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El modo de difusión del documento C/3 

es un aspecto decisivo y particularmente 

representativo de su modernización. El C/3 

en línea inaugura una nueva era en la historia 

de nuestros documentos ofi ciales. El portal 

cuya dirección fi gura a continuación ofrece 

en adelante informaciones de una riqueza 

sin precedente.

El presente documento contiene una síntesis 

del 33 C/3 cuya fi nalidad principal es facilitar 

la adopción de decisiones. A fi n de que el lector 

pueda consultar fácilmente la versión integral 

del informe, en la parte inferior de cada página 

fi guran direcciones Web precisas que remiten 

a los distintos capítulos.
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Introducción del Director General

Al igual que la propia Organización, está cam-
biando nuestro modo de presentar informes. 
He aquí la versión impresa defi nitiva de nues-
tro informe relativo al bienio 2002-2003, que 
contiene solamente los elementos esenciales. 
Su versión mucho más extensa y detallada se 
encuentra en nuestro sitio web. La versión preli-
minar ya ha cumplido su propósito. El Consejo 
Ejecutivo la examinó en octubre de 2004 al 
mismo tiempo que mis propuestas preliminares 
para el próximo programa y presupuesto. Nos 
estamos pues aproximando al objetivo de cen-
trarnos en los resultados y utilizar las lecciones 
aprendidas para mejorar nuestra futura progra-
mación.

El bienio 2002-2003 ha sido la primera etapa 
de nuestra actual Estrategia a Plazo Medio. 
La UNESCO emprendió indiscutiblemente el 
camino del cambio, a veces tímidamente, a veces 
con audacia. En las páginas que siguen se da 
cuenta de algunos de nuestros logros y de los 
desafíos que tuvimos que afrontar durante el bie-
nio. Permítanme hacer hincapié en unos pocos.

Al convertirse la Educación para Todos (EPT) en 
la prioridad absoluta de toda la Organización, el 
Programa de Educación acometió sus tareas en 
2002-2003 aprovechando todos los recursos que 
pudo reunir. Sabemos ahora, gracias a la expe-
riencia presentada en el examen estratégico de 
la EPT del año pasado, que los fallos han sido 
a veces pertinaces pero que nuestra determina-
ción empieza a reportar benefi cios. La evalua-
ción externa de la respuesta de la UNESCO al 
problema del VIH/SIDA también ha suscitado 
gran interés, poniendo de relieve la necesidad 
de intensifi car nuestra acción, razón por la cual 
he decidido que la educación preventiva contra 
el VIH/SIDA sea una de las tres principales 
iniciativas de la educación en el documento 
33 C/5. El desarrollo sostenible acaparó la aten-
ción de los medios de comunicación con motivo 
de la Cumbre de Johannesburgo, pero simultá-
neamente se llevaban a cabo más discretamente 
muchas otras actividades que serán igualmente 
provechosas a largo plazo: el apoyo de la UNESCO 
a África mediante el nuevo grupo temático de la 
NEPAD sobre ciencia y tecnología cuya dirección 
se ha encomendado a la Organización, por ejem-
plo, o la utilización de la tecnología de los saté-

lites para vigilar nuestras reservas de biosfera, lo 
que prefi gura un interesante acercamiento entre 
las ciencias de la tierra y la ecología. La creación 
del nuevo Instituto UNESCO-IHE de Delft para 
la Educación relativa al Agua y la publicación 
del primer Informe sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos en el Mundo en Kioto fueron 
también hitos del bienio. La importancia de la 
gestión del agua para la protección del patrimo-
nio no podría haberse ilustrado de modo más 
llamativo que en Venecia, cuando celebramos el 
30º aniversario de la Convención del Patrimonio 
Mundial ¡con el agua hasta las rodillas debido a 
la crecida! La elaboración de instrumentos nor-
mativos fi guraba en el orden del día de muchos 
otros programas del Sector de Cultura, y la apro-
bación por la Conferencia General de la nueva 
Convención para la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial fue tal vez el resultado más 
relevante. En los programas de Ciencias Sociales 
y Humanas, el bienio se caracterizó por una for-
mulación de estrategias y una reorientación muy 
necesarias, y algunos hechos destacados, como 
la Declaración Internacional sobre los Datos 
Genéticos Humanos o la revisión completa del 
Programa MOST. En el Sector de Comunicación 
e Información, empezó a funcionar realmente el 
Programa Información para Todos y se reformó 
el PIDC. Pero quizás su mayor éxito sea haber 
logrado que el concepto de las sociedades del 
“conocimiento” (y no sólo de la “información”) 
propugnado por la UNESCO haya ejercido una 
infl uencia considerable en la primera etapa 
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI), en Ginebra.

En todas estas importantes esferas, es fundamen-
tal lo que hacemos sobre el terreno para llevar 
a la práctica nuestras políticas internacionales 
y ayudar a los Estados Miembros, y podríamos 
enumerar la miríada de excelentes ejemplos de 
resultados obtenidos, cuya existencia he podido 
comprobar en mis visitas periódicas. Les invito 
encarecidamente a todos a explorar la versión 
electrónica del informe, en la que hallarán prue-
bas concretas de una acción sobre el terreno aún 
más amplia cada vez y más pertinente.

Al margen de los programas, pero siempre con 
objeto de respaldarlos, la Organización progresó 
asimismo en las reformas relativas a la política de 
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personal, y quisiera destacar los avances realiza-
dos para reducir el excesivo número de puestos 
de categoría superior y mejorar la situación de la 
representación geográfi ca. A lo largo del bienio 
se introdujo lenta pero ininterrumpidamente el 
sistema FABS, en gran medida gracias a la ente-
reza y dedicación del personal administrativo 
de toda la Secretaría. Y hasta los edifi cios de 
la Sede de la UNESCO empezaron, merced al 
Plan Belmont, a formar parte de la renovación 
general de la Organización, al emprenderse 
durante el bienio las primeras obras urgentes de 
reparación.

Por último, no concluiré sin mencionar uno de 
los mayores éxitos del bienio, en gran parte alcan-
zado gracias a todo lo que he procurado ilustrar 
más arriba. Los Estados Unidos de América se 
reintegraron a la UNESCO en el último trimes-
tre de 2003, y estoy convencido de que no lo 
habrían hecho si nuestra Organización no se 
hubiera abocado con tanta determinación a la 
tarea de reformarse. A este respecto sólo puedo 
expresar mi agradecimiento a todos aquellos que 
participaron en este importante y permanente 
empeño de cambio y mejora.

Koichiro Matsuura
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Nota para el lector

Introducción

El 32 C/3 fue un documento de transición 
en la aplicación de la Decisión 162 EX/3.1.3 
(Propuestas del Director General tendentes a 
consolidar el informe sobre la ejecución del 
Programa y Presupuesto (C/3) y estructura del 
Informe del Director General sobre las activida-
des de la Organización en 2000-2001 (32 C/3)). 
El propósito central del enfoque adoptado para 
preparar el 33 C/3 fue proseguir la evolución 
iniciada con el 32 C/3. Las mejoras propuestas 
para los documentos C/3 subsiguientes procu-
ran lograr que este documento se convierta en 
una valiosa herramienta para respaldar la buena 
gestión, al constituir un texto autocrítico y con-
centrado que sirva de instrumento de trabajo 
para el futuro gracias a las lecciones derivadas de 
la gestión de los programas en 2000-2003 que en 
él se presentan.

Presentación de informes basados 
en los resultados

Tomando en cuenta los principios de la gestión 
basada en resultados, el punto de referencia 
para informar en el 33 C/3 fueron los resultados 
previstos presentados en el 31 C/5 y los obje-
tivos estratégicos expuestos en el 31 C/4. Por 
consiguiente, se comunicaron las conclusiones 
derivadas de la autoevaluación realizada por los 
sectores y servicios, las ofi cinas fuera de la Sede y 
la Sede, principalmente a tres niveles -gran pro-
grama, subprograma y eje de acción-, y en el caso 
de los servicios centrales y de apoyo se informó 
acerca de su contribución a la reforma. Por otra 
parte, los ejemplos de las conclusiones presenta-
das en estas evaluaciones se extrajeron del nivel 
actividad/actividades y se escogieron sobre la 
base de su índole particularmente satisfactoria 
o menos satisfactoria, utilizando formularios ad 
hoc específi camente diseñados. A fi n de estimu-
lar la refl exión a lo largo de los ejes centrales de 
la estrategia de organización y de fomentar pre-
sentaciones verdaderamente analíticas, el IOS 
invitó a quienes contribuían a formular observa-
ciones acerca de las cuestiones relativas a cinco 
funciones de la UNESCO, la intersectorialidad, 
la fi nanciación extrapresupuestaria, las asocia-

ciones, la participación de los interesados y de 
los benefi ciarios, y la cooperación entre la Sede 
y las ofi cinas fuera de la Sede.

Verifi cación

Como se pide en el documento 162 EX/6, el 
IOS llevó a cabo un proceso de verifi cación para 
validar las presentaciones del C/3. Los conoci-
mientos adquiridos durante este proceso guar-
daron relación con el propósito fi nal del C/3, 
y sirvieron para enriquecer el análisis general 
crítico presentado en la Parte II.

Presentación de la información 
en el 33 C/3

Indispensable para la utilidad del documento 
a fi n de examinar los logros bienales de la 
Organización fue la presentación mejorada de 
las iniciativas realizadas por las ofi cinas fuera 
de la Sede. Esta adición, en combinación con 
otras informaciones nuevas, dio por resultado un 
aumento considerable del volumen del informe. 
Habida cuenta del deseo expresado por los 
Estados Miembros de que los documentos del 
Consejo fuesen más breves, y de la determina-
ción de no menoscabar la índole cualitativa y 
cuantitativa de la información obtenida, se revisó 
el formato del Informe del Director General 
correspondiente al bienio.

Informe Resumido del 33 C/3

Con objeto de reforzar la utilidad del Informe 
como instrumento de adopción de decisiones, se 
ha producido como documento impreso un texto 
complementario, la síntesis del 33 C/3, que se ha 
presentado al Consejo Ejecutivo. El 33 C/3 en 
versión completa fi gura en un sitio web ad hoc. 
La síntesis contiene hiperenlaces a través de todo 
el texto, mediante los cuales puede obtenerse la 
información detallada que fi gura en el informe 
completo. El sitio web se creó para transmitir las 
conclusiones obtenidas del constructivo diálogo 
mantenido durante estos últimos meses. Por este 
medio se obtuvieron e hicieron accesibles prácti-
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cas idóneas, y este sitio web se está desarrollando 
a fi n de que pase a ser un recurso actualizado, 
que funcione también como centro de informa-
ción para las ofi cinas fuera de la Sede que no 
cuentan con sus propios sitios web.

Planteamiento para la redacción 
del Informe Resumido

Para producir un informe resumido de un 
máximo de 50 páginas (incluidos los gráfi cos), 
el informe completo sobre el C/3 correspon-
diente a cada sector se resumió en sólo 4, 5, ó 
6 páginas para que refl ejase: i) antecedentes; 
ii) estrategias adoptadas; iii) resultados previstos 
y resultados obtenidos, y iv) lecciones aprendi-
das, puntos fuertes y limitaciones. Para los servi-
cios centrales, el formato adoptado consiste en: 
i) servicios prestados (y objetivos, cuando pro-
cede); ii) logros; y iii) desafíos. En este formato 

verdaderamente basado en los resultados, se cap-
tan las cuestiones destacadas que caracterizan la 
ejecución de los programas durante el bienio, en 
tanto que los detalles estarán disponibles en el 
informe completo en el sitio web. Para obtener 
esta reducción radical de la extensión, el IOS 
efectuó un muestreo de los resultados previstos. 
La muestra consistió en el primer “resultado pre-
visto” del Eje de acción 1 para cada subprograma 
(o programa) y el primer proyecto de cada 
tema transversal. El mismo método de muestreo 
amplio consistente en seleccionar el primer 
resultado previsto se utilizó para los servicios 
centrales, cuando correspondía. Esto no supone 
que los resultados previstos para los demás ejes 
de acción, o de las demás funciones de los ser-
vicios centrales, revistan menos importancia. 
La información acerca de todos ellos fi gura en el 
Informe C/3 completo. El marco de muestreo se 
seleccionó a fi n de que resultara compatible para 
todos los sectores y servicios.



Parte I

Ejecución y servicios del programa 

 A. Programas



13http://www.unesco.org/dg-report/2002-2003/ed Gran Programa I

Temas principales: A raíz del Foro Mundial 
sobre la Educación celebrado en Dakar en abril 
de 2000, la UNESCO decidió centrar su propio 
Programa de Educación en la aplicación de la 
estrategia y recomendaciones concertadas en ese 
Foro. Las funciones y actividades de seguimiento 
del Foro de Dakar de la UNESCO corresponden 
a cuatro ámbitos: 1) apoyo a los planes de acción 
nacionales de EPT, centrándose en la asistencia a 
los países interesados para elaborar (en función 
de sus necesidades y dentro de los marcos de 
desarrollo existentes como el CCA/MANUD u 
otros planes como los de los DELP) y ejecutar 
sus planes nacionales de EPT; 2) fortalecimiento 
de capacidades, en primer lugar para los asocia-
dos nacionales encargados de preparar y ejecutar 
los planes nacionales de EPT y, en segundo lugar, 
para los profesionales de la educación, incluidos 
los encargados de formular políticas y adoptar 
decisiones, los directores de instituciones, los 
encargados de la elaboración de planes de 
estudios, los formadores y los docentes; 3) movi-
lización de asociados en el plano mundial y 
nacional para recaudar fondos y promover la 
cooperación y colaboración interinstitucionales 
en los distintos procesos de la EPT; y 4) segui-
miento de los progresos realizados mediante la 
publicación anual e independiente del Informe 
Mundial sobre el Seguimiento de la Educación 
para Todos. Algunas actividades nuevas se deri-
varon directamente del Foro de Dakar, pero en 
su mayoría fueron la continuación de la labor 
anterior y se integraron de manera más explícita 
al marco de la Educación para Todos (EPT). 
El programa ha comprendido asimismo compo-
nentes importantes de enseñanza secundaria y 
superior.

Eventos internacionales importantes: La 
Conferencia General hizo suya una petición, 
formulada por algunos Ministros de Deporte, 
de que la UNESCO elaborara una convención 
contra el dopaje en el deporte. El Sector par-
ticipó en varios eventos internacionales impor-

tantes directamente vinculados a la labor de la 
Organización. Las actividades comprendieron 
a la vez los preparativos para la participación 
de la UNESCO en dichos eventos y la nece-
saria labor de seguimiento resultante de los 
mismos. Entre los principales eventos, cabe 
mencionar:
•  el primer Foro Mundial sobre garantía de la 

calidad, reconocimiento y convalidación de 
diplomas de educación superior en el plano 
internacional (París, Francia, 17-18 de octu-
bre de 2002);

•  la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (CMDS) (Johannesburgo, 2002);

•  la octava Conferencia de Ministros de 
Educación de los Estados Miembros de África 
(MINEDAF VIII) (Dar es-Salaam, República 
Unida de Tanzania, 2-6 de diciembre de 
2002);

•  la Conferencia Internacional sobre la 
Enseñanza Secundaria para un Futuro Mejor 
(Mascate, Omán, diciembre de 2002);

•  el Decenio de las Naciones Unidas de la 
Alfabetización, iniciado el 13 de febrero de 
2003 en Nueva York;

•  la Reunión de Asociados de la Educación 
Superior – la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior+5 (París, Francia, 23-25 
de junio de 2003);

•  el congreso internacional sobre una educa-
ción de calidad en el siglo XXI organizado 
con motivo del quincuagésimo aniversario de 
la Red del PEA (Auckland, Nueva Zelandia, 
3-8 de agosto de 2003);

•  la Conferencia Internacional de Revisión a 
Plazo Medio de CONFINTEA V (Bangkok, 
Tailandia, septiembre de 2003);

•  la 21ª reunión de la Conferencia permanente 
de Ministros Europeos de Educación del 
Consejo de Europa (Atenas, Grecia, 10-12 de 
noviembre de 2003); y

•  la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 
la Información (CMSI), (Ginebra, 9-12 de 
diciembre de 2003).

Gran Programa I  Educación, ED

Antecedentes
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Estrategias globales: En conjunto, la estrategia 
adoptada por el Sector consistió en prestar cada 
vez mayor atención a los programas (consolida-
ción), aprovechar las oportunidades inherentes 
a la ejecución de las políticas de descentraliza-
ción (descentralización) y movilizar a múltiples 
copartícipes (asociaciones).

Consolidación: La mayor parte del Sector de 
Educación ha prestado apoyo a los Estados 
Miembros para alcanzar los objetivos de la EPT. 
En los mejores casos, ello estuvo claramente 
vinculado a la ejecución de los planes de EPT 
y se concibió como parte de un conjunto más 
vasto. Se adelantó en la transición de un enfo-
que centrado en los proyectos a otro centrado 
en los programas.

Algunos resultados obtenidos en materia de 
consolidación: Un grupo de Estados Miembros 
había expresado su descontento en cuanto al 
hecho de que la fi nanciación extrapresupuestaria 
estuviera basada en los proyectos. Propusieron 
reunir sus contribuciones en un fondo común des-
tinado a apoyar un programa de fortalecimiento 
de capacidades para la EPT en países en desarro-
llo. El Sector de Educación inició un sistema de 
candidaturas mediante el cual las ofi cinas fuera 
de la Sede presentaron proyectos de actividades 
destinadas a atender las necesidades expresadas 
por los Estados Miembros. Uno de los efectos 
benéfi cos de este método fue fomentar un mayor 
profesionalismo y precisión (consolidación) entre 
los funcionarios interesados a la hora de solicitar 
fi nanciación con cargo al programa.

Descentralización: El Sector de Educación 
depende de modo decisivo de la red de unida-
des fuera de la Sede, incluidas las cuatro ofi cinas 
regionales. Se apoya asimismo en sus seis institu-
tos especializados y en sus centros especializados 
para ejecutar importantes partes de su labor.

Algunos resultados obtenidos en materia de 
descentralización: A fi nales del bienio, casi 
todas las ofi cinas fuera de la Sede contaban con 
profesionales de la educación. De acuerdo con la 
voluntad de lograr una mayor subsidiariedad y 
descentralización, se concedió mayor infl uencia a 
las ofi cinas fuera de la Sede en el establecimiento 
de prioridades para el 32 C/5, entre otras cosas 
mediante la convocación de la primera “asam-
blea general” de todos los profesionales de la 
educación que trabajan para la UNESCO en el 

mundo entero, y una cooperación planifi cada e 
intensiva para el 32 C/5 que tuvo como resultado 
el porcentaje más elevado de fondos descentrali-
zados del programa alcanzado hasta la fecha.

Asociaciones: Se han establecido asociaciones 
pertinentes, tanto dentro de la UNESCO como 
con otros organismos, con objeto de facilitar 
una ejecución efi caz de las actividades del pro-
grama. La colaboración con los organismos y 
ONG asociados está ya muy avanzada. Se han 
emprendido actividades programáticas conjun-
tas con todos los otros sectores.

Algunos resultados obtenidos en materia de 
asociaciones: Las asociaciones fructíferas inclu-
yen las establecidas con distintos organismos de 
las Naciones Unidas y algunas ONG internacio-
nales. Un buen indicador de tales asociaciones 
es la Iniciativa de Financiación Acelerada 
encaminada a acelerar los progresos hacia la 
educación primaria universal y la Iniciativa 
de las Naciones Unidas para la Educación 
de las Niñas (UNGEI). La UNESCO ha tra-
bajado en estrecha colaboración con el Banco 
Mundial, el UNICEF y otros organismos de 
desarrollo asociados, y no cabe duda de que 
prevalece un verdadero espíritu de colabora-
ción en eventos como las reuniones anuales del 
Grupo de Trabajo y el Grupo de Alto Nivel 
sobre Educación para Todos. La UNESCO 
ha iniciado, en colaboración con la OCDE, la 
preparación de directrices sobre la educación 
transnacional. La UNESCO ha fi rmado un 
Memorando de Entendimiento con la OIT, 
Education International y la Confederación 
Sindical Mundial de la Enseñanza para asistir 
a los gobiernos en la consolidación de políticas 
educativas y laborales que interesen a los docen-
tes. Los grupos consultivos de las ONG para 
la EPT y la enseñanza superior convinieron en 
incluir las redes de establecimientos de ense-
ñanza superior en las actividades de fortaleci-
miento de capacidades de la EPT.

Insumos y productos operativos: Para aplicar 
las estrategias antes mencionadas con miras a la 
obtención de resultados, el Sector recurrió a:
•   el presupuesto del Programa Ordinario: 

95.918.213 dólares (94.091.700 + 1.826.513 
dólares de fondos traspasados del 30 C/5);

•  los fondos extrapresuestarios movilizados se 
elevaron a unos 255.163.681 dólares;

Estrategias adoptadas

http://www.unesco.org/dg-report/2002-2003/ed


15http://www.unesco.org/dg-report/2002-2003/ed Gran Programa I

•  la dotación de personal: 160 funcionarios en 
la Sede, 86 en las ofi cinas fuera de la Sede 
y 79 en los institutos. A éstos se sumaron 
360 asesores y 131 cursillistas (únicamente en 
la Sede);

•  la realización de unas 130 actividades de pro-
moción, incluidas mesas redondas, seminarios 
y sesiones de información de alto nivel con 
jefes de Estado, ministros y delegaciones.

En cuanto a resultados tangibles previstos, el 
Sector se encargó del seguimiento de cinco 
Convenios/Recomendaciones (e inició la pre-
paración de la Convención Internacional contra 
el Dopaje en el Deporte). En total, se celebra-
ron unas 133 conferencias, consultas regionales, 
seminarios de formación, talleres, mesas redon-
das y reuniones de grupos de expertos. Además, 
se produjeron unas 350 publicaciones, revistas y 
documentos en formato impreso y electrónico, 
10 CD-ROM, 11 carpetas de material y manuales 
pedagógicos y 18 notas sobre políticas.

13,28 %
Costos
directos

12,21 %
Gastos de
personal

74,11 %
Recursos

extrapresu-
puestarios

0,40 %
Costos indirectos

del Programa
Ordinario

Distribución del gasto total ED

Recursos extrapresupuestarios: fondos distintos de las contribuciones 
 obligatorias de los Estados Miembros
Gastos de personal: gastos de personal permanente/puestos de plantilla
Costos directos: gastos de ejecución de las actividades 
 en los distintos programas
Costos indirectos: gastos no relacionados con actividades específicas.

Resultados esperados y resultados obtenidos

Parte del programa correspondiente al Sector: 
El Gran Programa de Educación se desglosa en 
cuatro subprogramas y dos temas transversales, 
divididos en 16 ejes de acción (EA), más seis con-
juntos de proyectos transversales. Esto abarca la 
labor relativa a la Educación Básica para Todos: 
logro de los objetivos establecidos en el Foro 
Mundial sobre la Educación de Dakar, construc-
ción de sociedades del conocimiento mediante 
la educación y la reforma de los sistemas edu-
cativos, además de los aspectos de la educación 
relacionados con la reducción de la pobreza, y 
el empelo de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). Los seis institutos de 
la UNESCO, esto es, la Ofi cina Internacional de 
Educación (OIE), el Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación de la UNESCO 
(IIPE), el Instituto de la UNESCO para la 
Educación (IUE), el Instituto de la UNESCO 
para la Utilización de las Tecnologías de la 
Información en la Educación (ITIE), el Instituto 
Internacional de la UNESCO para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) 
y el Instituto Internacional de la UNESCO para 
el Fortalecimiento de Capacidades en África 
(IICBA) contribuyeron en diversa medida a la 
ejecución general del programa. 

Subprograma I.1.1: Coordinación del segui-
miento del Marco de Acción de Dakar. Eje de 
acción 1: Investigación sobre formulación de 
políticas, seguimiento y difusión de informa-
ción en relación con la Educación para Todos. 
Resultado esperado: Fortalecimiento de las capa-
cidades humanas e institucionales de los Estados 
Miembros para la formulación de políticas edu-
cativas y la adopción de decisiones basada en 
resultados concretos, mediante el suministro de 
instrumentos adecuados, y en particular i) resul-
tados de investigaciones aplicadas y documentos 
de políticas y posición, ii) un informe analítico 
sobre las tendencias mundiales en el ámbito de 
la educación, y iii) datos e indicadores sobre 
los progresos realizados para el logro de los 
objetivos enunciados en el Marco de Acción de 
Dakar.

Algunos resultados obtenidos: Publicación del 
Informe Mundial sobre el Seguimiento de la 
Educación para Todos 2002, Educación para 
Todos: ¿Va el mundo por el buen camino? y del 
Informe Mundial sobre el Seguimiento de la 
Educación para Todos 2003-2004, Educación 
para Todos: hacia la igualdad entre los sexos. 
Además, se mejoró el suministro de información 
a los encargados de la adopción de decisiones, 
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los investigadores en educación y las institucio-
nes educativas gracias a la difusión de más de 
500.000 documentos y CD-ROM multimedia. La 
mayor parte de la distribución se efectuó en fun-
ción de la demanda, aunque algunos documentos 
se repartieron en reuniones internacionales.

Subprograma I.1.2: Consolidación de los enfo-
ques integradores y diversifi cación de los sistemas 
de ejecución de actividades. Eje de acción 1: 
Fortalecimiento de la educación formal mediante 
enfoques integradores e innovadores. Resultado 
esperado: Apoyo a los esfuerzos de los Estados 
Miembros encaminados a la reforma de la educa-
ción de grupos de edad correspondientes a la pri-
mera infancia y la escuela primaria, mediante servi-
cios de asesoramiento, asistencia técnica, intercam-
bio de experiencias pertinentes y promoción de la 
coordinación en el plano nacional para alcanzar 
los objetivos de la Educación para Todos.

Algunos resultados obtenidos: La publicación 
mensual de los “Resúmenes informativos sobre 
políticas relativas a la primera infancia” consti-
tuyó un medio muy efi caz para fortalecer capaci-
dades. Esta breve nota de dos páginas, disponible 
en seis idiomas, facilita la comprensión de distin-
tas cuestiones y debates referentes a las políticas 
relativas a la primera infancia. Otro instrumento 
efi caz fue el proyecto de prealfabetización de los 
niños en sus hogares en Camboya, una contribu-
ción concreta y manifi esta al primer objetivo del 
Marco de Acción de Dakar, relativo al cuidado y 
educación de la primera infancia, en particular 
los niños privados de los servicios básicos destina-
dos a la primera infancia.

Subprograma I.2.1: Hacia un nuevo enfoque 
de la educación de calidad. Eje de acción 1: 
Educación para una cultura de paz y los dere-
chos humanos. Resultado esperado: Promoción 
de un nuevo enfoque de la educación de calidad 
mediante la creación de un consenso en el plano 
internacional, por intermedio de una red de 
especialistas en educación. 

Algunos resultados obtenidos: La UNESCO con-
tribuyó a crear un consenso internacional respecto 
de la necesidad de materiales y manuales peda-
gógicos libres de elementos discriminatorios y no 
pacífi cos organizando una reunión de expertos 
sobre los manuales escolares y materiales peda-
gógicos como componente de la educación de 
calidad que puede fomentar la paz, los derechos 
humanos, el entendimiento mutuo y el diálogo 
(París, 12-13 de diciembre de 2002). Los 60 par-
ticipantes (20 expertos que trabajan sobre el 

terreno, representantes de organizaciones inter-
nacionales y regionales, así como Comisiones 
Nacionales y Delegaciones Permanentes de la 
UNESCO) recomendaron que se alentara a la 
UNESCO a desempeñar un papel de catalizador 
en este ámbito, promoviendo un diálogo nacional 
y regional e investigaciones sobre cuestiones vincu-
ladas a los manuales escolares.

Subprograma I.2.2: Reforma de los sistemas 
educativos. Eje de acción 1: Reorientación de la 
enseñanza secundaria general. Resultado espe-
rado: Asistencia en la reforma de la enseñanza 
secundaria mediante recomendaciones normati-
vas a los Estados Miembros, resultantes de impor-
tantes reuniones regionales e internacionales 
respaldadas por la UNESCO, comprendida una 
conferencia internacional sobre la enseñanza 
secundaria celebrada en Omán en diciembre 
de 2002, y mediante la difusión y el intercambio 
de información y experiencias sobre las actuales 
reformas de la enseñanza secundaria.

Algunos resultados obtenidos: Un número sus-
tancial de países (cerca de 75) participaron en 
2002 y 2003 en reuniones internacionales o regio-
nales sobre la reforma de la enseñanza secundaria 
organizadas por la UNESCO o con su apoyo. 
Asistieron a la conferencia de Omán unos 500 
participantes procedentes de 34 países, incluidos 
representantes palestinos y afganos de alto nivel.

Ofi cina Internacional de Educación (OIE): 
Contribución a un total de cinco ejes de acción 
en el Programa de Educación. Resultado espe-
rado: Organización de por lo menos ocho semi-
narios temáticos y/o módulos de capacitación 
para encargados de la adopción de decisiones 
y especialistas de la formulación de planes de 
estudios.

Algunos resultados obtenidos: Asistieron a 
los seminarios organizados por la OIE más de 
150 participantes procedentes de unos 29 países, 
sobre temas como el acopio y análisis de datos/
información para la formulación de planes de 
estudios, y los métodos y la estructura del sistema 
educativo. Los participantes procedían de todas 
las regiones del mundo.

Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación de la UNESCO (IIPE): Contribución a 
un total de diez ejes de acción en el Programa de 
Educación. Resultado esperado: Fortalecimiento 
de las capacidades nacionales de planeamiento de 
la educación: 80 funcionarios clave de 50 Estados 
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Miembros (la mitad de los cuales fi guran entre 
los Países Menos Adelantados) recibirán una for-
mación intensiva y más de 700 especialistas parti-
ciparán en cursillos presenciales o a distancia de 
breve duración; constitución, experimentación y 
distribución de tres nuevos juegos de materiales 
de capacitación modular, destinados principal-
mente a las instituciones de formación asociadas; 
creación de un sistema de formación perma-
nente a distancia para los alumnos del IIPE.

Algunos resultados obtenidos: Los Estados 
Miembros siguieron aprovechando el Programa 
de Formación Avanzada – se impartió formación 
a unos 120 participantes, y ahora se ofrece la posi-
bilidad de preparar un Diploma de Maestría. Se 
celebraron unos 24 cursos de formación intensiva 
para 717 profesionales de la educación.

Instituto de la UNESCO para la Educación (IUE): 
Contribución a un total de cuatro ejes de acción 
en el Programa de Educación. Resultado espe-
rado: Fortalecimiento de las capacidades naciona-
les de los Estados Miembros para la formulación 
de políticas relativas a la educación de adultos y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, en particu-
lar en los países en desarrollo, sobre todo África y 
los países del Grupo E-9, haciéndose hincapié en 
la integración de una perspectiva de aprendizaje 
a lo largo de toda la vida en los planes nacionales 
de desarrollo que se consideren viables. 

Algunos resultados obtenidos: El Instituto 
adoptó un principio metodológico denominado 
“Tres en uno” al cual se esforzó por ajustar sus 
actividades de modo que abarcaran tres ámbitos 
prioritarios interrelacionados, a saber, el apren-
dizaje a lo largo de toda la vida, el Marco de 
Acción de Dakar y la Declaración y Programa 
para el Futuro de CONFINTEA V. Además, por 
motivos de coherencia, el Decenio de las Naciones 
Unidas de la Alfabetización se consideró parte 
integrante del seguimiento del Marco de Acción de 
Dakar. El enfoque “Tres en uno” se adoptó para 
combinar la investigación, el fortalecimiento de 
capacidades y el trabajo en red en los ámbitos de 
la alfabetización, la educación básica no formal, 
la educación de adultos y el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. Esta metodología entrañó 
una participación regular de los encargados de 
la adopción de decisiones, investigadores y espe-
cialistas, creando vínculos entre las políticas, la 
investigación y las prácticas educativas.

Instituto de la UNESCO para la Utilización de las 
Tecnologías de la Información en la Educación 
(ITIE): Contribución a un total de siete ejes de 

acción en el Programa de Educación. Resultado 
esperado: Fortalecimiento de las capacidades 
de los Estados Miembros de la UNESCO para 
utilizar las TIC en la educación mediante la 
formación de profesionales de la educación, 
comprendidos los encargados de adoptar deci-
siones, los investigadores y los docentes. Políticas 
encaminadas a integrar las TIC a la educación 
para 25 encargados de la adopción de decisiones 
y la formulación de políticas en 10 países de la 
Región Asia y el Pacífi co.

Algunos resultados obtenidos: Fortalecimiento 
de las capacidades nacionales de los Estados 
Miembros para utilizar las TIC en la educación 
mediante la formación de profesionales de la 
educación, comprendidos los encargados de la 
adopción de decisiones, los investigadores y los 
docentes. A estos efectos, se organizaron 19 cur-
sos de formación, seminarios y talleres a los que 
asistieron más de 500 especialistas de la educa-
ción procedentes de 28 países. Participación de 
150 educadores de 40 países en actividades de 
investigación que comprendieron la elaboración 
de proyectos, 13 reuniones de expertos, seminarios 
y talleres de investigación. Se iniciaron siete pro-
yectos piloto nacionales.

Instituto Internacional de la UNESCO para 
la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC): Contribución a un total de 
tres ejes de acción en el Programa de Educación. 
Resultado esperado: Apoyo a actividades de inves-
tigación, planifi cación, gestión, formación en 
evaluación y formulación de políticas, mediante 
redes regionales y acuerdos de cooperación 
entre establecimientos de enseñanza superior en 
los planos subregional y regional.

Algunos resultados obtenidos: Según los indica-
dores del Observatorio electrónico, se publicaron 
62 boletines electrónicos y se registró un aumento 
regular de los suscriptores de dichos boletines, y 
a fi nales de 2003 se incorporaron a la red del 
IESALC 27.694 contactos con directores de orga-
nizaciones no gubernamentales, instituciones de 
enseñanza superior y asociaciones. Además, se 
creó la red latinoamericana de organismos de 
convalidación de diplomas. Asimismo, el IESALC 
promovió la creación de una red de macrouniver-
sidades que formaron una plataforma de 29 uni-
versidades, lo cual representa más del 14% de 
las matrículas en establecimientos de enseñanza 
superior en la región.

Instituto Internacional de la UNESCO para 
el Fortalecimiento de Capacidades en África 
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(IICBA): Contribución a un total de ocho ejes de 
acción en el Programa de Educación. Resultado 
esperado: Creación de una red de instituciones 
asociadas que serán los principales benefi ciarios 
del programa de fortalecimiento de capacidades 
del IICBA. 

Algunos resultados obtenidos: Se seleccionó a 
unos nueve países; se realizaron encuestas para 
evaluar las necesidades; y se crearon con carácter 
experimental una red de formación de docentes 
y un foro de discusión en cuatro institutos de 
formación de docentes en Etiopía. Se impartió 
formación a 16 educadores de docentes sobre el 
modo de funcionamiento del foro de discusión. Se 
acopiaron nuevos datos sobre la situación de los 
institutos de formación de docentes en África en 
lo que respecta a los planes de estudios, el perfi l 
del personal y el acceso a las TIC, entre otros 
pormenores.

Tema transversal 1: Erradicación de la pobreza, 
en especial la extrema pobreza. Proyecto: 
Educación científi ca, técnica y profesional para 
las jóvenes: las escuelas como catalizadores comu-
nitarios para la capacitación de las jóvenes y la 
atenuación de la pobreza. Resultado esperado: 
Los planifi cadores de la educación y los docen-
tes adquirirán competencias y conocimientos 
avanzados mediante una formación adecuada 
sobre los conceptos, métodos y aplicaciones de 
la educación científi ca, técnica y profesional. 
Unas 200  muchachas terminarán esa formación 
y encontrarán puestos de trabajo adecuados.

Algunos resultados obtenidos: Se establecieron 
métodos alternativos de formación técnica y pro-
fesional mediante asociaciones entre escuelas clá-

sicas de formación profesional y ONG locales, 
así como mediante la movilización de centros de 
aprendizaje comunitario como transmisores de 
conocimientos prácticos en la comunidad. Se logró 
reducir los estereotipos sociosexuales en el con-
tenido de los cursos de formación práctica alen-
tando a las jóvenes a capacitarse en disciplinas 
tradicionalmente masculinas (por ejemplo, elec-
trónica, reparación automóvil, agricultura, etc.). 
Se eliminaron las difi cultades de aprendizaje com-
binando otras asignaturas complementarias como 
la lectura, la escritura y las matemáticas, así 
como programas concebidos para atender otras 
necesidades locales como los servicios sanitarios 
básicos, el agua potable y el medio ambiente.

Tema transversal 2: Contribución de las tecno-
logías de la información y la comunicación al 
desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura, 
así como a la construcción de una sociedad del 
conocimiento. Proyecto: Aplicación de la telede-
tección para una gestión integrada de los ecosis-
temas y recursos hídricos en África. Resultado 
esperado: Utilización de datos acopiados por 
teledetección para producir mapas que indiquen 
las zonas donde los recursos hídricos, ecosiste-
mas y recursos conexos son extremadamente 
vulnerables, destinados tanto a las poblaciones 
locales como a los encargados de la adopción de 
decisiones.

Algunos resultados obtenidos: La producción 
de los mapas ha progresado de manera satis-
factoria y el proyecto ha recibido fi nanciación 
de la Comisión Europea y el Banco Africano de 
Desarrollo con vistas a iniciar una segunda fase.

Lecciones aprendidas, puntos fuertes y limitaciones

Lecciones aprendidas: Una de las principales 
lecciones aprendidas ha sido la importancia 
de trabajar en estrecha colaboración con los 
Estados Miembros.

Algunos puntos fuertes: Uno de los puntos fuer-
tes del Programa de Educación ha sido su amplia 
descentralización y la presencia en todas las 
ofi cinas fuera de la Sede. La primera “Asamblea 
general de educación” celebrada hasta la fecha 
y el proceso de licitación iniciado contribuyó a 
centrar más las actividades del Sector. La labor 
del Sector en materia de educación preventiva 

contra el VIH/SIDA puso de relieve una serie de 
puntos fuertes importantes. El Sector fomentó 
y reforzó las políticas de educación preventiva 
contra el VIH/SIDA, principalmente con apoyo 
del Programa ONUSIDA. Con un planteamiento 
centrado en la educación para la salud en la 
escuela, las actividades se orientaron sobre todo 
a la sensibilización y el fomento de capacidades, 
abarcando los siguientes ámbitos: repercusiones 
del VIH/SIDA en los sistemas educativos; políti-
cas y estrategias; educación para la adquisición 
de aptitudes para la vida cotidiana; incorpora-
ción de temas culturales y de la igualdad entre 
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los sexos en los planes de estudio; y formación y 
creación de capacidades. Los tipos de actividades 
comprendieron desde la investigación hasta la 
preparación de módulos de formación, basán-
dose en redes, centros de intercambio de infor-
mación, etc., y se orientaron específi camente a 
los niños y jóvenes sin escolarizar.

Educación preventiva: Se estimularon las políticas 
de educación preventiva contra el VIH/SIDA, así 
como la incorporación de la prevención del VIH/
SIDA a los planes nacionales de Educación para 
Todos. Se informó mejor a todas las partes interesa-
das gracias a los servicios de intercambio de infor-
mación que acopiaron los documentos y trabajos 
de investigación más recientes sobre el VIH/SIDA 
para difundirlos ampliamente. Una evaluación 

externa de la respuesta de la UNESCO a la epide-
mia del VIH/SIDA (documento 170 EX/14) puso 
de manifi esto la consecución de varios logros y la 
existencia de diversos problemas, lo cual ha sumi-
nistrado elementos de información para elaborar 
más la respuesta de la UNESCO al VIH/SIDA, 
comprendida la iniciativa mundial recientemente 
promovida por el Director General.

Algunas limitaciones: A medida que el bienio 
fue avanzando, se pudo observar que los Estados 
Miembros prefi eren que los puestos de edu-
cación en las unidades fuera de la Sede sean 
ocupados sobre todo por profesionales de alto 
nivel capaces de asesorar a los ministros y altos 
funcionarios sobre cuestiones relativas a políticas 
y estrategias.
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Gran Programa II  
Ciencias exactas y naturales, SC

Antecedentes

Temas principales: Tal como se señaló en la 
Conferencia Mundial sobre la Ciencia (CMC) 
celebrada en Budapest en 1999, la ciencia debe 
contemplarse en un contexto sociocultural capaz 
de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los 
países en desarrollo. Dentro de la amplia pers-
pectiva del Sector de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UNESCO, han surgido nuevos ámbitos de 
actividad en el campo de la ética, las situaciones 
posteriores a confl ictos y la ciencia en el con-
texto de la edifi cación y mantenimiento de la 
paz. Cuando aprobó el Programa y Presupuesto 
para 2002-2003 (31 C/5), la 31ª reunión de la 
Conferencia General hizo especial hincapié en 
África, los Países Menos Adelantados, las mujeres 
y los jóvenes. El centro de atención de las activi-
dades del Sector de Ciencias Exactas y Naturales 
se ha desplazado sobre todo hacia África, los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS) 
y los objetivos de desarrollo para el Milenio, en 
particular la erradicación de la pobreza. 

Eventos internacionales importantes: Algunas 
actividades importantes del programa realizadas 

en el Sector obedecieron a la celebración de even-
tos importantes internacionales directamente 
relacionados con la labor de la Organización. 
Entre esas actividades, fi guraron los prepara-
tivos para la contribución y participación de 
la UNESCO en una serie de eventos, así como 
las actividades necesarias para su seguimiento. 
Entre los eventos importantes, cabe señalar:
•  el Año Internacional de las Montañas 

(2002);
•  la Conferencia Internacional sobre la 

Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 
2002);

•  la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (CNDS, Johannesburgo, 2002);

•  el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo (2002 y 2003);

•  el Año Internacional del Agua Dulce (2003);
•  el tercer Foro Mundial del Agua (Kioto, 

2003);
•  el Congreso Mundial de Parques (Durban, 

2003);
•  la Cumbre de Observación de la Tierra 

(Washington, 2003).

Estrategias adoptadas

Complejidad e índole multifacética de los temas: 
Teniendo en cuenta la complejidad y la índole 
multifacética de las cuestiones abordadas por la 
ciencia, la estrategia global comprendió: el enfo-
que central (concentración en las necesidades 
de los Estados Miembros); la movilización de las 
múltiples partes interesadas (asociaciones); y el 
recurso a la colaboración entre múltiples secto-
res y a numerosos enfoques interdisciplinarios 
de la ciencia (promoción).

Necesidades de los Estados Miembros: El Sector 
efectuó consultas regionales amplias para determinar 
y analizar las necesidades de los Estados Miembros 
(“evaluación de necesidades”) y plasmó los resultados 
de esas consultas en las actividades del programa.

Algunos resultados obtenidos gracias a consul-
tas: Gracias a las consultas regionales se defi -
nieron de manera estructurada las necesidades 
de los Estados Miembros y, después de haberlas 
examinado directamente, el 41% del presupuesto 
del Programa Ordinario asignado al Sector de 
Ciencias Exactas y Naturales se descentralizó a 
las unidades fuera de la Sede (comprendidos los 
temas transversales).

Asociaciones: Se establecieron asociaciones per-
tinentes, internas y externas, para facilitar la 
ejecución efi caz del programa.

Algunos resultados obtenidos gracias a las aso-
ciaciones establecidas: Entre las asociaciones 
establecidas con éxito, cabe mencionar las dedi-
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cadas a: actividades de cooperación con orga-
nismos de las Naciones Unidas y organizaciones 
internacionales no gubernamentales; actividades 
de colaboración con los programas interguberna-
mentales, por ejemplo el Programa Hidrológico 
Internacional (PHI), el Programa sobre el hombre 
y la Biosfera (MAB), la Comisión Oceanográfi ca 
Intergubernamental (COI) y el Programa 
Internacional de Correlación Geológica, que 
ha recibido recientemente la denominación de 
Programa Internacional de Ciencias de la Tierra 
(PICG); y actividades de cooperación con los 
Institutos de la UNESCO, redes internacionales 
y redes de centros regionales que colaboran con 
la UNESCO para ampliar el ámbito de la ejecu-
ción del programa. Un ejemplo de cooperación 
externa lo constituyeron las actividades conjuntas 
de la UNESCO con el PNUMA, 17 Estados y 
varias organizaciones gubernamentales, en el 
contexto del Proyecto para la Supervivencia de 
los Grandes Simios (GRASP) cuyo objetivo es 
contrarrestar el peligro de su extinción inminente. 
Entre las asociaciones internas fi gura la reali-
zación de las actividades de algunos de los ejes 
principales de acción con el Sector de Educación 
(Educación para la ciencia) y el Sector de 
Cultura (Diversidad biológica y cultural). El IHE 
de Delft (Países Bajos) se convirtió ofi cialmente 
en el Instituto UNESCO-IHE para la Educación 
relativa al Agua, lo cual permitió aumentar y 
extender de manera efi caz las actividades de crea-
ción de capacidades del Sector en el ámbito de la 
gestión de los recursos hídricos y la hidrología. En 
la versión íntegra del documento C/3 se dan más 
ejemplos de asociaciones que han dado resultados 
positivos.

Labor de promoción: Se dedicaron importantes 
esfuerzos a promover:
•  la cooperación y creación de redes en el 

ámbito de la ciencia y la tecnología para 
facilitar los intercambios y transferencias de 
conocimientos científi cos y tecnológicos;

•  la cooperación entre los Estados Miembros 
sobre cuestiones relacionadas con la ciencia y 
la tecnología;

•  la formulación de políticas de ciencia y tecno-
logía, centrándose sobre todo en África; y

•  la utilización de la ciencia y la tecnología para 
la mitigación de la pobreza y el desarrollo 
sostenible, en ámbitos como la ingeniería y 
las fuentes de energías renovables.

Todas esas estrategias se aplicaron gracias a: 
La organización de diversas reuniones (confe-
rencias, grupos de trabajo de expertos y con-

sultas), talleres y cursos de formación, misiones 
de asesoramiento; la realización de proyectos 
de investigación y desarrollo; y la publicación 
y difusión, por medios impresos y electrónicos, 
de documentos de información sobre ciencia y 
tecnología.

Algunos resultados logrados en materia de pro-
moción: Con respecto a la promoción de la coope-
ración entre los Estados Miembros, cabe señalar 
que se consiguieron diversos logros durante el 
bienio, a saber: la participación de 14 Estados 
Miembros de la Comunidad para el Desarrollo 
del África Meridional (SADC) en el proyecto 
relativo a la Gestión integrada y desarrollo sos-
tenibles de las regiones áridas y semiáridas del 
África Meridional (SIMDAS). Este proyecto se 
basó en un vasto plan que abarcó los siguientes 
aspectos: interacciones de los recursos hídricos, 
protección y gestión de ecosistemas, recursos 
energéticos y cuestiones relacionadas con la 
salud, así como sus repercusiones en el desarro-
llo sostenible. Un segundo ejemplo de actividad 
de promoción realizada con éxito fue el proyecto 
regional del MAB sobre “Reforzamiento de las 
capacidades científi cas y técnicas para la gestión 
efi caz y utilización sostenible de la diversidad 
biológica en reservas de biosfera de terrenos 
áridos del África Occidental”. Para este proyecto 
se movilizó una suma total de 6,4 millones de 
dólares (4 millones en régimen de fi nanciación 
conjunta y 2,4 millones facilitados por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)) para 
el periodo 2003-2007.

Insumos y productos operativos: Para poner en 
práctica las estrategias mencionadas precedente-
mente con una gestión basada en los resultados, 
el Sector recurrió a los siguientes medios (nota: 
esta información es lo más completa posible, 
aunque hay duplicaciones entre algunos de sus 
elementos debido a la existencia de defi niciones 
diferentes, por ejemplo “consulta regional” y 
“actividad de promoción”):
•  Presupuesto del Programa Ordinario: 

22.781.083 dólares.
•  Fondos extrapresupuestarios: los fondos de 

este tipo movilizados alcanzaron 103.808.134 
dólares (comprendidas las contribuciones 
voluntarias al Centro de Trieste (CIFT), la 
Academia de Ciencias del Tercer Mundo y la 
COI).

•  Personal: 125 personas en la Sede, 40 en 
las ofi cinas fuera de la Sede y 144 en los 
institutos especializados, principalmente el 
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CIFC (no se incluye el IHE en este cóm-
puto). Además, se contrató a 325 consultores 
(257 para el CIFT) y 51 internos. También se 
recurrió a tres funcionarios en comisión de 
servicio.

•  Se establecieron nuevas asociaciones (cate-
goría II) y se fi rmaron ofi cialmente los 
correspondientes acuerdos durante el bie-
nio en el contexto del seguimiento de 
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (CMDS) de Johannesburgo, con 
lo cual el número total de asociaciones ope-
rativas establecidas por el Sector asciende a 
más de 30.

•  Se celebraron varias consultas regionales rela-
cionadas con los programas interguberna-
mentales (PICG, PHI, COI y MAB). Además, 
las ofi cinas regionales de ciencia celebraron 
desde 2003 reuniones de consulta en sus 
regiones respectivas.

•  Se celebraron múltiples reuniones, semina-
rios, talleres y conferencias, y también se 
llevaron a cabo diversas actividades de promo-
ción, comprendidas reuniones informativas 
de alto nivel con eminentes representantes de 
los Estados Miembros y con las Delegaciones 
Permanentes ante la UNESCO para examinar 
las actividades del programa, y más concreta-
mente las relacionadas con áreas prioritarias 
como los recursos hídricos y ecosistemas 
conexos (comprendidos el WWAP, la CMDS y 
la NEPAD).

En lo que respecta a las actividades de ejecu-
ción del programa, el Sector se encargó de las 
relacionadas con unas 250 convenciones, confe-
rencias, seminarios de formación, talleres, mesas 
redondas y reuniones de grupos de expertos. 
También editó 150 publicaciones, carpetas de 
recursos, manuales y documentos de síntesis 
sobre políticas, tanto en formato impreso como 
electrónico.

18,26 %
Costos
directos

25,34 %
Gastos de
personal

54,82 %
Recursos

extrapresu-
puestarios

1,57 %
Costos indirectos

del Programa
Ordinario

   Distribución del gasto total SC

Recursos extrapresupuestarios: fondos distintos de las contribuciones
obligatorias de los Estados Miembros 

Gastos de personal: gastos de personal permanente/puestos de plantilla
Costos  directos: gastos de ejecución de las actividades

en los distintos programas
Costos indirectos: gastos no relacionados con actividades específicas

Resultados esperados y resultados obtenidos

Parte del programa correspondiente al Sector 
de Ciencias: El Gran Programa II “La ciencia al 
servicio del desarrollo” se divide en siete subpro-
gramas y dos temas transversales, que a su vez 
se subdividen en 15 ejes principales de acción y 
siete proyectos relativos a los temas transversales. 
Este Gran Programa abarca las actividades reali-
zadas en el área prioritaria principal en relación 
con los recursos hídricos, las ciencias fundamen-
tales, las ciencias ecológicas, las ciencias de la tie-
rra, las ciencias del océano y servicios conexos y 
las regiones costeras e islas pequeñas, y también 
comprende las actividades relacionadas con los 
temas transversales, es decir, la utilización de 
la ciencia para la mitigación de la pobreza y el 
empleo de las TIC. Los resultados presentados 
en la siguiente sección corresponden al Eje de 
acción 1 de cada subprograma. Por lo que res-

pecta a los dos temas transversales, la informa-
ción suministrada sólo se refi ere a un proyecto 
de cada uno de esos temas.

Subprograma II.1.1: Seguimiento de la 
Conferencia Mundial sobre la Ciencia: 
Elaboración de políticas y educación para la 
ciencia. Resultado esperado: Reforzamiento de 
las capacidades de los Estados Miembros y de 
las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales asociadas para cumplir las 
recomendaciones de la Conferencia Mundial 
sobre la Ciencia mediante el intercambio de 
información sobre experiencias y prácticas idó-
neas, la publicación del WCS Newsletter, y 
la difusión de un informe analítico sobre la 
Conferencia.
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Algunos resultados obtenidos: En general, se 
prestó asistencia a los Estados Miembros para 
la formulación de sus respectivas políticas y 
estrategias nacionales en materia de ciencia y 
tecnología. Entre los Estados Miembros en los que 
se obtuvieron resultados en este ámbito, fi guran 
Burundi, Perú y la República Dominicana. En 
colaboración con la NEPAD se ultimó un proyecto 
de plan de acción en materia de ciencia y tecno-
logía para África. El Foro Mundial de la Ciencia 
se celebró del 8 al 10 de noviembre de 2003 en 
Budapest, y se creó la Academia Mundial de 
Jóvenes Científi cos, poniéndose así de manifi esto 
la voluntad de intensifi car la participación de la 
joven generación de científi cos en el Foro.

Subprograma II.1.2: Creación de capacida-
des científi cas y tecnológicas. Eje de acción 1: 
Creación de capacidades en matemáticas, física 
y química. Resultado esperado: Fomento de 
la capacidad en física teórica y matemáticas y 
distintas ramas de la química, especialmente la 
química del agua y la química “verde”, mediante 
la formación de 3.200 científi cos y 600 especia-
listas.

Algunos resultados obtenidos: Más de 5.000 
investigadores, docentes universitarios, jóvenes 
científi cos y científi cas participaron en cursos 
superiores de formación, talleres y proyectos de 
investigación, o recibieron becas y subvenciones 
para realizar trabajos en centros científi cos de 
excelencia. Estos benefi ciarios procedían de todas 
las regiones del mundo, y más concretamente de 
los Países Menos Adelantados. 

Subprograma II.2.1: El agua y los fenómenos 
de interacción: sistemas en situación de riesgo y 
problemas sociales. Eje de acción 1: Los recursos 
hídricos y los ecosistemas conexos: evaluaciones y 
gestión sostenible en distintas escalas. Resultado 
esperado: Mejoras en materia de gestión inte-
grada y en la evaluación de los recursos hídricos 
mundiales mediante una mejor información, 
la elaboración de metodologías perfeccionadas 
y la contribución a la publicación del primer 
Informe Mundial sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos. 

Algunos resultados obtenidos: El principal resul-
tado obtenido fue la elaboración del primer 
Informe Mundial sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos, que se ha convertido en un 
documento de referencia para los encargados 
de elaborar políticas no sólo en el sector de los 
recursos hídricos, sino también en el ámbito del 
desarrollo en general. Otro resultado obtenido 

fue el éxito del programa FRIEND (Regímenes de 
Flujo determinados a partir de Series de Datos 
Internacionales Experimentales y de Redes), en 
el que participan actualmente más de 100 insti-
tuciones nacionales y regionales del mundo entero 
que utilizan las bases de datos y las metodologías 
elaboradas en el contexto del programa.

Subprograma II.2.2: Ciencias ecológicas. Eje de 
acción 1: Reservas de biosfera: el planteamiento 
por ecosistemas en acción. Resultado esperado: 
Creación de reservas de biosfera, instrumentos 
esenciales para introducir el planteamiento por 
ecosistemas. 

Algunos resultados obtenidos: En el bienio 2002-
2003, se incorporaron 36 sitios a la Red Mundial 
de Reservas de Biosfera con lo cual se ha alcan-
zado el número de 447 sitios repartidos en 97 paí-
ses. Se creó el primer sitio transfronterizo de 
África en la Región “W” (Benin, Burkina Faso 
y Níger).

Subprograma II.2.3: Cooperación en ciencias 
de la tierra y reducción de los riesgos naturales. 
Eje de acción 1: Cooperación internacional en 
ciencias de la tierra. Resultado esperado: mejor 
conocimiento de los procesos de la corteza 
terrestre gracias a los proyectos multidisciplina-
rios y multinacionales relativos a la evaluación de 
las aguas subterráneas del planeta, el análisis del 
paleoecosistema (cambio climático, desertifi ca-
ción), la ordenación geoambiental, los estudios 
sobre riesgos geológicos en zonas montañosas 
(deslizamientos de tierra) y costeras (tsunamis, 
en cooperación con la COI), e investigación de 
la dinámica, los orígenes y la génesis de la cor-
teza terrestre.

Algunos resultados obtenidos: Las redes de 
los sistemas de información geológica de África 
(PANGIS) y Asia (SANGIS) iniciaron un proceso 
de transición para pasar de los proyectos indivi-
duales a la gestión de una red dinámica de datos 
geológicos en benefi cio del planeamiento del desa-
rrollo socioeconómico.

Subprograma II.2.4: Hacia modos de vida sosteni-
bles en las zonas costeras y las islas pequeñas. Eje 
de acción 1: Fomento de condiciones de vida soste-
nibles en las regiones costeras y las islas pequeñas: 
sistematizar las soluciones integradas y la coope-
ración intersectorial. Resultado esperado: mejora 
de la gestión equitativa e integrada (sostenible) 
de los recursos de las regiones costeras y las islas 
pequeñas mediante la elaboración de marcos con-
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ceptuales y la preparación de proyectos sobre el 
terreno relacionados entre sí para modos de vida 
sostenibles en regiones costeras e islas pequeñas, 
y preparación y aplicación experimental de un 
conjunto de prácticas idóneas, normas de orienta-
ción y principios que comprendan elementos de 
un código ético de prácticas de aprovechamiento 
compartido y equitativo de recursos.

Algunos resultados obtenidos: Se elaboró un 
marco conceptual para la gestión equitativa 
y sostenible, que comprendía elementos de un 
código ético de prácticas. Para la elaboración 
de ese marco se adoptó en particular un enfoque 
“de abajo hacia arriba” y se suscitó la voluntad 
política necesaria. Este marco conceptual se ha 
utilizado con éxito en varios países.

Subprograma II.2.5: Comisión Oceanográfi ca 
Intergubernamental de la UNESCO. Eje de acción 
1: Reducir las incertidumbres científi cas sobre los 
procesos oceánicos, tanto costeros como mun-
diales, en el marco de los ecosistemas marinos. 
Resultados esperados: detección de las lagunas 
y los nexos insufi cientes del actual sistema de 
observación del ciclo del carbono y obtención de 
soluciones científi cas para colmar dichas lagunas. 
Elaboración de una síntesis y un marco científi co 
completo sobre el uso de índices ambientales 
que ayuden a obtener información retrospectiva, 
actual o prospectiva sobre las variaciones de la 
presencia y distribución de peces pelágicos en 
determinadas zonas. La COI sigue siendo el orga-
nismo internacional que más contribuye al forta-
lecimiento de capacidades regionales y nacionales 
para una mejor gestión de los fenómenos produ-
cidos por las algas dañinas.

Algunos resultados obtenidos: Se elaboraron y 
difundieron directrices para las transferencias 
de tecnologías marinas, en el contexto de la 
contribución a la ejecución de una parte funda-
mental de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). Asimismo, 
la Asamblea de la Comisión Oceanográfi ca 
Intergubernamental aprobó en su 22ª reunión la 
política de intercambio de datos oceanográfi cos 
de la COI. Reviste especial interés señalar que, a 
este respecto, se ha hecho referencia a la UNESCO 
como “un intermediario probo entre la demanda 
de tecnología oceánica y los proveedores de ésta”.

Tema transversal 1: Erradicación de la pobreza, 
en particular la extrema pobreza. Proyecto: Los 
sistemas de conocimiento locales y autóctonos 
en una sociedad mundial (LINKS). Resultado 
esperado: aprovechamiento de los conocimien-
tos indígenas, en asociación con comunidades y 
científi cos locales, para la utilización sostenible 
y la administración equitativa de los recursos 
naturales.

Algunos resultados obtenidos: En el contexto del 
proyecto LINKS se prosiguieron los esfuerzos para 
que las comunidades rurales marginadas ocupen 
una posición central en las iniciativas relaciona-
das con el desarrollo sostenible y la conservación 
de la biodiversidad, haciendo hincapié en la nece-
sidad de reconocer e integrar los conocimientos, 
prácticas y visiones del mundo de las poblaciones 
indígenas. En el contexto de un proyecto sobre 
el terreno realizado en la reserva de biosfera de 
Bosawas (Nicaragua), se llegó a un acuerdo ofi -
cial con la Asociación Kunaspawa, representante 
de las comunidades indígenas miskito-mayagna 
para centrar la primera fase de las actividades 
del proyecto LINKS en los conocimientos ecológi-
cos tradicionales y las comunidades mayagna del 
río Lakus.

Tema transversal 2: Contribución de las tecno-
logías de la información y la comunicación al 
desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura 
y a la construcción de una sociedad del cono-
cimiento. Proyecto: Voz de las islas pequeñas. 
Resultado esperado: mayor conciencia y cono-
cimiento acerca de las cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente y el desarrollo en las islas 
pequeñas y en todo el mundo.

Algunos resultados obtenidos: En el contexto de 
este proyecto se empezaron a efectuar intercam-
bios innovadores sobre el terreno en relación con 
los problemas prioritarios de unos doce pequeños 
Estados insulares en desarrollo del Caribe, el 
Océano Índico y el Pacífi co. El público en general 
de muchos Estados isleños participó activamente 
en discusiones por conducto de Internet (www.
sivglobal.org). Se adoptó una iniciativa sobre 
la visión de los jóvenes acerca de la vida y el 
desarrollo sostenible de las islas, habida cuenta 
de que representan un componente importante de 
la población de los Estados insulares.

http://www.sivglobal.org
http://www.sivglobal.org
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Enseñanzas y puntos fuertes: Es muy posible que 
la enseñanza más ampliamente aplicable sea la 
pertinencia de la creación de asociaciones. Los 
representantes en los Estados Miembros de los 
programas intergubernamentales e internacio-
nales del Sector de Ciencias Exactas y Naturales 
(PIGC, PHI, COI y MAB) han contribuido por 
conducto de la Comisiones Nacionales y sus comi-
tés respectivos a hacer frente a la escasez de per-
sonal. Además, los centros fuera de la Sede, por 
ejemplo los distintos centros dedicados a los recur-
sos hídricos, facilitaron la ejecución del programa. 
Las asociaciones también constituyen uno de los 
puntos fuertes principales del Sector. Las consul-
tas con los Estados Miembros permitieron deter-
minar las necesidades, que son muy superiores a 
los recursos destinados para satisfacerlas. Las eva-
luaciones externas del PHI y del PICG (170 EX/14 
y 169 EX/22) señalaron diferentes logros y pro-
blemas relacionados con ambos programas. Entre 

las actividades aprobadas por el Director General, 
a raíz de esas evaluaciones, fi guran el examen de 
los medios para mejorar las relaciones de trabajo 
entre sus respectivos Comités Nacionales.

Limitaciones: Siguen existiendo limitaciones 
debidas a la insufi ciencia de recursos, tanto 
humanos como fi nancieros. Por lo que res-
pecta a los recursos fi nancieros, el Sector está 
redoblando sus esfuerzos para movilizar fondos 
extrapresupuestarios. Asimismo, el Sector está 
examinando actualmente las posibilidades que 
puedan existir para reforzar sus recursos huma-
nos mediante los mecanismos ya existentes, por 
ejemplo los relativos a los expertos asociados y 
los jóvenes profesionales. También se está exa-
minado la cuestión del destino del personal en 
comisión de servicio mediante la adopción de 
distintas disposiciones.

Lecciones aprendidas, puntos fuertes y limitaciones
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Gran Programa III 
Ciencias sociales y humanas, SHS

Antecedentes

Temas principales: Los años 2002-2003 fue-
ron un periodo de cambio y consolidación en 
el programa del Sector de Ciencias Sociales 
y Humanas. La reestructuración comenzó a 
principios del bienio y prosiguió a lo largo del 
periodo. Los mandatos de las diferentes divisio-
nes y secciones se aclararon gracias a una serie 
de consultas realizadas dentro del Sector, con 
otras partes de la Organización y con asociados, 
cuyo resultado fue una estructura organizativa 
del SHS en la que las actividades del programa 
se centran mejor en torno a tres o cuatro áreas 
temáticas dentro de cada división, en vez de dis-
persarse, como se tendía a hacer en el pasado. 
Las misiones ética y normativa de la UNESCO se 
cumplieron a través de las actividades relativas 
a la ética de la ciencia y la tecnología y la bioé-
tica; la promoción de los derechos humanos y la 
lucha contra la discriminación; las transforma-
ciones sociales y el desarrollo; y las actividades 
de investigación, formación y aprovechamiento 
común de conocimientos en materia de ciencias 
sociales, haciéndose hincapié en los nexos entre 
investigación y políticas.

Principales eventos internacionales: El Sector 
intervino en varios eventos internacionales 
importantes directamente relacionados con la 
actividad de la Organización. Las actividades 
comprendieron tanto los preparativos de la 
intervención y participación de la UNESCO en 
dichos eventos, como el necesario seguimiento 

de su acción en los mismos. Entre los principales 
eventos, cabe mencionar:
•  el Foro Mundial de las Cátedras UNITWIN/

UNESCO (Sede de la UNESCO, 13-15 de 
noviembre de 2002);

•  la UNESCO también contribuyó a la realiza-
ción de dos consultas regionales organizadas 
por la unidad de lucha contra la discrimina-
ción del ACNUDH sobre el seguimiento de la 
Conferencia de Durban, en México (julio de 
2002) y en Nairobi (septiembre de 2002);

•  un taller sobre la “Puesta en práctica del 
Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo 
y la Discriminación Racial: elaboración de una 
guía para luchar contra el racismo y promover 
la tolerancia”, organizado conjuntamente con 
el ACNUDH en febrero de 2003;

•  el Tercer Coloquio Internacional sobre 
Estudios Feministas en Lengua Francesa, 
Toulouse (Francia), 17-22 de septiembre de 
2002;

•  reuniones del Comité Internacional de Bioética 
(CIB) y el Comité Intergubernamental de 
Bioética (CIGB);

•  Conferencia Internacional sobre Bioética 
para los países de Europa Central y Oriental 
(Vilna, Lituania, 2002) y de la Mesa Redonda 
de Ministros de Ciencias sobre Bioética (París, 
2003);

•  3ª reunión de la COMEST en Río de Janeiro;
•  el Día de la Filosofía en la UNESCO; y
•  el Encuentro de Ministros de Desarrollo Social 

de América Latina y el Caribe (Chile, 2003).

Estrategias adoptadas

Estrategias globales: Globalmente, la estrategia 
adoptada por el Sector abarcó los aspectos centra-
les del programa para conseguir pertinencia y cre-
dibilidad, introducir un proceso de gestión consul-
tivo y movilizar múltiples participantes (alianzas).

Aspectos centrales del programa: El SHS empren-
dió su misión de reestructuración con una revi-
sión exhaustiva de las estrategias regionales e 
internacionales de las cinco regiones en las que 
opera. En consecuencia, el programa de SHS 
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se centró en la ética, los derechos humanos, la 
fi losofía, la erradicación de la pobreza, los estu-
dios de prospectiva y la transformación social. 
La evaluación del primer ciclo de ocho años 
(1994-2001) del programa MOST redundó en 
una reorientación completa del segundo ciclo (el 
periodo comprendido en el documento 32 C/5 y 
más allá de él) de esta iniciativa emblemática, en 
particular al hacer especial hincapié en los nexos 
entre la investigación y las políticas.

Algunos resultados obtenidos en cuanto a los 
aspectos centrales del programa: El hecho de 
haber estructurado el programa en función de sus 
aspectos centrales permitió al Sector determinar 
el perfi l y la ubicación de su personal en la Sede 
y fuera de ella, contribuyendo de este modo a 
conseguir una importante tasa de descentraliza-
ción tanto en el personal como en el presupuesto 
(estimada en, respectivamente, el 42% y el 44% 
en el documento 32 C/5). La aprobación por 
la Conferencia General de la estrategia de la 
UNESCO en materia de derechos humanos (docu-
mento 32 C/57), así como la estrategia integrada 
de lucha contra el racismo, la discriminación, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia 
(documento 32 C/13), son también ejemplos de los 
logros conseguidos gracias a la estructuración del 
programa en función de esos aspectos centrales.

Un proceso de gestión consultivo: Se inició un 
proceso de gestión consultivo, consistente en 
evaluaciones periódicas del programa y peque-
ñas reuniones de trabajo organizadas por el 
Subdirector General del SHS y el personal del 
Sector. En dichas reuniones se debatieron, entre 
otras cuestiones, las necesidades en las diversas 
regiones, las prioridades temáticas y de otra 
índole, y los acuerdos relativos a las actividades 
de los sectores y a las formas de operar.

Algunos resultados obtenidos gracias al proceso 
de gestión consultivo: Todo el personal del Cuadro 
Orgánico de la Sede y las ofi cinas sobre el terreno 
asistió a las reuniones, en las que participaron 
directores y jefes de ofi cinas fuera de la Sede estre-
chamente asociados a la realización del programa 
de SHS. Las reuniones fueron de utilidad en la apli-
cación de la estrategia global del Sector y contribu-
yeron a la consecución de los objetivos estratégicos 
establecidos en los documentos 31 C/4 y 31 C/5.

Asociaciones: Se dieron buenas muestras de 
alianzas interinstitucionales, cooperación entre 
participantes (por ejemplo entre las Comisiones 
Nacionales, las ONG y el vasto sector de las aso-
ciaciones de la sociedad civil) y de colaboración 
con otros sectores en una amplia gama de activi-
dades llevadas a cabo por SHS.

Algunos resultados obtenidos gracias a la cola-
boración asociativa: La UNESCO, junto con 
la OMS y otros organismos y organizaciones 
internacionales, sirve de secretaría permanente 
para el Grupo Interinstitucional de Bioética 
de las Naciones Unidas. Esta labor en colabo-
ración condujo a la creación del programa de 
fi losofía, que culminó en la celebración del Día 
de la Filosofía en la UNESCO, creado en 2002 
y celebrado desde entonces cada año tanto en la 
Sede como en numerosos Estados Miembros en el 
mundo entero.

Insumos y productos operativos: A fi n de aplicar 
las estrategias de gestión basada en los resultados 
enunciadas anteriormente, el Sector hizo uso de 
los recursos siguientes:
•  presupuesto del Programa Ordinario: 

28.582.200 dólares (comprendidos 
17.155.600 de dólares de gastos de perso-
nal); 

•  los fondos extrapresupuestarios movilizados 
ascendieron a unos 25 millones de dólares;

•  contratación de 90 empleados en la Sede y 
18 en las ofi cinas sobre el terreno. Además, 
se contrató a 14 consultores y 10 cursillistas;

•  se fi rmaron cuatro nuevos acuerdos de aso-
ciación;

•  una total aproximado de 84 actividades 
de promoción celebradas, entre las que se 
encuentran mesas redondas, seminarios y 
sesiones informativas de alto nivel en las 
que participaron jefes de Estado, ministros y 
delegaciones.

En cuanto a productos útiles, el Sector produjo 
unas 150 publicaciones en formato impreso o 
electrónico, 8 números de la Revista Internacional 
de Ciencias Sociales (ISSJ), 3 números del 
Boletín del SHS, 3 CD-ROM, 2 vídeos, 2 carpetas 
y manuales de información, y un resumen infor-
mativo sobre políticas.
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11,70 %
Costos
directos

16,84 %
Gastos de
personal

70,79 %
Recursos

extrapresu-
puestarios

0,67 %
Costos indirectos

del Programa
Ordinario

     Distribución del gasto total SHS

Recursos extrapresupuestarios: fondos distintos de las contribuciones
obligatorias de los Estados Miembros

Gastos de personal: gastos de personal permanente/puestos de plantilla
Costos directos: gastos de ejecución de las actividades

en los distintos programas
Costos indirectos: gastos no relacionados con actividades específicas.

Parte del programa correspondiente al Sector 
de Ciencias Sociales y Humanas (SHS): El Gran 
Programa de SHS está constituido de tres progra-
mas y dos temas transversales, divididos respecti-
vamente en siete ejes de acción (EA) y nueve 
proyectos relativos a los temas transversales. En 
su concepción del programa, el Sector no utiliza 
el nivel de “subprograma”. La parte del pro-
grama correspondiente al Sector comprende: 
La ética de la ciencia y la tecnología (Programa 
III.1), Promoción de los derechos humanos, la 
paz y los principios democráticos (Programa 
III.2), Mejora de las políticas relativas a las trans-
formaciones sociales y fomento de la previsión 
y los estudios prospectivos (Programa III.3) y 
aspectos transversales relativos al  papel del SHS 
en la erradicación de la pobreza y el uso de tec-
nologías de la información y la comunicación 
(TIC) como herramienta para apoyar el buen 
gobierno local. Los resultados que se presentan 
en las siguientes secciones se refi eren al primer 
eje de acción de cada programa y al primer pro-
yecto relativo al tema transversal sobre la erradi-
cación de la pobreza.

Programa III.1: La ética de la ciencia y la tec-
nología. Eje de acción 1: Ética de la ciencia y 

la tecnología y bioética. Resultados esperados: 
enriquecimiento de la refl exión ética sobre los 
conocimientos científi cos y las tecnologías en 
el plano nacional, regional y mundial, tomando 
como base el respeto de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y la preocupación 
por los intereses de la sociedad y de las genera-
ciones futuras. 

Algunos resultados obtenidos: Las actividades 
realizadas dentro de la esfera de competencia 
del Comité Internacional de Bioética (CIB) con-
dujo, por ejemplo, a la aprobación unánime por 
aclamación en la 32ª reunión de la Conferencia 
General de la Declaración Internacional sobre los 
Datos Genéticos Humanos. 

Programa III.2: Promoción de los derechos 
humanos, la paz y los principios democráti-
cos. Eje de acción 1: Promoción de los dere-
chos humanos y lucha contra la discriminación. 
Resultados esperados: mejor conocimiento de 
las normas y procedimientos aplicables en mate-
ria de derechos humanos, mediante la difusión 
de información y de resultados de investigacio-
nes. Mayor aceptación del principio de la univer-
salidad, la indivisibilidad y la interdependencia 
de todos los derechos humanos mediante la 

Resultados esperados y resultados obtenidos
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educación, los intercambios de información y las 
prácticas ejemplares.

Algunos resultados obtenidos: La estrategia de 
la UNESCO en materia de derechos humanos 
(documento 32 C/57) y la estrategia integrada 
de lucha contra el racismo, la discriminación, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia 
(documento 32 C/13) fueron aprobadas por la 
Conferencia General en su 32ª reunión. Se forta-
leció considerablemente la interacción con el sis-
tema de las Naciones Unidas y la UNESCO fi rmó 
con el ACNUDH un memorando de entendimiento 
en febrero de 2003. Se pusieron en circulación 
varias publicaciones y materiales de informa-
ción, entre los que se cuenta el tercer volumen 
del manual sobre derechos humanos para uni-
versidades titulado Human rights: International 
Protection, Monitoring, Enforcement (Derechos 
humanos: protección, vigilancia y aplicación en el 
plano internacional) y A Guide to Human Rights 
(Guía de los Derechos Humanos). Se recompensa-
ron las “prácticas ejemplares” en el ámbito de la 
educación para los derechos humanos con la atri-
bución del Premio UNESCO de Educación para 
los Derechos Humanos a la Academia Mexicana 
de Derechos Humanos. La ceremonia de entrega 
tuvo lugar en la Ciudad de México el 27 de 
febrero de 2003 y se le dedicó una atención consi-
derable en los medios de comunicación nacionales 
y regionales. Por otra parte, dicho premio posee 
ahora un trofeo creado por el artista japonés 
Toshimi Ishii. Se creó una Cátedra UNESCO de 
Derechos Humanos en la American University de 
El Cairo (Egipto) en junio de 2002. También se 
recompensó la labor de promoción de los ideales 
de tolerancia y entendimiento mutuo al concederse 
el Premio UNESCO-Madanjeet Singh de Fomento 
de la Tolerancia y la no Violencia a Aung San Suu 
Kyi en 2002.

Programa III.3: Mejora de las políticas relativas 
a las transformaciones sociales y fomento de 
la previsión y los estudios prospectivos. Eje de 

acción 1: Las transformaciones sociales y el desa-
rrollo. Resultados esperados: mejora de la for-
mulación de políticas sobre temas sociales como 
los de la migración internacional y el multicultu-
ralismo, el desarrollo urbano y el buen gobierno, 
mediante el suministro de análisis científi cos, 
datos empíricos y recomendaciones de políticas 
a los planifi cadores y otras partes directamente 
interesadas.

Algunos resultados obtenidos: El programa 
MOST, en el que participaron activamente más 
de 110 Estados Miembros, obtuvo logros impor-
tantes en la creación de amplias redes por todas 
las regiones del mundo. El centro de intercambio 
de información registró más de 2 millones de 
accesos al año. El programa se centró particular-
mente en los nexos entre investigación y políticas. 
Una evaluación externa de la Iniciativa para 
las pequeñas ciudades históricas costeras del 
Programa MOST llegó a la conclusión de que el 
debate público abierto en los municipios que par-
ticipaban en dicha iniciativa, condujo, en parte, 
a la reformulación o supresión de varios proyectos 
de desarrollo urbano que podrían haber empeo-
rado las condiciones de deterioro de las ciudades 
concernidas.

Tema transversal 1: Erradicación de la pobreza, 
en particular la pobreza extrema. Proyecto: 
Erradicación de la pobreza mediante la inte-
gración social de jóvenes marginados sin hogar 
de zonas urbanas de la Comunidad de Estados 
Independientes. Resultados esperados: forma-
ción de un cuerpo de trabajadores sociales y de 
personal de ONG preparado para trabajar con 
diversos grupos de jóvenes marginados.

Algunos resultados obtenidos: Con ocasión de 
la Campaña pública para la erradicación de la 
pobreza se encargaron investigaciones y se con-
vocó una serie de siete seminarios temáticos de 
expertos sobre pobreza y violación de los derechos 
humanos, lo que sirvió para abrir amplios deba-
tes y análisis académicos y sobre políticas.

Lecciones aprendidas, puntos fuertes y limitaciones

Algunas enseñanzas: Entre las enseñanzas de 
mayor importancia destacan el haberse com-
prendido la necesidad de centrar las actividades 
emprendidas por el Sector y el haberse compro-
bado que cuando la cooperación intersectorial 
ha funcionado, esto ha contribuido considera-
blemente a la obtención de resultados. Por otra 

parte, en lo tocante a los proyectos relativos a los 
temas transversales, el establecimiento de asocia-
ciones constructivas ha resultado muy positivo 
para los proyectos individuales. Muchos de ellos 
operaban con márgenes de fi nanciación muy 
estrechos, por lo que se vieron obligados a esta-
blecer asociaciones sólidas. Esta situación llevó 
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a preguntarse a menudo por lo que aportaba la 
UNESCO a una iniciativa contra la pobreza, lo 
que en general ayudó a centrar y clarifi car los 
propios proyectos.

Algunos puntos fuertes: La solidez del programa 
de SHS reside en su misión asentada en la triple 
labor de las ciencias sociales en la UNESCO, que 
es estudiar la realidad (fomentando la investiga-
ción empírica en ciencias sociales), anticipar su 
evolución futura (promoviendo estudios de pre-
visión) y defi nir lo que debería ser (a través de su 
actividad normativa). En este sentido, el programa 
tiene múltiples puntos de sinergia con los demás 
programas de la UNESCO. De forma general, he 
aquí los mayores logros. En primer lugar, el nuevo 
impulso dado al Centro Internacional de Ciencias 
Humanas de Biblos (Líbano) con el nombra-
miento de un nuevo director y la adopción de un 
nuevo programa de trabajo. En la 167ª reunión 
del Consejo Ejecutivo se adoptó la estrategia 
internacional sobre democracia que habrá de 
ponerse en marcha en dicho Centro. Asimismo, 
la Conferencia General en su 32ª reunión, aprobó 
la estrategia de la UNESCO en materia de dere-
chos humanos (documento 32 C/57) así como la 
estrategia integrada de lucha contra el racismo, la 
discriminación, la xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia (documento 32 C/13). La ter-
cera reunión de la Comisión Mundial de Ética 
del Conocimiento Científi co y la Tecnología 

(COMEST), celebrada en Brasil, concluyó con la 
adopción de la Declaración Ministerial sobre la 
Ética de la Ciencia y la Tecnología de Río, lo que 
constituyó una sólida base para que en el plano 
regional se volviese a hacer hincapié en la necesi-
dad de promover el debate internacional sobre la 
ética de la ciencia y la tecnología. El Sector inició 
los preparativos del Foro Mundial de Derechos 
Humanos que organizarán en Nantes (Francia) 
del 16 al 19 de mayo de 2004, la ciudad de Nantes 
en colaboración con la Comisión Nacional de 
Francia para la UNESCO. Los tres temas princi-
pales de dicho Foro son: los derechos humanos y 
el terrorismo; las nuevas formas de discriminación 
y los derechos humanos, y la pobreza como viola-
ción de los derechos humanos.

Algunas limitaciones: Las limitaciones obser-
vadas por el Sector comprenden: 1) la falta 
de una estrategia coherente en la que pudie-
ran integrarse los temas transversales limitó las 
posibilidades de éxito; 2) el desigual nivel de 
prioridad dado a los proyectos relativos a los 
temas transversales por los diferentes sectores y 
divisiones obligó a menudo a que dichos proyec-
tos entrasen en competición con las exigencias 
imperiosas de los programas básicos; y 3) la coor-
dinación con las ofi cinas fuera de la Sede de la 
UNESCO demostró ser un desafío mayor en la 
ejecución de los proyectos relativos a los temas 
transversales.
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Gran Programa IV  Cultura, CLT

Antecedentes

Temas principales: La Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó el 21 de noviembre de 
2001 la resolución 56/8 por la que se procla-
maba el 2002 Año de las Naciones Unidas del 
Patrimonio Cultural e invitó a la UNESCO a que 
actuara como organismo coordinador del año. 
El Sector de Cultura basó pues sus actividades en 
los dos aspectos principales, “diálogo” y “desarro-
llo”, para que allí se concentrara el compromiso 
internacional en favor del patrimonio cultural. 
En este sentido las actividades piloto abordaron 
los ámbitos de la educación, el medio ambiente 
y la información correspondientes a la salvaguar-
dia del patrimonio cultural y al fortalecimiento 
de la cooperación intersectorial dentro de la 
Organización.

Eventos internacionales importantes: El Sector 
participó en varios acontecimientos destacados 
de importancia directa para la labor de la 
Organización. Las actividades incluyen tanto 
la preparación de la intervención directa e 
indirecta de la UNESCO en los eventos como 

las medidas de seguimiento necesarias que se 
desprenden de los mismos. Entre los principales 
eventos, cabe mencionar:
•  el Foro Mundial de Cátedras UNESCO y el 

Programa UNITWIN (Sede de la UNESCO, 
13-15 de noviembre de 2002);

•  el Congreso Internacional “Patrimonio 
Mundial 2002: Un legado compartido, 
una responsabilidad común”, realizado en 
Venecia (14-16 de noviembre de 2002), en 
el que se conmemoró el 30º aniversario de 
la Convención del Patrimonio Mundial de 
1972;

•  la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo (agosto-sep-
tiembre de 2002);

•  la Conferencia “Estocolmo+5” (mayo de 
2003);

•  el Congreso Internacional “Cultura y 
Desarrollo” (junio de 2003);

•  la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (diciembre de 2003);

•  la preparación activa del Foro Universal de las 
Culturas (Barcelona, 2004).

Estrategias adoptadas

Estrategias globales: La estrategia adoptada por 
el Sector se caracterizó sobre todo por los esfuer-
zos realizados en aras de una sensibilización de 
los Estados Miembros de la UNESCO, la comu-
nidad internacional en general y el sistema de 
las Naciones Unidas, con respecto al papel de la 
diversidad cultural como motor del desarrollo 
sostenible y la cohesión social. Esto se logró: 
i) promoviendo la diversidad y la representación 
del patrimonio cultural (fomento de la diversi-
dad); ii) salvaguardando el patrimonio cultural, 
prestándose especial atención a las situaciones 
posteriores a confl ictos, y a la promoción del diá-
logo intercultural y de los principios consagrados 
en la Declaración Universal de la UNESCO sobre 
la Diversidad Cultural (salvaguardia del patrimo-

nio cultural y el diálogo intercultural); y iii) de-
sarrollando las industrias culturales (industrias 
culturales). Por último, las asociaciones desem-
peñaron un papel fundamental en las estrategias 
generales adoptadas por el Sector.

Fomento de la diversidad: Esta estrategia se 
destinó a potenciar la diversidad y la repre-
sentación del patrimonio cultural en todas sus 
formas, tanto cultural como natural o inmate-
rial. Las tendencias hacia una homogeneización 
cultural, que se ponen de manifi esto en tantas 
facetas de la vida actual, pueden constituir una 
amenaza para la supervivencia de formas úni-
cas de expresión cultural. La desaparición de 
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este patrimonio merma la diversidad cultural 
mundial. El carácter específi co del patrimonio 
cultural inmaterial está vinculado a los aspectos 
más fundamentales, y al mismo tiempo más vul-
nerables, de las culturas y las tradiciones vivas, 
con frecuencia plasmados en la vida espiritual, 
los conocimientos, las aptitudes y los compor-
tamientos de una persona o una comunidad. 
Por ende, le correspondió a la UNESCO alertar 
al público sobre la importancia de dicho patri-
monio y alentar a los Estados Miembros a que 
elaborasen inventarios del mismo, lo protegiesen 
y lo revitalizasen.

Algunos resultados obtenidos en el fomento de 
la diversidad: En septiembre de 2002 la UNESCO 
organizó la tercera Mesa Redonda de Ministros 
de Cultura dedicada al tema “Patrimonio 
inmaterial: espejo de la diversidad cultural” en 
Estambul. Gracias a la generosa invitación de las 
autoridades turcas, asistieron a la reunión repre-
sentantes de 110 países, y entre ellos 71 Ministros 
de Cultura. Se adoptó la Declaración de Estambul 
y se respaldó la idea de preparar una Convención 
para la salvaguardia del patrimonio cultural  
inmaterial. Más tarde se preparó el proyecto de 
texto que fue aprobado unánimemente en octubre 
de 2003 por la UNESCO, completando así la 
Convención del Patrimonio Mundial de 1972, 
que se refi ere al patrimonio material cultural y 
natural.

Salvaguardia del patrimonio cultural: El patrimo-
nio cultural se ve cada vez más a menudo amena-
zado, por considerársele como la representación 
de la memoria colectiva, cuando surgen confl ictos 
o brotes de intolerancia. El diálogo intercultural 
ocupa una posición clave entre las prioridades 
políticas internacionales, de ahí la importancia 
del componente cultural en la lucha internacional 
contra las expresiones de intolerancia y sus for-
mas más extremas, y en particular el terrorismo. 
El patrimonio puede convertirse en un blanco 
privilegiado, especialmente en los confl ictos entre 
Estados, por motivos de simbolismo, identidad, 
incomprensión o rechazo. Gracias a su actividad 
normativa, asociada a sus tareas operativas, la 
UNESCO se ha dedicado a alertar a las autori-
dades sobre la necesidad urgente de ratifi car los 
instrumentos internacionales existentes como la 
Convención de La Haya para la Protección de los 
Bienes Culturales en caso de Confl icto Armado 
(1954), como en el caso del Afganistán o del Iraq. 
La estrategia puso de manifi esto la función del 
patrimonio cultural en el mantenimiento o la 
reconstrucción de la paz, después de disturbios y 
luchas intestinas o confl ictos armados.

Algunos resultados obtenidos en la salvaguardia 
del patrimonio cultural y el diálogo intercultural: 
Los Estados Miembros de la UNESCO aprobaron 
la Declaración de la UNESCO relativa a la des-
trucción intencional del patrimonio cultural en la 
32ª reunión de la Conferencia General en octubre 
de 2003. La Organización reunió a los beligeran-
tes y las poblaciones afectadas para alentarlos a 
reanudar el diálogo intercomunitario mediante la 
reconstrucción de su patrimonio, como en Bosnia 
y Herzegovina y Kosovo. Tras la destrucción por 
los talibanes de los Budas de Bamiyan en marzo 
de 2001, la UNESCO supo atender a las protestas 
de la comunidad internacional con innúmeros 
llamamientos y mensajes dirigidos a los medios 
de información, organizando al mismo tiempo 
delicadas misiones diplomáticas al Afganistán. 
Coordinó todas las actividades internacionales 
y bilaterales para salvaguardar el patrimonio 
cultural del Afganistán, según lo pedido por las 
autoridades afganas y los Estados Miembros, 
a través de, por ejemplo, el funcionamiento del 
Comité Internacional de Coordinación, así como 
de la Secretaría del programa para el patrimonio 
cultural, los medios de difusión y el deporte que 
le confi ó la Misión de las Naciones Unidas de 
Asistencia para el Afganistán y el gobierno pro-
visional de ese país. Del mismo modo, el Consejo 
Ejecutivo de la UNESCO adoptó en el otoño 
de 2003 los Estatutos del Comité Internacional 
de Coordinación para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural de Iraq. Entre tanto, la apro-
bación por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en diciembre de 2002, de la resolu-
ción que proclamó 2004 Año Internacional de 
Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud 
y de su Abolición, dio un nuevo impulso al pro-
yecto “La Ruta del Esclavo”.

Arte, artesanías e industrias culturales: La 
UNESCO defi ende la idea de que la cultura 
es uno de los pilares del desarrollo sostenible. 
Centrándose en toda la cadena del proceso de 
creación, su estrategia estuvo encaminada a 
promover la diversidad de ofertas culturales y 
garantizar que los creadores y artistas contem-
poráneos siguieran forjando hoy el patrimonio 
cultural del mañana. Reconociéndose el carác-
ter específi co de los bienes y servicios cultura-
les como vectores de la identidad colectiva y 
medios para transmitir expresiones culturales, 
que poseen al mismo tiempo valor económico y 
comercial, las actividades en favor del desarrollo 
de las industrias culturales creativas estuvieron 
encaminadas a la promoción de la diversidad 
cultural.

http://www.unesco.org/dg-report/2002-2003/clt


35http://www.unesco.org/dg-report/2002-2003/clt Gran Programa IV

Algunos resultados obtenidos en materia de 
arte, artesanías e industrias culturales: Los tres 
talleres sobre “Los artistas en ciernes” terminaron 
este exitoso proyecto iniciado en 1999. El proyecto 
“Digi-Arts” iniciado en 2002, en cooperación 
con el Sector de Comunicación e Información, 
elaboró un espacio virtual único al conectar a 
artistas, científi cos y creadores digitales de todo el 
mundo. Se creó el Centro de intercambio de infor-
mación sobre la traducción literaria y también el 
Observatorio Mundial sobre la Condición Social 
del Artista para mejorar la protección social 
de los artistas del mundo entero. El proyecto 
Diseño 21 se amplió a otro programa, Tribute 21, 
un marco dentro del cual se estableció un centro 
de formación en actividades artísticas para niños 
desamparados en el Afganistán; el proyecto trans-
versal “La artesanía tradicional como fuente de 
empleo para los jóvenes más pobres” procuró 
brindar a los niños y jóvenes más desamparados 
competencias en artesanías tradicionales en algu-
nos países del Caribe. Se elaboraron políticas cul-
turales y sectoriales. La lucha contra la pobreza y 
la preservación del patrimonio cultural y natural 
se integraron con éxito en la estrategia para un 
desarrollo sostenible del turismo en el Sahara den-
tro del proyecto relativo a los temas transversales, 
El Sahara de culturas y pueblos. 

Asociaciones: La Alianza Global para la Diversidad 
Cultural de la UNESCO se inició en 2002. Su 
principal objetivo era sustentar la diversidad de 
los bienes y servicios culturales, asociándolos al 
desarrollo económico y la aplicación efectiva del 
derecho de autor. Basándose en las asociacio-
nes estratégicas, públicas y privadas, la Alianza 
reunió a 150 participantes e inició 20 proyectos 
piloto (industrias del libro y la música, arte-
sanías, aplicación de la ley de derecho de autor 
y medidas para combatir la piratería) en cinco 
continentes. Se puso en marcha la iniciativa de 
Asociaciones en pro del Patrimonio Mundial 
por un periodo inicial comprendido entre 2002 
y 2007, con arreglo al mismo principio.

Insumos operativos: Para aplicar las estrategias 
antes mencionadas a la gestión de los resultados, 
el Sector recurrió a lo siguiente:

•  el presupuesto del Programa Ordinario;
•  se movilizaron fondos extrapresupuestarios 

por una cuantía aproximada de 62 millones 
de dólares;

•  dotación de personal: 144 funcionarios en la 
Sede, 32 en las ofi cinas fuera de la Sede y nin-
guno en los institutos. Además se contrataron 
180 consultores y 450 cursillistas;

•  se fi rmaron ofi cialmente unos 246 acuerdos 
de colaboración nuevos durante el bienio, 
ascendiendo el número total de alianzas efec-
tivas en el Sector a más de 300;

•  se celebraron 35 consultas regionales en Asia 
y el Pacífi co, América Latina y el Caribe, 
África, los Estados Árabes y Europa;

•  se celebraron numerosas actividades de pro-
moción, comprendidas mesas redondas, 
seminarios, reuniones de información de alto 
nivel con jefes de Estado, ministros y delega-
ciones.

  

11,67 %
Costos
directos

29,11 %
Gastos de
personal

58,09 %
Recursos

extrapresu-
puestarios

1,12 %
Costos indirectos

del Programa
Ordinario

     Distribución del gasto total CLT

Recursos extrapresupuestarios: fondos distintos de las contribuciones 
obligatorias de los Estados Miembros

Gastos de personal: gastos de personal permanente/puestos de plantilla
Costos directos: gastos de ejecución de las actividades 

de los distintos programas
Costos indirectos: gastos no relacionados con actividades específicas
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Parte del programa correspondiente al Sector: 
El Gran Programa IV, Cultura, se distribuyó en 
tres programas y el tema transversal sobre la 
erradicación de la pobreza; los programas son: 
fortalecimiento de la actividad normativa en el 
ámbito de la cultura, protección de la diversidad 
cultural y promoción del diálogo intercultural, 
y refuerzo de los vínculos entre cultura y desa-
rrollo. A su vez, estos tres programas se compo-
nen de cuatro subprogramas, con un total de 
12 ejes de acción. Hay además cinco grupos de 
proyectos transversales. El Subprograma IV.1.1, 
Promoción de la Convención para la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, no 
se desglosa en ejes de acción, mientras que el 
Programa IV.3 no se divide en subprogramas 
sino en ejes de acción. Los resultados presen-
tados en las secciones siguientes se refi eren al 
Subprograma IV.1.1 y al Eje de acción 1 de los 
Subprogramas IV.1.2, IV.2.1 y IV.2.2, así como 
al Programa IV.3. La referencia a los proyectos 
relativos a los temas transversales sólo incluye 
información sobre un proyecto de cada uno de 
los dos temas transversales.

Subprograma IV.1.1: Promoción de la 
Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural. Resultados espera-
dos: revisión de las Directrices prácticas sobre la 
aplicación de la Convención para la Protección 
del Patrimonio Mundial, reforma del ciclo de 
reuniones reglamentarias relacionadas con el 
patrimonio mundial y elaboración de nuevas 
orientaciones estratégicas para el Comité del 
Patrimonio Mundial.

Algunos resultados obtenidos: Se presentaron 
las Directrices revisadas en inglés al Presidente 
de la 27ª reunión del Comité del Patrimonio 
Mundial para su aprobación. En su 26ª reunión 
se logró reformar el ciclo de reuniones regla-
mentarias. La Declaración de Budapest sobre 
el Patrimonio Mundial (2002) sirvió de marco 
estratégico para las actividades de los Estados 
y las Partes en la aplicación futura de la 
Convención, basada en la credibilidad, la con-
servación, la capacitación y la comunicación, 
las llamadas “4C”. El Congreso Internacional 
dedicado al “Patrimonio Mundial 2002: Un 
legado compartido, una responsabilidad común 
(Venecia, 2002) conmemoró el 30º aniversario 
de la Convención sobre el Patrimonio Mundial 
y reunió a más de 600 participantes de todo el 
mundo.

Subprograma IV.1.2: Respuestas a nuevas necesi-
dades en el terreno normativo. Eje de acción 1: 
Proyecto de Convención sobre la protección 
del patrimonio cultural subacuático. Resultados 
esperados: promoción de la entrada en vigor de 
la Convención sobre la protección del patrimo-
nio cultural subacuático, con miras al depósito 
de 20 instrumentos nacionales de ratifi cación 
antes de fi nales de 2003.

Algunos resultados obtenidos: Tras la adopción 
de la Convención, la Secretaría organizó tres 
seminarios regionales de la UNESCO: la confe-
rencia de las Américas (Kingston, Jamaica, junio 
de 2002); la conferencia de África Meridional y 
Oriental (Maputo, Mozambique, mayo de 2003) 
y el taller regional para Asia y el Pacífi co (Hong 
Kong, noviembre de 2003). Hasta la fecha, aún 
no ha entrado en vigor la Convención puesto 
que sólo hay dos Estados signatarios, Bulgaria y 
Panamá.

Subprograma IV.2.1: Salvaguardia y revitaliza-
ción del patrimonio material e inmaterial. Eje de 
acción 1:  Salvaguardia del patrimonio cultural 
material. Resultados esperados: continuación 
de las actividades encaminadas a consolidar una 
cultura de paz en situaciones posbélicas o de 
confl icto, mediante: i) fomento de la protección 
intercomunitaria de los monumentos naciona-
les en Bosnia y Herzegovina y Kosovo, para la 
reconstrucción del puente de Mostar y de los edi-
fi cios históricos aledaños, en cooperación con el 
Banco Mundial y la comunidad internacional, y 
la rehabilitación de centros históricos y monu-
mentos religiosos en los Balcanes; ii) apoyo a las 
actividades del Ministerio Palestino de Monu-
mentos y Edifi cios Antiguos, especialmente en 
Naplusa, Hebrón, Gaza y Jericó, y la ejecución 
de actividades adicionales en favor de Jerusalén; 
iii) inicio de proyectos de restauración de sitios 
afectados por situaciones de confl icto en África, 
Iraq, Afganistán y Timor-Leste.

Algunos resultados obtenidos: El Sector consi-
guió movilizar fondos extrapresupuestarios para 
su labor en este ámbito. Se lograron crear los 
comités internacionales para coordinar el trabajo 
de restauración y preservación del patrimonio 
cultural material en Iraq, Afganistán y Angkor. 

Subprograma IV.2.2: Promoción del plura-
lismo cultural y del diálogo intercultural. Eje de 
acción 1: Construcción del pluralismo cultural 

Resultados esperados y resultados obtenidos
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y fortalecimiento de la acción en favor de las 
poblaciones indígenas. Resultados esperados: 
fomento de la formulación por los Estados 
Miembros de políticas culturales que tengan 
mejor en cuenta los vínculos entre diversidad 
cultural, pluralismo y desarrollo, mediante: i) la 
profundización del debate internacional sobre 
las cuestiones relativas a la diversidad cultural 
gracias a un mecanismo de refl exión; ii) la 
creación de un acervo de prácticas idóneas en 
materia de pluralismo cultural por conducto de 
los organismos nacionales interesados, así como 
recurriendo a los conocimientos adquiridos en 
el marco de la red “Ciudades por la Paz”; iii) la 
sensibilización y movilización de los sistemas 
educativos y medios de comunicación con miras 
a la integración de la riqueza de la diversidad 
cultural, a fi n de revisar el contenido de los pro-
gramas de enseñanza y de los órganos de infor-
mación (en cooperación con la OIE, el Plan de 
Escuelas Asociadas y las Cátedras UNESCO, así 
como las organizaciones no gubernamentales 
especializadas en este ámbito); iv) una mayor 
comprensión y clarifi cación del contenido de 
los derechos culturales, parte integrante de 
los derechos humanos, en cooperación con 
el Sector de Ciencias Sociales; v) el reconoci-
miento de una ciudadanía multicultural respe-
tuosa de las identidades indígenas mediante 
el fortalecimiento y la expansión de las redes 
existentes entre las comunidades indígenas y 
entidades locales y nacionales, los centros de 
investigación, las universidades, las organizacio-
nes no gubernamentales y los organismos repre-
sentativos indígenas.

Algunos resultados obtenidos: Con la publica-
ción de un CD-ROM sobre la diversidad cultural 
y las poblaciones indígenas la UNESCO contri-
buyó a que se reconociera una ciudadanía multi-
cultural, respetuosa de las identidades indígenas. 
El CD-ROM es el fruto de un extraordinario 
intercambio entre numerosos autores indígenas y 
no indígenas, así como activistas, investigadores, 
artistas y editores que se dedicaron a promover la 
toma de conciencia sobre las culturas indígenas 
y a salvaguardar la identidad cultural de los 

pueblos indígenas. Se reforzaron las actividades 
tendentes a fortalecer las alianzas con institucio-
nes y comunidades indígenas gracias a la valiosí-
sima contribución de los Embajadores de Buena 
Voluntad y Artistas para la Paz de la UNESCO 
que pertenecen a comunidades indígenas.

Programa IV.3: Fortalecimiento de los víncu-
los entre cultura y desarrollo. Eje de acción 1: 
Asistencia a los Estados Miembros en la elabo-
ración de sus políticas culturales. Resultados 
esperados: mayor reconocimiento de la función 
de la cultura en las políticas nacionales y de los 
vínculos existentes entre diversidad cultural y 
desarrollo. 

Algunos resultados obtenidos: Un gran logro 
ha sido la creación del Observatorio de Políticas 
Culturales en África en abril de 2002. Desde 
entonces, esta institución ha participado activa-
mente en i) el Congreso Cultural Panafricano y 
ii) el suministro de asistencia técnica a los países 
de la región. Otro resultado, consecuencia del 
éxito en África, es que se emprendió un estudio de 
viabilidad para la creación de un observatorio 
similar en Asia Sudoriental.

Tema transversal 1: Erradicación de la pobreza, 
en particular la extrema pobreza. Proyecto: 
Fomento del turismo ecológico y cultural en 
zonas montañosas en algunos países en desarro-
llo. Resultados esperados: defi nición de “prácti-
cas aconsejables” relacionadas con la gestión del 
turismo de montaña para zonas comparables.

Algunos resultados obtenidos: Se orientaron 
las actividades a la Erradicación de la pobreza, 
en particular la extrema pobreza mediante el 
fomento del turismo ecológico y cultural en las 
zonas montañosas de algunos países en desarro-
llo. Las actividades del proyecto comprenden la 
formación de la población local como guías de 
turismo, la creación de posibilidades de aloja-
miento en las viviendas de la población local y la 
capacitación en la producción de artesanías de 
gran calidad.
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Lecciones aprendidas, puntos fuertes y limitaciones

Enseñanzas: lo más importante que se ha apren-
dido es que las alianzas constituyen claramente 
una forma efi caz de trabajo cultural progresivo, 
como lo ilustra la siguiente lista: un acuerdo 
tripartito entre la UNESCO, la Fundación 
pro Naciones Unidas (UNF) y Conservation 
International (CI) por un valor de 15 millones 
de dólares; la elaboración de un Mecanismo 
de Respuesta Rápida junto a Fauna and Flora 
International, la UNF y la Unión Mundial para 
la Naturaleza (UICN) para responder a las ame-
nazas que se cernían sobre los sitios naturales 
del Patrimonio Mundial y obtener el capital 
inicial necesario para la creación de un fondo 
para apoyar las actividades de dicho Mecanismo; 
un acuerdo con la Grand Circle Foundation 
que asigna 100.000 dólares anuales a determi-
nados bienes del Patrimonio Mundial durante 
cinco años; un acuerdo con la empresa Hewlett 
Packard para suministrar apoyo en tecnologías 
de la información y facilidades de impresión al 
Centro del Patrimonio Mundial; un acuerdo con 
el Instituto Earthwatch para asignar voluntarios 
a los bienes del Patrimonio Mundial, iniciar un 
programa de becas en África y elaborar un pro-
grama de transferencia de competencias comer-
ciales; y con Ecotourism Australia para elaborar 
mecanismos innovadores destinados a fi nanciar 
proyectos y actividades para ayudar a conservar 
y proteger los bienes, naturales y mixtos, del 
Patrimonio Mundial.

Algunos puntos fuertes: El punto fuerte del 
programa de Cultura, es que corresponde a 
las misiones fundamentales de la UNESCO de 
preservar y promover la diversidad cultural. 
El patrimonio cultural inmaterial es el crisol de 
la creatividad y la fuente de la que emanan las 
culturas vivas. Por ende, las medidas para pro-
moverlo apuntaron a incitar a todos los Estados, 
con la cooperación activa de investigadores, 
creadores y protectores de la cultura, a identifi -

car con más precisión las formas y los elementos 
del patrimonio cultural, a sensibilizar, a crear 
mayor conciencia de su valor y a insistir en sus 
deberes con respecto a él, por medio de activi-
dades legislativas, institucionales, educativas, y 
de promoción y comunicación y, por último, a 
movilizar a la comunidad internacional con la 
creación de mecanismos técnicos y fi nancieros 
de cooperación y asistencia. La Proclamación de 
Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial 
de la Humanidad brindó a muchos países la 
oportunidad de demostrar la riqueza de su 
patrimonio. El Sector siguió trabajando con la 
Convención del Patrimonio Mundial, una de las 
convenciones internacionales que ha recibido 
reconocimiento más universal. En julio de 2003, 
el número de Estados Partes en la Convención 
ascendía a 176 en total; la Lista del Patrimonio 
Mundial incluía 754 sitios, divididos en 582 cul-
turales, 149 naturales y 23 bienes mixtos, en 
129 Estados Partes. Como contribución al Plan 
de Acción de Dakar, a través del fomento de 
la lectura y la educación artística, la iniciativa 
“Libros para todos” donó bibliotecas móviles 
a cinco países latinoamericanos en los que se 
habían producido catástrofes naturales, y brindó 
material de lectura de calidad a niños de zonas 
marginadas. Sin embargo, sigue siendo difícil 
obtener fondos para programas relacionados 
con las culturas vivas.

Algunas limitaciones: Las limitaciones se deben 
a que el Sector transmite “informes de misión” 
o evaluaciones de políticas a las más altas auto-
ridades gubernamentales, pero estos informes 
no siempre reciben el seguimiento adecuado 
porque con frecuencia cambian las personas 
que ocupan tales cargos, o porque no se han 
designado organizaciones dentro de la estruc-
tura nacional para aplicar las recomendaciones. 
Esto difi culta la obtención de resultados a corto 
plazo.
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Gran Programa V 
Comunicación e información 

Antecedentes

Temas principales: La labor de la UNESCO en 
el Sector de Comunicación e Información (CI) 
se basó en los tres objetivos estratégicos en mate-
ria de CI que se defi nen en la Estrategia a Plazo 
Medio para 2002-2007 (31 C/4 Aprobado), a 
saber: i) fomentar la libre circulación de ideas y el 
acceso universal a la información; ii) promover la 
expresión del pluralismo y la diversidad cultural en 
los medios de comunicación y las redes mundiales 
de información; y iii) facilitar el acceso de todos a 
las tecnologías de la información y la comunica-
ción, en particular en el dominio público. A estos 
efectos, se formularon los siguientes resultados 
principales: i) mayor sensibilización en el mundo 
a los problemas relacionados con la sociedad de la 
información; ii) mejor entendimiento a nivel pla-
netario de los desafíos éticos, jurídicos y sociocul-
turales que plantea la sociedad de la información; 
iii) prestación de una mayor asistencia a los medios 
de comunicación en situaciones de confl icto y 
después de un confl icto; y iv) articulación de una 
visión y de principios comunes con respecto a 
la sociedad de la información, a fi n de integrar-
los en la Declaración de Principios y el Plan de 
Acción aprobados por la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información (CMSI, diciembre 
de 2003, Ginebra, Suiza).

Eventos internacionales importantes: El Sector 
participó en varios eventos internacionales 
importantes que guardaban una relación directa 
con la labor de la Organización. Entre las acti-
vidades realizadas fi guran los trabajos prepara-
torios relativos a la intervención y participación 
de la UNESCO en los eventos y las medidas de 
seguimiento necesarias dimanantes de los mis-
mos. Entre los eventos importantes, cabe citar 
los siguientes:
•  la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 

la Información (CMSI, diciembre de 2003, 
Ginebra, Suiza);

•  la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (Johannesburgo, agosto-septiem-
bre de 2002);

•  las reuniones del Consejo Intergubernamental 
del Programa Información para Todos (IFAP) 
(abril de 2002 y abril de 2003);

•  la 22ª reunión del Consejo Intergubernamental 
del PIDC, (París, Francia, abril de 2002);

•  el Día Mundial de la Libertad de Prensa 
(Manila, 2002, y Kingston, 2003); y

•  la Conferencia Internacional sobre la asisten-
cia a los medios de comunicación en zonas 
que padecen tensiones (Estocolmo, Suecia, 
mayo de 2003).

Estrategias adoptadas

Estrategias globales: Por lo general, durante el 
bienio 2002-2003 el Sector utilizó una estrate-
gia de tres facetas. En primer lugar, continuó 
las actividades orientadas a promover la liber-
tad de expresión y a sensibilizar acerca de su 
condición de derecho humano fundamental. 
En segundo lugar, siguió utilizando un enfoque 
normativo para prestar asistencia y servicios de 
asesoramiento a fi n de adaptar la legislación 
sobre los medios de comunicación y los prin-
cipios rectores relativos al acceso a la informa-

ción a los principios de libertad de expresión 
reconocidos internacionalmente (legislación 
y principios rectores sobre los medios de 
comunicación). En tercer lugar, llevó a cabo 
actividades operativas para dar seguimiento 
a las declaraciones y planes de acción de los 
cinco seminarios regionales sobre el fomento 
de medios de comunicación independientes y 
pluralistas, en particular en las zonas que pade-
cen confl ictos o se recuperan tras un confl icto 
(seguimiento de los planes de acción).
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Fomento de los derechos humanos: Esta estrate-
gia consistió en promover la libertad de expre-
sión y sensibilizar a su condición de derecho 
humano fundamental y en proteger mejor la 
libertad de prensa y los derechos de los periodis-
tas prestando asistencia y colaborando estrecha-
mente con organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones profesionales de prensa de carácter 
nacional, regional e internacional, y con colecti-
vos que defi enden la libertad de prensa.

Algunos resultados obtenidos en la promoción de 
los derechos humanos: El Programa Internacional 
para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) 
aportó 1,2 millones de dólares aproximadamente 
para fi nanciar cerca de 40 proyectos en los Estados 
Miembros, aumentando así las capacidades de 
los Estados Miembros interesados.

Principios rectores relativos al acceso a la infor-
mación: Se promovieron activamente los princi-
pios de libertad de expresión reconocidos en el 
plano internacional. Las actividades se centra-
ron en aspectos como: i) la Recomendación de 
la UNESCO sobre la promoción y el uso del plu-
rilingüismo y el acceso universal al ciberespacio 
y la Carta de la UNESCO sobre la preservación 
del patrimonio digital; ii) la mayor sensibiliza-
ción en el mundo a los desafíos éticos, jurídicos 
y socioculturales que plantean las sociedades 
del conocimiento y la mejor comprensión de 
los mismos a escala planetaria; iii) el mayor 
acceso a la información y al conocimiento por 
conducto de los centros comunitarios multime-
dia, los telecentros comunitarios polivalentes, la 
radiodifusión de servicio público, las bibliote-
cas, los archivos y los servicios y redes de infor-
mación; iv) el fortalecimiento de los recursos 
humanos y las capacidades en la utilización de 
las TIC; y v) la mejora de la formación de los 
profesionales de la comunicación y la informa-
ción.

Algunos resultados obtenidos en lo que res-
pecta a la legislación y los principios rectores 
relativos a los medios de comunicación: Varios 
seminarios regionales sobre temas como los aspec-
tos jurídicos, fi nancieros y administrativos de los 
servicios públicos de radio y televisión, la promo-
ción de la radiodifusión de servicio público, y la 
diversidad cultural contribuyeron a consolidar 
ese tipo de radiodifusión. Se prestaron servicios 
de asesoramiento a una serie de países que, 
gracias a ello, pudieron redactar una legislación 
relativa a los medios de comunicación.

Seguimiento de los planes de acción: La UNESCO 
colaboró con diversas organizaciones no guber-
namentales internacionales, regionales y nacio-
nales, organismos profesionales y grupos de la 
sociedad civil que actúan en los campos de la 
comunicación y la información. Se intensifi caron 
las relaciones de cooperación con varias organi-
zaciones intergubernamentales, especialmente la 
UIT, el PNUD y la FAO, y la Comisión Europea. 
Esa colaboración era necesaria para que el Sector 
pudiera dar seguimiento a distintos planes de 
acción. Se promovió la colaboración con otros 
sectores de la UNESCO.

Algunos resultados obtenidos en el segui-
miento de los planes de acción: El Programa 
Información para Todos (IFAP) funciona ple-
namente como mecanismo para proseguir la 
cooperación internacional con miras a la creación 
de una sociedad de la información para todos, 
gracias a medidas orientadas a reducir la brecha 
digital. Las consultas celebradas en el seno de 
la UNESCO dieron lugar a la creación de gru-
pos de trabajo intersectoriales entre el Sector de 
Comunicación e Información, por un lado, y los 
Sectores de Educación, Cultura, Ciencias Exactas 
y Naturales, y Ciencias Sociales y Humanas, por 
el otro. Ese mecanismo debería conducir a la 
mejora de la planifi cación, ejecución y evaluación 
de las actividades intersectoriales durante el bie-
nio 2004-2005 y con posterioridad a él. Además, 
se llevaron a cabo con éxito unos 13 proyectos en 
el marco del tema transversal “Contribución de 
las tecnologías de la información y la comunica-
ción al desarrollo de la educación, la ciencia y la 
cultura y a la construcción de una sociedad del 
conocimiento”.

Insumos operativos: A fi n de ejecutar las estrate-
gias mencionadas para obtener los resultados, el 
Sector utilizó los siguientes medios:
•  14.068.800 dólares con cargo al Programa y 

Presupuesto Ordinario (comprendidos los 
proyectos relativos al tema transversal sobre 
las tecnologías de la información y la comuni-
cación).

•  movilización de fondos extrapresupuestarios 
por una cuantía de 35.000.000 de dólares 
aproximadamente.

•  dotación de personal: 39 funcionarios del 
Cuadro Orgánico y 33 del Cuadro de Servicios 
Generales de la Sede; y 30 funcionarios de las 
ofi cinas fuera de la Sede de la UNESCO parti-
ciparon en las actividades.
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18,37 %
Costos
directos

24,96 %
Gastos de
personal

53,93 %
Recursos

extrapresu-
puestarios

2,74 %
Costos indirectos

del Programa
Ordinario

Distribución del gasto total CI

Recursos extrapresupuestarios: fondos distintos de las contribuciones 
 obligatorias de los Estados Miembros
Gastos de personal: gastos de personal permanente/puestos de plantilla
Costos directos: gastos de ejecución de las actividades 
 en los distintos programas
Costos indirectos: gastos no relacionados con actividades específicas.

Resultados esperados y resultados obtenidos

Parte del Programa correspondiente al Sector: 
El Gran Programa de CI se divide en dos pro-
gramas integrados por cuatro subprogramas, 
que comprenden un total de 11 ejes de acción. 
Además, el Sector puso en marcha seis conjuntos 
de proyectos transversales en el marco de los 
dos temas transversales, a saber: Erradicación de 
la pobreza, en particular la extrema pobreza, y 
Contribución de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación al desarrollo de la educa-
ción, la ciencia y la cultura y a la construcción de 
una sociedad del conocimiento. Los resultados 
que se presentan a continuación se refi eren al 
Eje de acción 1 de cada subprograma y cuando 
se hace referencia a los proyectos transversales, 
sólo se facilita información sobre un proyecto de 
cada uno de los dos temas transversales.

Subprograma V.1.1: Formulación de principios, 
políticas y estrategias con el fi n de ampliar el 
acceso a la información y los conocimientos. Eje 
de acción 1: Establecimiento de un marco inter-
nacional para reducir la brecha digital mediante 
el programa Información para Todos. Resultado 
esperado: fortalecimiento de la cooperación 
internacional para construir una sociedad de 

la información para todos gracias al Programa 
Información para Todos mediante: i) la elabo-
ración de estrategias, métodos y herramientas; 
ii) los preparativos para la constitución de comi-
tés nacionales del Programa Información para 
Todos; y iii) la creación de mecanismos para 
seleccionar, fi nanciar, ejecutar y evaluar proyec-
tos en el marco del Programa Información para 
Todos.

Algunos resultados obtenidos: Elaboración de 
dos instrumentos internacionales destinados a 
ampliar el acceso a la información y los cono-
cimientos. En su 32ª reunión, la Conferencia 
General aprobó la Recomendación de la UNESCO 
sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y 
el acceso universal al ciberespacio y la Carta de 
la UNESCO sobre la preservación del patrimo-
nio digital. Gracias a la creación del Programa 
Información para Todos (IFAP) y su Consejo 
Intergubernamental, la UNESCO brindó una 
tribuna intergubernamental sin par en la que 
pueden celebrarse debates permanentes sobre los 
asuntos tratados en ambos textos.

Subprograma V.1.2: Desarrollo de la infra-
estructura y creación de capacidades para 
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aumentar la participación en la sociedad del 
conocimiento. Eje de acción 1: Fomento de 
un acceso más amplio a la información de 
dominio público y Programa Memoria del 
Mundo. Resultado esperado: mayor toma de 
conciencia y aumento de la capacidad de los 
Estados Miembros para promover la informa-
ción de dominio público y el acceso a la misma 
mediante: i) el fomento de la elaboración de 
políticas adecuadas; ii) la preparación y difu-
sión de principios rectores sobre programas 
de digitalización de colecciones y fondos de 
bibliotecas y archivos públicos, prestando espe-
cial atención al material escrito en caracteres 
distintos de los latinos; iii) la puesta en marcha 
de cinco proyectos piloto de digitalización de 
colecciones de bibliotecas y fondos de archivos; 
y v) el apoyo a la creación de sitios web que 
contengan archivos de especial importancia en 
seis países (sitios web de la UNESCO “Fuentes 
de la historia de las naciones”).

Algunos resultados obtenidos: La UNESCO 
editó cinco CD-ROM de la colección Public@ 
sobre información de dominio público repre-
sentativa y de libre acceso con miras a su 
distribución gratuita. Los CD-ROM constaron 
de tres modelos de aplicaciones de la infor-
mática al desarrollo en África, un Módulo de 
Laboratorio Virtual de la UNESCO y la biblio-
teca digital “Construcción del Ciberespacio”, 
creada conjuntamente con el UNITAR, que 
comprende una amplia gama de informaciones, 
materiales de formación, instrumentos, leyes y 
reglamentos sobre el ciberespacio destinados a 
los países en desarrollo. Se fi nalizó un CD-ROM 
trilingüe que contiene el programa informático 
de fuente abierta Greenstone para crear biblio-
tecas electrónicas y tener acceso a ellas y se 
organizaron varios seminarios regionales de for-
mación sobre Greenstone. Se crearon nuevos 
Comités Nacionales y se añadieron 23 nuevas 
colecciones al Registro Memoria del Mundo. 
En la actualidad, existen Comités Nacionales 
en 59 Estados Miembros y el Registro Memoria 
del Mundo contiene 91 bienes del patrimo-
nio documental procedentes de 45 países. Se 
impartió formación en materia de preservación 
y conservación a unos 100 expertos de África 
(Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 2003), Asia y el 
Pacífi co (Cheongju, República de Corea, 2002) 
y América Latina y el Caribe (Lima, Perú, 
2003). La Conferencia General aprobó la Carta 
de la UNESCO sobre la preservación del patri-
monio digital en su 32ª reunión, celebrada en 
octubre de 2003.

Subprograma V.2.1: La libertad de expresión, la 
democracia y la paz. Eje de acción 1: La liber-
tad de expresión, los medios de comunicación 
y la democracia. Resultado esperado: mayor 
conciencia del público en general con respecto 
a la libertad de prensa como derecho funda-
mental mediante la celebración anual, en todas 
las regiones, del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa (3 de mayo) y la concesión del Premio 
Mundial UNESCO-Guillermo Cano de Libertad 
de Prensa.

Algunos resultados obtenidos: Por su propia 
cuenta y en una cooperación concertada con 
varias organizaciones de profesionales de los 
medios de comunicación y con organizaciones 
internacionales no gubernamentales relaciona-
das con el tema, la UNESCO logró que se inclu-
yera una referencia explícita al Artículo 19 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos 
en la Declaración de Principios y el Plan de 
Acción de la CMSI aprobados en la Cumbre en 
diciembre de 2003. La UNESCO utilizó la con-
memoración del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa (3 de mayo) en 2002 y en 2003 para orga-
nizar conferencias internacionales en Manila 
(Filipinas, mayo de 2002), y Kingston (Jamaica, 
mayo de 2003), así como para prestar apoyo a 
diversas actividades especiales centradas en la 
toma de conciencia en el plano internacional 
acerca de algunos de los factores contemporá-
neos que atentan contra la libertad de expresión 
y la libertad de prensa. Asimismo, se otorgó el 
Premio Mundial UNESCO-Guillermo Cano de 
Libertad de Prensa. Se crearon nuevas Cátedras 
de libertad de expresión en Guyana, Papua 
Nueva Guinea y Tailandia.

Subprograma V.2.2: Fortalecimiento de las 
capacidades de comunicación. Eje de acción 1: 
Estrategias y proyectos para el desarrollo de la 
comunicación y la información y la promoción 
de la producción endógena. Resultado esperado: 
Aumento y apoyo de las capacidades en materia 
de comunicación en los Estados Miembros, en 
particular mediante: i) el fortalecimiento de la 
función del PIDC como catalizador del desa-
rrollo de la comunicación fi nanciando por lo 
menos 100 proyectos; ii) el inicio de 50 proyec-
tos, como mínimo, de fomento de la comunica-
ción en países en desarrollo y la contribución a 
la movilización de los recursos extrapresupues-
tarios necesarios para su continuación; iii) el 
apoyo a la capacitación de 100 profesionales 
de cuatro regiones con objeto de inculcar una 
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cultura del mantenimiento y garantizar la conti-
nuidad a largo plazo de proyectos de comunica-
ción; y iv) la intensifi cación de la cooperación y 
la colaboración con organismos de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones mediante proyec-
tos conjuntos de desarrollo.

Algunos resultados obtenidos: Se fi nancia-
ron cerca de 84 proyectos nacionales, regio-
nales e interregionales, y se presentaron 
43 nuevas propuestas de proyecto al Consejo 
Intergubernamental del PIDC, que fueron 
aceptadas por éste. Por consiguiente, el resul-
tado más signifi cativo obtenido durante el 
bienio en el marco de este eje de acción fue 
el restablecimiento de la función del PIDC 
como el único foro multilateral del sistema de 
las Naciones Unidas que moviliza a la comuni-
dad internacional para examinar, promover y 
fi nanciar proyectos destinados a fortalecer las 
capacidades de comunicación en los países en 
desarrollo. Se crearon centros comunitarios 
multimedia en 14 países y la Organización 
contribuyó a la preparación de un programa 
informático especial denominado Enrich para 
dichos centros, a fi n de superar varias defi cien-
cias que presentan las actuales soluciones de 
acceso. El programa se distribuirá a la OMS y a 
otras organizaciones asociadas.

Tema transversal 1: Erradicación de la pobreza, 
en particular la extrema pobreza. Proyecto: 

Fomentar la autonomía de los sectores desfa-
vorecidos mediante la utilización de las tecno-
logías de la información y la comunicación. 
Resultado esperado: fomento de la autonomía 
de las comunidades marginadas.

Algunos resultados obtenidos: La publicación 
Literacy, Key to Empowering Women Farmers, 
preparada en el marco del proyecto relativo a la 
formación en materia de educación básica para 
el desarrollo social mediante las tecnologías de 
la información y la comunicación, fue una de 
las más vendidas del Sector de Educación y es 
utilizada por formadores, agentes del desarrollo 
rural, ofi ciales de extensión agrícola, especia-
listas en cuestiones de género, educadores no 
formales y otras personas.

Tema transversal 2: Contribución de las tec-
nologías de la información y la comunicación 
al desarrollo de la educación, la ciencia y la 
cultura y a la construcción de una sociedad 
del conocimiento. Proyecto: Iniciativa B@bel. 
Resultado esperado: elaboración y aprobación 
de principios para promover un acceso más 
equitativo a la información en distintas len-
guas.

Algunos resultados obtenidos: El proyecto 
B@bel recibió algunos fondos del Gobierno 
del Principado de Mónaco y de la Swiss 
Development Corporation  a fi n de emprender 
la tarea consistente en elaborar principios para 
promover un acceso equitativo a la informa-
ción.

Lecciones aprendidas, puntos fuertes y limitaciones

Enseñanzas: Al igual que en los demás secto-
res, nunca se insistirá lo sufi ciente en la impor-
tancia de las relaciones de cooperación. Ello 
constituye una importante enseñanza extraída 
por el Sector. La participación de este último 
en la elaboración de la estrategia general para 
prestar asistencia a los medios de comunica-
ción en situaciones de confl icto y después de 
un confl icto ha conducido a la intensifi cación 
de las actividades en Afganistán, la República 
Democrática del Congo, Liberia e Iraq, dando 
una visibilidad mucho mayor a la Organización 
en el sistema de las Naciones Unidas gracias 
al establecimiento de relaciones de colabora-
ción concretas con el PNUD, la OCAH y las 
principales organizaciones internacionales no 
gubernamentales.

Algunos puntos fuertes: El punto fuerte del pro-
grama de comunicación e información radica 
en la extraordinaria importancia que las tec-
nologías de la comunicación y la información 
tienen en todas las esferas de la vida, compren-
didos naturalmente los otros cuatro sectores de 
la UNESCO. Por ejemplo, ello queda amplia-
mente refl ejado en las contribuciones esen-
ciales para los productos fi nales de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(Declaración de Principios y Plan de Acción), 
en las que se establecen los cuatro principios 
que la Organización propugna como requisitos 
para construir una sociedad del conocimiento, 
a saber: la libertad de expresión; el acceso 
universal a la información; la promoción de 
la diversidad cultural, el plurilingüismo y el 
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contenido local; y el acceso a la información en 
condiciones de igualdad. Un logro particular 
del Sector consistió en utilizar un mecanismo 
innovador de ejecución del programa. En ese 
mecanismo de ejecución, el empleo de las tec-
nologías de la información y la comunicación 
era vital para realizar actividades de proyectos, 
como los relativos al desarrollo de comunidades 
de aprendizaje abierto con miras a la igualdad 
entre los sexos con ayuda de las tecnologías de 
la información y la comunicación, y a la forma-
ción en materia de educación básica para el 
desarrollo social mediante las tecnologías de 
la información y la comunicación. El proyecto 
relativo a la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación como ins-
trumentos de mejora del buen gobierno en el 
plano local ideó un mecanismo de ejecución 

innovador, al organizar un curso de formación 
sobre el buen gobierno electrónico mediante 
una plataforma plurilingüe de una universidad 
virtual, en el que se celebraron tertulias (chat) 
para establecer contactos entre los alumnos y 
profesores y se empleó el “vídeo continuo” para 
las conferencias.

Algunas limitaciones: Las limitaciones son 
inherentes a los desafíos a que se ha de hacer 
frente para reducir la brecha digital, especial-
mente en una época en que se hace hincapié 
en la privatización. Las demandas de los pro-
ductos y servicios del Sector superaron con 
creces los recursos de que éste dispone para 
atender y satisfacer las necesidades manifes-
tadas por los Estados Miembros.
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Instituto de Estadística de la UNESCO, IEU

Antecedentes: El Instituto de Estadística de la 
UNESCO (IEU) fue creado en noviembre de 
1999 para promover la elaboración de políticas 
fundadas en datos empíricos, tanto a escala 
nacional como internacional, mediante la reco-
pilación y la utilización de datos actualizados y de 
buena calidad en materia de educación, ciencia 
y tecnología, cultura y comunicación. La labor 
del IEU  se centra en cuatro ámbitos de acción 
principales, a saber: i) el acopio, la validación y 
la difusión oportuna de estadísticas e indicado-
res transnacionales y documentación conexa, de 
utilidad para las políticas; ii) la elaboración de 
una metodología en la que se basen el acopio y 
la valoración de datos fi ables comparables a nivel 
transnacional; iii) la asistencia para la creación 
de capacidades estadísticas y analíticas en los 
Estados Miembros; y iv) el análisis y la interpre-
tación de los datos transnacionales.

Resultados esperados y resultados obtenidos: 
Eje de acción 1: Mejorar la base de datos estadís-
ticos internacionales de la UNESCO. Resultado 
esperado: mejora de la comunicación y la cola-
boración con los productores y usuarios de datos 
en Estados Miembros y organismos asociados y 
de todos ellos entre sí, gracias a la formación de 
redes, la celebración de seminarios anuales, un 
uso más intensivo de las tecnologías telemáticas y 
métodos más efi caces de consulta. Algunos resul-
tados obtenidos: el IEU i) mejoró el ámbito de sus 
encuestas y actualmente obtiene datos publicables 

sobre la enseñanza primaria del 81% de los 
países (lo que abarca el 93% de la población en 
edad de asistir a la escuela primaria del mundo) 
y sobre la enseñanza secundaria del 75% de ellos 
(el 87% de la población en edad de asistir a 
la escuela secundaria); ii) redujo el tiempo que 
media entre el inicio del acopio de datos sobre 
educación y la publicación a 18 meses en 2003; 
iii) editó informes regionales sobre la educa-
ción en los Estados árabes y Asia Meridional y 
Oriental y la primera publicación mundial global 
del IEU, el Compendio mundial de educación del 
IEU, en agosto de 2003; iv) organizó 24 talleres 
regionales que contaron con la participación de 
especialistas de las estadísticas de la educación 
de casi todos los Estados Miembros; y v) aportó 
análisis y anexos estadísticos a los Informes de 
Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2002 
y 2003-2004, así como a la base de datos de 
los objetivos de desarrollo de la ONU para el 
Milenio. Se entablaron relaciones de cooperación 
más satisfactorias con importantes organismos 
con sede en América del Norte, como el UNICEF, 
el PNUD y el Banco Mundial. 
Problemas y desafíos: Este bienio coincide con 
los dos primeros años de funcionamiento del 
Instituto en Montreal, que ha trabajado con una 
plantilla prácticamente nueva en su totalidad. 
Para el Instituto, el hecho de funcionar plena-
mente en un periodo de tiempo razonable consti-
tuyó un desafío.
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B. Programa de Participación, PP

Servicios: La ejecución del Programa de 
Participación requiere una mayor transparen-
cia y una cooperación intersectorial efi caz en 
la evaluación de la solicitudes recibidas en la 
Secretaría. La introducción del comité intersec-
torial de evaluación, que analiza las solicitudes 
de fi nanciación, está resultando muy útil. Al 
impartir una formación más adecuada a las 
Comisiones Nacionales, también mejoró la for-
mulación de las solicitudes.

Resultados obtenidos: El 95% aproximada-
mente de todos los proyectos evaluados se ejecu-
taron de modo satisfactorio. Se había recibido 
un total de 2.002 solicitudes por un importe de 
77.567.022 dólares cuando venció el plazo de 
recepción de las mismas, el 28 de febrero de 
2002. Se aprobaron 1.245 solicitudes por una 
cuantía de 20.549.312 dólares. Entre enero de 

2002 y diciembre de 2003, el Director General 
aprobó un total de 59 solicitudes de ayuda de 
emergencia, que ascendieron a 1.444.000 dólares 
aproximadamente. El Director General también 
pidió a nueve ofi cinas fuera de la Sede que admi-
nistraran los fondos del PP correspondientes a 
los Estados Miembros que estaban atrasados en 
la presentación de informes fi nancieros y de eva-
luación sobre ayudas concedidas anteriormente 
con cargo al PP. Por último, unos nueve Estados 
Miembros de los países de la OCDE respondieron 
favorablemente al llamamiento realizado por el 
Director General durante la 161ª reunión del 
Consejo Ejecutivo para que se abstuvieran de 
solicitar ayudas en el marco del PP. 
Problemas y desafíos: Las solicitudes de fondos 
con cargo al PP siguen siendo superiores a la 
fi nanciación que recibe el programa.

C. Servicios relacionados con el programa
Coordinación de las actividades en favor de África

Servicios: El Departamento África tiene los 
siguientes objetivos: i) contribuir a ampliar el 
conocimiento de las realidades y los problemas 
de África para poner de relieve la pertinencia 
de las actividades de la UNESCO dirigidas al 
continente; ii) fortalecer la cooperación con los 
Estados Miembros, las organizaciones intergu-
bernamentales, las organizaciones no guberna-
mentales y la sociedad civil; y iii) coordinar la 
acción y movilizar recursos con miras a lograr los 
objetivos prioritarios, en particular los relaciona-
dos con la NEPAD y la reducción de la pobreza. 
A fi n de alcanzar sus objetivos, el Departamento 
puso en práctica una estrategia que compren-
día, entre otras cosas, el mantenimiento de un 
diálogo permanente de proximidad mediante: 
i) numerosas visitas ofi ciales del Director General 
a los países y audiencias periódicas con funciona-
rios africanos; y ii) consultas periódicas con los 
Delegados Permanentes del Grupo África y de 
las Comisiones Nacionales.

Resultados obtenidos: En las distintas reunio-
nes se prepararon memorandos, planes de 

acción, declaraciones ofi ciales conjuntas y notas 
de audiencias, cuya aplicación es objeto de 
un seguimiento periódico. Se fi rmaron varios 
acuerdos para realizar programas conjuntos de 
acción con organismos como la CEDEAO, la 
SADC, la CEN-SAD, la COI, y los PALOP, etc. 
Se crearon oportunidades de diálogo y consulta, 
por ejemplo, el Comité de la UNESCO para la 
NEPAD, el Foro de Organizaciones Regionales 
y Subregionales de África (FOSRASUN), y 
los seminarios internacionales celebrados en 
noviembre de 2001 en París y en marzo de 2003 
en Uagadugú. Además, de conformidad con los 
deseos de los jefes de Estado de los países africa-
nos y de las Naciones Unidas, la UNESCO, por 
iniciativa del Departamento, adoptó medidas 
para que la NEPAD fuera el pilar de su coope-
ración con África. 
Problemas y desafíos: Es difícil lograr una 
ejecución correcta de la estrategia regional para 
África en un contexto de escasez de recursos 
humanos y fi nancieros.
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Servicios: Hay una gran demanda de becas de 
la UNESCO, y el Programa de Becas presta un 
servicio a los Estados Miembros gestionando y 
administrando becas para intensifi car los inter-
cambios de información y el aprovechamiento 
compartido de conocimientos y experiencias 
entre los benefi ciarios, a fi n de perfeccionar las 
capacidades de los jóvenes investigadores y forta-
lecer las capacidades en varios ámbitos y progra-
mas prioritarios. Las políticas y normas de admi-
nistración de las becas se siguen armonizando 
con las de los demás organismos especializados 
de las Naciones Unidas.

Resultados obtenidos: Se concedieron unas 
432 becas en ámbitos prioritarios del pro-
grama, por una cuantía de 6.029.529 dólares 
(de los cuales 1.204.883 dólares procedían del 
Presupuesto Ordinario, comprendido el Programa 
de Participación; 1.020.636 dólares de con-
tribuciones extrapresupuestarias en efectivo; y 
3.804.010 dólares, correspondientes a contribu-
ciones en forma de becas). El programa logró 
también una excelente distribución por sexos: 
59% de becas fueron concedidas a mujeres. 
Problemas y desafíos: La demanda de becas sigue 
rebasando la cuantía de los fondos asignados.

Programa de Becas

Información pública, BPI

Servicios: La BPI fortaleció sus relaciones direc-
tas con los medios de comunicación de masas 
de todo el mundo y mantuvo un enfoque infor-
mativo en la preparación de todo el material 
escrito producido para su difusión al público, 
con objeto de lograr una mayor visibilidad de 
las prioridades del programa de la UNESCO. 
Se estableció una clara distinción entre la infor-
mación institucional y la información relativa 
al contenido de programas y actividades. Se 
mantuvieron las relaciones de cooperación con 
los “enlaces” encargados de la comunicación en 
los sectores, tanto para mejorar la planifi cación 
y organización a largo plazo, como para lograr 
una mayor coherencia en las actividades relacio-
nadas con los media, el desarrollo de la web y la 
publicación de libros. 

Resultados obtenidos: La presentación del 
Informe Mundial sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos en Kioto (Japón, julio de 

2003), por ejemplo, dio lugar a la publicación 
de 602 artículos en periódicos de 63 países. 
Los comunicados de prensa y las operaciones 
mediáticas sobre los esfuerzos de la UNESCO 
para poner freno al pillaje del patrimonio 
cultural iraquí condujeron a la publicación de 
1.176 artículos en 52 países; y la presentación 
del Informe de Seguimiento de la EPT en el 
Mundo 2003-2004 dio lugar a la publicación de 
757 artículos en 32 países. El nuevo Correo de la 
UNESCO evolucionó para centrarse en los pro-
gramas y actividades de la UNESCO. Durante 
el bienio se publicaron cuatro números en las 
seis lenguas ofi ciales, y en cada uno fi guraba un 
informe central sobre temas prioritarios. 
Problemas y desafíos: Queda mucho por hacer 
para establecer una colaboración verdade-
ramente efi caz con los sectores y desarrollar 
una “cultura de la comunicación” en toda la 
Organización.
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Servicios: La Secretaría de la Conferencia 
General se encargó de la preparación, cele-
bración y seguimiento de la 32ª reunión de la 
Conferencia General (París, 29 de septiembre–
17 de octubre de 2003). Entre los servicios pro-
porcionados fi gura la organización de las reunio-
nes de la Conferencia General de conformidad 
con la Constitución y el Reglamento. Además, 
la Secretaría de la Conferencia General prestó 
apoyo para organizar reuniones del Comité 
Jurídico de la Conferencia General entre las 
reuniones ésta y apoyó al Presidente de la 
Conferencia General, en particular para la con-
sulta de los Estados Miembros sobre la gober-
nanza de la Organización (de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución 31 C/71).

Resultados obtenidos: Entre ellos, i) el prome-
dio de documentos enviados dentro del plazo 
reglamentario aumentó considerablemente, 
llegando a 95% de toda la documentación, 

ii) todos los documentos pudieron consultarse 
en línea inmediatamente después de haber sido 
traducidos a las seis lenguas ofi ciales, y iii) asis-
tieron a la reunión 3.026 delegados procedentes 
de 185 Estados Miembros y cinco Miembros 
Asociados, 551 Observadores y 430 periodistas. 
La Conferencia General recibió la visita ofi cial 
de cinco jefes de Estado y una primera dama, 
tres vicepresidentes y 299 ministros –o funcio-
narios de nivel ministerial. Se instaló un nuevo 
sistema visual y sonoro que mide el tiempo de 
palabra durante los debates y permite una mejor 
gestión del tiempo de sus intervenciones a los 
oradores (en su mayoría de nivel ministerial) 
y ganar mucho tiempo a los participantes en 
general. 
Problemas y desafíos: La Secretaría de la 
Conferencia General sigue haciendo frente al 
problema de la recepción tardía de los documen-
tos que debe tratar.

Servicios: La Secretaría del Consejo Ejecutivo 
prestó apoyo a la reuniones del Consejo Ejecutivo 
y de los Grupos de Trabajo. En aplicación de la 
Decisión 155 EX/5.4 (Anexo, párr. 12), orga-
nizó también debates temáticos para favorecer 
la interacción entre la Secretaría y el Consejo 
Ejecutivo. Durante el bienio se organizaron en 
total cinco reuniones del Consejo Ejecutivo, dos 
en 2002 y tres en 2003.

Resultados obtenidos: Entre ellos, i) se prestó 
asistencia al Consejo Ejecutivo para que adop-
tara algunos métodos de trabajo mejorados que 
reducen costos y gastos; y ii) se actualizó el sitio 
Internet del Consejo Ejecutivo, y los miembros del 
Consejo pudieron utilizarlo ampliamente.
Problemas y desafíos: La Secretaría del Consejo 
Ejecutivo sigue afrontando el problema de la 
recepción tardía de los documentos por tratar.

A. Órganos rectores
Secretaría de la Conferencia General, SCG

Secretaría del Consejo Ejecutivo, SCX
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Servicios: El Gabinete del Director General 
(ODG) prosiguió el proceso de racionalización 
de los métodos de trabajo iniciado durante el 
bienio 2000-2001 con miras a la mejora de los 
servicios que presta al Director General. Uno 
de los objetivos consistía en garantizar el segui-
miento efi caz de los compromisos que contrae el 
Director General en las reuniones bilaterales o 
las visitas ofi ciales. El segundo apuntaba a mejo-
rar el contenido de los mensajes y de la posición 
de la Organización en relación con asuntos mun-
diales o políticos esenciales.

Resultados obtenidos: Se creó una base de 
datos para registrar cada uno de los compro-
misos contraídos por el Director General, así 
como los nombres del encargado del enlace en 
ODG y la persona responsable de su aplica-
ción en la unidad correspondiente. Además, 

se creó la Ofi cina de la Portavoz y se designó 
a la Portavoz del Director General. Se publicó 
el primer “Flash Info”, un instrumento de 
comunicación institucional por Internet en el 
que se informa sobre todas las actividades en 
que participa el Director General, así como sus 
tareas propias (visitas ofi ciales, declaraciones, 
etc.). Se publicó un total de aproximadamente 
276 “Flash Info” que se distribuyeron a todos 
los miembros de la Secretaría, los interlocutores 
y asociados de la UNESCO y algunos periodis-
tas. 
Problemas y desafíos: Con miras a lograr una 
mayor efi cacia, ODG encargó una evaluación 
del ciclo de la correspondencia cuyo informe y 
conclusiones están siendo examinados actual-
mente para determinar las medidas más ade-
cuadas que habrán de tomarse al respecto.

Servicio de Supervisión Interna, IOS

Servicios: La estrategia de supervisión para el 
bienio 2002-2003 se elaboró sobre la base de 
los resultados de la evaluación de riesgos de 
toda la Organización que realizó IOS durante 
su primer año de existencia (2001). Los riesgos 
fueron agrupados en las siguientes categorías: 
pertinencia, gestión, reforma, espíritu de equipo 
y recursos. Se establecieron metas bienales para 
hacer frente a los riesgos detectados y se defi nie-
ron actividades de supervisión para alcanzar esas 
metas. En los informes presentados al Director 
General y el Consejo Ejecutivo por conducto de 
los informes anuales de IOS de 2002 (documento 
166 EX/36) y 2003 (documento 169 EX/28) se 
exponen los avances realizados en la aplicación 
de las estrategias. Objetivo 1: Determinar ade-
cuada y oportunamente los riesgos o factores 
que puedan poner en peligro el logro de los 
objetivos de la Organización e informar plena-
mente a la Administración sobre la situación de 
los riesgos y el nivel de los controles establecidos 
por su gestión.

Resultados obtenidos: Se determinaron y super-
visaron riesgos en ámbitos como: la descentraliza-

ción, las defi ciencias de control interno en ofi cinas 
fuera de la Sede, la aplicación de FABS y el cierre 
de los estados fi nancieros. Los riesgos se dieron 
a conocer mediante la presentación en reuniones 
de la Dirección y el colectivo de Subdirectores 
Generales de 26 informes individuales de audi-
toría, siete de investigación, más de 20 de eva-
luación y dos informes integrados de auditoría 
que comprendían 49 riesgos de carácter orgánico 
relacionados con las fi nanzas o la administración, 
y también por conducto del Comité de Control 
Interno. En respuesta, la Administración tomó 
medidas para enfrentarse con esos riesgos. En 
particular, en 2003 IOS emprendió la evaluación 
de 10 ofi cinas fuera de la Sede a fi n de examinar 
el funcionamiento de uno de los principales obje-
tivos del proceso de reforma: la descentralización 
efectiva. Como consecuencia, se determinaron 
29 riesgos estratégicos que fueron presentados a 
la Administración, así como al Consejo Ejecutivo 
(documento 167 EX/14). El Director General 
creó un Equipo de Trabajo integrado por altos 
directivos para que tomara las medidas necesa-
rias para hacer frente a esos riesgos. 

B. Dirección
Gabinete del Director General, ODG
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Asuntos Jurídicos, LA

Servicios: Asuntos Jurídicos siguió prestando 
servicios a: i) la Conferencia General, ii) el 
Consejo Ejecutivo, iii) los presidentes de la 
Conferencia General y el Consejo Ejecutivo, 
iv) varias reuniones convocadas por la UNESCO, 
y v) las comisiones y comités de la Conferencia 
General y el Consejo Ejecutivo. El asesora-
miento jurídico comprendió la formulación de 
decisiones y resoluciones y la fi nalización de 
instrumentos jurídicos. En particular, atendió 
asuntos jurídicos relacionados con la aplicación 
e interpretación de la Constitución, los textos 
estatutarios y reglamentarios de la Organización 
y su modifi cación, la situación jurídica y los 
privilegios e inmunidades de la Organización, 
la fi rma y aplicación de acuerdos con Estados 
Miembros u otras organizaciones, y contratos 
relacionados con la ejecución del programa de 
la UNESCO en general.

Resultados obtenidos: Éstos comprendieron: i) la 
garantía de la conformidad con la Constitución, 
las normas y procedimientos de la Organización 

(Manual de la UNESCO, Estatuto del Personal, 
circulares administrativas) y la propuesta de 
mejoras a solicitud de otras unidades de la 
Organización como HRM y BFC o en colabo-
ración con ellas; ii) la preparación de estudios 
jurídicos sobre la interpretación de ciertas dis-
posiciones objeto de debates de las convenciones 
aprobadas bajo los auspicios de la Organización 
(interpretaciones de cláusulas de la Convención 
del Patrimonio Cultural durante la reunión 
del Comité del Patrimonio Mundial celebrada 
en Budapest, Hungría, por ejemplo), y iii) la 
representación de la Organización ante la Junta 
de Apelación del Tribunal Administrativo de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y otras jurisdicciones. De cada cuatro casos pre-
sentados ante la Junta de Apelación de la OIT en 
los que estaba involucrada la UNESCO, tres se 
resolvieron en favor de la Organización. 
Problemas y desafíos: Mantener el grado de 
cooperación con las distintas secciones de la 
Organización es uno de ellos.

C. Descentralización
Ofi cina de Coordinación de las Unidades fuera de la Sede, BFC

Servicios: BFC tiene la responsabilidad de 
dirigir la ejecución de la estrategia de des-
centralización y velar por la máxima efi cacia 
en el funcionamiento de la red descentrali-
zada. Existen 27 ofi cinas multipaís, 22 ofi cinas 
nacionales, dos ofi cinas de enlace (en Ginebra 
y Nueva York), un centro (CEPES) y 12 ofi ci-
nas regionales. De las 12 ofi cinas regionales, 
10 se encuentran en ofi cinas multipaís, una en 
una ofi cina nacional y otra es independiente 
(Venecia), por lo que la red descentralizada 
sobre el terreno cuenta con un total de 53 uni-
dades.

Resultados obtenidos: Con el apoyo del Equipo 
de Trabajo sobre Descentralización, BFC pudo 
crear algunos de los puestos adicionales nece-
sarios sobre el terreno (35 durante el periodo 
correspondiente al documento 31 C/5 y 21 pre-
vistos durante el bienio que corresponde al 
32 C/5). En la Sede se nombraron 15 jóvenes 
funcionarios administrativos (AO) que fueron 
destinados a las ofi cinas sobre el terreno. El 
número de cursos de capacitación organizado 
fue 20 veces mayor que el previsto en el docu-
mento 30 C/5. Se está tomando en consideración 
la política de rotación, de reciente creación. Se 

Problemas y desafíos: i) la necesidad de que la 
Administración participe en la supervisión de los 
nuevos riesgos, y ii) la conclusión satisfactoria de 

la contribución de IOS a la extensión de FABS a 
las ofi cinas fuera de la Sede y la evaluación de 
esas ofi cinas.
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Servicios: Las ofi cinas fuera de la Sede (FO) 
constituyen el instrumento de ejecución del pro-
grama en el plano nacional y regional. Tal como 
se expuso en el párrafo relativo a BFC, existen 
actualmente unas 53 ofi cinas sobre el terreno, a 
saber, ofi cinas regionales, multipaís y nacionales 
y un centro.

Resultados obtenidos: Las propuestas de las ofi ci-
nas en el terreno para el documento 33 C/3 com-
prendían “fi chas de actividades” detalladas en las 
que se destacaban ciertos resultados obtenidos. Se 
señalaba en particular lo siguiente: 

•  Título de la Iniciativa/Actividad/Intervención;

•  Justifi cación de la elección de la Iniciativa/
Actividad/Intervención; 

•  Antecedentes y descripción;

•  Resultados esperados;

•  Indicadores de resultados;

•  Comparación de los resultados obtenidos con los 
resultados esperados;

•  Principales motivos del cumplimiento, o incum-
plimiento, de los resultados esperados;

•  Comentarios sobre la posibilidad de alcanzar 
los mismos logros en otro lugar.

Unas 49 ofi cinas fuera de la Sede enviaron pro-
puestas, en particular las de: ÁFRICA: Abuja, 
Addis Abeba, Bamako, Brazzaville, Bujumbura, 
Dakar, Dar es-Salaam, Harare, Kigali, Kinshasa, 
Libreville, Maputo, Nairobi, Yaundé, Windhoek; 
ESTADOS ÁRABES: Ammán, Beirut, El Cairo, 
Doha, Rabat, Ramallah; ASIA y EL PACÍFICO: 
Almaty, Apia, Bangkok, Beijing, Hanoi, Islamabad, 
Yakarta, Kabul, Katmandú, Nueva Delhi, Phnom 
Penh, Tashkent, Teherán; EUROPA: CIFT (Trieste), 
Moscú, Sarajevo, UNEVOC (Bonn), Venecia; 
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Brasilia, Haití, 
Kingston, La Habana, Lima, México, Montevideo, 
Quito, San José y Santiago. Las propuestas deta-
lladas de estas ofi cinas fuera de la Sede pueden 
consultarse en Internet, en el documento C/3.

Ofi cinas fuera de la Sede, FO

ha confi rmado que las ofi cinas multipaís serán 
el tipo de estructura normal en el marco de la 
descentralización. 
Problemas y desafíos: Las ofi cinas administrati-
vas de algunas de las unidades sobre el terreno 

todavía no cuentan con un número sufi ciente de 
funcionarios. Además, las redes electrónicas y su 
capacidad para facilitar la labor de las ofi cinas 
fuera de la Sede siguen siendo, por muchos moti-
vos, defi cientes.
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Servicios: BSP siguió impulsando la reforma de la 
programación de la Organización con una serie 
de actividades, entre las que destacan: la prepa-
ración del Proyecto de Programa y Presupuesto 
32 C/5, centrando la asignación de los recursos 
del programa en las cinco prioridades principa-
les y reforzando, al mismo tiempo, las actividades 
intersectoriales, los enfoques orientados a la 
creación de asociaciones y la integración de las 
necesidades de África, los PMA, las mujeres y los 
jóvenes; el perfeccionamiento y consolidación 
del enfoque basado en los resultados, defi niendo 
con mayor precisión las metas que se debían 
lograr y elaborando un conjunto de indicadores 
de rendimiento para evaluar y medir los resul-
tados; la creación de un equipo reducido dedi-
cado a tareas de formación en la gestión basada 
en los resultados; la preparación y seguimiento 
del Programa y Presupuesto Aprobados 32 C/5 
mediante el sistema de programación SISTER; 
la preparación y aplicación de planes de tra-
bajo para el ejercicio 2004-2005; la elaboración 
de políticas; el seguimiento del programa; el 
suministro de formación para la integración de 
las necesidades de las mujeres y los jóvenes; la 
promoción de la ayuda a los PMA; la promoción 
de una cultura de paz; y la coordinación de las 
actividades de la Organización relativas al diá-
logo entre culturas y civilizaciones: 

Resultados obtenidos: Entre los resultados obte-
nidos por BSP, fi guran la preparación y elabo-
ración de: i) los cuatro informes reglamentarios 
del Director General sobre la ejecución del 
Programa y Presupuesto 31 C/5 (documento 
EX/4 Parte I) con la colaboración de los secto-
res, ofi cinas y divisiones del programa; ii) los 
informes de seguimiento y estudios destinados 
al Director General y al Colegio de Directores 

Generales Adjuntos, en los que se destacan 
los aspectos más notables de la evolución de 
la ejecución del programa y se señalan las 
áreas susceptibles de mejoras; iii) un programa 
exhaustivo de formación para la formulación 
de resultados y elaboración de indicadores de 
rendimiento en el contexto de la programación 
y gestión globales de la Organización basadas 
en los resultados (RBM), que se ejecutó con la 
celebración de diversos cursos en la Sede y en las 
ofi cinas fuera de ésta. Se formó a 165 miembros 
del personal en la gestión basada en los resulta-
dos. Además, BSP siguió administrando y desa-
rrollando el sistema SISTER cuya aplicación se 
extendió no sólo al Programa de Participación, 
sino también a los proyectos relacionados con 
los temas transversales y los fondos arrastrados. 
Junto con BB, HRM, DIT y DCO, se prepararon 
procedimientos e instrucciones para conseguir 
una plena utilización del sistema SISTER en el 
periodo 2004-2005. Habida cuenta de que este 
sistema cubre actualmente las actividades de la 
Sede y las ofi cinas fuera de ésta, se ofreció una 
formación amplia a colegas de todas las seccio-
nes. Entre los demás resultados obtenidos por 
BSP, fi guran: la institucionalización de los foros 
de la juventud en los eventos internacionales, y 
más concretamente en la Conferencia General 
de la Organización; la elaboración de un marco 
para la aplicación práctica de la perspectiva de 
la igualdad entre los sexos; y la ampliación del 
alcance y del enfoque regional de las actividades 
relacionadas con el diálogo. 
Problemas y desafíos: Todavía sigue plan-
teado el reto de conseguir que la mayoría de los 
especialistas del programa utilicen con éxito el 
sistema SISTER para la transmisión de informa-
ción relacionada con el programa.

A. Planifi cación estratégica y seguimiento 
de la ejecución del programa, BSP
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Servicios: La Ofi cina del Presupuesto rinde informe 
al Director General por conducto del Director 
Ejecutivo de su Ofi cina (ADG/ODG). Además 
de asesorar al Director General y a los sectores, 
le incumbe una responsabilidad especial en las 
siguientes actividades: i) preparación del programa 
y presupuesto bienal de la Organización, en coope-
ración con la Ofi cina de Planifi cación Estratégica 
(BSP); ii) supervisión y coordinación técnica de la 
ejecución de las actividades realizadas con cargo al 
Presupuesto Ordinario y a los recursos extrapresu-
puestarios; iii) gestión presupuestaria de los gastos 
de personal y otros costos; y iv) preparación de 
documentos dirigidos a los órganos rectores.

Resultados obtenidos: Entre los resultados obte-
nidos, cabe señalar: i) la ejecución satisfactoria 
de la tarea especialmente compleja de prepa-
ración del Proyecto de Programa y Presupuesto 
(32 C/5) en cooperación con la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica (BSP), que fue apro-
bado posteriormente por la Conferencia General 
en su 32ª reunión; ii) la supervisión y coordi-
nación técnicas, adecuadas y puntuales, de las 
actividades realizadas con cargo al Presupuesto 
Ordinario y a los recursos extrapresupuestarios 

en el bienio 2002-2003; iii) el estricto control de 
la gestión presupuestaria de los gastos de personal 
y otros costos, de conformidad con la Resolución 
de Consignación de Créditos para 2002-2003, con 
lo cual se logró absorber 11 millones de dólares 
y se registró un excedente de tan sólo 2,1 millo-
nes de dólares por lo que respecta al Programa 
Ordinario, es decir una cantidad equivalente al 
0,38% del total; iv) la coordinación de un grupo 
de trabajo de las Naciones Unidas sobre los gastos 
de apoyo a las actividades extrapresupuestarias, 
a fi n de llegar a un entendimiento común y ela-
borar una política coherente sobre esta cuestión; 
y v) la prestación de asesoramiento y respaldo 
técnico al cierre del ejercicio fi nanciero bienal. 
Las cuentas se cerraron en el plazo previsto y los 
documentos correspondientes se prepararon sobre 
la base de los datos más recientes para someterlos 
al examen del Consejo Ejecutivo. 
Problemas y desafíos: La Ofi cina del Presupuesto 
ha sido objeto de una reestructuración parcial que 
todavía no ha fi nalizado. En esa reestructuración 
se ha hecho hincapié en una mayor integración 
de las actividades extrapresupuestarias y las del 
Programa Ordinario.

C. Relaciones Exteriores y Cooperación, ERC

Servicios: ERC tiene la misión de reforzar la 
cooperación entre la Organización y los distintos 
organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
así como velar por una plena participación de la 
UNESCO en las actividades del conjunto del sis-
tema relativas a las prioridades principales, por 
ejemplo, la lucha contra el VIH/SIDA, la ejecu-
ción del Programa “Petróleo por Alimentos” antes 
de su fi nalización, la persecución de los objetivos 
de desarrollo para el Milenio, los trabajos del 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(GNUD) y la contribución a la labor de los 
principales órganos de las Naciones Unidas, en 
particular la Asamblea General y el ECOSOC. El 
Sector de Relaciones Exteriores y Cooperación 
también se encarga de las relaciones con los 

Estados Miembros, Delegaciones Permanentes, 
Comisiones Nacionales, donantes, organizacio-
nes no gubernamentales y diversas entidades 
privadas y organizaciones de voluntarios (Rotary 
International, Asociación Internacional de los 
Clubs de Leones, etc.). El Sector prosigue sus 
esfuerzos para lograr la universalidad de la 
Organización. A este respecto, cabe señalar la 
admisión de Timor-Leste (el 5 de junio de 2003) 
y el retorno de los Estados Unidos de América a 
la Organización (el 1º de octubre de 2003).

Resultados obtenidos: Entre los resultados obte-
nidos, fi guran: i) el apoyo “organizativo” y fi nan-
ciero de ERC a las reuniones de las Delegaciones 
Permanentes para reforzar sus funciones, de 
conformidad con lo dispuesto en la enmienda al 

B. Preparación del presupuesto 
y seguimiento de su aplicación, BB
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Artículo II de la Constitución de la UNESCO; 
ii) el acrecentado interés que han suscitado 
las actividades de la UNESCO en la región de 
Europa y América del Norte, lo cual ha dado por 
resultado un incremento de las fi nanciaciones; 
iii) la reactivación de la cooperación con la Liga 
de los Estados Árabes y la ALECSO: el Director 
General efectuó 14 visitas a los Estados árabes 
durante el bienio; iv) el volumen de las contri-
buciones extrapresupuestarias puestas a disposi-
ción de la UNESCO siguió creciendo a un ritmo 
muy considerable y el total de estos recursos –fon-
dos disponibles en las cuentas de la UNESCO 
y asignados a proyectos y programas aproba-
dos- alcanzó la cantidad de 755,4 millones de 
dólares, en comparación con los 452,6 millones 
obtenidos en el bienio 2000-2001; v) la adopción 
de iniciativas para fortalecer las capacidades de 
las Comisiones Nacionales, que comprendieron, 
entre otras, la renovación de las cuatro bases de 
datos (Comisiones Nacionales, Parlamentarios, 
Clubs UNESCO y Sector Privado), la concep-
ción de un modelo de sitio Internet puesto a 

disposición de las Comisiones Nacionales gra-
tuitamente; y la producción de un CD-ROM 
con documentos esenciales para las Comisiones 
Nacionales y sus asociados. Además, se sumi-
nistró material informático a 62 Comisiones 
Nacionales mediante una fi nanciación con cargo 
al Programa de Participación que ascendió a 
650.000 dólares. Se organizaron 42 cursos de 
formación en el plano nacional, subregional, 
regional e interregional, así como a nivel de 
las ofi cinas multipaís, en los que participaron 
unos 650 miembros del personal de Comisiones 
Nacionales de todas las regiones. 
Problemas y desafíos: Aunque la UNESCO 
consiguió lograr un aumento continuo y regular 
de sus recursos extrapresupuestarios durante el 
último bienio, es necesario mejorar el coefi ciente 
de ejecución efectivo, es decir, la proporción 
existente entre la realización efectiva de las 
actividades y los fondos asignados. En 2002, ese 
coefi ciente fue del 76%, mientras que en 2003 
disminuyó a un 63%.

D. Gestión de recursos humanos, HRM

Servicios: HRM prestó servicios con una mayor 
efi cacia profesional en las funciones relativas 
a los recursos humanos, centrándose en las 
actividades de planifi cación estratégica, elabo-
ración de políticas y asesoramiento, así como 
en el incremento del rendimiento global de las 
estructuras organizativas. HRM se centró espe-
cialmente en: i) la elaboración de un marco 
exhaustivo de políticas en materia de recursos 
humanos; ii) el incremento del rendimiento de 
las estructuras organizativas, comprendidas la 
mejora de la comunicación interna en los asun-
tos relacionados con los recursos humanos y la 
racionalización y simplifi cación de los procedi-
mientos en este ámbito; y iii) el tratamiento de 
las cuestiones relacionadas con la distribución 
geográfi ca del personal.

Resultados obtenidos: Tras amplias consultas 
con los órganos de dirección y administración, 
el Consejo Consultivo de Políticas de Personal 
(ACPP) y las asociaciones de personal, HRM 
elaboró un conjunto de políticas en materia 
de recursos humanos, que comprenden: i) una 
política relativa al trabajo y la familia que 
condujo a la adopción en 2002 de algunas 
medidas favorables a la vida familiar, por 

ejemplo, las licencias por nacimiento de hijos 
o situaciones familiares especiales; ii) un 
examen de los derechos de los funcionarios 
internacionales (2003); iii) una política de 
rotación (septiembre de 2003); iv) una nueva 
política de contratación (noviembre de 2003) 
para lograr, entre otros objetivos, procedi-
mientos de contratación más rápidos y efi ca-
ces (se mejoró el instrumento de presentación 
de candidaturas en línea, “Recruit Web”, así 
como el sitio Internet de HR dedicado a las 
contrataciones); y v) una política de apren-
dizaje y formación, así como de una política 
de evaluación del rendimiento. El presupuesto 
de formación aumentó hasta alcanzar la cifra 
de 3 millones de dólares y HRM ejecutó con 
éxito un plan bienal de formación interna 
que abarcó los siguientes ámbitos: liderazgo 
y gestión del cambio (160 funcionarios supe-
riores), aptitudes para la supervisión, crea-
ción de equipos, administración de proyectos, 
movilización de recursos, y gestión basada 
en los resultados. En esas actividades de 
formación participaron 1.500 miembros del 
personal en total. Al 31 de diciembre de 2003, 
el personal directivo superior de la Secretaría 
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Servicios: La función general del Sector de 
Administración (ADM) consiste en apoyar la 
ejecución del programa en los siguientes ámbi-
tos: fi nanzas, tecnologías de la información, 
conferencias, servicios lingüísticos y producción 
de documentos, compras y servicios de apoyo, 
comprendidos los relativos al mantenimiento y 
seguridad de la Sede, así como al plan de reno-
vación de ésta. 

Resultados obtenidos: La simplifi cación de los 
procedimientos de la gestión fi nanciera posibili-
tada por el sistema FABS ha permitido una con-
tabilización más exacta y actualizada de todas las 
transacciones de la UNESCO, así como el sumi-
nistro a su debido tiempo de informes fi nancieros 
a los administradores del programa, los órganos 
rectores y la Auditora Externa. La difusión del 
sistema FABS en las unidades descentralizadas 
ha progresado satisfactoriamente y este sistema 
funciona actualmente en unos 50 lugares fuera 
de la Sede para la reserva de fondos en línea 

(170 EX/22). Se concibió, probó y puso en funcio-
namiento el módulo de gestión de activos (AM) de 
SAP. En una primera fase, durante el último tri-
mestre de 2003, se catalogaron unos 43.000 artícu-
los. Cada uno de ellos fue etiquetado con un 
código de barras que contiene información sobre 
el artículo, su ubicación en el conjunto de los edi-
fi cios de la Sede, y su valor al 31 de diciembre de 
2003. Los datos correspondientes se introdujeron 
en el sistema FABS. La modernización de los 
edifi cios de la Sede prosiguió en el contexto del 
Plan de restauración y valorización de la Sede 
(edifi cio de Fontenoy) con vistas a conseguir una 
mayor seguridad de los bienes y las personas y un 
entorno más propicio para un trabajo efi caz de 
las Delegaciones y del personal. 
Problemas y desafíos: La base de datos creada 
con vistas a la facilitación de informes fi nancie-
ros, tendrá que seguirse actualizando continua-
mente en función de las adquisiciones, supresio-
nes, enajenaciones y transferencias de activos.

Contabilidad y control fi nanciero, ADM/DCO

Servicios: La Contraloría se encargó de enviar 
a su debido tiempo las cartas en las que se 
reclaman los pagos de las contribuciones, así 
como de efectuar un seguimiento concienzudo 
de las contribuciones atrasadas. Habida cuenta 
del riesgo de pérdida del derecho de voto, 
la preparación de los documentos destinados 
a los órganos rectores permitió presentarlos 
sin complicaciones en la Conferencia General. 
La Contraloría también asesoró al grupo de 
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la escala de 
contribuciones de los Estados Miembros y los 
planes de pago.

Resultados obtenidos por la Contraloría: 
El nuevo sistema sobre las fi nanzas y el presu-

puesto (FABS) se implantó en la Sede y en las 
ofi cinas fuera de ésta, llevándose a cabo la reor-
ganización y modifi cación correspondientes de los 
métodos de trabajo. La recaudación de contribu-
ciones y la gestión de tesorería permitieron que no 
se contrajeran préstamos externos durante el bie-
nio. El cierre de cuentas del ejercicio fi nanciero 
2002-2003 fue el mejor de cuantos ha realizado 
la UNESCO hasta la fecha. 
Desafíos y problemas: Debido a la puesta en 
funcionamiento del sistema FABS y la falta de 
recursos necesarios, se vio mermada la capaci-
dad de la Contraloría para controlar y verifi car 
a posteriori las operaciones (especialmente las 
efectuadas en las unidades fuera de la Sede).

E. Administración, ADM
Coordinación y apoyo administrativos

comprendía 92 funcionarios de la categoría 
de Director y categorías superiores, muy por 
debajo del tope de 102 puestos de D-1 y cate-
gorías superiores que fi gura en el documento 
31 C/5 Aprobado.

Problemas y desafíos: El principal desafío 
planteado estriba en velar por una aplicación 
efi caz de las distintas políticas en materia de 
recursos humanos recientemente elaboradas o 
actualizadas.
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Sistemas de Información y Telecomunicaciones, ADM/DIT

Servicios: Tras la puesta en funcionamiento del 
Sistema Financiero y Presupuestario (FABS) en 
enero de 2002, se reorganizaron totalmente 
todas las actividades de desarrollo y operaciona-
les en la División de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones (DIT). Con respecto a las 
actividades de desarrollo se creó un centro de 
competencias que se integró en la División, con-
centrando las competencias y responsabilidades 
para apoyar y mejorar los nuevos sistemas de ges-
tión de la información. Desde el punto de vista 
operacional, se capacitó al personal existente y 
se lo orientó hacia las nuevas tareas relacionadas 
con la administración y el funcionamiento de 
los nuevos sistemas. Un equipo reducido siguió 
ocupándose del funcionamiento del ordenador 
central para asegurar el de la nómina, la Caja 
de Seguro Médicos (CSM) y otras aplicaciones 
anteriormente en uso.

Resultados obtenidos: La División de Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones (ADM/DIT) 
prestó apoyo técnico (administración de sistemas, 
apoyo a las aplicaciones y a los usuarios) para el 

funcionamiento efi ciente del FABS y del Sistema 
de Información sobre las Estrategias, las Tareas 
y la Evaluación de los Resultados (SISTER), 
y los usuarios de todos los sectores aportaron 
información (funcionarios administrativos, ofi -
ciales de proyecto, etc.). Los especialistas en 
procesos (principalmente la Contraloría (DCO), 
la Ofi cina del Presupuesto (BB), la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica (BSP) y la Ofi cina de 
Gestión de Recursos Humanos (HRM)) se encar-
garon de defi nir y seguir los procesos relativos 
a los sistemas. Hubo buena cooperación con los 
sectores, las divisiones y las ofi cinas, ejemplos de 
lo cual son el cierre de cuentas y muchas mejoras 
en los procedimientos, como “Perfoweb”. 
Problemas y desafíos: A consecuencia de 
las auditorías sobre el funcionamiento y la 
seguridad de FABS, así como de la evalua-
ción efectuada por el Servicio de Supervisión 
Interna (IOS) de SISTER, se revisaron los 
procedimientos de seguridad y funcionamiento 
existentes, tarea que se reanudará cuando sea 
necesario.

Compras, ADM/PRO

Servicios: Por medio del FABS se puso en prác-
tica un sistema de compras en línea destinado 
a atender las necesidades internas en materia 
de compras de la Organización. Se reexaminó y 
amplió el catálogo de los artículos estándar para 
las necesidades internas, evitando así una diver-
sidad injustifi cada de métodos de adquisición de 
bienes.

Resultados obtenidos: Los equipos y material 
de ofi cina ya no se compran ni almacenan en 
forma centralizada, distribuyéndose luego a 
los sectores cuando éstos lo solicitan. Ahora las 
compras se realizan sólo a petición de los sectores 
(“just-in-time”). El FABS exige que estos artícu-
los sean entregados a los usuarios fi nales en un 
plazo máximo de siete días hábiles. Por tanto 
se necesita menos espacio de almacenamiento y, 
lo que es más importante aún, se reduce mucho 
el tiempo de depósito. El espacio recuperado 
se utiliza para almacenar papel y sobres, que 

se siguen comprando de forma centralizada. 
Durante el periodo estudiado, se realizaron 
varias auditorías internas y externas, que reve-
laron que las actividades de compra realizadas 
por la División son conformes al estatuto y regla-
mento de la Organización, al mismo tiempo que 
prosiguió el proceso de compra de conformidad 
con la reforma del régimen de adquisiciones de 
las Naciones Unidas y la instalación del FABS. 
Con respecto a las operaciones de compra y en 
apoyo del proceso de descentralización, se creó 
un sitio web para facilitar a todos los sectores 
y las ofi cinas fuera de la Sede la información 
pertinente sobre las reglas, procedimientos y 
documentos normalizados para las compras.
Problemas y desafíos: Uno de los desafíos de la 
División es participar en la fase de concepción 
de proyectos con los principales componentes de 
compra para dar una estimación sobre el calen-
dario y el presupuesto.
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Servicios: De conformidad con las peticiones de 
los órganos rectores y en vista de la situación de 
la seguridad en el mundo, se evaluaron las nece-
sidades de reforzarla en la Organización (con-
troles de acceso, separación de zonas públicas y 
de servicio, detección de explosivos, vigilancia y 
respuesta a emergencias de tipo biológico o quí-
mico) y mejorar su gestión (mantenimiento de 
las alarmas contra incendio y en caso de ataques 
químicos, y la infraestructura tecnológica, así 
como medidas preventivas).

Resultados obtenidos: En la Sede se adopta-
ron medidas urgentes por una cifra total de 
1,5 millones de dólares estadounidenses como 

parte de la primera fase del Plan Belmont para 
2002-2003. Como la UNESCO había sido hasta 
ahora una organización de puertas abiertas, fue 
necesario revisar todo el sistema de seguridad, 
comprendidas las inversiones en una vez -como 
la instalación del equipo- y los gastos recurrentes, 
como los sueldos de los ofi ciales de seguridad 
adicionales, el mantenimiento del equipo y las 
instalaciones, y los seguros. 
Problemas y desafíos: Se tiene en cuenta la 
disponibilidad de un presupuesto sufi ciente para 
garantizar que no se descuida el mantenimiento 
y evitar tener que incurrir después en mayores 
gastos para su renovación.

Servicios comunes, mantenimiento y seguridad, ADM/HQD

F. Renovación de los locales de la Sede

Servicios: Para proseguir la renovación, y de 
conformidad con la autorización concedida por 
la 32ª reunión de la Conferencia General, en 
marzo de 2004 se fi rmó un acuerdo de préstamo 
sin interés por 80 millones de euros entre la 
UNESCO y el país huésped.

Resultados obtenidos: La mayor parte de la pri-
mera fase del Plan de Renovación, conocido tam-
bién como Plan Belmont, quedó terminada durante 
2002-2003, adecuando el sitio de Fontenoy a las 
normas actuales de seguridad y lucha contra incen-
dios. El préstamo concedido a la Organización 

le permitió pasar a la Fase 2 del Plan Belmont 
(2004-2008), que comprende principalmente la 
fi nalización de la adecuación de los edifi cios a 
las normas de seguridad, la sustitución de las 
fachadas acristaladas, la instalación de aire acon-
dicionado y la modernización de las ofi cinas, así 
como la renovación de los principales espacios de 
recepción. En 2002, a petición de la Conferencia 
General, se preparó un informe técnico y fi nanciero 
sobre los edifi cios de Miollis-Bonvin.
Problemas y desafíos: Movilizar los recursos 
fi nancieros necesarios para las renovaciones.

Servicios: La División de Conferencias, Lenguas 
y Documentos presta servicios a los órganos rec-
tores y a la Secretaría. Consta de cuatro seccio-
nes: Traducción, Documentos, Interpretación 
y Conferencias. A fi nales de 2003, se inició el 
desarrollo y la instalación de un sistema inte-
grado de gestión de documentos y se estableció 
una unidad central para administrar los contra-
tos de traducción externa.

Resultados obtenidos: Se reforzó signifi cati-
vamente la base de datos UNESCOTERM y se 
facilitó mucho la interfaz para el usuario, una 
evolución favorable para la traducción externa; 
comenzaron las actividades destinadas a atender 

nuevas demandas, como la impresión numérica 
en color y la producción de CD. La introducción 
de nuevas tecnologías (fl ujo de trabajo digital y 
equipo de impresión directa del ordenador a la 
plancha (“computer-to-plate”)), combinadas con 
la impresión a petición,  permitieron reducir los 
plazos de producción, las tiradas y el consumo de 
papel para diversos tipos de documentos.
Problemas y desafíos: Menor dotación de 
personal, persistencia de las defi ciencias en 
la planifi cación, documentos demasiado lar-
gos y mala calidad de los textos originales 
siguen siendo los problemas y desafíos a que se 
enfrenta esta División.

Conferencias, Lenguas y Documentos, ADM/CLD
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Título I
Política
General y
Dirección
6,01 %

Título II.A
Programas
47,90 %

Título II.B
Programa
de Participación
4,07 %

Título II.C
Servicios 

relacionados
con el 

programa
4,62 %

1. 31 C/5 Aprobado

Título III
Apoyo a

la ejecución del
programa y

administración
39,51 %

Título I
Política
General y
Dirección
5,67 %

Título II.A
Programas
46,73 %

Título II.B
Programa
de Participación
3,96 %

Título II.C
Servicios

relacionados
con el

programa
4,13 %

Gastos al 31 de diciembre de 2003

Título del Presupuesto 31 C/5
Aprobado % Gastos al 31 de 

diciembre de 2003 %

Título I Política General y Dirección 32 471 200 6,01 31 395 716  5,67

Título II.A Programas 258 776 000 47,90 258 851 714  46,73

Título II.B  Programa de Participación 22 000 000 4,07 21 934 789  3,96

Título II.C Servicios relacionados con el programa 24 964 500 4,62 22 890 999  4,13

Título III  Apoyo a la ejecución del programa y administración 201 999 000 37,39 218 857 000  39,51

                                                                     Total 540 210 700 100,00 553 930 220  100,00

Ejecución del Programa Ordinario por Títulos del Presupuesto

http://www.unesco.org/dg-report/2002-2003


Parte II

Resumen y conclusión



67http://www.unesco.org/dg-report/2002-2003/part_2 Resumen y conclusión

Introducción

Antecedentes - En la Parte II de este informe se 
presentan los resultados del ejercicio realizado 
por el Servicio de Supervisión Interna con objeto 
de verifi car la información contenida en el docu-
mento C/3, y también se examinan los distintos 
asuntos que se han planteado a raíz del análisis 
de la ejecución del programa de la Organización 
durante 2002-2003, esto es, el documento 31 C/5, 
tal como la presentan los sectores y servicios en 
la Parte I. Para el tratamiento de algunos de estos 
asuntos, se hace referencia a las conclusiones del 
proceso de verifi cación. Se tratan a continuación 
asuntos relativos a la programación, la ejecución 
del programa y la presentación de informes 
cuya integración en la futura programación de 
la Organización podría contemplarse eventual-
mente. Estos asuntos se presentan en forma de 
logros y difi cultades. Por último, se formulan 
recomendaciones para mejorar los futuros docu-
mentos C/3.

El proceso de verifi cación - De conformidad con 
el documento 162 EX/6 del Consejo Ejecutivo 
(Propuestas del Director General tendientes 
a consolidar el informe sobre la ejecución del 
programa y presupuesto (C/3) y estructura del 
informe del Director General sobre las activida-
des de la Organización en 2000-2001), el Servicio 
de Supervisión Interna concibió y aplicó un 
proceso de verifi cación de la información que 
someten los sectores y servicios para la elabora-
ción del documento C/3. El método adoptado 
consistió, primero, en verifi car si las actividades 
presentadas se habían llevado a cabo, luego en 
confi rmar si habían dado lugar a “resultados” 
y, por último, en determinar si se habían conse-
guido los resultados esperados, enunciados en el 

documento 31 C/5 en el nivel del eje de acción, 
solicitando y examinando todas las pruebas 
empíricas pertinentes.

Muestreo - El muestreo se llevó a cabo aplicando 
los criterios siguientes: para cada sector del 
programa, el equipo del C/3 contó y numeró 
los resultados esperados enumerados en el docu-
mento 31 C/5 y seleccionó al azar 12 de ellos. A 
continuación se examinaron las contribuciones 
relativas a los resultados esperados. Para los 
servicios centrales y de apoyo, el equipo del C/3 
verifi có la misma serie de resultados que se veri-
fi caron en el documento 32 C/3.

Alcance de la verifi cación - El número total de 
resultados esperados en el documento 31 C/5 
para los sectores del programa (excluidos los 
institutos dedicados específi camente a la edu-
cación y los temas transversales) asciende a 282 
(ED: 57; SC: 106; SHS: 35; CLT: 51 y CI: 33). 
De los 60 resultados esperados seleccionados 
para su verifi cación, unos 50 se habían verifi -
cado en el momento de redactar este informe. 
Los diez restantes no se habían podido verifi car, 
debido principalmente a que los especialistas 
encargados estaban ausentes en el momento 
del ejercicio o habían abandonado la UNESCO. 
Además, los resultados presentados por varias 
ofi cinas fuera de la Sede que habían sido evalua-
das durante el bienio fueron examinados por los 
evaluadores del Servicio de Supervisión Interna 
que habían efectuado misiones de evaluación en 
esas ofi cinas durante el bienio y que pudieron 
confi rmar la veracidad de los resultados comu-
nicados.
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Resumen de las principales cuestiones

Nuevas cuestiones - Las cuestiones que emana-
ron del examen de la Parte I de este documento 
se pueden clasifi car en dos categorías principa-
les: las derivadas del proceso y contenido del 
documento 33 C/3, a saber: i) las que provienen 
de la comparación con el 32 C/3 y las cuestiones 
nuevas o en evolución, y ii) las consecuencias 
para la programación, la ejecución del programa 
y la presentación de informes. Ambos tipos de 
cuestiones se detallan a continuación.

Comparación 
con el documento 32 C/3

Estableciendo una comparación con el docu-
mento 32 C/3, se hicieron las siguientes evalua-
ciones de los logros.

Mayor atención prestada a los resultados espe-
rados que fi guran en el documento 31 C/5 - Al 
examinar una contribución, el equipo del C/3 
verifi có que en la evaluación se hubiesen tenido 
en cuenta todos los resultados esperados enu-
merados en el documento 31 C/5. Se comprobó 
que este criterio se había aplicado en casi todas 
las contribuciones menos en unas cuantas.

Mejor comunicación de resultados positivos - 
Cuando se obtuvieron resultados satisfactorios, 
éstos se destacaron y analizaron razonablemente 
bien.

Buena apreciación de las funciones de la 
UNESCO - Los encargados de comunicar los 
resultados supieron utilizar con soltura estas 
categorías (laboratorio de ideas, función nor-
mativa, centro de intercambio de información, 
creador de capacidades y catalizador de la coope-
ración internacional) para exponer sus activi-
dades y resultados. Sin embargo, el contenido 
sigue siendo demasiado descriptivo. En general, 
aparte de la creación de capacidades, las demás 
funciones no se tuvieron sufi cientemente en 
cuenta.

Mejor descripción de los servicios - Los sectores 
de apoyo (Sector de Relaciones Exteriores y 
Cooperación, y Sector de Administración) y los 
servicios centrales han mejorado la manera en 
que se describen a sí mismos como suministra-
dores de servicios. Estos sectores manejan ahora 
con más soltura la noción de que la lógica de la 
gestión basada en los resultados se aplica tam-
bién a ellos y no sólo a los sectores del programa, 
como ocurría anteriormente.

Recursos extrapresupuestarios - Ha mejorado 
la presentación de informes sobre los proyectos 
fi nanciados con recursos extrapresupuestarios 
(iniciativas o actividades), o al menos se los men-
ciona en las comunicaciones de los sectores.

Cooperación con terceros - La cooperación entre 
organismos se detalla con más frecuencia que en 
el documento 32 C/3.

Evolución de la gestión basada en los resultados 
- Se ha intensifi cado la aplicación de la lógica de 
la gestión basada en los resultados en la presen-
tación de informes. Los colegas se han familia-
rizado con la idea de “resultado”. Sin embargo, 
cabe esperar mayores progresos en tal sentido. La 
introducción de la utilización de indicadores de 
resultados en el documento 32 C/5 debería ser 
útil a este respecto. Además, sería conveniente 
elaborar una serie de indicadores comunes para 
evaluar la ejecución de los programas para cada 
una de las cinco funciones.

En comparación con el documento 32 C/3, los 
elementos sobre los cuales no se ha registrado 
ninguna mejora y que, por lo tanto, constituyen 
importantes difi cultades, son los siguientes:

Algunas defi ciencias del documento 30 C/5 no se 
corrigieron en el 31 C/5 - La estructura del pro-
grama requiere normalmente que los resultados 
esperados fi guren después de los ejes de acción, 
que a su vez fi guran debajo de los subprogramas. 
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No obstante, en algunos casos, los resultados 
esperados fi guran inmediatamente después de 
un subprograma (el Subprograma II.1.1, por 
ejemplo) o los ejes de acción aparecen directa-
mente debajo de un programa, sin que exista el 
nivel de subprograma (el Gran Programa III). 
Los indicadores de resultados que fi guran en el 
documento 31 C/5 no acompañaban resultados 
esperados.

Utilización insufi ciente de SISTER - El equipo 
del C/3 no pudo basar el documento 33 C/3 en 
los planes de trabajo y los resultados obtenidos 
introducidos en SISTER. De los 6.855 resultados 
esperados introducidos en SISTER para los pla-
nes de trabajo del 31 C/5, sólo se introdujeron 
los resultados obtenidos y los comentarios corres-
pondientes para sólo 1.112 de ellos (el 16%). Un 
medio de impedir la duplicación de esfuerzos en 
la presentación de informes estatutarios y de otra 
índole sería pedir a los encargados y los servicios 
a cargo de supervisar la ejecución y formalizar 
los informes que utilicen sistemáticamente una 
base de datos común, en cuyo caso SISTER se 
utilizaría más constantemente.

Insufi ciente atención prestada al documento 
C/4 - Aunque se citan en el documento 31 C/5 
y en los formularios enviados por el equipo del 
C/3, los informes se refi eren muy rara vez de 
forma explícita a los efectos deseados que fi gu-
ran en el documento 31 C/4. En consecuencia, 
el documento 33 C/3 no sirve aún de base para 
la presentación de informes sobre los progresos 
realizados en el logro de los efectos deseados 
consignados en el documento 31 C/4, aunque 
las modifi caciones introducidas en el 32 C/5 
podrían ayudar a mejorar la situación. Además, 
en el documento 34 C/3 habrá que evaluar 
explícitamente en qué medida se han obte-
nido los efectos enunciados en el documento 
31 C/4.

La calidad de la presentación de informes a 
nivel de los ejes de acción y los subprogramas 
varía considerablemente - A veces se observan 
grandes diferencias en el mismo subprograma 
en lo referente a la calidad de las evaluaciones 
de los ejes de acción. Esto tiende a mostrar que 
la calidad de la presentación de informes y de 
la coordinación depende de las personas, o que 
no se respetan y aplican sufi cientemente las obli-
gaciones correspondientes a la presentación de 
informes.

Coordinación insufi ciente de los proyectos rela-
tivos a los temas transversales - La coordinación 
insufi ciente de los proyectos relativos a los temas 
transversales y la falta de mecanismos de apoyo 
suscitaron una amplia insatisfacción.

Contribuciones insufi cientemente analíticas - Las 
contribuciones siguen siendo insufi cientemente 
analíticas. Se pidió a los encargados de la elabo-
ración de informes que informaran acerca de 
“la efi cacia y las repercusiones de los programas 
ejecutados”. Éstos suelen informar de actividades 
que se han llevado a cabo, pero rara vez presen-
tan evaluaciones sobre el grado de consecución 
de los resultados esperados y las razones del 
éxito o el fracaso. Son insufi cientes también las 
explicaciones detalladas sobre la estrategia.

Defi ciencias - Rara vez se mencionan los fraca-
sos y las actividades menos satisfactorias, con 
excepción de los detalles indicados en algunos 
formularios de actividad. Cuando se mencionan 
aspectos defi cientes, se los suele atribuir a facto-
res externos, como el escaso grado de participa-
ción de los interesados, o la carencia de recursos 
humanos o fi nancieros.

Uso de las evaluaciones - Las evaluaciones se 
mencionan muy rara vez y casi nunca se comen-
tan, aun cuando el equipo del C/3 recordó a los 
encargados de los informes las evaluaciones que 
vienen al caso.

Aspectos dimanantes 
de los nuevos 
métodos aplicados 
en el documento 33 C/3

Se reconocen varios logros:

Las ofi cinas fuera de la Sede participaron en el 
ejercicio con un entusiasmo evidente - Durante 
el proceso de suministro, modifi cación y fi nali-
zación de sus contribuciones, las ofi cinas fuera 
de la Sede dieron muestras de buena voluntad 
e interés, acogieron con agradecimiento el ase-
soramiento prestado y procuraron que su labor 
se refl ejara lo mejor posible en el documento 
C/3. A este respecto, el ejercicio relativo al docu-
mento C/3 sirvió de experiencia aleccionadora. 
Cuarenta y nueve ofi cinas fuera de la Sede apor-
taron contribuciones para el documento 33 C/3. 
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Al presentar en el documento C/3 numerosas 
evaluaciones detalladas de las ofi cinas fuera de 
la Sede, así como formularios de actividad en 
el sitio web, se espera que cambie la percepción 
del lector acerca de la índole de la Organización 
y sus mecanismos de ejecución, ya que en los 
anteriores documentos C/3 las ofi cinas fuera de 
la Sede aparecían de modo muy insufi ciente.

Mecanismos de concertación - En las comuni-
caciones procedentes de las ofi cinas fuera de la 
Sede se suelen abordar los asuntos relativos a los 
mecanismos de concertación y a la participación 
de los benefi ciarios/interesados (Comisiones 
Nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil, interlocuto-
res locales), por oposición a las evaluaciones que 
fi guran en las respuestas relativas a los ejes de 
acción y los subprogramas.

El informe resumido - El Servicio de 
Supervisión Interna decidió preparar a último 
momento un informe resumido. En conse-
cuencia, varios de los sectores a los que se 
pidió que suministraran detalles suplementa-
rios que no fi guraban en sus comunicaciones 
originales respondieron en un espíritu de 
cooperación. El proceso de redacción del 
informe resumido puso de manifi esto algu-
nas lagunas en las comunicaciones originales 
de los sectores, sobre todo detalles sobre los 
recursos utilizados (Presupuesto Ordinario, 
fondos extrapresupuestarios y dotación de 
personal) y también sobre algunos productos, 
como el número de publicaciones, los módu-
los de trabajo y las notas de orientación.

Las difi cultades observadas son las siguientes:

Trabajo intersectorial - Escasean las pruebas de 
los resultados obtenidos mediante la labor efec-
tuada entre dos o más sectores del programa. 
Además, los informes presentados no mencio-
nan de qué forma la aplicación del Programa 
de Participación en los Estados Miembros apoya 
o complementa la ejecución del Programa 
Ordinario, o viceversa.

Gestión de las relaciones entre la Sede y las 
ofi cinas fuera de la Sede - Los informes presen-
tados no hacían referencia a las relaciones entre 
la Sede y las ofi cinas fuera de la Sede. En varias 

ocasiones, los encargados de los informes a nivel 
de los ejes de acción señalaron que, debido al 
proceso de descentralización en curso, los encar-
gados del programa en la Sede sabían cada vez 
menos lo que ocurría fuera de la Sede. Por su 
parte, las ofi cinas fuera de la Sede expresaron 
cierta preocupación al respecto. Un intercambio 
de información más sistemático entre las ofi cinas 
fuera de la Sede y esta última contribuirá a reme-
diar esta situación.

Indicadores de resultados - No se comunicaron o 
faltaron indicadores de resultados (solicitados en 
los formularios de actividad). Se espera corregir 
esta defi ciencia mediante un perfeccionamiento 
del planteamiento basado en los resultados que 
fi gura en el documento 32 C/5.

Programación, ejecución 
del programa y presentación 
de informes

Programación

El documento 33 C/3 conforma el 33 C/5 - De 
las comunicaciones para el documento 33 C/3 
emanaron varios temas y asuntos distintos que 
podrían también integrarse en el documento 
33 C/5. Tratándose de cuestiones que abarcan 
a la UNESCO en su totalidad, cabe destacar 
la descentralización y las relaciones de colabo-
ración; para el Sector de Educación, la EPT y 
el VIH/SIDA, para el Sector de Ciencias, los 
recursos hídricos y los ecosistemas; para el Sector 
de Ciencias Sociales y Humanas, la ética y los 
derechos humanos; para el Sector de Cultura, 
la diversidad cultural y el patrimonio cultural; y 
para el Sector de Comunicación e Información, 
el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, y la información para todos. 
Estos temas y asuntos se tratan brevemente a 
continuación.

Descentralización, relaciones de colaboración y 
temas transversales - El gran número de aciertos 
comunicados por las ofi cinas fuera de la Sede 
refl eja la importancia de la red descentralizada 
en la ejecución del programa. Las comunicacio-
nes de todos los sectores pusieron de relieve las 
relaciones de colaboración como mecanismo 
utilizado para lograr una ejecución satisfactoria 
del programa. Sin embargo, pocos proporciona-
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ron sufi cientes detalles para mostrar cómo éstas 
contribuyeron efectivamente a que la UNESCO 
cumpliera sus funciones. Para varios de los casos 
comunicados se mencionaron los fondos aporta-
dos por los asociados, pero sin indicar cuál era la 
contribución de la UNESCO a las relaciones de 
colaboración. En ausencia de tal información, 
no se puede responder a la cuestión de la efi ca-
cia. Ésta será cada vez más importante conforme 
la UNESCO vaya estableciendo más relaciones 
de colaboración. Los sectores señalaron también 
las difi cultades relacionadas con la ejecución de 
proyectos relativos a los temas transversales.

La EPT y el VIH/SIDA - Por lo general, las acti-
vidades relacionadas con la EPT están bien defi -
nidas, a saber, trabajar con los Estados Miembros 
para elaborar los planes pertinentes, realizar 
las actividades convenidas en los planes de 
EPT y supervisar los progresos realizados por 
los Estados Miembros. La ejecución del pro-
grama como tal, con resultados bien defi nidos, 
puede estar bastante centrada fuera de la Sede. 
Además, se consideró con razón que varios de los 
otros ejes de acción relativos a la educación con-
tribuían a la EPT, de ahí la referencia clara a la 
EPT en las comunicaciones para el documento 
33 C/3. Se espera que el examen estratégico 
en curso sobre la EPT contribuya a orientar y 
centrar mejor los programas en el documento 
33 C/5. La evaluación externa de la respuesta 
de la UNESCO al VIH/SIDA suscitó gran interés 
gracias a las diversas reuniones celebradas para 
debatir las conclusiones y examinar cómo debe-
rían fi gurar las actividades relativas al VIH/SIDA 
en el 33 C/5, partiendo de la nueva estrategia 
de educación preventiva para luchar contra el 
VIH/SIDA. En sus comunicaciones, las ofi cinas 
fuera de la Sede destacaron su labor en torno a 
las actividades de educación relacionadas con el 
VIH/SIDA.

Los recursos hídricos y los ecosistemas conexos 
- La elección de los recursos hídricos y los 
ecosistemas conexos como prioridades prin-
cipales fue validada plenamente por los resul-
tados comunicados por el Sector de Ciencias, 
que culminaron en la publicación del primer 
Informe Mundial sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos. Esto coincidió con la aten-
ción que se prestó a nivel mundial a los recur-
sos hídricos y los ecosistemas conexos. En las 
importantes evaluaciones externas del Programa 
Hidrológico Internacional (PHI) y del Programa 
Internacional de Correlación Geológica (PICG) 

se señalaron varios logros y difi cultades referen-
tes a dichos programas (véanse los documentos 
170 EX/14 y 169 EX/22). Como resultado de 
esas evaluaciones, el Director General decidió 
adoptar medidas para mejorar las relaciones de 
trabajo con los respectivos Comités Nacionales.

La ética de la ciencia y la tecnología y los dere-
chos humanos - En el Gran Programa III ocupan 
un lugar destacado las actividades relativas a la 
ética de la ciencia y la tecnología. Asimismo, 
la Declaración de Río de Janeiro sobre Ética 
en Ciencia y Tecnología aprobada en la ter-
cera reunión de la Comisión Mundial de Ética 
del Conocimiento Científi co y la Tecnología 
(COMEST) constituyó un punto de partida acer-
tado para la promoción regional del debate inter-
nacional sobre ética de la ciencia y la tecnología. 
En su 32ª reunión, la Conferencia General de la 
UNESCO aprobó la estrategia de la UNESCO 
en materia de derechos humanos (documento 
32 C/57) y la estrategia integrada de lucha con-
tra el racismo, la discriminación, la xenofobia y 
las formas conexas de intolerancia (documento 
32 C/13). El sector inició los preparativos para 
el Foro Mundial sobre Derechos Humanos que 
organizará la ciudad de Nantes, Francia, del 16 
al 19 de mayo de 2004, en colaboración con la 
Comisión Nacional Francesa para la UNESCO. 
Los tres temas principales del foro son: derechos 
humanos y terrorismo; nuevas formas de dis-
criminación y derechos humanos; y la pobreza 
como violación de los derechos humanos.

Muestreo utilizado para el informe resumido 
- En general, el muestreo utilizado en el informe 
resumido se efectuó seleccionando el primer 
resultado esperado del primer eje de acción o 
el primer proyecto relativo a los temas transver-
sales. Varios colegas consideraron que esto no 
refl ejaba fi elmente su desempeño, y hubieran 
preferido seleccionar personalmente los resulta-
dos esperados que se presentarían en el informe 
resumido. Los sectores y servicios estimaron 
que el plazo para suministrar los detalles que 
se incluirían en el informe resumido era dema-
siado corto.

Diversidad cultural y patrimonio cultural - En sus 
comunicaciones, el Sector de Cultura destacó 
la importancia del patrimonio cultural material 
e inmaterial. En particular, la aprobación por 
la Conferencia General de la Convención para 
la salvaguardia del patrimonio cultural inma-
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terial y el trabajo en curso, muy apreciado, del 
Centro del Patrimonio Mundial son primor-
diales para que la UNESCO pueda cumplir su 
mandato de consolidación de la paz. Las activi-
dades de consolidación de la paz consisten, entre 
otras, en lograr una protección intercomunitaria 
de los monumentos nacionales en Bosnia y 
Herzegovina y Kosovo, en la reconstrucción del 
puente de Mostar y los edifi cios históricos aleda-
ños, en la cooperación con el Banco Mundial y la 
comunidad internacional, y en la rehabilitación 
de los centros históricos y los monumentos reli-
giosos en los Balcanes.

Información para Todos - El Sector de 
Comunicación e Información destacó la impor-
tancia del acceso a la información y el uso de 
las tecnologías de la información y la comuni-
cación en la educación. Un logro especial del 
sector fue el uso de mecanismos innovadores de 
ejecución del programa, a saber, el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
para realizar actividades en proyectos como el 
establecimiento de comunidades de aprendizaje 
abierto con miras a la igualdad entre los sexos 
con ayuda de las tecnologías de la información 
y la comunicación, y la formación en materia 
de educación básica para el desarrollo social 
mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Niveles de programación – Para el documento 
31 C/5 se utilizaron cinco niveles de programa-
ción: gran programa, programa, subprograma, 
eje de acción, acción y actividades. En el 31 C/5 
hubo varios casos en que algunos sectores colo-
caron los ejes de acción directamente debajo 
del nivel de programa, sin recurrir al nivel de 
subprograma. Además, en las respuestas recibi-
das de los sectores y las ofi cinas fuera de la Sede 
sobre los informes relativos a los resultados, no 
se mencionaba a veces el nivel de acción. Así 
pues, el uso de los distintos niveles de progra-
mación varía de un sector a otro, y es necesario 
comprenderlo cabalmente.

Resultados esperados - La formulación de los 
resultados esperados mejoró en el 31 C/5 en 
comparación con el 30 C/5. Esto puede impu-
tarse desde ya a la capacitación en gestión basada 
en los resultados llevada a cabo por la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica. No obstante, varios de 
los resultados esperados, que el equipo del C/3 
trató de verifi car, eran bastante vagos, formula-

dos en términos como “fortalecimiento de las 
capacidades”. Sin una indicación de la capacidad 
original, no es posible verifi car si la capacidad se 
ha fortalecido efectivamente. Además, la mayoría 
de los resultados esperados se refi eren a “lo que 
se ha emprendido”, utilizando términos como 
“donar”, “proporcionar”, “apoyar” y “organizar”. 
Las comunicaciones de los sectores relativas a 
la capacitación fueron particularmente proble-
máticas, ya que muy pocos de ellos indicaron 
qué habían logrado hacer los benefi ciarios de 
la capacitación gracias a los conocimientos y 
competencias recientemente adquiridos o actua-
lizados. Sin embargo, se espera que mejore la 
situación, pues en el 32 C/5 se incluyeron indica-
dores de resultados. La Ofi cina de Planifi cación 
Estratégica tiene que seguir trabajando con los 
sectores para que mejoren su formulación de los 
resultados esperados.

Indicadores de resultados - Los indicadores de 
resultados suelen faltar o ser vagos, tanto en el 
31 C/5 como en las hojas de actividades pre-
sentadas por los sectores. El 32 C/5 contiene 
varios indicadores de resultados y está previsto 
utilizarlos más ampliamente en el 33 C/5. Esto 
contribuirá en buena medida a que los progra-
mas defi nan adecuadamente las distintas dimen-
siones de sus resultados esperados. En este caso 
también la Ofi cina de Planifi cación Estratégica 
tendrá que seguir trabajando con los sectores 
para la formulación de los indicadores.

Ejecución del programa

Relaciones entre el Presupuesto Ordinario y los 
fondos extrapresupuestarios - En las comuni-
caciones enviadas por los sectores se menciona 
invariablemente la recaudación de fondos extra-
presupuestarios. Esto constituye una notable 
mejora con respecto al anterior documento 
C/3. Ahora bien, rara vez se indican las relacio-
nes entre el Presupuesto Ordinario y los recur-
sos extrapresupuestarios, especialmente en lo 
tocante a las respectivas aportaciones cuando se 
combinan ambos para determinadas actividades. 
El equipo del C/3 observó también que casi 
nada se decía acerca de la efi cacia del programa 
y sus repercusiones, aun cuando a los sectores 
se les había recordado esto. La consecuencia en 
este caso es que sin información concreta sobre 
la totalidad de los recursos utilizados y sobre los 
resultados realmente obtenidos, resulta impo-
sible evaluar la efi cacia de los distintos progra-
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mas. En cuanto a las cuantías totales, los fondos 
extrapresupuestarios superaron a los fondos 
del Presupuesto Ordinario, lo que indica que 
los sectores consiguieron movilizar efi cazmente 
recursos extrapresupuestarios.

Presentación de informes

Supervisión de las actividades del programa y 
autoevaluación - La supervisión de la informa-
ción en SISTER sólo se efectuó para el 16% de 
los resultados esperados correspondientes a los 
planes de trabajo introducidos para el 31 C/3. 
Esto signifi ca que la utilización de SISTER a 
efectos de supervisión tiene que mejorarse y 
se están haciendo actualmente algunos ajustes 
en tal sentido. Además, el uso sistemático de 
la autoevaluación contribuiría invariablemente 
al acopio de información aprovechable para la 
supervisión, y al mismo tiempo ayudaría a cen-
trar la ejecución de los distintos programas. El 
Servicio de Supervisión Interna ha iniciado una 
capacitación en autoevaluación para los sectores 
que proseguirá durante el bienio.

Informe resumido del proyecto de documento 
33 C/3 - El informe resumido sobre el proyecto 
de documento 33 C/3 se terminó con carácter 
experimental como parte del proceso en curso 
de mejoramiento del proceso de elaboración 
del documento C/3. De este modo se procura 
también reducir el volumen de la documenta-
ción (Decisión 166 EX/5.2) y al mismo tiempo 
resaltar detalles esenciales para la buena ges-
tión. A este respecto, el Director General qui-
siera invitar al Consejo Ejecutivo a que formule 
comentarios sobre la utilidad del informe resu-
mido (menos de 50 páginas) apoyado por una 
versión integral (más de 300 páginas) en el sitio 
web. La redacción del resumen del proyecto de 
documento 33 C/3 arrojó varias enseñanzas que 
serán útiles cuando se estudien las mejoras del 
C/3 en su totalidad. Se trata de lo siguiente: la 
sinergia entre los documentos EX/4 y C/3 y la 
clara determinación de parámetros para evaluar 
los resultados del programa de la Organización, 
como por ejemplo los distintos recursos aporta-
dos, los mecanismos de ejecución del programa, 
los productos y los resultados.

Sinergia entre los documentos EX/4 y C/3 - 
Los sectores tienen la obligación estatutaria de 
informar cuatro veces durante el bienio acerca 

de la ejecución de los programas mediante el 
documento EX/4. Al fi nal del bienio, los secto-
res tienen que presentar comunicaciones para 
el documento C/3 sobre los resultados de los 
mismos programas en su totalidad. Puesto que 
los dos tipos de informes abarcan las mismas 
actividades del programa, se debe procurar con-
ciliar mejor las obligaciones de presentación de 
informes relativas a los documentos EX/4 y C/3, 
que son muy complementarios y se prestan a una 
sinergia.

Mejoramiento del documento C/3

Presentación de informes al Consejo Ejecutivo 
y mejoras propuestas para el documento C/3 
- ¿Se puede mejorar el proceso de elaboración 
del documento C/3? La respuesta es afi rmativa. 
En lo referente a la sinergia posible entre los 
documentos EX/4 y C/3, y teniendo en cuenta 
las enseñanzas derivadas de la elaboración del 
informe resumido del 33 C/3, los procesos 
siguientes deberían ser posibles:
•  Los sectores deben seguir presentando cuatro 

veces por bienio a la Ofi cina de Planifi cación 
Estratégica las comunicaciones necesarias 
para el documento EX/4.

•  Los sectores y servicios deben además efec-
tuar autoevaluaciones de sus programas y 
servicios y resaltar detalles sobre los asuntos 
nuevos, los puntos fuertes, las enseñanzas 
aprendidas y las limitaciones o difi cultades, 
refi riéndose a los documentos EX/4, y some-
terlos a la Ofi cina de Planifi cación Estratégica 
al fi nal del bienio.

•  Los sectores y servicios deben también selec-
cionar dos resultados esperados, uno que 
refl eje los logros y otro las difi cultades, y pre-
sentar los detalles al respecto a la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica. Conviene recordar 
que la Ofi cina de Planifi cación Estratégica 
seleccionó el primer resultado esperado del 
primer eje de acción de cada subprograma 
o programa en el muestreo utilizado para el 
informe resumido del documento 33 C/3. 
En el futuro, los sectores y servicios tendrán 
que elegir ellos mismos los resultados espera-
dos.

•  La Ofi cina de Planifi cación Estratégica efec-
tuará entonces la verifi cación necesaria de la 
información presentada y recopilará los deta-
lles proporcionados en las autoevaluaciones, 
así como los dos resultados esperados de cada 
sector o servicio en un informe C/3 abre-
viado de, digamos, no más de 50 páginas.
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Con este método se podría eliminar la nece-
sidad de un proceso de 8 meses para ter-
minar todo el documento C/3 y se podría 
publicar un C/3 abreviado en el transcurso 
de los primeros meses posteriores al fi nal 
de un bienio determinado. Esto aportaría 
información esencial para la gestión del 
programa que ayudaría para la adopción de 

decisiones sobre la futura orientación del 
programa.

En el documento 34 C/3 habrá que introducir 
otra mejora más para señalar en qué medida se 
habrán conseguido los efectos enunciados en el 
documento 31 C/4.
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