
Las polfilbas y las legislaciones culturales

Hace dos décadas se daban ya pasos firmes hacia la consolidacién y la puesta en valor de la cultura
desde la acci6n politica, tanto desde la 6ptica de los paises como desde la esfera internacional. El
camino recorrido indica, sln duda, cambios y nuevas orientacionc en elconmimiento, en el diseffo y en
la ejecucién de las politicas pÉblicas vinculadas a los aspectos culturales. La Conferencia Mundial de
Politicas Culturales, Mundiacult, celebrada en México en 1982 brindé la ocasi6n de definir efectivamente
las nuevas lineas y orientaciones a seguir.
De las propuestas ministeriales en la agenda de cooperaci6n cultural iberoamericana para el pròximo
decenio, se constata la validez argumentativa de estos procesos y la necesidad de avanzar en
estraùegias comunes que consoliden la acfuaci6n en eote àmbito desde la esfera pùblica en esta materia.
Ahora, veinte affos màs brde se configura un nuevo mapa de acci6n en las politcas y las legislaciones
culturabs en la regi6n. Aparece entonces como prioridad la necesidad de conmer el accionar de cada
uno de le paises, entendiendo que la gestion pÉblica màs eficaz de le recurse culturales contribuiria a
evitar la fragmentaci6n en este àmbito.
Para elfuturo inmediab se vislumbran dos fmtores de cambio fundamentales. Et primero se refiere a la
diversificaci6n y crecimiento de los perfiles de lm actores que intervienen en el proceso de construccién
de las politicas culturales. La fueza que ha tomado en este campo la sociedad civil, representada por las
Fundaciones, las organizacione,s del denominado'Tercer Sector", las empresas e industrias culturales y
la voz cada vez màs sentida de los diversos pueble y las expresiones de su diversidad cultural,
configuran un contexto que debe articularse desde el àmbito pùblico y que no es el mismo contexto de la
politica nacional, sino la suma de las diversas orientaciCInes y esferas de poder que lo representan: el
poder local y regional, las representaciones nacionales y su contextualizaci6n en el plano internacional.
El segundo factor se vincula a la transformacién global de las relaciones econémicas, pero no
ùnicamente de ellas, sino de las repercusiones que presenta esa nueva configuraci6n en la transmisi6n
de las informaciones y los conmimientre, fruto de la revoluci6n tecnolÒgica, masificada en los ùltimos
seis afios y que hacen vislumbrar un nuevo paisaje de relaciones sociales a otra escala.
En lre grandes émbitre regionales del mundo se vienen promoviendo elaboraciones de informes que
permitan establecer elementos que permitan comparar las politicas culturales nacionales. Esta
informacién de contraste se genera también a partir de la celebracion y organizacion de lm mÉltiples
foros de responsables en las àreas del diseho, el estudio y la aplicaci6n de politicas culturales. Algunos
avances en nuestra regi6n, corrìo por ejemplo elcaso de le intercambios de informacién y experiencias
en los diseffos participativos de las politicas que se han dado en los riltimre affc, lleyan a utilizar màs
sistemàticamente herramientas que permitan contrastar acciones y, en ùltimo caso, converger hacia
politicas màs integradoras que trasciendan las esferas de d*ision màs locales.
No podemos hablar de la Cultura cot"llo un sistema organizado, predecible o estructurado al estilo de
otros modelc de polltbas sociales con un mayor anclaje en la smiedad, como podria ser el caso del
sistema educativo o el sanitario. No obstante confluyen en "lo cultural" un conjunto de dementm que
guardan similitudes y referencias a cierto nivel de organizaci6n sistémica. Conocer esm elementos de
sintesis, analizarlos y evaluarlos contribuiria a facilitar la tsna de conocimiento y apropiacién de las
formas de actuar de los paises en esta materia.
Los paises iberoamericanos cuentan con interesantes propuestas, muchas de ellas ya en proceso de
desarrollo y otras que bien podrian estarlo a mediano f,azo. Sobre todas ellas seria posible avanzar para
la elaboraci6n de informes y compendim de politicas y de programas culturales nacionales mn el fin de
contribuir al disefto de estrategias de comparabilidad y convsrgencia de politicas culturales.
La importancia adquirida por los productc, bienee y servicios cutturales en el comercio internacional han
determinado el inter& de diferentes colectivos, entre ellos las universidades y le organismre
internacionales, para continuar el anàlisis y la investigacién sobre lm temas vinculadre con la Economia
y la Cultura. Entre estas se destaca la preservacién de la diversidad cultural, el respeto a la propiedad
intelectual, el desarrollo de la pluralidad de la oferta cultural, la utilizacién de nuevos soportes y medios
de difusién de los productoo culturales y los cambios en loe hàbitos de consumo culturalde la sociedad.
Estos estudios reflejan la existencia de avances en el tratamiento de la interrelacién entre Economia y
Cultura; por lo que debe profundizarse este primer esfuerzo, propiciando las condiciones para
mantenerlo y perfeccionarlo en el tiempo. Esto significa apoyar las infraestructuras necesarias para la
profusion e incentivo de nuevas investigaciones en esta temàtica.



Por su parte, la aparicion de observatorios especializados en politicas culturales ha demostrado la
necesidad de sistematizar las fuentes de informaci6n y realizar un anàlisis sistemAtico de las politicas
culturales, la investigacidn y la planificaci6n deldesarrollo cultural. Su creacién ha estado estrechamente
vinculada a la fornaci6n y a la investigaci6n en la materia.
Asimismo, ha quedado presente la nrcesidad de provocar la confluencia de acciones y cooperacién a fin
de aprovechar los esfuezos que se realizan; accién que ya se ha iniciado en le observatorios de la
regi6n y que motiva el trabajo en red de todos ellos a través de un estilo asmiativo, integrador y
articulado. Esta tarea se veria profundizada a partir de la recogida de las experiencias interesantes que
ya disponen los observatorios, dandole un marco propicio para desarrollar la cooperaci6n y su
interaccién a través del trabajo conjunto. De este prooeso y, contando con el apoyo necesario de los
centros implicadm, podria surgir la creacién de una Red lberoamericana de Observatorios Culturales,
que articularla sus funciones con las redes internacionales ya existentes en este ambito.
La elaboracion de estadisticas e indicadoreo cuantitativos y cualitativos de medicién de impacto de Ia
cultura en la calidad de vida y en la economia constituye un instrumento fundamental para la informacion
cultural. Es a partir de la elaboraci6n de un sistema de indicadores culturales adaptado a la realidad
social y cultural de cada pais y con proyecci6n regional, cuando la informacién se convertiria en un
elemento primordial para la evaluaciòn de las politicas culturales, y contribuirla a su perfeccionamiento y
enriquecimiento conti n uo.
La definicién de politicas necesita insumos que nazcan de modelre y metodologias consensuadas de
informaci6n e investigacidn bàsica. Este insumos deben proceder del propio sec,tor cultural y de
aquellm otros sectores que tienen una relacién directa con é1. Deben contener estudie sobre
estadisticas nacionals, infraestructuras culfurales, industrias culturales, prograrnas de fomento cultural y
artistico, consumo y hàbitos culturales, etcétera.
Existe asimismo, desde ya hace tiempo, una preocupacién sentida por la recopilacién de la legislaciÒn
culturalde los paises iberoamericanos. A pesar de le esfuerzos realizados, aÉn resta mucho por hacer y
por ello se debe mantener, alentar y fomentar el diagn6stico de legislaciones comparadas de los pises
iberoamericanos, de perfeccionar y renovar continuamente el conmimiento de las mismas, con el
prop6sito de obtener normativas culturales de mayor calidad y avanzil en un necesario proceso de
integracion que haga posible un desarrollo màs garantizado de los Derechos culturales de lw
ciudadanos de toda la regi6n.

Los lnformes comparaclos de las politicas cutalrales naclonales
Todos los paises de la regién cuentan con un modeh relativamenb articulado de informmiòn culfural
que, aunque no de una manera directa, reflejan las politicas culturales desarrolladas en los riltimos aftoo.
No es tan frecuente, sin embargo, encontrar recursoa que permitan avanzar hacia convergencias y
anàlisis comparados en los procesos de diseffo e implementacién en la materia y en los de diferentes
modele de gestién de las politicas culturales que se llevan a cabo. Algunos espacim regionales en
lberoamérica han avanzado en este campo a partir de foros internacionales regulares, intentando
compartir estrategias y modelos de gesti6n de sus politicas culturales. Este es el caso, por ejemplo, del
Mercosur Culfural y sus acuerdos en materia legislativa para la promoci6n de la movilidad de bienes y
productos culturales. Estre procesos son el resultado de muchm esfuezos realizadm con el fin de
lograr avances en la convergencia de acciones regionales en la materia.
El Sistema de lnformacién Cultural para Latnoamérica y el Caribe (SlCLaC) es un proyecto del Foro de
Ministros de Cultura y Encargadm de las Politicas culturales de la Regién. Fue aprobado durante el V
Encuentro, realizado en Caracas, Venezuela, en noviembre de 1992. El proposito fundamental del
Proyecto SICLaC es apoyar la integracion de la region sobre la base del desarrollo de un sistema de
informaci6n e intercomunicacién telematba que permita compartir informaci6n cultural y promoverla en el
àmbito internacional. Este proyecb posee esp*ial interés para el fortalecimiento de las capacidade
locales y el apoyo que se preste al desarrollo de una culfura informàtica en el àmbito regional Por su
alcance y esencia integradora, este proyecto ha sido reconocido por la UNESCO y recibe asistencia
técnica a través de su Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe (ORCALC), en la
Habana, Cuba. Durante su puesta en marcha el SICLaC ha recibido informacién proveniente de las
instituciones culturales de lm paises participantes, lo cual ha permitido contar con algunas bases de
datos nacionales y regionales,
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Por su parte, el proyecto "Sistemas Nacionales de Cultura" que està lleva a cabo la Organizacion de
Estados lberoamericanos, para la Educaci6n la Ciencia y la Cultura, està dirigido a compilar y difundir la
informacién sustantiva de las politicas culturabs aplicadas en la regién con una perspectiva comparativa.
Su objeto son los programas y los proyectos ptiblicos, privados y aquellc que llevan a cabo las
organizaciones sociales, que tienen una presencia consolidada, o que, aùn siendo recientes, representan
promisorias opciones de fomento cultural en la sociedad.
Se trata en definitiva, de avanzar hacia la optimizaci6n de instrumentm des[nadas a consolidar los
sistemas de acopio y circulaci6n de informacién sobre politbas y programas culturales sobre la base del
desarrollo de modelos nacionales de informacÉn y la organizaci6n cultural. Las herramientas disponibles
y los apoyos establecidos por los organismm actuantes en la regi6n dan grandes pmibilidades para
consolidar estos sistemas de acopio, que en el futuro, puedan generar investigaciones, acuerdm de
cooperaci6n internacionales y mecanismos de informaciÒn accmible al pùblico en general.
Fuera de la regi6n lberoamericana, encontramos un ejemplo significativo en una iniciativa en la materia
en el Consejo de Europa , que desarrolla instrumentos que permiten hacer anàlisis de comparabilidad de
programas y politicas culturales de los paises europeos, con categorias que incluyen, entre otras, la
perspectiva histérica, las competencias en administracidn, los objetirrcs generales y le principios, los
temas mas actuales en el debate de las politicas de desarrollo, los principales cuerpos legislativos, la
financiaci6n de la cultura y las principabs instituciones.

El desarrollo de la Agenda

Diagnésticos de legislaciones comparadas
La sistematizacién de la informaci6n legal especializada en cultura se viene realizando desde hace
décadas atràs, existiendo importantes estudios compilatorim de la legislacién cultural a escala
mundial por parte de la UNESCO, y concretamente en la regi6n americana, por la Unién
Panamerican_a en un primer momento y a partir de 1948 por la Organizacién de Estados
Americanos.[]
La Conferencia Mundialsobre las Politicas Culturales, celebrada en México en agosto de 1982, puso
ampliamente de relieveo la importancia de la legislacién cultural como instrumento al servicio de la
vigencia y aplicaci6n de los Derechos culturales en todo el mundo.
La elaboracién de un diagnwtico de legislaciones comparadas tiene un indudable valor especifico.
El conocimienb acerca de la legislacion de otros paises del àrea, podrfa ser propiciar el
aprovechamiento de los avances y las experiencias pmitivas en la materia.
Asi, el Programa, en materia de legislacién cultural, de la Organizaciàn de las Nacion* Unidas para
la Educacién, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce el valor de las decisiones y
recomendaciones que poseen las diversas conferencias intergubernamentales regionales sobre
politicas culturales que se han venido realizando en las Éltimas décadas.
La Red de Càtedras sobre gesti6n cultural y la administracién de institutos culfurales que impulsa
UNESCO, y màs precisamente su Càtedra de dereche culturales, tiene por objetivo atender estos
temas y promover la realizaci6n de un programa permanente de actividades de investigacién;
documentacidn; enseffanza y difusiÒn de caràc'ter internacional, regional y comparado referido al
estudio de la vigencia, condicione de ejercicio efectivo y legislacién aplicable en materia de
Derechos culturales como Derechos humanos, individuales u colectivos, dentro de la regidn de los
paises iberoamericanm, por una parte. Asimismo se propone definir una concepfualizaci6n te6rica
màs completa del Derecho de la cultura en el mundo. Esta càtedra se lleva a cabo conjunEmente
con la Universidad de Palermo de Buenos Aires, Argentina, en el marco del Programa lnternacional
UNITWIN de UNESCO.
El Convenio Andrés Bello (CAB) trabaja en la sistematizacién de la legislacion cultural en la region.
Sus antecedentes se remontan a comienzos de la década de los setenta, con documentos
especiales publicados por sus diversos organismos que hacen referencia a la importancia de la
legislaci6n cultural comparada como instrumento de cooperaci6n cultural. En 1981 promovi6, en
colaboraci6n con la UNESCO y el Fondo lnternacional para la Promocién de la Cultura, la
recopilacion de la legislacion cultural de lc paises andinos que entonces ficrmaban parte del
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Convenio. Posteriormente, en 1997, la Secretaria Ejecutiva tomé la decisién de impulsar la
elaboracion de una nueva edicién que pusiera al dia los contenidos normativos y que dejara
constancia de la realidad de los acfuales paises integrantes del Convenio" Se trat6 de una
compilacién y no la edicion de un c6digo legislativo, pero en cualquier caso ofrece una imagen que
peÉila y refleja la naturaleza de la legislaci6n de cada pais miembro delConvenio.
Asimismo, el CAB, dentro de su linea programàtica Legislacién para la lntegracion lleva a cabo el
Proyecto Armonizacién de la lqislacién para la lntegracién. Su objetivo es contribuir con los
procesrc de integracién entre los paises miembros del Convenio, a través del anàlisis de las
legislaciones compiladas, le estudios comparados y la elaboraciÒn de propuestas y
recomendacionea sobre la viabilidad en la adopcion de medidas que conlleven la unificacién juridica
en la regi6n y el estudio de temas relativos libre circulacion de bienes culturales y la protecci6n del
patrimonio culfural.
La Catedra Andrés Bello de Derechos Culturales, creada en 1997 en coordinacién con la
U-glv-e.r-sida-d-Qe{g,s-lU y la Universidad Nacionalde Educaci6n a Distancia, ambas de Espafta es una
de las accionc fruto de los proyectc prodstos en la materia. Sus objetivos son la investigacién y la
difusién de conocimientos, el progreso de la dmtrina de lm derechm culturales en el marco de lm
derechos humanos. Promueve una serie de acciones entre las que se encuentra el fomento de la
investigacion comparada.
Dentro de la asociaciòn de entidades preocupadas en la materia, surge en 1999 en el seno de la
Universidad Carlos lll de Madrid, Espafla, el lnstituto Universitario de Derecho de la Cultura,
posteriormente denominado lnstituto para la Cqnunicaci6n Cultural. Sus lineas de accién se centran
en la invesùgaciòn, la docencia y la difusi6n en relacion con todas las manifestaciones y àmbitos de
proyeccion que presenta en la actualidad el Derecho de la cultura. Hace especial énfasis en el
impulso de Ia doc'trina de los derechos cufturales en lc nuevos contextos sociopoliticos, econ6mice
y tecnologicoe actuale§. Asimismo, se propone etimular y ofrecer a la sociedad la contribucién que
puede aportar la Universidad a un diàlogo màs racional, cientificamente enriquecido y plural en el
debate sobre la probbmatica juridba-institucional que conlleva la integraci6n cultural en el mundo
actual, con especialénfasis en la realidad de Espaffa y con atencién especifica a las realidades de
lberoamérica y Europa. Entre las actividades a destacar se encuentra la realizaci6n del I Congreso
lberoamericano de Derecho de la Cultura.
Por su parte, la Organizacién de Estados Americanos (OEA), en los ùltimos cuarenta afrw, ha
reafirmado su compromiso, identificando el tema de la cultura como componente integral de los
procesos de desarrollo y democratizacion de la regi6n.
Diversos organos de la OEA, corno el Departamento de Asuntc Culturales y lm organismos
especializados, en particular el lnstituto Panamericano de Geografia e Historia, han mostrado su
interés en diversas ocasiones por la informaciÉn comparada vinculada a la legislacién cultural
nacional de los Estados miembros. Cabe mencionar que el Proyecto de Legislaci6n Cultural del
Programa Regional de Desarrollo Cultural correspondiente a los aftos 1979 1983, dio relevancia a
esta disciplina, al incluir dentro de las actividades del programa regional un nuevo subprograma, el
de Planeamiento, investigacién y desanollo Cultural, que tomaba en consideracién ya el tema,
proponiendo especificamente un proyecto denominado Lqislaci6n Cultural. Actualmente, la Oficina
de Asuntos Culturales de la OEA, creada en abril de 1996, p6ee una compilaci6n de instrumentoo
legals internacionals e interamericanos relacionados al campo cultural.
La Organizacion de Estade lberoamericane para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (OEl),
dentro de su programa lbqoarnérica: Unklad en la Diversidad Cuftural, impulsa acciones
conducentes a una mayor articulaci6n entre los sistemas educativo y cultural, con el fin de permitan
avanzar en el diseffo de agendas de temas comune§. Entre estas acciones se encuentran el
fomento de tareas de investigaci6n y anàlisis sobre el modo de armonizacién de las politbas
culturales y educativas. Asimismo se encuentra en esta linea, el proyecto Srsb'nas N*ionales de
Cultura dirigido a compilar y difundir la informaci6n sustantiva de las politicas culturales aplicadas en
la regi6n. Su objeb son los programas y le proyectos pùblicm, privados, y de las organizaciones
sociales, que tienen una presencia consolidada, o que, siendo nuevas, representan promisorias
opciones de fomento culturalen sus respec{ivas sociedades. Hasta el momento ya se han realizado
los informes de México, Cuba y PerÉ y se estàn elaborando los de varios paises del àrea
iberoamericana. El proyecto aspira a cubrir en le préximos affos a bdos los paises miembros de la
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En elmarco internacional, cabe mencionar la labor que viene realizando la Organizacién Mundial de
la Propiedad lntelectual (OMPD, que promueve la cooperaci6n entre los paiss en vias de
desarrollo, a través del establecimiento de politicas comunes, armonizadas y procedimientos
simplificadoe entre las oficinas de propiedad intelectual. Sus actividades se centran en la
presentacién de solicitudes, la concesi6n de derechos de propiedad intelectual, la prommi6n de
acuerdos de establecimiento de redes para la simplificaciòn de la adquisicién; elmanbnimiento de la
protecci6n de la propiedad intelec'tual en el ambito nacional, regional y mundial; el intercambio de
conocimientos especializados y tecnologias sobre modernizaciòn de las cfficinas de propiedad
intelectual, incluida la informatizacién de loo procedimientos de propiedad intelectual; el
establecimiento de redes de trabajo y cooperaci6n, el intercambio ef'tcaz de informacién; y la
cooperaciÒn entre distintas administraciones nacionales para un mejor ejercbio de lm derechm de
propiedad intelectual. Sus acciones se aÉiculan a través de la organizaci6n de foros internacionales
conjuntos con organismos gubernamentales, intergubernamentales, y no gubernamentales y otras
organizacione interesadas en la materia, reuniones subregionales acerca de cuestiones comunes y
sobre la propiedad intelectualy la cooperaci6n para eldesarrollo en la mabria.
Desde ya hace algÉn tiempo, existe preocupaci6n por la recopilacion de la legislacién cultural de los
paises iberoamericane, La evolucién de la cultura y por ende de sus legislaciones, hace que se
tenga un especial interés por mantener y fomentar el diagn6stico de legislaciones comparadas de
los paises, de perfeccionar y renovar continuamente el conocimiento de las mismas, a fin de
conseguir una legislaci6n culfural de mayor calidad y avanzar en el proceso de una integracién que
haga posible un desarrollo mas garantizado de los Derechos culturales de los ciudadanm de toda la
region.

IA HARVEY, Edwin: "Relrciones culturales internacionales en lberoamérica y en el mundo. Editorial
Tecnos. Madrid, 1991. P. 299
(§) A través de la Recomendaci6n n 167.

El desarrollo de la Agenda

Los porores especialaados
La aparicién de lnternet y el desarrollo de la llamada sociedad de la informacién han supuesto un
cambio fundamental en las formas, las relrciones y lm vinculos que se entablan en el mundo de la
cultu ra iberoamericana.
El nuevo concepto de red en el que se enmarcan las relaciones smioculturales han impulsado
crecientes procesos de cambio en las formas organizativas. lnternet no solo sirve como herramienta
para la economia, sino que también supone una nueva cultura basada en la transmisi6n y el
intercambio de ideas, conrcimiento, informaci6n y experiencias en el mundo de la cultura.
Los portales especializados en el àrea cultural han surgido como platafurmas de servicios a
ciudadanos y a instifuciones, ya sean éstas pùblicas, privadas, organizaciones no gubernamentales
(ONG) o intergubernamentales y pueden tener fines lucrativos, como las consultoras en servicios
culturales, o de caràcEr voluntario, como las ONGs.
Se ha desarrollado asi, una vasta variedad de portales especializados que tocan bmas de gestién y
formacion cultural, en el mundo del arte y le profesionales que éste agrupa, asi como los de
fundaciones e instituciones alservicio de la cultura, ya sèa en àmbite nacionales, regionales como
locales. El alcance de estos servicios a la sociedad civil permite abarcar zonas que habian estado
restri ng idas habitua lnente al àm bito institucional.
Simultàneamente aparecen también las cibercornunidades, en las que personas agrupadas por
afinidades o intereses en comùn se vinculan creando redes de apoyo y colaboraci6n.
Por su parte, el àmbito universitario ha aprovechado el impulso de la red para realizar actividades de
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formacién y sobre todo, difundir investigaciones especializadas. Se han deeanollado asi
comunidades virtuales eopacios universitarios virtuales que han ido màs allà de las propias
instituciones de educaci6n superior que les mntenian.
Los portales culturales de caràcter generalisla, recopilan informaci6n especializada, difunden
investigaciones y articulos especializados y atienden tanto al marco académico como al cientifico-
cultural y artistico de cada comunidad. Por su paÉe los portales especializadm, llamadm también
verticales, tienen cada vez màs delimitado su campo de acciòn e informacion y tratan de
diferenciarse de los generalistas para dirigirse a un sec'tor bien definido.
.E-l-pg-rtej_de--§-e_s_tiÉ-n_9--1llttr_el-dg_la--U--myers-LCgd_d_e-Eep_el9-tr_e con apoyo de la OEljustamente es uno
de los portales espmializados en el tema en el àmbito iberoamericano. Posee base de date de
instituciones y empresas al servicio de la cultura, una base de profesionales de la gestion cultural en
el àmbib de la formacion; de medios de comunlcaciones, fesùvales y eventos, de legislacion
cultural; de estadisticas y estudios; de informmi6n y drcumentaci6n especializada, de directores, de
profesionales de la gesti6n cultural, proyectc, enlaces; de ayudas, premic y subvenciones dirigidos
al sector cuhural iberoamericano. Ofrece ademàs un foro de discusién y bolsas de trabajo y de
proyectos.
Cibermedia es la nueva modalidad del Programa Cibermedia promovido por las Cumbres de
Presidente y Gobiernos de le paises de lberoamérica, dirigido a apoyar la aplbacidn de las nuevas
tecnologias en el medio audiovisual para los paises iberoamericanre.
Por su parte, el proyecto Qlbg-atÉrlcstiene como objetivo primordialcanalizar las expresiones de la
creatividad, del conocimiento y de la informaci6n del acontecer cultural hacia una plataforma y un
espacio central de acceso mùltiple. Pretende crear una red para el conocimiento y el desarrollo de
un espacio cultural iberoamericano y no Énicamente csno expresién institucional de los gobiernos
de los 21 gobiernc que le componen. Se concibe como un instrumento para el fomento de la
produccién de contenidos y su ac@so por la comunidad iberoamericana, a través de una amplia
plataforma tecnol6gica de utilidad pùblica, en el que se produciràn contenidos bàsicos en términos
de identidad cultural y de conocimbnto.
Entre los portales culturales ofbiales, un buen ejemplo lo constituye Culturachile. dirigido a
profesionales y usuarios de la cultura que pretende constituirse en una vasta red cultural dedicada a
foÉalecer y profundizar las vinculaciones entre el Estado y la sociedad civil, entre el centro y la
periferia del pais y también entre el pais y el mundo. Dspone de amplia informaci6n de interés para
artistas, productores, gestores culturales, organismos e instituciones que actùan en el marco de la
cultura en el àmbito nacional. Brinda, ademàs de informacién sobre concursos y premios culturales,
y un directorio de artistas por especialidad.
El poÉat de cultura del gobierno de la §g_ngf-elltrt_Sg-,-C-aJelUnv.a (en catalàn) dispone de una agenda
cultural y abundante informacién sobre el mundo cultural en la region: arte, danza, literatura,
bibliotecas, monumentos y museos, patrimonio, arquibctura, propredad intelectual, cine y video,
cultura popular, musica, investigaci6n y nuevas tecnologias; ademàs de bases de datos y lista de
sitios culturales de interés.
Existe una amplia, vasta y diversa lista de portales especializados en arte latinoamericano, es
imposible de enumerar, pueden citarse s6lo a modo de ejemplo, el latinoamericano Af-s-l_a!in-o__l_e§

etge-.!tti-rj-o-_q-F_pp-ialjea-Cp_S_-e_!t-l$egtg_r_e y €n , nfrgauspiciados por la Direccién General de Asuntm
Culturales de la Cancilleria Argentina y por la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires o la revista de pensamiento y Cultura Tda Via: y el portal independiente Arfe Sul
los venezolanos, Arfe en la Red y Portal& las Ades.
Ante la abundante apadci6n de portales especializados en el àrea cultural, la OEI ha previsto el
agrupamiento de todos ellos en un Énico portal de culturas latinas a través de su ùWE@_b
E-gp_X!g1_!4tntt_i-q!!c_W., en el que confluirian las lenguas hispana, portuguesa y francofona.
En cuanto al mundo universitario, el portal Universia, po§ee un apartado cultural que atiende a este
sector en forma especifica.
Precisiones sobre la crerci6n de contenidre culturale en la WEB es posible encontrarlas en
elgt-tig-U]qg--- -__e§_p-qg_elgqd-9-q_-----_-----_-_-__-___-e-rr-_ -.--e-slp_--_----__-__---_----_-tgla
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La insercion en los procesos globales
Éstudios comparados con ofos marcos juriclicos.'La propieclact intelectual
El proceso de globalizacidn que atafie al àmbito de la cultura, plantea la necesidad de atender
paralelamente le valores universales y el reconrcimiento de las diversidades culturales. Esb desafio
debe extenderse también a los sfuezos nacionales destinados a armonizar las politicas culturales y el
pluralismo de las iniciativas culturales populares.
En esta dinamica que implica transformaciones socioecon6micas, tecndÒgicas y culturales destaca la
importancia que tiene el respeto por los Derechos & Autor y de la Propiedad intelectual frente a los
riesgos y desafim creadc por la promoci6n de las industrias culturales y los intercambios comerciales
de productos culturales en un marco de desamparo legal en la materia.
El Observatorio de la Sociedad de la lnformacl6n de la UNESCO trabaja en esta linea con elfin de lograr
la concertaci6n en las politicas culturales y brindando un foro permanente de debate en el que se
analizan las legislaciones oficiales, le planes de trabajo, las eotrategias y las politicas de instituciones
gubernamentales nacionales e intemacionales a través de las herramientas que brinda internet.
Asi también la Comisi6n Mundial de Cultura y Desarrollo del programa de la UNESCO de Politicas
Culturales para el Desarrollo, tiene como prioridad de trabajo el seguimiento, la recoleccién y difusién del
conocimiento y la inficrmaci6n y el fomentc de los vlnculos de intercambire entre las comunidades de
investigadores y autoridades politicas de los paises. La UNESCO desempaftaria asi su papel de
observatorio y de oficina central, estableciendo relaciones entre las instituciones y los servicios
existentes, encargadc de estudiar, documentar y fomentar las politicas culturales.
En esta linea, la UNESCO inst6 en 1999 a lm Estadc a aprobar legislaciones que ofrecieran una
proteccién legal a los conocimientos y pràcticas tradicionales y apelé a la cmperacién con instituciones
como la Organizaci6n Mundial de la Propiedad lntelectual (OMPI) y el Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre las poblaciones indigenas. Asimismo, brinda asistencia técnica sobre la proteccion y la
gesti6n de lm derechos de aubres y artistas.
Por su parte, la Secretaria de Cooperacién lberoamericana (SECIB) recibié el mandato de la X Cumbre
lberoamericana de Jetes de Estado y de Gobierno cebbrada en Panamà en el aflo 2000, para rcnvocar
un Foro de Reflexién sobre Propiedad lntelec'tual (FlPl), con el fin de identificar areas estratégicas de
cooperacién iberoamericana en materia de Propiedad lntelectual, hacer recomendaciones orientadas al
desarrollo de politicas publicas y a desarrollar programas de cooperaci6n que podrian conformar un Plan
de Acci6n territorial. Una de las àreas estratégicas de esta cooperrci6n es la armonizacién del marco
juridico relatirc a la Propiedad lntelectual sin perder de vista el compromiso de estm derechm con su
funcién smial, educativa y cultural, con vistas a asegurar un equilibrio adecuado entre el interes
comercial y el interés pùblico.
La SECIB ha llevado a cabo en colaboracién con la OMPI un proceso de consultas y reuniones con
expertos iberoamericanos del mundo académbo, técnico y multilateral. Entre las acciones dmarrolladas
se encuentran: el Ssninaio sobre Propidad lntelatual en lberoamérba. celebrado en C6rdoba,
Espafia, en 2001, cuya coordinacién académica esfuvo a cargo de la Càtedra Andrés Bello de Derechos
Culturales y fue organizado por el Convenio Andrés Bello, la Organizaci6n de Estados lberoamericanos
para la Ciencia y la Cultura (OEl), el Centro de Estudio Espafrol sobre América Latina (CEDEAL), el
Centro de Estudios Regional del Libro para América Latina y el Caribe (CERLALC), y la Consejeria de
Cultura de la Junta de Andalucia de Espafia. Las Jqnadas lbqamqbanas de Refbxién sobre
Propidad lntel*tual, organizadas por la SECIB en Madrid ese misnrc affo y el Serninaio Nueyas
Pxspectivas de Cooperacion Europa-Latinamérica en el Campo de la Propidad lndustrial: Los
Desaf/os del Nuevo Milenio, organizado por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Espaftola
de Patentee y Marcas (OEPM).
ElCentro Regional para el Fomento del Libro en América y el Caribe (CERLALC) en colaboraci6n con la
UNESCO publlcé en 1998 DATALEX, compilaci6n sobre el Derecho de Autor y derechc conexos para
los paises de lberoamérica. Este dmumento incluye leyes, convenios y tratados internacionales, brinda
una lista de expertos en el tema y de oficinas naclonales a cargo de estos temas y ofrece una selecciòn
de jurisprudencias nacionales. Asimismo, lleva a cabo el proyecto Anélisis de las implicxiones de las
nuevas tecnologias de la infatmacion y la comunic*iqt para el derxho de aubr y las industrias
culturabs que tiene como objetivo contribuir al conocimienb, difusi6n y ac'tualizaci6n de lm textos
legales, jurisprudencias y convenioe internacionales relacionadm con el derecho de autor. Este proyecto
que cuenta con la participaci6n de la Divisi6n de la Srciedad de la lnformaci6n para América Latina y el
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Caribe de la UNESCO y del Centro Espaffol de Derechos Reprogràficos (CEDRO) y la Federacién de
Gremim de Editores de Espaffa, atiende al area de acci6n de todm los paises de la regi6n
iberoamericana,
La Organizacién Mundial de la Propiedad lntelectual (OMPD a través de la Oficina de Planificaci6n
Estratégica y de Desarrollo de Politicas (OSPPD) realiza la coordinacién de las relaciones con los
Estadm miembros, misiones diplomàticas, y con dependencias del Sistema de las Naciones Unidas y
con organizacions nacionales y regionales, incluida la Uni6n lnternacional para la Protecci6n de las
Obtenciones Vegetales (UPOV), con la comunidad de la propiedad intelectual en general, asi como con
la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, fortalece los arreglos de coordinaci6n y de
cooperaci6n con las organizaciones internacionales, regionales y otras, cuyas actividades sean
complementarias con la hbor de la OMPI, a fin de asegurar un enbque integrado destinado a abordar
las cuestiones en materia de propiedad intelectual, evitar la duplicaciÒn de esfuezos y explotar las
sinergias.
El fomento de esfudim comparados entre los diferentes marcm juridicc de lberoamérica propiciaria
mayores garantias para que elconocimiento, la informacién y lm proc*os de intercambio se desarrollen
en ambientes de competencia leal en donde contribuyan al desarrollo de los pueblos generando empleo,
pago de impuestm y sobre todo el reconocimiento de propiedad de cada autor.

La inserci6n en ,os procesos globates
Los Derechos culturales y el Derecho a la Cuttura
Desde hace ya unas décadas se viene asistiendo a un debate creado en torno a los Derechos culturales,
llamados también Derecàos humanos de squnda generaci6n. Su interpretaciÒn e implementacién
legislativa y constitucional hnto en el àmbito de los instrumentos propios del Derecho internacional,
como de las declaraciones y resoluciones de lc foros y organismos intergubernamentales mundiales y
regionales es, por tanto, relativamente reciente.
El devenir histérico de estos derechre se inicia en elsiglo XIX y se va fortaleciéndree a lo largo de dicha
centuria y de la primera mitad del siglo )0(, apoyàndme fundamentalmenE en tres pilares bàsice. Por
un lado, el correspondiente a lre derechm de aubr, por otra la de la legislacidn del patrimonio cultural y
de los centros de depmito cultural y, por ultimo, el reciente derecho que atafre a las industrias culturales.
El resultado, continua, es gue en la actualidad se puede afirmar la existencia de un Derecho de la cuttura
como una especialidad académica que enfma el hecho culfural desde una perspectiva integral y que
trata de ofrecer un marco juridico para la fijacion de valores y de garantias para el desanollo cultural asi
cotro un instrumento especifico para la construcci6n de modelos culturales que pretendan desarrollarse
en las sociedadm democràticas.@.
Sin embargo, a pesar de su evolucién estos dereche son considerados como una sub-categoria
comparados con otras categorias de Derechos Humanos, pues se encuentran menos desarrollados en
su alcance, contenido juridico y posibilidad de hacerlm respetar. Asi, no es tarea sencilla encontrar una
constitucién nacional que, al enumerar los derechos econémicm y sociales, contenga un capitulo que
trate especifica o exhaustivamente lm Derechos culturales.@
Existen, sin embargo, numerosos anàlisis, estrdios e investigacioneo en la materia y se percibe un
creciente interés en la materia a la vista de la cantidad de reuniones, seminarios, foros y otros eventos
similares en los Éltimos afios.
Desde la década de lc cincuenta, la UNESCO ha venido apoyando iniciativas sobre estm temas a
través de la celebraci6n de convenciones, foros, seminarios y actividades de caràcter académico y
fomentando la difusi6n de declaraciones y recomendaciones que ùendan a proteger y fomentar su
aplicaci6n.
Asi, la I Convencion para la protecci6n de los Derechos cuJturales fue preparada por la UNESCO bajo la
influencia de la D*laracion Universal de Derechos Humanos. En 1952 este organismo internacional
convocd la Conferencia lntergubernamental sobre el Derecho de Autor, que aprob6 la Convenci6n
Universidad sobre Dereche de Autor con el fin de garantizar el derecho de le autores a la protecci6n de
sus intereses morales y materiales.
Es interesante destacar la labor del "G[upo de Fiboglg, conbrmado por el lnstifuto interdisciplinario de
ética y de derechos humanos de la Universidad de Fribourg de Alemania, la UNESCO y el Consejo de
Europa. Su oL{etivo es preparar un proyec'to de Dxlaracion sobre los Derahos Culturales, basado en
estudios, anàlisis e investigaciones que contemplan el espacio representado por todos los sec-tores
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sociales. La justificaci6n de este instrumento està dada ante la necesidad de contar con un instrumento
legal actualizados que atienda de forma integral la legislaci6n dispersa y parcial existente en la materia.
Se trataria de un instrumento de caràcter declaratorio que podria demostrar la légica fundamental
especifica de los Derechre cultural* y la dimensidn cultural de los derechos humanos en su conjunto. El
proyecto se presentaria para su discusion ante organiemos gubernamentales y no gubernamentales con
elfin de proponer un texto a las Conferencias de Ministros de Cultura.
Por su parte, la Càtedra de Derechm Culturales que lleva a cabo la UNESCO en colaboraciÒn con la
Universidad de Palermo, de Argentina se inspira en lm instrumentre normativos internacionales vigentes
con relacién a los Derechm Culturales, Su fundamento se halla justamente en la Recomendaci6n 67 de
la Conferencia Mundial sobre las Politicas Culturales, Mondiacult celebrada en México en 1982 acerca
de la creacién de un programa regional especifico en este campo. Tiene como objetivo la permanencia
de un programa de actividades de investigaci6n documentaciÒn, ensellanza y difusion de legislacidn
aplicable en materia de Dereche culturales y la conceptualizacion teorica del Derecho de la cultura en el
mundo.
Asimismo destaca en esta linea, el trabajo que desde 1997 lleva a cabo la Càtedra Andrés Bello de
Derechos culturales creada por la Universidades Carlm lll de Madrid y la Nacional de Educaci6n a
Distancia (UNED) de Espaffa. Sus objelivos son la investigaci6n, ditusi6n de conocimièntos y el progreso
de la Doctrina de los Derechos culturales en el marco de los Derechos Humanos y el fomento del anàlisis
de la situacion actual de le Derechc culturales y el estimulo de su desarrollo teorico a través del apoyo
a la investigaci6n comparada en este àmbito.
Fuera del contexto lberoamericano, el Consejo de Europa a través de sus érganos institucionales, ha
expresado la necesidad de explorar la posibilidad,.d,p ampliar la lista de derechos individuales, con la
inclusién de los derechos econornicm y culturalm.*. En estm Éltimos affos el Consejo de Europa ha
venido trabajando e investigando la problemàtica de lc Derechm culturales, propiciando el debate de
los mismc, debate que se ve reflejado en la propuesta de la adopcion de una .Cada de lnternacional de
la Diversidad Cultural.
Es precioso continuar fomentando el debate acerca de los Derechos culturales y el Derecho a la cultura.
Este esfuezo debe hacerse de forma concertada, en un marco de claro apoyo institucional al màs alto
nivel, a fin de garantizar el reconocimiento de estos Derechos tanto en los propios escenarios nacionales
como en el espacio regional iberoarnericano.

(49) Prieto de Pedro, Jesùs: Cultura, xonomia y deraho, bes
concepbs implicados. p. 6 Revista Pensar lberoamérica N 1

http:/Arww.campus-oei. orq/pensariberoamerica.
(50ì Symonides, Janusz: Derechc culturales: una categoria

descuidada de derechos humanm. http:llwrrrrrrv. unesco.orq/lssilricsl 58/svmonide6spa. ht'rìl
(5J_) Conseil de l'Europe, Note du Secrétariar préparée par la Direction de lEnseignement, de la Culfure
et du Sport, CDCC [79] llEstraburgo, 15 de mayo de 1979. Conseil de lEurope, CCC, La charte
Culturelle Européenne, Recueil de textes pouvant servir de réference eUou de modéle, CDCC [80] 7-F
Estarsburgo 1980. Citado por Edwin Harvey en Derechos Culturales, UNESCO, mayo 1995
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