i s facer las  necesidades educacio-
nales más amplias de la comunidad entera , d ebiendo vincularse estas
e s t rat egias  con la educación fo rm a l , la educación no fo rmal o una
combinación de ambas. La utilización de los  medios de comu n i-
cación entraña un tremendo potencial para educar al público y para
c o m p a rtir info rmación importante entre quienes necesitan sab e r.
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22. Ampliar el acceso a la educación básica de calidad sat i s fa c t o ri a
es  un medio eficaz para  fomentar la  equidad. Pa ra que las niñas  y las
mu j e res continúen el ciclo de la educación básica hasta a lcanzar por
lo menos un nivel de ap rendizaje considerado acep t abl e, p u e d e n
o f re c e rse incentivos por medio de medidas especiales , e l ab o ra d a s
s i e m p re que sea posible  en consulta con ellas. Enfoques similares se
necesitan para incrementar las posibilidades de ap rendizaje de otro s
grupos desasistidos.

23. Implantar una educación básica eficaz no significa ofrecer edu-
cación al costo más bajo, sino más bien utilizar más efi c a z m e n t e
todos los re c u rsos (humanos, o rga n i z at ivos y fi n a n c i e ros) para
c o n s eguir el deseado nivel de acceso a la educación y el necesari o
m e j o ramiento del rendimiento escolar. Las anteri o res considera-
ciones acerca de la idoneidad, la  calidad y la equidad no son incom-
p at i bles con la  eficacia pero rep resentan las condiciones concretas en
que ésta debe conseg u i rs e. Respecto de algunos progra m a s , la efi c a-
cia  re q u e rirá aumentar los re c u rsos. Sin embargo , si los re c u rs o s
existentes pueden ser utilizados por un número mayor de indiv i d u o s
o si los mismos objetivos de ap rendizaje pueden alcanzarse a un
costo más bajo por alumno, se  podrá aumentar  la capacidad de la
educación básica para alcanzar  las metas de acceso y de re n d i m i e n t o
de los grupos actualmente desasistidos.

1.4 MEJORAR LAS CAPAC I DADES A NA L I T I C A S,
TECNOLOGICAS Y DE GESTION

24. Pa ra poner en práctica estas iniciat ivas serán necesarias nu m e ro-
sas competencias y aptitudes técnicas. Tanto el personal de adminis-
t ración y de supervisión como los planifi c a d o re s , a rquitectos de
e s c u e l a s , p ro fe s o res de escuela norm a l , especialistas en planes de
e s t u d i o s , i nve s t i ga d o re s , a n a l i s t a s , e t c. , son importantes para cual-
quier estrat egia de mejoramiento de la  educación básica. No obstan-
t e, son mu chos los países que no les pro p o rcionan capacitación espe-
cializada para prep a ra r los al e jercicio de sus funciones; este es espe-
cialmente cierto en la  alfabetización y otras  actividades de educación
básica que se desarrollan fuera de la escuela. Un requisito previo cru-
cial para la  coordinación eficaz de esfuerzos entre estos nu m e ro s o s
p a rticipantes será una ampliación de la pers p e c t iva de la educación
b á s i c a , así como el fo rtalecimiento y el desarrollo de las cap a c i d a d e s
de planificación y gestión a nivel regional y local, en mu chos países,
con re s p o n s abi l idades  ampliamente. Debe rían empre n d e rse pro -
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gramas de capacitación para el personal cl ave antes y durante el
empleo o re fo r z a r los donde ya existan. Tal capacitación puede ser par-
t i c u l a rmente útil para la implantación de re fo rmas administrat ivas y de
técnicas innova d o ras de gestión y de superv i s i ó n .

25. Los servicios técnicos y los mecanismos para re c o l e c t a r, p ro c e s a r
y analizar datos concernientes a la educación básica pueden mejora rs e
en todos los países. Esta es una tarea urgente en mu chos países donde
faltan la info rmación y/o las inve s t i gaciones fi ables sobre las necesi-
dades básicas de ap rendizaje de su población y sobre las activ i d a d e s
de educación básica existentes. Disponer de una base de info rm a-
ciones y de conocimientos en un país es vital para la prep a ración y
ejecución de un plan de acción. Una consecuencia importante de la
c o n c e n t ración en la adquisición del ap rendizaje es la necesidad de ela-
b o rar sistemas eficaces para evaluar el rendimiento de los indiv i d u o s
y de los mecanismos de instrucción. Los datos resultantes de la  eva-
luación de los procesos y de los resultados deberían servir de base a
un sistema de info rmación administrat iva para la educación básica.

26. La calidad y la ofe rta de la  educación básica pueden mejora rs e
mediante el uso prudente de las tecnologías educat ivas. Allá donde el
empleo de tales tecnologías no es ge n e ra l , su introducción re q u e ri r á
e l egir y/o elab o rar las tecnologías adecuadas, a d q u i rir el equipo nece-
s a rio y los sistemas operat ivos y contratar o fo rmar a pro fe s o res y
demás personal de la educación que trabaje con ellos. La definición de
t e c n o l ogía adecuada va ria según las características de la sociedad y
h abrá de cambiar rápidamente a medida que los nu evos adelantos
( radio y televisión educat iva s , c o m p u t a d o ras y dive rsos auxiliare s
a u d i ovisuales para la instrucción) resulten menos caros y más adap t-
ables a los distintos contextos. El uso de la tecnología moderna per-
mite también mejorar la gestión de la educación básica. Cada país
puede revisar periódicamente su capacidad tecnológica presente y
potencial en relación con sus necesidades básicas y sus re c u rsos de
e d u c a c i ó n .

1.5 M OVILIZAR CANALES DE INFORMACION Y 
C O M U N I C AC I O N

27. Las nu evas posibilidades que hoy surgen ejercen un podero s o
i n flujo en la sat i s facción de las necesidades básicas de ap re n d i z a j e, y
es evidente que ese potencial educat ivo apenas ha sido ap rove ch a d o
Estas nu evas posibilidades ap a recen como resultado de dos fuerzas
c o nve rge n t e s , ambas subproductos recientes del proceso de desar-
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rollo ge n e ral. En primer luga r, la  cantidad de info rmación utilizabl e
en el mundo — a menudo importante para la  superv ivencia y el
bienestar básico — es inmensamente mayor que la  que existía  hace
sólo pocos años y su ritmo de crecimiento continúa acelerándose. Po r
o t ro lado, cuando una info rmación importante va asociada a  otro
gran adelanto — la nu eva capacidad de comu n i c a rse que tienen las
p e rsonas en el mundo de hoy — se produce un efecto de sinerg í a .
Existe la posibilidad de dominar esta fuerza y utilizarla  positiva y
metódicamente para contri buir a la sat i s facción de necesidades de
ap rendizaje bien defi n i d a s .

1.6 C O N C E RTACION DE ACCIONES Y MOV I L I Z ACION DE 
R E C U R S O S

28. En la concepción del plan de acción y en la creación de un
c o n t exto de políticas de ap oyo para la  promoción de la educación bási-
c a , h abría que pensar en ap rove char al máximo las oportunidades de
ampliar la colab o ración existente y establecer una concertación entre
los nu evos part i c i p a n t e s : la familia y las organizaciones comu n i t a ri a s ,
las organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones vo l u n t a-
ri a s , los sindicatos del personal docente, o t ros grupos pro fe s i o n a l e s ,
los empleadore s , los medios de comu n i c a c i ó n , los partidos políticos,
las cooperat iva s , las unive rs i d a d e s , las instituciones de inve s t i ga c i ó n ,
los organismos re l i gi o s o s , las autoridades educat ivas y demás serv i-
cios y ministerios del go b i e rno (trab a j o , agri c u l t u ra , s a l u d, i n fo rm a-
c i ó n , c o m e rc i o , i n d u s t ri a , d e fe n s a , e t c.). Los re c u rsos humanos y
o rga n i z at ivos que rep resentan estos colab o ra d o res nacionales han de
m ov i l i z a rse eficazmente para que desempeñen un papel en la ejecu-
ción del plan de acción. Debe estimu l a rse la concertación de acciones
en el plano de la comunidad y en los niveles intermedio y nacional, ya
que puede contri buir a armonizar activ i d a d e s , a utilizar los re c u rs o s
más eficazmente y a obtener re c u rsos fi n a n c i e ros y humanos adicio-
nales cuando sea necesari o .

29. Los go b i e rnos y sus colab o ra d o res pueden analizar el destino y el
uso actuales de los re c u rsos fi n a n c i e ros y de otra índole para la edu-
cación y la capacitación en los distintos sectores a fin de determinar si
el ap oyo adicional a la educación básica puede obtenerse mediante: ( i )
el incremento de la efi c a c i a , (ii) la movilización de fuentes de fi n a n-
ciación adicionales dentro y fuera del presupuesto públ i c o , y (iii) la
re d i s t ri bución de los fondos en los presupuestos de educación y cap a-
ci tación actuales, tomando en consideración los  intereses de la efi-
cacia y de la equidad. Los países en los  que el ap o r te pre s u p u e s t a ri o
total para la educación es escaso necesi tan estudiar  la posibili-
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dad de destinar a la educación básica ciertos fondos públicos entes asi-
gnados a otros fi n e s .

30. Hacer el inve n t a rio de los re c u rsos efe c t iva o potencialmente dis-
p o n i bles para la educación básica, comparándolo con el presupuesto cal-
culado para la ejecución del plan de acción, p e rmite ayudar a detectar
p o s i bles insuficiencias de re c u rsos que pueden afectar a la larga al calen-
d a rio de las actividades programadas o imponer la elección de una u otra
solución. Los países que necesitan asistencia ex t e rna para sat i s facer las
necesidades básicas de ap rendizaje de sus pueblos pueden utilizar el
i nve n t a rio de re c u rsos y el plan de acción como base de discusión con
sus copartícipes internacionales y para coordinar la financiación ex t e rn a .

31. Los sujetos del ap rendizaje constituyen en sí mismos un re c u rs o
humano vital que necesita ser movilizado. La demanda de educación y la
p a rticipación en las actividades educat ivas no pueden sin más darse por
s u p u e s t a s , sino que hay que estimu l a rlas activa m e n t e. Los alumnos
potenciales necesitan ver que los beneficios de la educación básica son
m ayo res que los costos que deben afro n t a r, sea por dejar de perc i b i r
ga n a n c i a s , sea por la reducción del tiempo disponible para la comu n i d a d,
el ocio o las actividades domésticas. Especialmente, existe el ri e s go de
que se disuada a las mu j e res y a las niña de ap rove char las ventajas de la
educación básica por ra zones propias de ciertas culturas. Estos obstácu-
los a la participación pueden supera rse empleando incentivos y progra-
mas adaptados a la situación local, que los estudiantes, sus familias y las
c o munidades vean como “ a c t ividades pro d u c t ivas”. A d e m á s , q u i e n e s
ap renden tienden a obtener mayor prove cho de la educación cuando son
p a rte integrante del proceso de instru c c i ó n , en lugar de ser considera d o s
como simples “ i n s u m o s ” o “ b e n e fi c i a rios”. El esfuerzo por estimular la
demanda y la participación contri buirá a que las capacidades pers o n a l e s
de los que ap renden se utilicen para la educación.

32. Los re c u rsos que ap o rta la fa m i l i a , especialmente en tiempo y en
ap oyo re c í p ro c o , son vitales para el éxito de las actividades de educación
básica. Pueden ofre c e rse a las familias incentivos y ayudas que les ase-
g u ren que sus re c u rsos se utilizan de modo que todos sus miembros sean
c apaces de benefi c i a rse lo más plena y equitat ivamente posible de las
posibilidades de educación básica.

33. El destacado papel pro fesional de los educadores  y del resto del
p e rsonal de educación en el suminis tro de la educación básica de
calidad ha de ser reconocido y desarrollado para optimizar su con-
t ri bución. Esto re q u i e re la adopción de medidas para  ga rantizar el
respeto de sus dere chos sindicales y de sus libertades pro fe s i o n a l e s
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y para mejorar sus condiciones de trabajo y su situación social, p ri n-
cipalmente en relación con su contrat a c i ó n , su capacitación antes y
d u rante el serv i c i o , su re mu n e ración y sus posibilidades de carre ra , a s í
como para que el personal docente pueda realizar plenamente sus aspi-
raciones y cumplir cabalmente con sus obl i gaciones sociales y sus re s-
p o n s abilidades éticas.

34. En asociación con el personal escolar y con los asistentes sociales,
las bibliotecas deben constituir un vínculo esencial con vistas a pro p o r-
cionar re c u rsos educat ivos a todos los alumnos — desde la edad pre e s-
colar a la adulta — en los medios tanto escolares como no escolare s .
H ay pues que reconocer a las bibliotecas como inestimables fuentes de
i n fo rm a c i ó n .

35. Las asociaciones de comu n i d a d e s , las cooperat iva s , las institu-
ciones re l i giosas y otras organizaciones no gubernamentales desem-
peñan también un papel importante ap oyando y dispensando la educa-
ción básica. Su ex p e ri e n c i a , c o m p e t e n c i a , e n e rgía y relaciones dire c t a s
con los distintos sectores que rep resentan son posibilidades va l i o s a s
p a ra determinar y sat i s facer las necesidades básicas de ap re n d i z a j e. Su
a c t iva participación en la concertación de acciones para la educación
básica debe fo m e n t a rse mediante políticas y mecanismos que fo rt a l e z-
can sus capacidades y reconozcan su autonomía.

2. ACCION PRIORITARIA EN EL PLANO 
R E G I O NA L

36. Las necesidades básicas de ap rendizaje deben sat i s fa c e rs e
mediante acciones combinadas dentro de cada país, p e ro hay mu ch a s
fo rmas de cooperación entre países con condiciones e intereses simi-
l a res que podrían contri bu i r, y de hecho contri bu ye n , a ese esfuerzo .
Algunas regiones han elab o rado ya planes como el Plan de Acción de
Ya k a rta para el Desarrollo de los Recursos Humanos, ap robado por la
CESAP en 1988. Mediante el intercambio de info rmación y ex p e ri e n-
c i a , la colab o ración entre especialistas, el usa común de instalaciones
y los proyectos de actividades conjuntas, va rios países, t rab a j a n d o
j u n t o s , pueden incrementar sus re c u rsos y disminuir sus costos en
b e n e ficio mutuo. Tales convenios se es tablecen a menudo entre
naciones vecinas (nivel subregi o n a l ) , e n t re los países de una gra n
región ge o c u l t u ral o entre aquellos que comparten el mismo idioma o
mantienen entre sí relaciones culturales y comerciales. Las orga n i-
zaciones regionales e internacionales desempeñan a menudo un pap e l
i m p o rtante facilitando esa cooperación entre países. En la ex p o s i c i ó n
s i g u i e n t e, todas estas actividades quedan englobadas bajo el térm i n o
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" regional". En ge n e ra l , los convenios regionales existentes deberían fo r-
t a l e c e rse y prove e rse de los re c u rsos necesarios para que puedan fun-
cionar eficazmente ayudando a los países a sat i s facer las necesidades
básicas de ap rendizaje de su pobl a c i ó n .

2.1 INTERCAMBIAR LA INFORMAC I Ó N, LA EXPERIENCIA Y
LAS COMPETENCIAS

37. D ive rsos mecanismos regi o n a l e s , de carácter tanto interg u b e r-
namental como no gubern a m e n t a l , p ro mu even la cooperación en mat e ria de
educación y cap a c i t a c i ó n , s a l u d, d e s a rrollo agr í c o l a , i nve s t i gación e info r-
m a c i ó n , c o municaciones y otros campos re l at ivos a la sat i s facción de las
necesidades de ap rendizaje básico. Tales mecanismos pueden ampliars e
aún más para hacer frente a las necesidades cambiantes de los sectores cor-
respondientes . Entre otros posibles ejemplos cabe indicar los cuat ro pro-
gramas regionales creados bajo la égida de la Unesco en el decenio de 1980
p a ra ap oyar los esfuerzos nacionales encaminados a implantar la educación
p ri m a ria unive rsal y a eliminar el analfabetismo de adultos:

• P royecto Principal de Educación en A m é rica Latina y el

C a ri b e ;

• P rograma Regional para la Erradicación del A n a l fab e t i s m o

en A f ri c a ;

• P rograma de Educación para Todos en Asia y el Pa c í fi c o

( A P P E A L ) ;

• P rograma Regional para la Unive rsalización y Renovación de

la Educación Pri m a ria y la Erradicación del A n a l fab e t i s m o
en los Estados A rabes para el Año 2000 (ARABUPEAL) ;

38. Además de las consultas técnicas y políticas organizadas en conex i ó n
con estos progra m a s , pueden emplearse otros mecanismos de consulta en
relación con los pro blemas de políticas de la educación básica. Podría re c u r-
ri rs e, en la medida en que se estime necesari o , a las confe rencias de minis-
t ros de educación auspiciadas por Unesco y por va rias organizaciones regi o-
n a l e s , a los periodos ord i n a rios de sesiones de las comisiones regionales de
las Naciones Unidas y a ciertas reuniones tra n s regionales organizadas por la
S e c retaría del Commonwe a l t h , la CONFEMEN (Confe rencia Pe rmanente de
M i n i s t ros de Educación de los Países Fra n c ó fo n o s ) , la Organización de
C o o p e ración y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Orga n i z a c i ó n
Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO). A d e m á s ,
nu m e rosas confe rencias y encuentros organizados por organismos no
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g u b e rnamentales ofrecen a los pro fesionales la posibilidad de compart i r
i n fo rmación y puntos de vista sobre pro blemas técnicos y políticos. Los
c o nvocantes de esas confe rencias y reuniones podrían examinar los
medios de ampliar la participación para incl u i r, cuando conve n ga , a
rep resentantes de otros sectores comprometidos con la sat i s facción de
las necesidades básicas de ap re n d i z a j e.

39. H abría que ap rove char plenamente las posibilidades de compart i r
los programas y los mensajes de los medios de comunicación que pue-
den interc a m b i a rse entre los dive rsos países o que pueden elab o ra rse en
c o l ab o ra c i ó n , especialmente allá donde los vínculos de lengua y de cul-
t u ra se extienden más allá de las fro n t e ras políticas.

2.2 EMPRENDER AC T I V I DADES CONJUNTA S

40. H ay nu m e rosas actividades que los  países podrían re a l i z a r
conjuntamente en ap oyo de los esfuerzos nacionales encaminados a
ejecutar planes de acción para la educación básica. Las activ i d a d e s
conjuntas deberían conceb i rse con vistas al ap rove chamiento de las
economías de escala y de las  ventajas  comparat ivas de los países par-
ticipantes. Esta fo rma de colab o ración regional parece part i c u-
l a rmente adecuada en las seis esfe ras siguientes: (i) la cap a c i t a c i ó n
del personal pri n c i p a l , como los planifi c a d o re s , los administra d o re s ,
los pro fe s o res de institutos de fo rm a c i ó n , los inve s t i ga d o re s , e t c.; (ii)
los esfuerzos para mejorar el acopio y el análisis de la info rm a c i ó n ;
(iii) la inve s t i gación; (iv) la producción de mat e ria l educat ivo; (v) la
utilización de los medios de comunicación para sat i s facer las necesi-
dades básicas  de ap rendizaje; y (vi) la  gestión y utilización de los ser-
vicios de educación a distancia. También en este aspecto ex i s t e n
mu chos mecanismos que podrían utilizarse para fomentar esas activ i-
d a d e s , e n t re elles el Instituto Internacional de Planeamiento de la
Educación de la Unesco y sus redes  de capacitación e inve s t i ga c i ó n ,
la red de info rmación de la Oficina Internacional de Educación y el
Instituto de Educación de la Unesco, las cinco redes de innova c i ó n
e d u c at iva que funcionan con los auspicios de la Unesco, los gru p o s
c o n s u l t ivos de inve s t i gación y estudio (RRAG) asociados con el
C e n t ro Internacional de Inve s t i gación para  el Desarrollo (IDRC), e l
C o m m o n wealth of Learn i n g, el Centro Cultural Asiático para la
U n e s c o , la red común establecida por el Consejo Internacional para la
Educación de A d u l t o s , y la  Asociación Internacional para la
E valuación del Rendimiento Educat ivo , que sirve de vínculo entre las
p rincipales instituciones de inve s t i gación nacional en ap rox i m a d a-
mente 35 países. Ciertas instituciones de desarrollo unilat e ral y bila-
t e ral que han acumulado ex p e riencia valiosa en una o más de estas
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e s fe ras podrían intere s a rse en participar en actividades conjuntas. Las
cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas pueden prestar un
ap oyo adicional a esta colab o ración regi o n a l , especialmente mov i l i z a n-
do a los encargados de fo rmular políticas con el fin de que tomen las
medidas adecuadas.

3. ACCION PRIORITARIA EN EL PLANO MUNDIAL

41. La comunidad mundial tiene una sólida historia de coopera c i ó n
en mat e ria de educación y desarrollo. Sin embargo , la fi n a n c i a c i ó n
i n t e rnacional de la educación quedó estancada durante  los pri m e ra s
años del decenio de 1980; al mismo tiempo nu m e rosos países  queda-
ron en situación de desventaja como resultado del incremento de la
c a rga de su deuda y de unas relaciones económicas que canalizan sus
re c u rsos fi n a n c i e ros y humanos hacia otros países más ricos. Ya que
los países industrializados y los países en vías  de desarrollo compar-
ten un igual interés por la educación básica, la cooperación intern a-
cional puede suministrar un valioso ap oyo a los esfuerzos nacionales
y a las actividades regionales  para poner en práctica la visión
ampliada de la Educación Básica para Todos. El tiempo, la energia y
los fondos diri gidos a esa educación son quizás la inve rsión humana
más importante que puede hacerse con vistas al futuro de un país;
h ay pues una necesidad cl a ra y  unos argumentos morales y económi-
cos muy fuertes para que la solidaridad internacional pro p o rc i o n e
c o o p e ración técnica y asistencia fi n a n c i e ra a los países que care c e n
de re c u rsos para  sat i s facer las necesidades básicas de ap rendizaje de
su pobl a c i ó n .

3.1 COOPERAR EN EL MARCO INTERNAC I O NA L

42. La sa t i s facción de las  necesidades básicas de ap re n d i z a j e
c o n s t i t u ye una re s p o n s abi l idad humana común y unive rsal .  Las
p e rs p e c t iva s para la  sat i s facc ión de  esa s necesidades en todo el
mundo vienen determinadas en par te  por  la dinámica de las re l a-
ciones internacionales y  de l  intercambio.  Gracias  a la disminu-
ción de las  tensiones y al  menor  número de confl ic tos  arm a d o s ,
h ay ahora reales  posibi l idades de reducir  e l  t remendo despil fa rro
de re c u rsos  que rep resentan los  gastos mil i tares y  desviar  esos
re c u rsos  hacia s ectores  socialmente  úti les , e n t re  e l los  la educa-
ción bás ica.  La urgente  tarea de  sat i s facer las  necesidades bás icas
de ap rendizaje  puede obl i gar a  re d i s t ri buir los  re c u rsos entre  los
d ive r so s  secto r es ;  l a  comun idad mund ia l  y  l os  d is t in tos  go b i e r -
nos ne ces i tan pl anear  es a  r e c o nve r s ión de lo s  re c u rso s  hac i a
usos  pací f ico s  con  valor  e  imag inación y  de manera  re fl ex iva
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y cuidadosa; igualmente, las medidas internacionales para reducir o
eliminar los desequilibrios actuales en las relaciones comerciales y
p a ra alige rar la carga de la deuda podría ayudar a mu chos países con
escasos ingresos a re c o n s t ruir su propia economía, p e rm i t i é n d o l e s
l i b e rar y retener re c u rsos humanos y fi n a n c i e ros necesarios para el
d e s a rrollo y para pro p o rcionar educación básica a su población. Las
políticas de ajuste estru c t u ral deben pro t eger los niveles ap ropiados de
financiación de la educación.

3.2 MEJORAR LAS CAPAC I DADES NAC I O NA L E S

43. P revia solic itud, d ebería pro p o rc i o n a rse ap oyo internacional a los
países que tratan de desarrollar las capacidades nacionales necesari a s
p a ra el planeamiento y la administración de programas y servicios de
educación básica (ver sección 1.4). La re s p o n s abilidad fundamental de
e l ab o rar y administrar sus propios programas para sat i s facer las nece-
sidades educat ivas de su población incumbe en defi n i t iva a cada país.
La asistencia internacional podría ap l i c a rse a la capacitación y el
d e s a rrollo institucional en las esfe ras del acopio de dat o s , el análisis,
la inve s t i ga c i ó n , la innovación tecnológica y las metodologías de la
educación. Podrían intro d u c i rse también sistemas info rmáticos de ge s-
tión y otros métodos modernos de ge s t i ó n , p restando atención especial
a los administra d o res en los niveles local e intermedio. Estas cap a c i-
dades serán aún más necesarias para respaldar el mejoramiento de la
calidad de la educación pri m a ria y para introducir programas ex t ra e s-
c o l a res innova d o res. Además del ap oyo directo a los países y a  las ins-
t i t u c i o n e s , la ayuda internacional puede también encauzarse útilmente
hacia el ap oyo a las actividades de los organismos intern a c i o n a l e s ,
regionales y otras estru c t u ras entre  países que organicen conjuntas,
p rogramas de capacitación e intercambios de info rmación. Estas
i n i c i at ivas deben ap oya rse en las instituciones y programas ex i s t e n t e s ,
m e j o rados y re fo r z a d o s , si es necesari o , más que en la creación de
nu evas estru c t u ras. El ap oyo resultará especialmente valioso con vis-
tas a la cooperación técnica entre los países en desarro l l o , en los
cuales las situaciones y los re c u rsos disponibles para responder a e llas
son a menudo similare s .

3.3 P R E S TAR UN A P OYO SOSTENIDO Y A LARGO PLAZO A LAS 
ACCIONES NAC I O NALES Y REGIONA L E S

44. La sat i s facción de las necesidades básicas  de ap rendizaje de
todos en los países es evidentemente una empresa a largo plazo. Este
M a rco de Acción brinda dire c t rices para prep a rar planes de acción
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nacionales y subnacionales de cara al desarrollo de la educación básica
mediante un compromiso dura d e ro de los go b i e rnos y de sus colab o ra-
d o res nacionales para trabajar juntos hacia la consecución de las metas
que ellos mismos se han fijado. Los organismos y las orga n i z a c i o n e s
i n t e rn a c i o n a l e s , mu chos de los cuales son pat ro c i n a d o re s , c o p at ro c i n a-
d o res y pat ro c i n a d o res asociados de la Confe rencia Mundial sobre
Educación para To d o s , d eben pro c u rar planear y mantener su ap oyo a
l a rgo plazo a los tipos de actividades nacionales y regionales señaladas
en las secciones anteri o res. En part i c u l a r, los principales pro m o t o res de
la iniciat iva en favor de la Educación para Todos (PNUD, U n e s c o ,
U n i c e f, Banco Mundial) decl a ran compro m e t e rse a ap oyar los sectore s
p ri o ri t a rios de acción internacional que se indican más adelante y a
adoptar las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos de la
Educación para To d o s , cada uno de ellos en el marco de su re s p e c t ivo
m a n d ato y de sus re s p o n s abilidades especiales y de acuerdo con las
decisiones de sus órganos de dirección. Dado que la Unesco es el orga-
nismo de las Naciones Unidas que tiene una re s p o n s abilidad part i c u l a r
en mat e ria de educación, dará pri o ridad a la ejecución del Marco de
Acción y facilitará el suministro de los servicios necesarios para el fo r-
talecimiento de la cooperación y la coordinación intern a c i o n a l e s .

45. Es preciso incrementar la asistencia fi n a n c i e ra internacional para
ayudar a los países menos desarrollados a ejecutar sus propios planes de
acción autónomos de acuerdo con la visión ampliada de la Educación
Básica para Todos. La auténtica concertación de acciones, c a ra c t e ri z a d a
por la cooperación y los compromisos conjuntos a largo plazo , p e rm i-
tirá obtener mayo res resultados y establecer las bases para un aumento
c o n s i d e rable de la financiación global destinada a este importante sec-
tor de la educación. A petición de los go b i e rn o s , los organismos mu l t i-
l at e rales y bilat e rales deberían concentra rse en las acciones pri o ri t a ri a s
de ap oyo , p a rt i c u l a rmente en cada país (véase sección 1), en esfe ra s
como las siguientes:

a . C o n c epción o actualización de planes de acción mu l t i s e c t o-
ri a l e s , nacionales o subnacionales (véase la sección 1. 1),
que deben fo rmu l a rse a comienzos del decenio de 1990. La
asistencia fi n a n c i e ra y técnica es necesaria para mu ch o s
países en desarro l l o , p a rt i c u l a rmente en cuanto al acopio y
análisis de datos y a la organización de consultarías inter-
n a s .

b. E s f u e r zos  nacionales y cooperación entre países para
alcanzar un nivel sat i s fa c t o r io  de calidad e  idoneidad de
la enseñanza pri m a ria (ver secciones 1.3 y 2 s u p ra) . Las
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ex p e riencias que conllevan la participación de las fa m i l i a s ,
las comunidades locales y las organizaciones no guber-
namentales para aumentar la idoneidad de la educación y
m e j o rar su calidad podrían compart i rse prove ch o s a m e n t e
e n t re los países.

c. U n ive rsalización de la educación pri m a ria en los países
económicamente más pobres. Los organismos inter-
nacionales de financiación deben estudiar la negociación de
medidas convenientes  para pro p o rcionar ap oyo a largo
p l a zo , s egún cada caso, con miras a ayudar a cada país a
avanzar hacia la educación pri m a ria unive rsal de acuerd o
con su propio calendario.  Los organismos ex t e rnos deb e n
revisar las prácticas comunes de asistencia para encontra r
medios de ayudar eficazmente a los programas de educación
básica que no re q u i e ren ap o rtación intensiva de capital y de
t e c n o l ogía pero que necesitan a menudo un ap oyo pre s u-
p u e s t a rio a largo plazo. En este contexto debe pre s t a rs e
m ayor atención a los cri t e rios re l at ivos a la coopera c i ó n
p a ra el desarrollo en la  educación, con objeto de tener en
cuenta consideraciones que no sean meramente económicas.

d. P rogramas concebidos para sat i s facer las necesidades de
ap rendizaje básico de grupos desasistidos, j ó venes no esco-
l a rizados y adultos con poco o ningún acceso a la educación
básica. Todos los participantes pueden compartir su ex p e-
riencia y sus competencias en mat e ria de concepción y eje-
cución de medidas y actividades innova d o ras y concentra r
su financiación de la educación básica en cat egorías y gru-
pos part i c u l a res (por ejemplo, las mu j e re s , los campesinos
p o b re s , los impedidos) para mejorar de manera import a n t e
las oportunidades y condiciones de ap rendizaje que se les
o f re c e n .

e. P rogramas de educación para mu j e res y niñas. Estos pro-
gramas deben tener por objeto suprimir las barre ras sociales
y culturales que han impedido a las mu j e res y las niñas
b e n e fi c i a rse de los programas normales de educación o
i n cluso las han ex cluido de ellos, así como pro m over la
igualdad de oportunidades en todos los aspectos de su vida.

f. P rogramas de educación para re f u giados. Los programas a
c a rgo de organizaciones tales como el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el
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O rganismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS), re q u i e re n
un ap oyo fi n a n c i e ro a largo plazo más substancial y seg u ro
p a ra cumplir con esta re s p o n s abilidad internacional re c o n o-
cida. En los casos en que los países de re f u gio necesitan
asistencia fi n a n c i e ra y técnica internacional para hacer
f rente a las necesidades básicas de los re f u gi a d o s , i n cl u i d a s
las de ap re n d i z a j e, la comunidad internacional puede ay u-
dar a compartir esta  carga mediante el aumento de la coope-
ración. La comunidad mundial se  esforzará también por
l ograr que las personas que viven en terri t o rios ocupados o
han sido desplazadas por la  guerra u otras calamidades
continúen teniendo acceso a unos programas de educación
básica que pre s e rven su identidad cultura l .

g. P rogramas de educación básica de toda clase en países con
alto índice de analfabetismo (como el A f rica subsahari a n a )
y con abundante población iletrada (como en el sur de
Asia). Se necesitará una asistencia considerable para re d u-
cir de manera importante el elevado número de adultos
a n a l fabetos en el mu n d o .

h . C reación de capacidades pa ra la  inve s t i gación y la pla-
n i f i cac ión  y ex p e r imentación  de innovac iones en
pequeña escala . El éxi to  de las  act ividades de Educación
Básica para  Todos dependerá fundamentalmente de la
c apacidad de coda país  de concebir  y  e jecutar  progra m a s
que re flejan las  condiciones nacionales . A este  re s p e c t o ,
será indispensable  una sól ida base de conocimientos
nu t rida con los  resul tados de la  inve s t i gac ión  y con las
c o n clusiones de los  ex p e rimentos  e innova c i o n e s , a s í
como la  disponibi lidad de planifi c a d o res de  la  educa-
c ión competentes .

46. La coordinación de la financiación ex t e rna para la educación es
un campo de re s p o n s abilidad compartida en los países, en el cual es
n e c e s a rio que los go b i e rnos benefi c i a rios tomen la iniciat iva para
ga rantizar el uso eficaz de los re c u rsos de acuerdo con sus pri o ri d a d e s .
Los organismos de financiación del desarrollo deben estudiar modali-
dades innova d o ras y más fl ex i bles de cooperación en consulta con los
go b i e rnos y las instituciones con que trabajan y cooperar en las
i n i c i at ivas regi o n a l e s , tales como el Grupo de Trabajo de Donantes
p a ra  la Educación en A f rica. Hay que crear otras instancias en las
cuales los organismos de financiación y los países en desarro l l o
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puedan cooperar en la elab o ración de proyectos entre países y discutir
soluciones ge n e rales re l at ivas a  la ayuda fi n a n c i e ra .

3.4 C O N S U LTAS SOBRE CUESTIONES DE POLITICA

47. Los canales de comunicación y las instanc ias de consul ta
existentes  entre  las nu m e ro sas  par tes interesadas en la sat i s fa c-
ción de las  necesidades  básicas  de ap rendizaje  deberán ut il izars e
plenamente durante e l decenio de 1990 para mantener y  ampliar e l
consenso internacional  en que se basa e ste Marco de A c c i ó n .
Algunos canales e instancias , como la  Confe rencia Intern a c i o n a l
de Educación, de carácte r biena l, o p e ran a nivel  mu n d i a l , m i e n t ra s
que otros  se  concentran en regiones part i c u l a re s , grupos de países
o y cat egorías  de par t icipantes . En la  medida de lo  posibl e , l o s
o rga n i z a d o res debe rían tra tar de  coordinar estas  consul tas  y  com-
p a r ti r  los re s u l t a d o s .

48. A d e m á s , con el  fin de mantener  y  desarrol lar  la  iniciat iva de
la  Educación pa ra  To d o s , la comunidad internacional  necesi tará
tomar medidas  ap ropiadas que a seg u r en la  cooperación entre los
o rganismos intere s a d o s , de  ser  posible uti l izando, los  mecanismos
exis tentes para : ( i)  continuar  propugnando la Educac ión Bás ica
p a ra To d o s , ap rove chando e l impulso ge n e rado por  la Confe re n c i a
Mundial;  ( i i) facil i tar  e l uso compart ido de la  info rmación sobre
los  progresos realizados en el  logro de  las meta s de la  educación
básica establecidas por  los propios  pa íses  y  sobre los  re c u rsos  y
e s t ru c t u ras  orga n i z at ivas necesarios  para  e l éxi to  de las  iniciat i-
vas;  (ii i )  alentar  a  nu evos part icipantes  a sumarse a  este esfuerzo
mundial ;  y  ( iv)  lograr  que todos los  par tic ipantes tengan plena
conciencia  de la importancia de mantener un fuerte  ap oyo a  la
educación bá sica.

C A L E N DARIO INDICAT I VO DE EJECUCION
PARA EL DECENIO DE 1990

49. Cada país, al determinar sus propios objetivos y metas interm e-
dias y al prep a rar su plan de acción para alcanzarl o s , d eberá establ e-
cer un calendario a fin de armonizar y programar las activ i d a d e s
c o n c retas. De igual manera , d eberá proye c t a rse la acción regional e
i n t e rnacional para ayudar a  los países a alcanzar a tiempo sus metas.
El siguiente calendario ge n e ral propone fases indicat ivas para los años
n oventa; por supuesto, es posible que ciertas fases deban superp o n e rs e
y será preciso adaptar las fe chas indicadas a las condiciones de cada
país en particular y a su contexto orga n i z at ivo .
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1. Los go b i e rnos y las organizaciones establecen metas concre-
tas y completan o ponen al día sus planes de acción para
s at i s facer las necesidades básicas de ap rendizaje (véase
Sección 1.1); adoptan medidas para crear un contexto políti-
co favo rable (1.2); proyectan políticas para mejorar la ade-
c u a c i ó n , c a l i d a d, equidad y eficiencia de los servicios y pro-
gramas de educación básica (1.3); definen cómo adaptar los
medios de comunicación e info rmación a la sat i s facción de
las necesidades básicas de ap rendizaje (1.5), y mov i l i z a n
re c u rsos y establecen convenios operacionales (1.6). Los
c o l ab o ra d o res internacionales ayudan a los países mediante
el ap oyo directo y la cooperación regi o n a l , p a ra completar
esta etapa prep a rat o ria (1990-1 9 9 1 ) .

2 . Los organismos de desarrollo establecen políticas y planes
p a ra el decenio de 1990, de acuerdo con su compromiso de
mantener a largo plazo el ap oyo a las acciones nacionales y
regi o n a l e s , y aumentan en consecuencia la ayuda técnica y
fi n a n c i e ra a la educación básica, (3.3). Todos los part i c i p a n-
tes fo rtalecen y utilizan los mecanismos idóneos ex i s t e n t e s
de consulta y cooperación y establecen procedimientos para
c o n t rolar los progresos a nivel regional e intern a c i o n a l
(1990 1993)

3. P ri m e ra etapa de ejecución de los planes de acción: l o s
o rganismos nacionales de coordinación examinan la ejecu-
ción y proponen ajustes adecuados a los planes. Se llevan a
c abo acciones de ap oyo regionales e intern a c i o n a l e s
( 1 9 9 0-1 9 9 5 )

4 . Los go b i e rnos y las organizaciones inician la evaluación de
mediados del periodo de ejecución de sus re s p e c t ivos planes
y los ajustan si fuera necesario. Los go b i e rn o s , las orga n i z a-
ciones y los organismos de desarrollo emprenden una rev i-
sión amplia de las políticas a nivel regional y mu n d i a l
( 1 9 9 5-1 9 9 6 ) .

5. S egunda etapa de ejecución de los planes de acción y del
ap oyo regional e internacional. Los organismos de desarro l-
lo adecúan sus planes cuando sea necesario e incrementan en
consecuencia su ayuda a la educación básica (1996-2 0 0 0 ) .

6 . Los go b i e rn o s , las organizaciones y los organismos de
d e s a r rol lo  evalúan los logros y emprenden una ampli a
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revisión de  las polí ticas  a nivel regional  y mu n d i a l
( 2 0 0 0-2 0 0 1 ) .

•  •   •

50. Nunca habrá un momento mejor para re n ovar el compro m i-
so impre s c i n d i ble y a largo plazo de sat i s facer las necesidades
básicas de ap rendizaje de todos los niños, j ó venes y adultos.
Este esfuerzo de educación básica y capacitación re q u e rirá una
i nve rsión de re c u rsos mayor y más racional que nu n c a , p e ro los
b e n e ficios empezarán a cosech a rse de inmediato e irán a más,
hasta que los grandes pro blemas mundiales de hoy se re s u e l va n ,
en buena medida gracias a la determinación y la pers eve ra n c i a
de la comunidad internacional en la persecución de la meta que
se ha fi j a d o : la Educación para To d o s .
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