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Políticas Culturales. 
 
 
La Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, 

(reunida en Estocolmo del 30 de marzo al 2 de abril de 1998): 
1. Reafirmando los principios fundamentales de la Declaración Final adoptada por 

la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales que tuvo lugar en México el 6 de 

agosto de 1982 llamada la "Declaración de México sobre las Políticas Culturales", 

en la que se destaca que "en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse 

actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias", 

2. Recordando que el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural destacó la 

importancia de reconocer la dimensión cultural en el desarrollo, afirmando e 

intensificando las identidades culturales, ampliando la participación en la vida 

cultural, promoviendo la cooperación cultural internacional, 

3. Conscientes de los esfuerzos que se necesitan para encarar los desafíos 

inherentes al desarrollo cultural y la preservación de la diversidad cultural, tal 

como está expresado en el Informe de la Comisión Mundial de Cultura y 

Desarrollo "Nuestra Diversidad Creativa", 

4. Haciendo hincapié en la necesidad de tener en cuenta simultáneamente los 

valores universales y el reconocimiento de las diversidades culturales, los 

esfuerzos nacionales destinados a armonizar las políticas culturales nacionales y 

la necesidad de preservar el pluralismo de las iniciativas culturales populares a fin 

de fomentar el entendimiento y la comprensión mutua, así como también el 

respeto y la consideración entre los individuos y entre las naciones ante los 

riesgos de discordias y conflictos, 

5. Reconociendo que en un marco democrático la sociedad civil irá adquiriendo 

progresivamente una importancia en el campo cultural, 
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6. Considerando que una de las funciones de las políticas culturales es garantizar 

que exista espacio suficiente para que las fuerzas creadoras progresen en todas 

partes, 

7. Teniendo en cuenta los acelerados procesos de transformaciones 

socioeconómicas, tecnológicas y culturales y las crecientes diferencias existentes 

a nivel nacional e internacional así como de la importancia del respeto por el 

derecho de autor y de la propiedad intelectual ante los riesgos y desafíos creados 

por la promoción de las industrias culturales y los intercambios comerciales de 

productos culturales, 

8. Considerando que tanto las actividades de la UNESCO como las políticas de 

desarrollo de los Estados Miembros debieran tener en cuenta el papel de los 

factores culturales. 

Reconoce los siguientes principios: 
1. el desarrollo sostenible y el auge de la cultura dependen mutuamente entre sí; 

2. uno de los fines principales del desarrollo humano es la prosperidad social y 

cultural del individuo; 

3. dado que el acceso y la participación en la vida cultural, son un derecho 

inherente de las personas de toda comunidad, los Gobiernos están obligados a 

crear las condiciones necesarias para el pleno goce de este derecho de 

conformidad con el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

4. la finalidad principal de las políticas culturales es fijar los objetivos, crear las 

estructuras y obtener los recursos adecuados para crear un medio humano 

favorable; 

5. el diálogo entre las culturas se presenta como uno de los principales desafíos 

culturales y políticos del mundo actual; constituye una condición indispensable 

para la coexistencia pacífica; 

6. la creatividad cultural es la fuente de progreso humano y de diversidad cultural; 

al ser un tesoro de la humanidad resulta esencial para el desarrollo; 

7. las tendencias que emergen en la actualidad, sobre todo la globalización, 

vincula más aún a las culturas y enriquece la interacción entre ellas pero podría 

igualmente ser contraproducente a nuestra diversidad creativa y pluralismo 

cultural; por eso convierten el respeto mutuo en un imperativo aún mayor; 
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8. la armonía entre la cultura y el desarrollo, el respeto por las identidades 

culturales, la tolerancia por las diferencias culturales en un marco de valores 

democráticos pluralistas, de equidad socioeconómica y de respeto por la unidad 

territorial y por la soberanía nacional, son algunos de los requisitos necesarios 

para una paz duradera y justa; 

9. la aceptación de la diversidad cultural contribuye a identificar y consolidar los 

lazos entre las comunidades que están arraigadas en valores que pueden ser 

compartidos por los diferentes componentes socioeconómicos de la sociedad 

nacional; 

10. la creatividad en las sociedades favorece la creación, que es un compromiso 

individual por excelencia. Este compromiso es esencial para constituir nuestro 

patrimonio futuro. Es importante conservar y favorecer las condiciones de esta 

creación y en especial la libertad del artista-creador en el seno de toda 

colectividad; 

11. la defensa de las culturas locales y regionales amenazadas por las culturas de 

difusión mundial no debe transformar a las culturas afectadas en reliquias 

despojadas de su propio dinamismo y desarrollo; 

12. por ello debemos facultar a cada individuo y a cada comunidad para 

aprovechar su creatividad y para que encuentren y consoliden maneras de convivir 

con otros, facilitando un desarrollo humano auténtico y la transición hacia una 

cultura de paz y de no-violencia. 

Plan  

La Conferencia afirma que, por consiguiente: 
1. la política cultural, siendo uno de los principales componentes de una política de 

desarrollo endógena y duradera, debe ser implementada en coordinación con 

otras áreas de la sociedad en un enfoque integrado. Toda política para el 

desarrollo debe ser profundamente sensible a la cultura misma; 

2. el diálogo entre las culturas debe constituir una meta fundamental de las 

políticas culturales y de las instituciones que las representan a nivel nacional e 
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internacional, la libertad de expresión universal es indispensable para esta 

interacción y su participación efectiva en la vida cultural; 

3. las políticas culturales para el próximo siglo han de ser previsoras y responder 

tanto a los problemas persistentes como a las nuevas necesidades; 

4. el surgimiento de la sociedad de información y el dominio general de las 

técnicas de información y comunicación constituyen una importante dimensión de 

la política cultural; 

5. las políticas culturales han de promover la creatividad en todas sus formas, 

facilitando la accesibilidad a las prácticas y experiencias culturales para todos los 

ciudadanos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, edad, incapacidad física o 

mental, enriquecer el sentimiento de identidad y plena participación de cada 

individuo y cada comunidad, y apoyarles en su búsqueda de un futuro digno y 

seguro; 

6. las políticas culturales han de estar destinadas a crear un concepto de la nación 

como comunidad con múltiples facetas en el marco de la unidad nacional, fundada 

en valores que pueden ser compartidos por todos los hombres y mujeres, y que da 

acceso, espacio y derecho a la palabra a todos sus componentes; 

7. las políticas culturales también deberán estar dirigidas a mejorar la integración 

social y la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad sin 

discriminación; 

8. las políticas culturales han de respetar la igualdad entre los sexos, reconocer 

plenamente los derechos de la mujer en iguales términos que los de los hombres, 

su libertad de expresión, garantizando el acceso de mujeres a puestos de 

responsabilidad; 

9. el gobierno y la sociedad civil deben aspirar a lograr una asociación más 

estrecha para la elaboración y puesta en práctica de políticas culturales que estén 

integradas en las estrategias del desarrollo; 

10. como nos encontramos en un mundo caracterizado por una interdependencia 

creciente, la renovación de las políticas culturales ha de concebirse 

simultáneamente en los planos local, nacional, regional y mundial; 
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11. los países deberán colaborar para crear un mundo de comunicación, 

información y comprensión intercultural, en el que la diversidad de los valores 

culturales, de ética y de las conductas sea un factor de una verdadera cultura de 

paz; 

12. las políticas culturales deben buscar en forma particular la manera de fomentar 

y fortalecer los métodos y modos de ofrecer mayor acceso de todas las capas de 

la población a la cultura, de luchar contra la exclusión, la marginación y asimismo 

de elaborar todos los procesos que favorezcan la democratización cultural; 

13. las políticas culturales deben reconocer la contribución esencial aportada por 

los creadores para mejorar la calidad de vida, promover la identidad y fomentar el 

desarrollo cultural de la sociedad; 

14. las políticas culturales deben tener en cuenta el conjunto de elementos que determinan 

la vida cultural: la creación, la conservación y la difusión del patrimonio cultural. Se debe 

hallar un equilibrio entre estos factores a fin de poder implementar una política cultural 

eficaz, observando siempre que la promoción, la difusión y la accesibilidad a la cultura 

resulta imposible si no se garantiza que la dinámica de la creatividad está protegida por una 

eficiente protección legislativa. 

 
El patrimonio intangible:  
Podría definirse el patrimonio intangible como el conjunto de formas de cultura 

tradicional y popular o folclórica, es decir, las obras colectivas que emanan de una 

cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se transiten oralmente o 

mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un 

proceso de recreación colectiva. Se incluyen en ellas las tradiciones orales, las 

costumbres, las lenguas, la música, los bailes, los rituales, las fiestas, la medicina 

tradicional y la farmacopea, las artes culinarias y todas las habilidades especiales 

relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como las 

herramientas y el hábitat. 

¿Por qué y para quién? 
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Para muchas poblaciones (y especialmente para los grupos minoritarios y las 

poblaciones indígenas), el patrimonio intangible representa la fuente vital de una 

identidad profundamente arraigada en la historia. La filosofía, los valores, el código 

ético y el modo de pensamiento transmitido por las tradiciones orales, las lenguas 

y las diversas manifestaciones culturales constituyen los fundamentos de la vida 

comunitaria. La índole efímera de este patrimonio intangible lo hace vulnerable. 

¡Es apremiante ponerse manos a la obra! 

� El patrimonio intangible es vasto y concierne a cada individuo, puesto que cada 

individuo es portador del patrimonio de su propia comunidad. La salvaguardia de 

este patrimonio debe arrancar de la iniciativa individual y recibir el apoyo de las 

asociaciones, especialistas e instituciones; sólo así será tomada en consideración 

por las autoridades nacionales. La UNESCO está ahí para prestar ayuda cada vez 

que las autoridades de un Estado Miembro se lo piden. 

� No resulta fácil trazar las fronteras de lo que se denomina patrimonio cultural de 

la humanidad. ¿Cómo distinguir entre el producto de una habilidad de la persona 

que lo creó? ¿Cómo indagar los misterios de una catedral gótica sin estudiar las 

técnicas de los constructores europeos de la Edad Media? Todo lo que ha creado 

el genio humano es el producto de su genio y de la creatividad humana que hacen 

que el saber y las habilidades se transmiten mejorándose de un individuo a otro y 

de generación en generación. El patrimonio intangible impregna cada aspecto de 

la vida del individuo y está presente en todos los productos del patrimonio cultural 

– objetos, monumentos, sitios y paisajes. 

 
 
Palabras pronunciadas en la apertura del encuentro 
Internacional “Turismo y Cultura en América Latina y el 
Caribe”, La Habana, 18 de noviembre de 1996. 
 
        
 
                                                                               Ideas centrales.  
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1- El turismo para su desarrollo debe tener en cuenta la cultura de los pueblos. 
2- La cultura y el turismo deben tener una plataforma común. Ambos constituyen un 

perfil esencial del desarrollo económico y social. 
3- El personal que labora en el sector del turismo debe comprender el papel 

fundamental de la cultura. 
4- Los valores humanos y sociales expresados en la cultura de un país, manifiestan su 

forma de vida. 
5- Para enfrentar el programa del desarrollo turístico es necesario insertar en él, la 

cultura y el arte. 
6- El desarrollo actual del turismo puede ayudar al equilibrio económico entre los 

países desarrollados y subdesarrollados. 
7- La identidad de los pueblos debe ser sólida, para evitar los peligros que se ciernen 

sobre ella. 
8- L a cultura no se concibe para el turismo, sino se propicia para que el turista se 

inserte en la vida cultural del país. 
9- El turismo debe servir para establecer la amistad, solidaridad y paz entre el mundo.  

 
 
 
 
                                                                                                                                   
                                                              
                                                                                           
                                                                                    Bibliografía. 
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CARTA INTERNACIONAL SOBRE TURISMO CULTURAL 
 
 

8º Borrador, para su aprobación por la Asamblea General de ICOMOS 
CARTA INTERNACIONAL SOBRE TURISMO CULTURAL 

 
LA GESTION DEL TURISMO EN LOS SITIOS CON PATRIMONIO 

SIGNIFICATIVO. 
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INTRODUCCION 
El Espíritu de la Carta. 
 
En su más amplio sentido, el Patrimonio natural y cultural pertenece a 
todos los pueblos. Cada uno de nosotros tiene el derecho y la 
responsabilidad de comprender, valorar y conservar sus valores 
universales. 
 
El concepto de Patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto 
naturales como culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, 
los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, 
los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y 
los conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos 
procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy 
diversas identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y es 
parte integrante de la vida moderna. Es un punto de referencia 
dinámico y un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La 
memoria colectiva y el peculiar Patrimonio cultural de cada comunidad 
o localidad es insustituible y una importante base para el desarrollo 
no solo actual sino futuro. 
 
 
En estos tiempos de creciente globalización, la protección, 
conservación, interpretación y presentación de la diversidad cultural 
y del patrimonio cultural de cualquier sitio o región es un importante 
desafío para cualquier pueblo en cualquier lugar. Sin embargo, lo 
normal es que cada comunidad en concreto o grupo implicado en la 
conservación se responsabilice de la gestión de este patrimonio, 
teniendo en cuenta las normas internacionalmente reconocidas y 
aplicadas de forma adecuada. 
 
 
Un objetivo fundamental de la gestión del Patrimonio consiste en 
comunicar su significado y la necesidad de su conservación tanto a la 
comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, 
intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes del 
Patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al 
mismo tiempo un derecho y un privilegio. 
 
 
Esto conlleva la responsabilidad de respetar los valores del 
Patrimonio Natural o Cultural, así como los intereses y patrimonios de 
la actual comunidad anfitriona, de los pueblos indígenas conservadores 
de su patrimonio o de los poseedores de propiedades históricas, así 
como la obligación de respetar los paisajes y las culturas a partir de 
las cuales se ha desarrollado el Patrimonio. 
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La Interacción dinámica entre el Turismo y el Patrimonio Cultural 
 
El Turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios más 
importantes para el intercambio cultural, ofreciendo una experiencia 
personal no sólo acerca de lo que pervive del pasado, sino de la vida 
actual y de otras sociedades. El Turismo es cada vez más apreciado 
como una fuerza positiva para la conservación de la Naturaleza y de la 
Cultura. El Turismo puede captar los aspectos económicos del 
Patrimonio y aprovecharlos para su conservación generando fondos, 
educando a la comunidad e influyendo en su política. Es un factor 
esencial para muchas economías nacionales y regionales y puede ser un 
importante factor de desarrollo cuando se gestiona adecuadamente. 
 
Por su propia naturaleza, el Turismo ha llegado a ser un complejo 
fenómeno de dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, 
educativas, biofísicas, ecológicas y estéticas. Se pueden descubrir 
numerosas oportunidades y posibilidades conociendo la valiosa 
interacción existente entre los deseos y expectativas de los 
visitantes, potencialmente conflictivas, y de las aspiraciones y 
deseos de las comunidades anfitrionas o locales. 
 
 
El Patrimonio natural y cultural, la diversidad y las culturas vivas 
constituyen los máximos atractivos del Turismo. El Turismo excesivo o 
mal gestionado con cortedad de miras, así como el turismo considerado 
como simple crecimiento, pueden poner en peligro la naturaleza física 
del Patrimonio natural y cultural, su integridad y sus características 
identificativas. El entorno ecológico, la cultura y los estilos de 
vida de las comunidades anfitrionas, se pueden degradar al mismo 
tiempo que la propia experiencias del visitantes. 
 
 
El turismo debería aportar beneficios a la comunidad anfitriona y 
proporcionar importantes medios y motivaciones para cuidar y mantener 
su Patrimonio y sus tradiciones vivas. Con el compromiso y la 
cooperación entre los representantes locales y/o de las comunidades 
indígenas, los conservacionistas, los operadores turísticos, los 
propietarios, los responsables políticos, los responsables de elaborar 
planes nacionales de desarrollo y los gestores de los sitios, se puede 
llegar a una industria sostenible del Turismo y aumentar la protección 
sobre los recursos del Patrimonio en beneficio de las futuras 
generaciones. 
 
En cuanto autor de esta Carta, ICOMOS, Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios, se compromete con este desafío en unión con otras 
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organizaciones internacionales y con la industria del Turismo. 
 
Objectivos de la Carta 
 
Los objetivos de la Carta Internacional de Turismo Cultural, son: 
 
  a.. Facilitar y animar a cuantos están involucrados en la gestión y 
  conservación del Patrimonio para que transmitan su importancia tanto 
  a la comunidad anfitriona como a los visitantes. 
 
  b.. Facilitar y animar a la industria del Turismo para que éste se 
  promueva y gestione con la finalidad de respetar y acrecentar el 
  Patrimonio y las culturas vivas de las comunidades anfitrionas. 
 
  c.. Facilitar y animar al diálogo entre los intereses de la 
  conservación del Patrimonio y los intereses de la industria del 
  Turismo, acerca de la importancia y frágil naturaleza de los sitios 
  con Patrimonio, sus variados objetos y sus culturas vivas, 
  incluyendo la necesidad de lograr un desarrollo sostenible para 
     ambos. 
 
d.. Animar a las partes interesadas para formular planes y políticas 
  concretas de desarrollo, objetivos mensurables y estrategias para la 
  presentación e interpretación de los sitios con Patrimonio y sus 
  actividades culturales para su defensa y conservación. 
      Además, 
 
 
  a.. La Carta apoya otras iniciativas abiertas por ICOMOS, por otras 
  instituciones internacionales y por la industria del Turismo para 
  mantener la integridad del Patrimonio, su gestión y su conservación. 
 
 
  b.. La Carta anima al compromiso entre todos aquellos que tengan 
  intereses relevantes o intereses ocasionalmente en conflicto, 
   responsabilidades y obligaciones, para que se esfuercen en poner de 
      acuerdo sus objetivos. 
 
 
  c.. La Carta anima a que las partes interesadas formulen pautas 
  detalladas que faciliten la puesta en práctica de los Principios de 
  esta Carta, de acuerdo con las peculiares circunstancias de cada una 
  de ellas, o según las exigencias planteadas por las comunidades u 
    organizaciones pertinentes. 
 
PRINCIPIOS DE LA CARTA DE TURISMO CULTURAL 
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Principio 1 
 
Desde que el Turismo nacional e internacional se ha convertido en uno 
de los más importantes vehículos para el intercambio cultural, su 
conservación debería proporcionar oportunidades responsables y bien 
gestionadas a los integrantes de la comunidad anfitriona así como 
proporcionar a los visitantes la experimentación y comprensión 
inmediatas de la cultura y patrimonio de esa comunidad. 
 
1.1 El Patrimonio natural y cultural es al mismo tiempo un recurso 
material y espiritual y ofrece una perspectiva de desarrollo 
histórico. Desempeña un papel importante en la vida moderna y el 
público en general debería tener acceso tanto físico como intelectual 
y/o emotivo a este Patrimonio. Los programas para la protección y 
conservación del patrimonio natural y cultural en sus características 
físicas, en sus valores intangibles, expresiones culturales 
contemporáneas y sus variados contextos, deberían facilitar a la 
comunidad anfitriona y al visitante, de un modo equilibrado y 
agradable, la comprensión y el aprecio de los significados de este 
Patrimonio. 
 
1.2 Los aspectos individualizados del patrimonio natural y cultural 
tienen diversos niveles de significación, algunos de valor universal, 
otros de importancia nacional, regional o local. Los programas de 
interpretación deberían presentar estos significados de manera 
relevante y accesible para la comunidad anfitriona y para el 
visitante, usando métodos apropiados, atractivos y actuales en materia 
de educación, medios informativos, tecnología y desarrollo personal, 
proporcionando información histórica, cultural, además de información 
sobre el entorno físico. 
 
1.3 La interpretación y presentación de los programas debería 
proporcionar un alto nivel de conciencia pública y el soporte 
necesario para la supervivencia del Patrimonio natural y cultural a 
largo plazo. 1.4 Los programas de interpretación deberían proporcionar 
el significado de los sitios del Patrimonio y de sus tradiciones y 
prácticas culturales así como ofrecer sus actividades dentro del marco 
tanto de la experiencia del pasado como de la actual diversidad 
cultural de la comunidad anfitriona y de su región, sin olvidar las 
minorías culturales o grupos lingüísticos. El visitante debería 
siempre estar informado acerca de la diversidad de los valores 
culturales que pueden adscribirse a los distintos bienes 
patrimoniales. 
 
Principio 2 
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La relación entre los sitios con Patrimonio y el Turismo, es una 
relación dinámica y puede implicar valoraciones encontradas. Esta 
relación debería gestionarse de modo sostenible para la actual y para 
las futuras generaciones. 
 
2.1 Los sitios con Patrimonio tienen un valor intrínseco para todo el 
mundo por constituir la base de la diversidad cultural y del 
desarrollo social. La protección y conservación a largo plazo de las 
culturas vivas, de los sitios con Patrimonio, de sus variados objetos, 
de su integridad física y ecológica y de su contexto medioambiental, 
debería ser un componente esencial en el desarrollo de las políticas 
sociales, económicas, políticas, culturales y turísticas. 
 
2.2 La interacción entre los recursos o valores del Patrimonio y el 
Turismo es dinámica y está en continuo cambio, generando para ambos 
oportunidades y desafíos así como potenciales situaciones 
conflictivas. Los proyectos turísticos, sus actividades y su 
desarrollo, deberían conseguir resultados positivos y minimizar los 
impactos negativos para el Patrimonio y para los modos de vida de la 
comunidad anfitriona, al mismo tiempo que deberían responder a las 
necesidades y expectativas del visitante. 
 
2.3 La conservación, la interpretación y los programas de desarrollo 
turístico deberían basarse en la diáfana comprensión de los aspectos 
específicos y significativos del Patrimonio en cada sitio en 
particular, a menudo complejos y conflictivos. Es importante la 
continua investigación y el asesoramiento para lograr una permanente 
comprensión y aprecio de estos significados. 
 
2.4 Es importante conservar la autenticidad de los sitios del 
Patrimonio y de la variedad de sus objetos. La autenticidad constituye 
un elemento esencial del significado cultural expresado a través de 
los materiales físicos, del legado de la memoria y de las tradiciones 
intangibles que perduran del pasado. Los programas deberían presentar 
e interpretar la autenticidad de los sitios y de sus experiencias 
culturales para mejorar el aprecio y la comprensión del patrimonio 
cultural. 
 
2.5 Los proyectos e infraestructuras y los proyectos para el 
desarrollo turístico deberían tomar en cuenta la dimensión social, 
estética y cultural, los paisajes naturales y culturales, las 
características de su biodiversidad, así como los amplios contextos 
visuales de los sitios con Patrimonio. Deberían utilizarse 
preferentemente los materiales propios de cada localidad y tomar en 
cuenta los estilos de la arquitectura local y de la tradición 
vernacular. 
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2.6 Antes de que un creciente turismo promueva o desarrolle sitios con 
Patrimonio, los planes de gestión deberían sopesar los valores 
naturales y culturales de estos recursos. Los planes de desarrollo 
deberían establecer límites adecuados para que el cambio sea asumible, 
sobre todo en relación al impacto que un excesivo número de visitantes 
puede producir en las características físicas del Patrimonio, en su 
integridad ecológica, en la diversidad del Sitio, en los sistemas de 
transporte y acceso y en el bienestar social, económico y cultural de 
la comunidad anfitriona. Si el previsible nivel de cambio es 
inaceptable, deberían modificarse los planes de desarrollo que se 
propongan. 
 
2.7 Deberían elaborarse programas de evaluación continua para valorar 
los impactos progresivos de las actividades turísticas y de los planes 
de desarrollo en cada Sitio o comunidad. 
 
 
Principio 3 
La Planificación de la conservación y del turismo en los Sitios con 
Patrimonio, debería garantizar que la Experiencia del Visitante le 
merezca la pena y le sea satisfactoria y agradable. 
 
3.1 Los programas de Conservación del Patrimonio y los del Turismo, 
deberían ofrecer contenidos de máxima calidad para optimizar la 
comprensión del visitante a cerca de las características 
significativas del Patrimonio y la necesidad de su protección, 
haciéndole capaz de disfrutar adecuadamente de su visita. 
 
3.2 Los visitantes deberían poder experimentar los sitios con 
Patrimonio de modo tranquilo y a su propio ritmo, si éste es su deseo. 
De todos modos, pueden ser necesarios itinerarios especiales de 
circulación de visitantes para minimizar los impactos sobre la 
integridad y constitución física del Sitio y de sus características 
naturales o culturales. 
 
3.3 El carácter sagrado de los sitios con significación espiritual así 
como sus prácticas y tradiciones, constituyen un importante punto de 
reflexión para los gestores de los sitios, los visitantes, los 
legisladores, los planificadores y los operadores turísticos, Se debe 
animar a los visitantes para que se comporten como huéspedes 
bienvenidos, respetando los valores y el estilo de vida de la 
comunidad anfitriona, rechazando el producto de posibles robos o el 
comercio ilícito de propiedades culturales, comportándose de manera 
que inciten a ser nuevamente bienvenidos si alguna vez regresan. 
 
3.4 La planificación de actividades turísticas debería ofrecer al 
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visitante posibilidades adecuadas de confort, seguridad y de sentirse 
a gusto, de modo que aumente el disfrute de la visita sin impacto 
negativo para las características significativas o ecológicas del 
sitio. 
 
Principio 4 
 
 
Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían 
involucrarse en la planificación de la conservación del Patrimonio y 
en la planificación del Turismo. 
 
4.1. Deberían respetarse los derechos e intereses de la comunidad 
anfitriona, local y regional, así como a los propietarios y a los 
pueblos indígenas implicados que ejercen derechos o responsabilidades 
tradicionales sobre su propio territorio y sitios significativos. 
Todos ellos deberían involucrarse en el proceso de establecer 
objetivos, estrategias, políticas y métodos para la identificación, 
conservación, gestión, presentación e interpretación de sus propios 
recursos patrimoniales, de sus prácticas culturales y de sus actuales 
expresiones culturales, dentro del contexto turístico. 
 
4.2 Cuando el Patrimonio de un Sitio o región concretos pueda tener 
una dimensión universal, deberían respetarse las necesidades y los 
deseos de las diversas comunidades o pueblos indígenas para restringir 
o administrar la región y el acceso físico, espiritual o intelectual a 
determinadas prácticas culturales, conocimientos, creencias, 
actividades, objetos o lugares. 
 
 
 
 
Principio 5 
 
 
Las actividades del Turismo y de la conservación del Patrimonio 
deberían beneficiar a la comunidad anfitriona. 
 
 
5.1. Los legisladores deberían promover medidas para una equitativa 
distribución de los beneficios del Turismo de modo que éstos sean 
repartidos entre los diversos países o regiones, aumentando los 
niveles de desarrollo económico y contribuyendo a erradicar la pobreza 
 
5.2 La gestión de la conservación del patrimonio y de las actividades 
turísticas debería proporcionar beneficios equitativos de carácter 
económico, social y cultural a los hombres y mujeres de la comunidad 
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anfitriona, a todos los niveles, a través de la educación, la 
formación y la creación de oportunidades de empleo a tiempo completo. 
 
5.3. Una parte significativa de la renta proveniente de los programas 
turísticos en Sitios con Patrimonio, debería dedicarse a la 
protección, conservación y presentación de los propios Sitios, 
incluyendo sus contextos naturales y culturales. Cuando así sea 
posible, los visitantes deberían ser informados acerca de esta 
distribución de la renta. 
 
5.4 Los programas turísticos deberían alentar la formación de los 
intérpretes y guías del Sitio provenientes de la propia comunidad 
anfitriona, para aumentar la capacidad de la población local en la 
presentación e interpretación de sus propios valores culturales. 
 
 
5.5 Los programas educativos y de interpretación del Patrimonio entre 
las personas de la comunidad anfitriona deberían involucrar a los 
interpretes locales. Los programas deberían promover el conocimiento y 
el respeto de su patrimonio, animando a los hombres y mujeres de la 
comunidad a interesarse en el cuidado y la conservación del mismo. 
 
5.6 La gestión de la conservación del Patrimonio y de los programas de 
Turismo debería incluir la educación y posibilidades de formación para 
los legisladores, planificadores, investigadores, diseñadores, 
arquitectos, intérpretes, conservadores y operadores turísticos. Los 
participantes en estos programas de formación deberían ser incitados 
para comprender y ayudar a resolver los puntos de vista, a menudo 
conflictos, y los problemas a los que se enfrentan el resto de sus 
colegas. 
 
Principio 6 
 
Los programas de promoción del Turismo deberían proteger y ensalzar 
las características del Patrimonio natural y cultural. 
 
6.1 Los programas de promoción del Turismo deberían producir 
expectativas reales e información responsable en los visitantes 
potenciales, acerca de la cultura específica y de las características 
patrimoniales del Sitio o de la comunidad. 
 
6.2 Los Sitios y las colecciones de diversos objetos de significación 
patrimonial deberían promocionarse y gestionarse de modo que se 
proteja su autenticidad y aumente la vivencia del visitante, diluyendo 
los flujos de visita pública en las llegadas al Sitio y evitando el 
excesivo número de visitantes al mismo tiempo. 
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6.3 Los programas de promoción del Turismo deberían proporcionar 
correcta distribución de beneficios y amortiguar la presión sobre los 
Sitios más visitados animando al visitante a experimentar otros 
diversos aspectos del patrimonio cultural y natural de la región o 
localidad. 
 
6.4 La promoción, distribución y venta de recuerdos locales y otros 
productos deberían ofrecer una razonable contrapartida social y 
económica a la localidad anfitriona y asegurar al mismo tiempo que no 
se degrada su propia integridad cultural. 
 
 
 
 
ICOMOS, Comité Científico Internacional de Turismo Cultural. 
 

De Mumbai a Porto Alegre 
 

Declaración 
 
 

Del Grupo de Intervención de Turismo en el 4° FSM 
 ¿A quién beneficia realmente el Turismo?   
 
Nosotros, el Grupo de Intervención de Turismo, en el 4° Foro 
Social Mundial (FSM) en Mumbai (16 - 21 de enero de 2004) 
declaramos nuestro compromiso de cambiar el carácter del turismo mundial hacia 
un turismo justo y equitativo para las personas que viven en los destinos. 
Nuestras intervenciones (incluido un diálogo intercontinental 
sobre el turismo y cuatro seminarios) han llevado los temas del turismo al 
primer plano de la agenda del FSM. 
 
Mediante los testimonios de lucha e iniciativas de las 
comunidades hemos puesto en evidencia una amplia gama de respuestas  al 
turismo globalizado desde las bases. Nuestras intervenciones en el FSM 
sirvieron como plataforma para un diálogo intercontinental de 
contenido sobre el impacto social, económico, político, cultural y 
ambiental del turismo. 
 
En un "Encuentro Estratégico de Activistas del Turismo" 
(Mumbai, 22 - 23 de enero de 2004, auspiciado por la Ecumenical Coalition on 
Tourism (ECOT), hemos evaluado el impacto de nuestras intervenciones 
y nos hemos comprometido a llevar adelante el impulso hacia el 
próximo FSM en Porto Alegre en Brasil en el año 2005. El Encuentro 
Estratégico enfatizó la necesidad de una vasta divulgación de las novedades 
en cuanto a nuestras exitosas intervenciones en Mumbai. Se 
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compartirán las discusiones sobre las acciones futuras con comunidades, 
movimientos, redes, partners y otros grupos. También se 
decidió la formación del Foro Mundial de Intervenciones Turísticas que 
llevará adelante este importante trabajo. 
 
Decidimos reforzar y apoyar las perspectivas  del turismo vistas 
desde las bases, lo cual contrapone nuestras intervenciones a las de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), las del World Travel & 
Tourism Council (WTTC) y otras definiciones mayoritarias de políticas 
turísticas y de desarrollo. Como la OMT ahora es un organismo 
especializado de las Naciones Unidas, nos dirigimos a su nuevo 
mandato y apoyaremos las iniciativas de la sociedad civil para 
democratizar el turismo. 
 
Una preocupación importante es la naturaleza antidemocrática 
de las negociaciones en curso en la Organización Mundial del 
Comercio sobre el Comercio de los Servicios (AGCS) que se supone que 
finalizan en enero del año 2005. Hacemos hincapié en la necesidad urgente 
de tomar en cuenta las experiencias de las bases en cuanto a los costos 
ambientales y sociales del turismo para informar las posiciones 
negociadoras de los gobiernos y subrayamos la necesidad de 
dar marcha atrás en las negociaciones. 
 
Llamar la atención sobre los temas del turismo dentro de una 
multitud de movimientos anti-globalización y de derechos humanos como 
aquellos relacionados con mujeres, niños, dalits, pueblos indígenas, 
emigrantes, trabajo no-organizado, islas pequeñas, pueblos montañeros y 
costeros así como aquellos relacionados con las luchas por la tierra, el 
agua y el acceso a los recursos naturales es crucial para reforzar las 
luchas locales y las iniciativas de las comunidades de aquellos 
afectados por los impactos del turismo. El trabajo en redes es el asunto central 
de las estrategias futuras para identificar áreas de interés común, 
para forjar alianzas con personas, organizaciones y movimientos que 
piensen de la misma manera y para influenciar las agendas de las 
políticas turísticas. La democracia, la transparencia así como la 
responsabilidad en el turismo de los gobiernos y las empresas 
tendrán un lugar importante en la agenda de acciones concertadas e 
intervenciones estratégicas. 
 
Debido a nuestras experiencias y trabajando en los temas del 
turismo, somos extremadamente escépticos en cuanto a la afirmación 
que el turismo sea un proveedor de empleo y una fuente de divisas. 
Nos preocupa que los beneficios reales que finalmente llegan a las 
personas en los destinos son insignificantes comparados con los 
beneficios de las empresas turísticas transnacionales. Las fugas 
constituyen la mayor pérdida de ingresos para las comunidades y los 
países anfitriones. Al mismo tiempo son las comunidades locales 
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quienes pagan los costes del desarrollo turístico en términos 
sociales, culturales y de impacto medio-ambiental. 
 
En el próximo FSM en Porto Alegre en Brasil en el año 2005 
continuaremos  poniendo de relieve los temas críticos del 
turismo. 
 
Aspiramos a trabajar de manera solidaria con los representantes 
de las comunidades locales, con los activistas e investigadores 
provenientes de diversas partes del mundo para reforzar nuestra lucha y para 
desarrollar estrategias para un turismo que sea equitativo, 
centrado en las personas, sostenible, ecológicamente sensible, amable 
con los niños y justo en cuanto al género. 
 
 Members of the Tourism Interventions Group. 
 
 
1.Heinz Fuchs, EED. Tourism Watch,Germany. 
2.Christine Pluess, Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung 
(AKTE), Switzerland. 
3. K T Suresh, EQUATIONS, India. 
 4.Tan Chi Kiong,Ecumenical Coalition on Tourism, Hong Kong, SAR, China. 
5.Prawate Khid-arn, Christian Conference of Asia, Hong Kong, SAR, China. 
6. Nina Rao, School of Vocational Studies, New Delhi, India.  
7. Esther Neuhaus, Instituto Terramar, Brasil.  
8.Ely Fernandes de Lima, Tourism and Handicrafts Co-operative, Prainha do 
Canto Verde, Brasil. 
 9.Nelissa Peralta, Mamiraua Institute, Amazon, Brasil . 
10.TSreekumar, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, 
SAR, China . 
11. Patricia Barnett, Tourism Concern, United Kingdom 12. Adamah Bah,Gambia 
Tourism Concern, The Gambia. 
 13. Steffen Schulein, Fern Weh(Tourism Review) Germany. 
14. Rodrigo Ruiz Rubio, Associatio for the Defense and Development of Kuelap, 
Peru. 
15. David Ugarte,Director, Del Instituto de Estudios Y, Desarrollo de la Amazonia, 
Regional, Perú. 
16. Alka Sabarwal - ICIMOD, Nepal. 
17. Abdul Sabur, Asia Muslim Action Network (AMAN), Thailand.  
18. L Antonysamy, EQUATIONS, India . 
19. Philip Kuruvilla, National Council of Churches in India, India . 
20. Ranjan Solomon, Ecumenical Coalition on Tourism, Hong Kong, SAR, 
China.  
21. Christina Kamp, Freelance Journalist, Germany. 
22. Paul Gonsalves, EQUATIONS, India. 
23. Joyatri Ray, EQUATIONS, India. 
24.Benny Kuruvilla, EQUATIONS, India.  
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25. Rosemary Viswanath, EQUATIONS, India. 
26. Shirley Susan, Ecumenical Coalition on Tourism, Hong Kong, SAR, China.  
27. Saroop Roy, EQUATIONS, India.  
28.PKrishnamoorthy, EQUATIONS, India.  
29.Sumesh Mangalassery, EQUATIONS,India. 
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LEY No. 1 LEY DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL 

GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CUBA. EDICION ORDINARIA 
AÑO LXXV. LA HABANA, SABADO 16 DE AGOSTO DE 1977. Número 29 

Pág. 285 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1: La presente Ley tiene por objeto la determinación de los bienes 

que, por su especial relevancia en relación con la arqueología, la prehistoria, la 

historia, la literatura, la educación, el arte, la ciencia y la cultura en general, 

integran el Patrimonio Cultural de la Nación, y establecer medios idóneos de 

protección de los mismos. 

ARTICULO 2: El Ministerio de Cultura es el organismo encargado de precisar y 

declarar los bienes que deben formar parte del Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

CAPITULO II: DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES CULTURALES 

ARTICULO 3: Se crea el Registro Nacional de Bienes Culturales de la 

República de Cuba adscrito al Ministerio de Cultura. 

En el Registro a que se refiere el párrafo anterior se hará constar, además de 

los datos que permitan identificar el bien, el lugar en que esté situado, la 

persona natural a jurídica que sea tenedora del mismo por cualquier título y la 

razón del interés cultural de dicho bien. 
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ARTICULO 4: El Registro Nacional de Bienes Culturales, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones y para el establecimiento de las coordinaciones 

necesarias, cuenta con un cuerpo de delegados asesores, designados por los 

organismos siguientes: Comité Estatal de Finanzas, Banco Nacional de Cuba, 

Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Educación, Ministerio de 

Educación Superior, Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 

Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Academia de Ciencias de Cuba, Instituto Cubano de Radio y 

Televisión, Instituto Nacional de Turismo, Dirección General de Aduanas del 

Comité Estatal de Finanzas y el Instituto de Historia del Movimiento Comunista 

y de la Revolución Socialista de Cuba. 

A propuesta de dichos delegados, el Ministerio de Cultura puede disponer que 

integren también el cuerpo de asesores, delegados designados por otros 

organismos que, por la índole de sus funciones puedan coadyuvar a la 

consecución de los objetivos de esta ley. 

ARTICULO 5: Toda persona natural o jurídica tenedora por cualquier título de 

bienes que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación, viene obligada a 

declararlos, previo requerimiento, ante el Registro Nacional de Bienes 

Culturales de la República de Cuba, sin que ello implique modificación de título 

por el que se posee. 

Los que faltaren a esta obligación en el término que se les señale serán 

sancionados conforme a la legislación vigente. 

ARTICULO 6: Cuando un bien se declare parte del Patrimonio Cultural de la 

Nación, se inscribe de oficio en el Registro Nacional de Bienes Culturales. Esta 

inscripción se notifica, dentro de un plazo no mayor de treinta días, al 

propietario, poseedor, usuario o tenedor por cualquier título o concepto, quien 

quedará obligado a garantizar su conservación y absoluta integridad. 

CAPITULO III: DE LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES 
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ARTICULO 7: Se declaran de utilidad pública e interés social los bienes 

culturales a que se refiere la presente ley, los que no podrán ser destruidos, 

remozados, modificados o restaurados, sin previa autorización del Ministerio de 

Cultura. 

ARTICULO 8: Los bienes comprendidos en esta Ley sólo podrán ser extraídos 

del territorio nacional con expresa autorización del Ministerio de Cultura y por el 

tiempo que éste determine. 

ARTICULO 9: No podrá efectuarse la transmisión del dominio o posesión de 

ningún bien de las protegidos por esta Ley, si no se obtiene previa y expresa 

autorización del Ministerio de Cultura. 

Los que infringieren esta disposición serán sancionados conforme a la 

legislación vigente y se dispondrá el comiso del bien correspondiente. 

Recibida la solicitud de autorización a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo, el Ministerio de Cultura podrá hacer uso del derecho preferente a la 

adquisición del bien de que se trate, por el precio que corresponda. 

ARTICULO 10: Cuando la transmisión a que se refiere el artículo anterior 

pretenda efectuarse a favor de una persona natural o jurídica que resida fuera 

del territorio nacional, el Estado Cubano podrá hacer uso del citado derecho de 

preferencia de adquirir el bien cultural de que se trate por el precio declarado 

por el vendedor o cedente, y si existieren dudas sobre la veracidad de dicho 

precio, por el que determinen los peritos designados al efecto. 

ARTICULO 11: Los funcionarios y agentes de la autoridad encargados de 

fiscalizar las exportaciones que se hagan por cualquier vía, suspenderán la 

tramitación de las solicitudes de embarque cuando tengan conocimiento o 

abriguen racional sospecha de que se trata de la extracción de alguno de los 

bienes a que se refiere esta Ley, y darán cuenta por la vía reglamentaria al 
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Ministerio de Cultura a fin de que éste, previa comprobación, determine lo 

procedente. 

ARTICULO 12: La extracción o el intento de extracción del territorio nacional de 

bienes culturales protegidos por esta Ley sin haber obtenido previamente la 

autorización del Ministerio de Cultura, constituirá delito de contrabando y será 

sancionado conforme establece la Ley Penal. Dichos bienes serán siempre 

decomisados. 

ARTICULO 13: Las personas naturales o jurídicas que introduzcan en el país, 

con carácter temporal, alguno de los bienes a que se refiere la presente ley, lo 

declararán en la Aduana correspondiente, la que expedirá un documento de 

admisión temporal que entregará al importador para su presentación en la 

Aduana en la oportunidad de la reexportación, sin cuya requisito no podrá 

llevarla a efecto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: El Ministro de Cultura, dentro de un plazo no mayor de 180 días a 

partir de la promulgación de esta Ley, organizará y pondrá en funcionamiento el 

Registro Nacional de Bienes Culturales de la República. 

SEGUNDA: El Ministro de Cultura queda encargado de elaborar y redactar un 

proyecto de reglamento de la presente Ley y someterlo a la aprobación del 

Consejo de Ministros en el término no mayor de un año contado a partir de la 

vigencia de esta Ley, y hasta tanto sea aprobado, queda facultado para dictar 

las resoluciones y demás disposiciones que considere necesarias para el 

cumplimiento de lo que se dispone en la presente Ley 

DISPOSICIONES 

PRIMERA: Los Ministros de Cultura, de Relaciones Exteriores y del Transporte, 

el Director General de Aduanas y demás jefes de los organismos que se 

mencionan en esta Ley o que tengan relación con las medidas que en ella se 
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establecen, cuidarán de su cumplimiento, en la parte que a cada uno 

corresponde. 

SEGUNDA: Se derogan cuantas disposiciones legales y reglamentarias se 

opongan al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, la cual comenzará 

a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República. 

Ciudad de La Habana, a las cuatro días del mes de agosto de mil novecientos 

setenta y siete.  

http://www.min.cult.cu/legislacion/documentos/ley1.html 
 
 
 


