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Una de las àreas menos desanolladas y consolidadas delsistema internacional de proteei6n a lm
derechos humanos es el que se refiere a los derechos culfurales. Los textos clàsice hacen
solamente referencias someras a esta temàtica y su concepù.ralizacién es vaga y a veces ambigùa.
En el nivel nacional no es menos problemàtica la sifumi6n ya que en nuestra legislaci6n los
derechos cuhurales pràcticamente no figuran; lo mismo sucede en otros paises.

Sin embargo, puede afirmase que eltema es de la mayor actualidad ya que numerosos conflicte
sociales conbmporànec han surgido en torno a cuestionee culturales e incluso hay negociaciones
politicas importantes sobre la materia. Recuérdese elacuerdo de paz en Guatenrala de 1g96 sobre
derechos y cuttura indigena y para no ir màs lejos, loe Acuerdos de San Andres en el mivno afto y
sobre el mismo tema, que desembocaron, después de un controvertido proceso que aÉn no
concluye, en la reciente reforma del articulo 2 constitucional.

Hoy en dia los conflicbs internos rebasan a los tradicbnals conflictc interestatales como fuente
de violaciones masivas a los derechos humanc y estos tienen lugar frecuentemente entre actores
sociales y polftice definide en términre étnice y culturales. No podrà haber una cultura de paz
en el mundo sin el respeto a los derechos culturales de lc individuos y de los grupos.

Las diversas y ricas experiencias en el campo de la educacién en derechos humanoo han
comenzado desde hace algunos aftc a reflejar esta creciente precupaci6n, partbularmente en lo
que se refiere a los derechre de las minorias nacionales, étnicas, lingùisticas y religiosas y a lc
pueblos indigenas..

El intrrme que preparo la Comisién Mundial sobre Cultura y Desarrollo de la UNESCO bajo el titulo
Nuesta Divqsidad Creativa (1995) hace hincapfré en la importancia de la cultura en el mundo
actual. Afirma que la "cultura es la ùltima frontera del desarrollo" y hace un llamado por una ética
global. Los autoreo del informe re@nocen que la cuhura es la fuente de nuestro progreso y
creatividad y que la libeÉad cultural, a diferencia de las libertades individuales, se refiere al derecho
que tienen los grupos humanos de seguir al modo de vida que màs desean. En otras palabras, al
informe considera los derechc culturales como derechre humanos.

Esta afirmacion es importante, porque durante mucho tiempo la cultura, y sobre todo la politica
cultural, estaban alejadas del lenguaje de los derechos humanos y se vinculaban, en el mejor de
los casc con algùn aspecto de politica social o de plano como estando fuera del émbito de los
bienes pÉblicm.

Podemos derivar el concepto actual de le derechos culturales de su primera formulaci6n en la
Declaracién Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU en
1948, que en su artlculo2T dice que: "1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremenùe en
la vida cultural de la csnunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientifico y en los
beneficios que de él resutten".

Agrega también que
"2. Toda percona tiene derecho a la protecckln de los intereses morales y materiales que le
conespondan por razon de las produccbnes cientificas, literarias o artisticas de que se autora."

Aqui se habla de libertades individuales y de derechos de autor pero el concepto de cultura no està
claramente definido. Habian de pasar casi dos décadas para que en el àmbito internacional se
volviera a tratar el tema.

En 1966 la Asamblea Generaladopta el Pacto lnternacional de Derechc Economicc, Sociales y
Culturales, y el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos, ambc ratificados por México



solamente en 1981. El primer aÉiculo de ambc pactos, idéntico, nos dice que *todos los pueblc
tienen el derecho de libre determinaci6n", en virtud del cual pueden proveer a su desarrollo
econonico, social y cultural. Aparte de este principio fundamental, ambos pactos agregan algunos
elementm adicionals.

El DESC establece en su articulo 15 el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y a
gozar de los beneficios del progreso cientifico y de sus aplicaciones. Reafirma el derecho de autor
e instruye a lre Estadre Partes a adoptar medidas necesarias para la conseruaci6n, el desarrollo y
la difusién de la cierrcia y de la cultura. Ademàs compromete a lc Estados a respetar la
indispensable libeÉad para la investigaci6n cientifica y pa'a la ac'tividad creadora.

Por su parte, el Pacto lnternacional de Derechc Civiles y Politicos reafirma en el Articulo 19 el
derecho a la libeÉad de expresi6n, de informrci6n y de opinién. En el articulo 20 se indica que toda
"apologia del odio nacional, racial o religico que constituya incitaci6n a la discriminacidn, la
hostilidad o la violencia serà prohibida por la ley." Cabe mencionar que en México aùn no hernos
legislado la discriminaciòn como un delito.

Recordemos sin embargo que en 1948 la ONU adopt6 la ConvenciÒn para la Prevenci6n y la
Sanci6n del Delito de Genocidio, definiendo este conro cualquier acto perpekado con la intenci6n
de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Como
estos actm irrcluyen no solarnente la matanza de miembros del grupo (como sucedi6 en lc ahc
noventa en la ex-Yugoslavia), sino también la "lesién grave a la integridad fisica o mental de lm
miembros del grupo, asi conp el sorneùmiento intencional del grupo a condiciones de existencia
que hayan de acarrear su destrucci6n fisica, total o parcial", algunre observadores consideran que
la Convencién se aplica también a case de eùrocidio o "genocidio cuttural" como los que se
presentan con frecuencia entre pueblos indigenas o minorias diversas. Se discute aùn entre
especialistas la interpretaci6n que puede darse al concepto de "intencionalidad" de esbs actos,
pero no hay duda que al prmcribirloo se afirma, por otra parte, el derecho de estc grupos
(pueblos, naciones, etnias, tribus, cmrunidades eb.) a subsistir oomo tales. En otras palabras, la
Convenci6n vincula el derecho humano a la vida con el derecho cultural del grupo a su
subsistencia como tal.

Màs significativo aÉn, de acuerdo al articulo 27, a las personas pertenecientes a minorias étnicas,
religicas o lingùisticas no se les negarà el derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y
practicar su propia religi6n y a emplear su propio idioma, todo eso en comùn con los demàs
miembros de su grupo. Este articulo sirvi6 de base a la preparacién de la Declaracidn sobre
Derechos de las Minorias adoptada por la ONU en 1992.

Estos textos fundamentales de derechos humanc han sido cunphmentade con el tiempo por
otros instrumerÉos juridbos que fortalecen la idea de loe derechc cutturales. Un estudb realizado
en la UNESCO identifica cincuenta derechm culturalee distintc mencionados en le textos
juridicm internacionales.

La lectura critica de estos nurprosrc instrumentos legales y dmumente diversos producidos a lo
largo de lc afic por las instituciones del sistema de la ONU (sin hablar de lc organismc
regionales, como el europm) permite advertir que no exiate una concepcién clara de la noci6n de
cuttura a la que todc tenenps der*ho. Mi propia lectura me ha conducido a entrenrer cuando
men6 tres concepciones distintas y cada una conduce a derechos culturales diferentes.

El primer enfoque destaca a la ctltura mmo el patrimonio cultural acumulado de la humanidad, tal
como se expresa sobre todo, pero no exclusivamente, en monurnentos, edificios hist6ricm, obras
de arte, artefactos, paisajes urbane etc. Aqui la cultura es vista como un capital s*ial y simb6lico,
y se sefrala el derecho de los pueblm a conservar su patrimonio y a disfrutar de é1. La
conservacion y elameso al patrimonio culturalson considerados hoy en dia como una vertiente de
los derechos culturales y al mismo tiempo como un objetivo declarado de las poliùcas culturales de
los estade, apoyadas en las normas internacionales en evolucién. La UNESCO ha establecido

z



una lista de sitios dechrados "patrimonio de la humanidad" y loo estadre con frecuencia solicitan
que tal o cual sitio sea incorporado a la lista. (Creo que la ciudad de Puebla esta inscrita en la lista).

Por otra parte, se considera co{To un escàndalo internrcionalcuando dichm sitic son destruidos
intencionalmente por algùn acbr politico. Recordemos como ejemplos recientes, la destrucckSn del
banio antiguo de la ciudad de Dubrovnik por la aviaci6n serbia durante la guerra de Yugoslavia a
principios de la década pasada y la de una escuttura litica milenaria de Buda por elgobierno taliban
de Afganistàn. Esos hechos vandàlims no solanrente se consideran atentadm contra el patrimonio
de la humanidad sino también violrciones alderecho cultural de peeer, preservar y gozar de ese
patrimonio ademàs de constifuir, como en el caso de Afganistan, un signo patente de intolerancia
religica.

El patrimonio cultural no se agota en los nmnumentos arqueologhos e hist6ricos o las obras de
arte, es decir, en el conjunto de bienee materiales producidos y acumulade por una cuttura a lo
largo del tiempo. Hoy en dia también se incluye en este concepto la herencia intangible
representada por lc valores espirituales, el pensamiento abstracb, la cosmovisién, la sabiduria
popular, la literatura oral y, por supuesto, ceremonias, danzas, mÉsica, juegos y la infinidad de
expresiones culturales de un pueblo, incluyendo patrones de producci6n y consumo, asi como las
técnbas para la sobrevivencia y la convivencia. Si un pueblo desea conservar la totalidad o una
parte de esta herencia cultural, esÉ en su pleno derecho el preservarla. Eso también es un
derecho cultural, pero ello requiere de un ambiente social, econ6mico y politico en que esta
elecci6n sea factible y respetada y en que la libertad del individuo y del grupo a conservar su
herencia cultural no sea coartada por politicas etnocidas.

El segundo enfoque tiende a restringir la cultura a las obras creativas de los productores cultrrales
especializados, sobre todo aquello que en Occidente ha recibido el nombre de las "Bellas Artes'.
Se considera como un derecho humano fundamental la libertad de creacién y se acepta por lo
general que toda restriccién a esta seria una violacion de los derechm humanm. Corno bien
sabemc, existen mÉltipl* maneras de eiercer tales violaciones mediante la censura previa, la
aplicacién de leyes represivas y restrictivas, la persecucién ideolégica y politica, la negrci6n de
recursos, eepacic y oportunidades pùblicas para los creadores eb.

Desde luego esta problemàtica no se limita alàrea tradicional de la creaciÒn culturalsino también a
la investigaci6n cientifica, la libertad de càtedra y las mùltiples maneras de difusi6n de la
informaci6n, el conrcimiento y las ideas a través de lc diversos medios de comunicacién
(particularmento, en la época actual, los medios de comunicaci6n masiva).

Los derechre a la propiedad intelectual, asi como al reconocimbnto y la remuneracion de los
autores de lm productos y bienes culturales constituyen una parte importante de lc dereche
culturales en la ac{ualidad. Cualquier negacbn o restricci6n al respecto puede ser considerada
como una violaciòn de los dereche humane.

La defeflsa del derecho a la sreacidn cultural y ciendfica, a la libre e4presi6n del pensamiento y la
difrrsion de las ideas constituyen hoy en dia un reconocido logro de la centenaria lucha por los derechos
hrnnanos. Sin embargo, aunque estén coragrados en el instumental juridico intemacional, no siempre son
respetados a nivel local y nacional- Los mecanismos de protecciòn y garantia de los derechos humanos han
sido menos eficaces en cuanto a estos derechos se refiere que en relaciòn con los tadicionales derechos
civiles y politicos.

Finalmente, eltercer enbque que permea el discurso contemporàneo de le derechre culturales
considera la cultura como una totalidad de prà:tbas, significados y relaciones smiales que definen
a determinado tipo de colectividades humanas y las distinguen de otras. Aqui nos encontramos con
la conceptualizaci6n antropol6gica de "lo cultural". La cultura no es algo externo a la persona
humana, a la que se aocede de alguna manera. La persona humana se define por ser
precisarnente un ente srcialy culfural. Nuestra culfura es parte de la identidad misma de cada uno
de nosotros.
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Por consiguiente no se puede jerarquizar a la humanidad, como se hizo antaflo, en grupos "con" o
"sin" cultura o aquellos con "màs" o "rnenos" cultura. Cierto, existen sociedades cuyas culturas son
màs conrplejas que otras, pero ello ni justifica ni legitima la discriminacién étnica y culù.rral.
Digamos simplemente que existen culturas distintas, cada vez en mayor interconexidn entre ellas,
Y grupos humanos que viven su propia cuhura cotidianamente.

Este enfoque totalizador y dinàmico de lo cultural en la vida humana es el que actualmente
fundamenta el debate sobre le derechre culturabs. El derecho humano a Ia identidad cultural y la
cultura propia es hoy por hoy el fundamento de lc derechos culturales. Este enfoque lleva
necesariamente a considerar y valorar adecuadamente el hecho que el mundo està compuesto de
mùltiples culturas, vale decir una multiplicidad de pueblm, naciones y comunidades culturales cuya
magnitud reb*a ampliamente ellimitado nùrnero de estados nacionales soberanos reconocidos en
el sisterna internacional. Pero también e preciso reconocer que esta variedad se da al interior
mismo de dichos estadre, situacién que alimenta el calor de las polémicas que actualmente se han
desatado en torno a la problemàtica de los derechm culturales de los grupe sociales
diferenciados al interior de los estados nacionales.

En noviembre 20Ol la Conferencia General de la UNESCO aprueba la Declaraci6n Universal sobre
Diversidad Cultural en la que una vez màs, los derechc cutturales son declarados derechos
humanos universales. La Declaraciòn también subraya la impoÉancia del respeto a la diversidad
cultural y la obligaci6n de los estadm de protegerla.

Los derechc culturales no existen aislados, se encuenhan estrechamente vinculados a todre lm
demris derechos humanos, de talsuerte que la violacién de unre implica la violacion de lm demàs.
Tomemc por ejemplo el derecho a la educaci6n, garantizado en el articulo 13 del PIDESC, y por
supuesto en la Constituci6n Politica Mexicana. En atenci6n al marco de la diversidad cultural, el
derecho general a la educacién puede interpretarse razonablemente como el derecho de los
grupos étnicos a la educrci6n en su propia lengua y cultura. Esto es precisarnente una demanda
constanE de las minorias étnicas en todas partes del mundo, asi como de los pueblos indigenas, y
hacia esta meta se dirigen actualmente los esfuezos en materia de derechos culturales.

Echando una ojeada a la historia de como se fueron definiendo lm dereche culturales podemos
advertir una paulatina transformacién conceptual. Al principio se hablaba dd "derecho a la cultura"
y se entendia este como un mecanismo de "acceso" a una entelequia llamada cultura, que de
alguna manera era considerada como externa al portador de los derechc culturales. Luego se
hablaba cada vez màs de la "participaci6n" en h cultura coro un proc*o dinamico e interactivo
entre creadores y consumidores de productos culturales. Màs recientemente se ha enfmado la
cuestion de la "identidad cultural" de individuos y pueblos corno libertad fundamental y derecho
inalienable. Por ùltimo, en aftos recientes, se hace énfasis en la diversidad y el pluralismo
culturales como fen6menos societarie vinculade al pleno goce de bdos los derechre humanos.

Este debab conduce progresivamente de un esquema en el que se privilegian sobre todo los
derechos de los individuos (algunas veces exclusivamente) a un eecenario en gue los portadores
de los derechos son también (pero no exclusivamente) las colectivades: las cornunidades, las
naciones, los pueblos. Puede decirse que los derechos cultural* slbndo pose/dos por las
personas, esfén deposr{adas en los pueblos. Unas y otros son esenciales para el gme efectivo de
los derechos culturales.

La problemàtica de los derechc culturales de las minorias y de los pueblre indigenas ilustra bien
las distintas vertientes del debate.

Tomemre por ejemplo elderecho a la identidad cultural, discutido en distintos foros de la UNESCO
y otros espacios a lo largo de lm riltimw affm. Las identidades culturales no son atributos fijos o
permanenbs de los individuos. Se trata, màs bien, de artefactos, de construcciones, de inventos,
de discursos, de compoÉamientos y de mundos simb6licc. De niffo yo asumo una identidad
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culturalque me es dada por mi familia o por el medio inmediato en el cual me encuentro. Con el
tiempo puedo razonar y actuar conforme a esa identidad, o bien, asumir y construir otra. Pero esto
sucede en el marco de limites mas o menos rigidre impuesbs por las circunstancias de mi
inmersidn en el contexto social y cuhural colectivo del cual formo parte. La identidad cultural
individual siempre (o casisiempre) refleja una identidad culturalcolectiva pre-existente y externa a
mi.
Puedo aceptarla total o parcialmente, tratar de modificarla o bien rebelarme o alejarme de ella,
segùn las circunstancias. Pero independientemente de las acciones de tal o cual individuo, las
identidades culturales colectivas se mantienen y se reproducen en el tiempo y el espacio.

En el transcurso hist6rico las identidades colec'tivas pueden modificarse por factores exégenos a
veces violentos, tales como genocidim y conquistas, guerras, desplazamientos fozados,
migraciones de todo tipo, como también por efecto de la imposiciòn de estrategias de desarrollo,
politicas educativas, evangelizaciones, o el impacto de lc medios masivos de cornunicacién.

En la épma moderna el fenémeno que màs ha influido en las transformaciones de las identidades
colectivas de lm pueblos ha sido la construcci6n de los eetadm nacionales. El estado nacional
clàsico crea, reproduce e impone a sus sùbditos (hoy llamados ciudadanm) un modelo de nacién
que excluye y rechaza otros modelos culfurales distintos al suyo. Para lograr esta
homogeneizacién culturalel estado nacionalmoderno (desde el siglo XIX hasta la actualidad) ech6
mano de mÙltiples mecanismm para eliminar, expulsar, marginalizar, aislar, subordinar, asimilar o
integrar a los grupos heterrculturales, desde pràcticas de genocidio, depuracionc étnicas, o
rigidos sistemas jeràrquicos como el apartheid, hasta politicas etnocidas llevadas a cabo a veces
en nombre de las mejores intenciones y conocidas alternativamente como progreso, desarrollo,
mision civilizadora, un ifi caci6n nrcional o i ndigenismo.

Las identidades culturales son fenémenos multivariados y complejm que no pueden ser reducidos
a esquemas simplistas o ideolégicos tales como el tan mentado "choque de civilizaciones", la lucha
del "bien" contra el "mal", progreso w. tradici6n o la raz6n contra la intolerancia.
Es cierto que hay extremismos y fanatismc de todo signo, y deben ser combatidm, pero estos
fen6menos de intolerancia se dan igualmente al interior de eferas civilizatorias como entre
civilizaciones o culfu ras distintas.

La creciente atencién que reclaman rctualmente los pueblos indigenas constituye un buen ejemflo
de la dinàmica de estos procesm. Antiguamente relegados al desprecio y la marginaci6n,
ignorados por los grupoc dominantes y las sociedade nacionales, le pueblos indigenas han
resurgido en affm recientes colro nuevos actores sociales y politicm en numerosos paises (sobre
todo en la regién americana) asi corno en el ecenario internacional (hace apenas un mes se
instalé el Foro Permanente sobre Asuntos lndigenas de la ONU, con participaci6n paritaria de
representantes indigenas y delegados gubernamentales)

Exigiendo sus derechre humanm largarrente denegados, los pueblc indigenas reclaman ahora
prioritariamente el respeb a sus derechos culturales, enùendidc como plataforma indispensable
para su plena participacion en la vida nacional de sus paises. Este planteamienbs surgieron con
tuerza en nuestro pals a ralz dellevantamientozapatista de 1994. Los primeros y hasta ahora lc
ùnicc acuerdos firmados entre el EZLN y el gobierno federal enfocaron los derechw y la cultura
indigenas. Curiosamente se pensé que serian le temas sobre los cuales iba a ser màs fàcil lograr
un consenso -4omo de hecho lo fu+-pero por otra parte generaron tanta controversia y conflicb
en el pais que el gobierno de Zedillo decidié no cumplirlw y echarse para atràs. La reforma
constitucional del affo 2001 no se atuvo a lo pac'tado en los Acuerdos de San Andrés, tal como
fueron interpretados en la famosa Lq Cxopa, y a la pmtre la reforma tal como la aprobo el
Congreso ha sido rechazada no solamente por los zapatistas sino por todo el movimiento indigena
nacional y numerosisimas organizacions de la smiedad civil.

Actualmente la Suprema Corte està considerando centenas de controversias interpuestas por
municipim indlgenas que mnsideran inconstitucionales los procedimientos mediante los cuales fue
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ratificada la reforma, asi como el contenido de la misma. La Suprema Corte de la Naci6n tiene la
opci6n ahora de dictar sentencias de tipo estric{amente técnico y legal, o bien de interpretar el
sentir de los pueblos indigenas y buena parte del pueblo mexicano en conjunto para fallar en
términos de justicia social y del bienestar de la naci6n.

La temàtica central de este nuevo gran "debate por la naci6n" lo constituyen precisamente le
derechos culturales de lc pueblos indigenas. Por haberlos descuidado e ignorado durante tanto
tiempo, ahora se encuentran en el centro de las preocupaciones nmionales. Si nos seguimos
resistiendo a reconocer los derechos culturales de lc pueblos indigenas como derechos humanos,
seguiremos alimentando la intolerancia, le conflictos seiales y por ende, la violencia con su
secuela de violaciones graves a los propim derechos humanos.

El derecho a la cultura propia se desdobla en &rechos especificos, como son los derechos
lingùisticos, sélo tenuemenE reconrcidos por la legislacién. Ya se admite, desde hace poco, el
derecho que tienen los acusados o demandantes en algÉn proceso judicial de usar su propia
lengua indigena en caso necesario, y ta obligaci6n del estado de facilitar la interpretaci6n en su
caso. Pero, por otra paÉe, la Ley Federal de Telecomunicaciones establece que solamente se
puede difundir al aire en lengua nacional (es decir, el castellano) lo cual ha limitado la posibilidad
de que las lenguas indigenas sean utilizadas ampliamente en lc medios de comunicaci6n masiva.
Los indigenas reclamanr colrlo lo hicieron hace apenas unos dias en el Encuenko Nacional por la
Paz con Justicia y Dignidad en San Cristobal las Casas, que sea modificada esta Ley.

El derecho a la educacién bilingùe e intercultural consùtuye otra demanda insatisfecha de los
pueblos indigenas. Si bien existen programas de educacién bilingtie a nivel escolar elemental,
estos tienen mùltiple deficiencias y el derecho de los pueble indigenas a recibir educaci6n
bilingùe e interculfural no està aùn legislado corrìo tal. Por lo tanto, este aspecto de la politica
educativa es fràgil y vulnerable. Hacer cumplir efec'tivamente este derecho no es, sin embargo,
asunto fàcil y enfrenta numerosas dificultades técnicas, metodolégicas y pedagégicas. Como tantos
otros derechre econémicos, sociales y culturales, este debe verse como una aspiraci6n hacia su
cumplimiento progresiva en el marco de una obligacién reconrcida del estado.

Podriamos mencionar también 16 "usm y costumbres" en materia de organizaci6n social y politica
y en la administracién de justicia comunitariar corno derecho cultural, en torno al cual hay fuertes
controrersias entre especialistas. Sin embargo, la nueva ley indlgena del Estado de Oaxaca,
aprobada en 1998 los reconoce y el nuer/o articulo segundo constifucional (en entredicho) los
menciona.

Por Éltimo, sin haber agotado el tema, mencionaré el derecho a la ùerra y al territorio no solamente
como recurso productivo sino también como espacio de reproduccién social y cultural. Este es tal
vez el derecho màs violado y violentado de los pueblos indigenas, y no solamente en México. Los
conflictos en torno a Ja tierra -su posesién y su uso- han conducido a enfrentamientos violente,
tales como la recbnte matanza de Agua Fria en la comunidad zapoteca de Xmhiltepec en Oaxaca.
La reforma al articulo 27 constitucional, en 1992, que abre las puertas a la privatizacién de las
tierras comunales y ejidales, ha sido considerada por muchas organizaciones indigenas como
violatoria de sus derechc ancestrales y se pide insistentemente el retorno al texto original (sin
remarcar las dificultades técnicas y politicas de esta grave problemàtica), Pero la defensa de le
territorios indigenas va màs allà de la lucha por un factor de produccién, por una parcela pra la
subsistencia.
La tierra tiene profundc significados espirituabs y culturales para lre pueblos indigenas. Asi lo
reconoci6 la Corte lnteramericana de Derechc Humanm cuando en agcto de 20O1 fall6 a favor
de la comunidad indigena mayagna de Awas Tigni en Nicaragua, sentencia que bien puede
considerarse como un parteaguas en el tratambnto juridico internacional de lm derechos de los
pueblos indigenas.

Si bien parece existir un creciente consenso mundial (con algunas severas excepciones) en torno a
la bondad y la necsidad de los derechos humanos en general para un planeta conflictivo e
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inestable, no parece haber el mismo consenso en torno a los derechos culturales. Estos han sido
enunciados pero también denunciadc, inscritc en la teoria pero también proscritm en la pradica.
En México parece ahora haber màs acuerdo en torno a los derechos civiles y politicos y menor
conciencia en lo que se refiere a los derechos econémicos, sociales y culturales.

Esta situacion plantea nuevos retos a los deferuores, e&rcadores y militantes de los derechos hurnanm. La
promocion y proteccion de los derechos culturales es una tarea urgente e inconclusa. Como he aprmtado antes,

la vigencia de los derechos culfurales està eshechamente vinculada a las posibilidades de una culhua de paz.

La educacion para la paz y los derechos hurnanm no se puede quedar atàs porque la vigencia de los derechos
culhrales se ha tomado an afios recientes an un formidable desafio para el mtmdo entero. En su inforrne l,a
Educaciòn Enciewa un Tesuo,la Comisiòn lntemacional sobre Educaci6n para el Siglo XXI de la TINESCO
propone gue uno de los pilares de la educacion debe ser "Aprerder a Vivir Juntos", para lo cuaf dice: "La
educacidn tiene una doble misi6n: ensefiar la diversidad de la especie humana y cortibuir a una toma de
conciencia de las sernejanzas y la interdependencia enhe todos los seres humano6."

Este objetivo sigue siendo tarea prioritaria, y el proceso apenas ha comenzado; el goce pleno de
los derechos culturales se perfila en el largo plazo. Pero la tarea està en marcha, y conferencias
coro esta nos ensefian que otro mundo si es posible.
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