
LA IMAGEN DE ESPAÑA EN EL MOSAICO CULTURAL PANEUROPEO:
RETOS Y COMPROMISOS DEL CONSEJO DE EUROPA 

EN LA COOPERACIÓN INTERCULTURAL 

Chiara Atzori
(En prácticas en el Departamento Cultura –

Consejo de Europa – Estrasburgo)

Resumen
Desde 1949, el Consejo de Europa se compromete a defender la democracia y  los 

derechos humanos de los Estados miembros. Hoy día, la nueva economía global, más 
que nunca lleva al Consejo a centrar su papel de mediador en la cooperación intercultural, 
para defender y  conservar la variedad de lenguas y culturas que habitan su territorio. Tras 
la aprobación de la Declaración sobre la Diversidad Cultural en 2000, las políticas 
culturales del Consejo de Europa, en las que España participa activamente, hacen 
hincapié en la riqueza del patrimonio cultural. Gracias a nuevas y creativas formas de 
capacidad empresarial, este patrimonio se está convirtiendo en el verdadero motor de las 
economías locales. 

Palabras clave: Consejo de Europa -  democracia - diversidad cultural - cooperación 
cultural - itinerarios culturales.

Abstract
Since 1949, the Council of Europe is engaged to defend democracy and human 

rights in its member States. Today’s global economy – more than ever – leads the Council 
to focus its mediation role in the intercultural co-operation, to protect and preserve the 
large variety  of languages and cultures that live within its territory. After the adoption of the 
Declaration on Cultural Diversity in 2000, Council of Europe cultural policies’, in which 
Spain is also actively involved, call the attention on the richness of the European cultural 
heritage. This heritage, thanks to new creative entrepreneurships, is becoming the real 
engine of the local economies.

Key words: Council of Europe – democracy - cultural diversity - cultural co-operation 
- cultural itineraries.
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El Consejo de Europa (CoE) es la organización política más antigua del continente. 
Fundado en Londres el 5 de mayo de 1949 por la unión de 10 estados del oeste de 
Europa, actualmente engloba a 47 países (el miembro más reciente es Montenegro, que 
hizo su entrada en la organización el pasado 11 de mayo) y  tiene su sede en 
Estrasburgo1. 

 Se trata de un organismo distinto de la Unión Europea, aunque ningún país ha 
adherido nunca a la Unión, sin pertenecer antes al Consejo. Cinco países extraeuropeos, 
la Santa Sede, los Estados Unidos, Canadá, Japón y México, han obtenido el estatuto de 
observadores. 

España se adhirió al Consejo de Europa el 24 noviembre 1977, convirtiendose en el 
vigésimo Estado miembro, tras aprobar el Estatuto que, en el artículo 1, expone la 
finalidad principal para la cual fue creada la organización política: realizar “una unión más 

estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios 

que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social”2.

El Consejo vigila sobre la observancia de los derechos humanos fundamentales, de 
la democracia parlamentaria y del Estado de derecho. Desde su constitución, lleva 
desempeñando el papel de mediador y guardián de la coexistencia y de la cooperación 
pacífica y democrática entre las naciones. Tras empezar su actividad en los años 
sucesivos a la Segunda Guerra Mundial, el CoE tuvo un rol de extremada importancia en 
la difícil situación internacional de los años de la Guerra Fría. Sucesivamente, a partir de 
la caída del Muro de Berlín, tuvo que emprender una política más enfocada en misiones y 
proyectos específicos. Desde 1989 representa, aún más, el punto de referencia para los 
países de Europa central y oriental en las etapas de consolidación de las reformas 
políticas, legislativas y económicas, necesarias para lograr una democracia estable. 

Los países miembros, reciben por parte del Consejo también conocimientos e 
indicaciones en materia de Derechos Humanos, Educación, Cultura y  Medio Ambiente. En 
la Cumbre de Estrasburgo de octubre 1997, fue reforzado el papel del Consejo de Europa 
en tema de valores democráticos y derechos humanos, de cohesión social y de diversidad 
cultural. En la siguiente Cumbre de Varsovia de mayo 2005, fueron adoptadas nuevas 
líneas políticas acerca de la protección y de la seguridad de los ciudadanos europeos 
contra la amenaza del terrorismo, del crimen organizado y del tráfico de seres humanos, 
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1 Véase la página web del Consejo de Europa www.coe.int 

2 BOE n. 51 de 1/3/1978, Ref. 1978/05972.
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consiguendo, además, el apoyo y  la cooperación de otros organismos europeos e 
internacionales.

La riqueza de la diversidad cultural europea: el Proyecto de Creación de 
Capital Cultural

 Hoy día, la labor de mediación que el Consejo de Europa desempeña, no es menos 
complicada que durante el siglo pasado. En el siglo XXI, Europa vuelve a ser un 
continente amenazado por divisiones (problemas de identidad cultural, de minorías 
nacionales o transnacionales) que crean barreras y  marcan fronteras ya no políticas sino 
culturales. Después de la lograda reunificación política conseguida a lo largo del siglo XX, 
con la llegada de la economía global, fue necesario adoptar nuevos instrumentos 
legislativos y nuevas medidas programáticas para seguir practicando una política de 
integración socio-cultural. 

La actividad del Consejo de Europa, desde siempre está enfocada en el concepto de 
una identidad europea que se centra en los valores comunes más allá de las diferencias 
culturales, consideradas además como herencias y patrimonios comunes de todos los 
países miembros. Estos principios fundamentales fueron reconocidos y  adoptados por 
primera vez en la Convención Cultural Europea aprobada en París en 1954, y constituyen 
los pilares que reglamentan la política del Consejo en defensa de la democracia en todo 
tipo de manifestación cultural.

La Declaración sobre la Diversidad Cultural adoptada por el Comité de Ministros el 7 
de Diciembre de 20003, el primer instrumento internacional elaborado sobre el tema, fue la 
respuesta del CoE frente a la nueva economía global. A través de la Declaración, el 
Consejo quiso garantizar un entorno democrático al proceso de desarrollo de la cultura y 
de la expresión de la diversidad cultural, sea a nivel internacional sea a nivel local. 

 La diversidad cultural, elemento esencial para la vida de la sociedad y del ser 
humano, desde siempre es un rasgo dominante en la historia del continente europeo. 
Antes de la Declaración de 2000, no existía ninguna reglamentación a nivel internacional 
que exigiera a los protagonistas del mundo económico, el respeto de la diversidad cultural 
por su valor intrínseco. Dos asuntos relacionados a la economía global aparecieron 
particularmente problemáticos: por una parte, las innovaciones tecnológicas produjeron 
cambios relevantes en la industria audiovisual y favorecieron relaciones más estrechas 
entre cultura y mercado; por otra parte, las modificaciones de las reglamentaciones 
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3 The Council of Europe Declaration on Cultural Diversity, Strasbourg, Council of Europe publishing, 2001.
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internacionales en materia de comercio, afectaron directamente a la cultura y a la 
diversidad cultural. 

Hoy día, la economía global es conocida también como economía cultural. La 
verdadera esencia de los productos que se intercambian en los mercados, es de tipo 
cultural. Los modos de vida, los conceptos y las ideas se han convertido en productos 
culturales y el sector cultural es el que a nivel mundial está evolucionando más 
rápidamente. La creatividad es el motor de la nueva economía y  la diversidad cultural es 
su alimentación. Estos dos factores son fundamentales para la economía, y  a la vez están 
amenazados por ella. 

Europa es un continente donde la creatividad y la diversidad cultural son recursos  
extremadamente abundantes. Millones de pequeñas comunidades existen en su territorio 
y dan vida a diversos y variados productos culturales. Sin embargo, no hay que olvidar un 
factor de riesgo: los centros más pequeños difícilmente tienen acceso a aquellos recursos 
que los habilitarían a competir en el mercado global. Además, se plantea el serio 
problema de la instrumentalización de la cultura, la cual, en algunos contextos, podría 
estar sometida a los objetivos económicos y sociales. La actividad del CoE es 
fundamental, sobre todo para establecer reglas precisas y aclarar las circunstancias en 
las que los principios culturales merecen la prioridad sobre los principios económicos. 

 La diversidad cultural es un tema tan importante que requiere esfuerzos comunes y 
no se puede debatir simplemente a nivel local, ni tampoco gestionarse a través de 
convenios bilateras entre las naciones. 

 En el año 2004, el Departamento Cultura del Consejo de Europa pudo 
definitivamente lanzar el Proyecto de Creación de Capital Cultural (Creating Cultural 
Capital Project), actualmente coordenado por Doña Madelena Grossmann. Se trata de un 
programa único, evolucionado y  perfeccionado tras la experiencia de un anterior proyecto 
piloto realizado en Bulgaria en el bienio 2001-2002. El proyecto nació con la idea de 
estimular las industrias culturales a capitalizar la diversidad cultural, para que los 
organismos gubernamentales, el mundo de los negocios y los ciudadanos, se 
comprometan y cooperen para alcanzar todos la misma finalidad.

El Proyecto de Creación de Capital Cultural tiene basicamente tres objetivos4:
- desarrollar la capacidad de los productores culturales que actúan a nivel local 

para entrar en el circuito de la economía global;
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4  Creating cultural capital for democracy diversity: a Council of Europe Project, Strasbourg, Council of 
Europe – Directorate General IV, 2003.
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- promocionar una competencia europea sobre un tipo de empresarialidad que 
respete las condiciones culturales locales, fuentes de diversidad y de creatividad;

- crear una red de agencias de desarrollo cultural a nivel local, regional e 
internacional, que actúe como punto de referencia para los productores locales y 
facilite su ingreso en el mercado global.

 Para conseguir los objetivos propuestos, es imprescindible que cada país sea 
consciente de todos los recursos culturales de los que dispone. Por tanto, es fundamental 
que se realice una completa y detallada exploración del territorio, en busca de todas las 
expresiones de la diversidad cultural, el verdadero motor del proyecto. Sucesivamente, es 
necesario planear estrategias para la instalación de nuevas actividades y para el 
desarrollo de las estructuras existentes. La creación de agencias de desarrollo cultural, 
está relacionada con la realización de un portal de intercambio cultural (Cultural Exchange 
Network - CEN – Portal) para que las comunidades culturales locales puedan comunicar 
de manera dinámica entre ellas, intercambiar conocimientos, servicios, productos y  otros 
recursos.

 El éxito de la fase experimental del proyecto, animó a varios países a manifestar su 
interés en la participación, y  no solamente a los nuevos miembros (Serbia, Montenegro, 
Croacia, Rumanía, Hungría, Federación Rusa), sino también a ciertos países que desde 
hace tiempo forman parte del CoE. España, a través del Ministerio de Cultura, a finales de 
2006 se adhirió al Proyecto de Creación de Capital Cultural, contribuyendo 
financieramente a la evaluación del trabajo realizado hasta el presente.

El Proyecto de Creación de Capital Cultural es sin duda innovador y ambicioso: su 
reto es convertir la diversidad y la variedad cultural en vehículos de riqueza no sólo 
económica, favoreciendo el intercambio transnacional de capital humano, conocimientos y 
saberes diferentes. 

Cooperación internacional y turismo cultural: los itinerarios culturales 
europeos

 Para promocionar el concepto de identidad europea en su unidad y sus 
diversidades, el Consejo de Europa en 1984 abrió el debate sobre los itinerarios 
culturales. Las actividades sobre este tema se pusieron en marcha concretamen tres años 
después, en 1987, cuando en el Departamento Cultura vió la luz el Programa de 
Itinerarios Culturales del que actualmente es responsable Doña Françoise Tondre. 
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 Este año, el programa celebra el vigésimo aniversario de actividad y varias 
manifestaciones se han programado para la ocasión. Entre otras, caben destacar la 
Conferencia Europea que se celebrará en Francia, en la localidad de Puy-en-Velay, del 27 
al 30 septiembre próximos y  la Conmemoración del 20 aniversario de “Los caminos de 
Santiago de Compostela” (el itinerario cultural con el cual el programa arrancó en 1987) 
que tendrá lugar en Santiago de Compostela, los días 23 y 24 de octubre 2007.

 La actividad del Consejo de Europa en tema de itinerarios culturales, se basa 
jurídicamente en el texto de la Resolución (98) 4 del 17 de marzo de 1998 con su anexa 
reglamentación5. Adoptado por el Comité de Ministros, el documento permitió establecer 
los principios guía para trazar rutas culturales en toda Europa. Gracias al tema del viaje a 
través del tiempo y  del espacio físico, los ciudadanos europeos pueden descubrir sus 
raíces culturales y  su historia, patrimonio común para todos los pueblos.

El reto del programa es estimular el diálogo intercultural e interreligioso, para 
comprender en profundidad la historia europea de los siglos pasados y  de la actualidad, 
con la esperanza de alcanzar, algún día, el objetivo de la cohesión social y de la 
convivencia pacífica de los pueblos.  La protección del patrimonio natural y cultural, 
permite también mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, y  desarrollar las condiciones 
sociales y económicas de los países que colaboran en la gestión de los itinerarios. Se 
promueven, además, actividades de turismo cultural a medio y largo plazo con una óptica 
sostenible y responsable, para satisfacer las diversas exigencias de turistas, visitantes, 
viajeros y  peregrinos. 

La Resolución (98) 4 enuncia los criterios que el Consejo de Europa observa para 
otorgar el título acreditativo a un itinerario cultural. En concreto, el tema sobre el cual la 
ruta debe estar centrada, tiene que ser representativo de los valores europeos (historia de 
los pueblos, migraciones y  grandes civilizaciones) y ser compartido por varios países. Es 
importante que, en cuanto posible, en el proyecto participe al menos uno de los países 
que más recientemente han suscrito la Convención Cultural Europea. 

 Además, la ruta debe recorrer un camino histórico o un trayecto que siga las huellas 
de un personaje histórico ilustre, y promover la cooperación multicultural, las 
investigaciones científicas, la conservación del patrimonio, el intercambio cultural y 
educativo entre los jóvenes europeos. 
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5  Resolution (98) 4 on the cultural routes of the Council of Europe, Strasbourg, Committee of Ministers, 
1998.
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 Cualquier organismo que presente una propuesta de itinerario cultural, sea una 
asociación, sea una federación de asociaciones, ha de ser reconocido jurídicamente y 
garantizar el respeto de los principios democráticos en la gestión de su actividad.

El proceso burocrático necesario para obtener la acreditación, empieza al presentar 
la candidatura ante la Reunión del Consejo de Orientación de la Comisión Cultura. Tras 
su aceptación, la comisión evalúa el proyecto, los organismos que se ocupan de la 
actividad, su forma de financiación, objetivos y métodos, perspectivas de desarrollo a 
medio y largo plazo. 

 Según las características y la extensión del itinerario, el CoE puede otorgar tres 
diferentes títulos acreditativos:

- “Gran Itinerario cultural del Consejo de Europa” (si desarrolla un tema 
paneuropeo y propone redes de actividades a largo plazo);

- “Itinerario cultural del Consejo de Europa” (si está organizado alrededor de un 
tema con repercusiones históricas y geográficas más limitadas);

- “En el cuadro de los itinerarios culturales europeos del Consejo de 
Europa” (para proyectos aislados, inspirados a uno de los temas de los itinerarios 
europeos).

 El organismo responsable del itinerario cultural, cada dos años debe presentar un 
informe al Consejo de Europa, para el control de la actividad realizada, la evaluación de 
los criterios adoptados y la confirmación de su idoneidad para poder continuar. 

Varias agencias y  touroperadores que promueven los itinerarios culturales – afirma  

Françoise Tondre – a menudo envían folletos, materiales y todo tipo de información 
sobre las actividades y  las manifestaciones organizadas para dinamizar las rutas 

europeas. Es un feed back importante para que el CoE pueda ejercer cierta forma de 
control alternativo y  con frecuencia superior a la del informe bienal.

Desde 1998, el Instituto Europeo de los Itinerarios Culturales de Luxemburgo, aporta 
su valiosa ayuda en el programa específico del Consejo de Europa, se ocupa de la 
evaluación de las propuestas para los nuevos itinerarios, examina proyectos, reparte y 
archiva informaciones, asegura la instalación de las rutas y vigila la cooperación entre los 
participantes.
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 Hasta el presente, el programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa 
cuenta con 24 rutas oficiales6. El primero en incorporarse fue el camino de Santiago de 
Compostela7, “Gran Itinerario del Consejo de Europa” desde junio 2004: “Es sin duda el 

itinerario de mayor éxito en Europa y en el mundo – comenta la señora Tondre –. En 

2005, Santiago de Compostela acogió a 5 millones de visitantes, no sólo peregrinos, 

porque Santiago reúne intereses variados: hay caminantes, pero también personas 

curiosas de novedades. Las peregrinaciones hasta la ciudad del Apóstol Santiago son 

manifestaciones de la devoción cristiana; de todas formas, el viaje representa la metáfora 

de nuestra condición en la vida terrenal. Todos encuentran en aquel lugar algo casi mítico 

que llama la atención de mucha gente. Yo estuve en 1987 y me pareció una ciudad con 

un encanto especial. Cada semana, además, recibo correos de personas que preguntan 

algunas que otras cosas y  piden informaciones, envian comentarios, hacen 

comparaciones después de recorrer parte del camino que, siendo muy largo, no siempre 

se puede acabar. En Francia, por ejemplo, se conoce sobre todo un trayecto que empieza 

en Puy en Velay y que es particularmente duro, porque primero hay que cruzar los 

Pirienos para luego andar hasta el otro lado de España.”
 La riqueza del patrimonio natural y  cultural español, reluce también en otros 

itinerarios culturales quizás menos conocidos que los de Santiago de Compostela, pero 
de  remarcable valor e interés cultural y social. Entre otros:

- Parques y Jardines, el Paisaje (1992), “Gran itinerario cultural del CoE” desde 
diciembre 20048;

- el Legado de Al-Andalus (1997), “Gran itinerario cultural del CoE” desde junio 
20049;

- el camino de la Lengua Castellana y  su expansión por el Mediterráneo: las 
rutas de los Sefardíes (2002), “Gran itinerario cultural del CoE” desde junio 2004, 
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6 Véase la tabla relativa a los itinerarios culturales del Consejo de Europa (Anexo A).

7 Las imágenes relativas a los itinerarios culturales proceden del material informativo oficial realizado por el 
Consejo de Europa. Véanse imágenes 1 – 2. 

8 Véanse imágenes 3 – 4: una ruta de gran éxito turístico, que ofreció al CoE un instrumento práctico para la 
aplicación de la Convención Europea del Paisaje que entró en vigor en 2004.

9  Véanse imágenes 5 – 6: un itinerario que permite reflexionar sobre una época del pasado en la que el 
diálogo entre culturas y religiones diversas y la convivencia pacífica de los pueblos, marcaron una etapa 
fundamental para la evolución de la historia del género humano. 
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itinerario que vio la luz gracias a la iniciativa y  a la dedicación de D. José María 
Ballester, ex Director del Departamento Cultura del Consejo de Europa10;

- la Ruta del hierro en los Pirineos, “Itinerario cultural del Coe” desde diciembre 
200411;

- la Red de sitios cluniacenses (2004), “Gran itinerario” desde mayo 200512;
- la Vía Regia (2004), “Itinerario cultural del CoE” desde 200613;
- San Martín de Tours, personaje europeo, símbolo del compartir (2005), “Gran 

itinerario del CoE” desde septiembre 200514;
- itinerarios europeos de patrimonio judío (2005), “Gran itinerario” desde 

diciembre 200515;
- las Rutas del olivar  (2005) “Gran itinerario” desde mayo 200616;
-  la Ruta de Don Quijote, el más recién itinerario español en recibir el título 

acreditativo de “Itinerario del Consejo de Europa”, en abril 2007. 
 El importante reconocimiento a la Ruta del Quijote, hace hincapié en la figura del 

Hidalgo como símbolo del hombre universal, con sus límites, deseos y sueños: los 
hombres de todas las culturas pueden identificarse en él. Ahora, todos tenemos la 
oportunidad de recorrer físicamente la ruta que reúne los sitios de sus hazañas y no sólo 
celebrar su memoria en el espacio ficticio de la literatura. El proyecto prevé además, la 
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10 Véanse imágenes 7 – 8: recorre las huellas de la lengua castellana, desde su aparición en el siglo XI, en 
el Monasterio de San Millán de la Cogolla, hasta su supervivencia en las comunidades sefardíes del 
Mediterráneo, pasando por los principales sitios de la divulgación de la cultura medieval: universidades 
(Burgos, Valladolid, Salamanca y Alcalá de Henares) y monasterios (San Millán, Santo Domingo de Silos).

11  Véanse imágenes 9 – 10: itinerario muy original y bien logrado, con exposiciones de esculturas al aire 
libre, realizadas por escultores contemporáneos, muestras de explotación artística del hierro. 

12 Véanse imágenes 11 – 12: un trayecto a través de la historia y de unos lugares encantadores, testigos del 
compromiso asumido por los monjes de la orden cluniacense, en la promoción de la paz. 

13 Véanse imágenes 13 – 14: un itinerario trazado sobre el antiguo corredor que unía el Este y el Oeste de 
Europa, la vía recorrida durante los últimos 2000 años por mercaderos, soldados, reyes, peregrinos y sobre 
todo por las principales corrientes migratorias. 

14  Véanse imágenes 15 – 16: San Martín de Tours, incansable viajero, europeo antes del tiempo. El 
itinerario reúne los lugares en los que se encuentran las huellas de su pasaje o estancia, junto con los miles 
de monumentos construidos en su memoria. 

15 Véanse imágenes 17 – 18: Itinerario instituido tras la proclamación del Día europeo de la cultura judía en 
2000: reúne sitios arqueológicos, sinagogas, juderías, bibliotecas, museos etc. que manifestaron la riqueza 
de la cultura judía en Europa. 

16  Véanse imágenes 19 – 20: itinerario montado alrededor de la historia de un árbol fundamental para la 
economía de las civilizaciones del Mediterráneo, además vehicula un mensaje de paz, muy importante en la 
actualidad.
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colaboración de las universidades italianas de Messina y  Palermo y del Instituto 
Cervantes.

Montar un itinerario cultural, es seguramente un proceso que requiere esfuerzos y 

sinergías entre autoridades locales y  asociaciones – precisa Françoise Tondre –. En el 
conjunto, los itinerarios que existen tienen bases concretas, sólidas, con objetivos 

claros para desarrollar. Pero es importante encontrar recursos y  buenas ideas. El 
Consejo de Europa siempre pudo contar con la colaboración de las autoridades civiles 

y  religiosas para la realización de este programa. Además, los itinerarios culturales 
favorecen los contactos personales, el encuentro de los ciudadanos europeos en el 

espacio físico de la ruta. Dan lugar a varias formas de cooperación entre la 
administración pública y  los ciudadanos, y  a colaboraciones entre expertos e 

investigadores que así intercambian conocimientos y  saberes.

 Informaciones mucho más detalladas se podrán encontrar en la obra de cuya 
realización está encargada actualmente la Editorial Planeta de Barcelona: una 
enciclopedia que recoge la información relativa a los itinerarios culturales del Consejo de 
Europa y que se compone de 6 volúmenes, redactados en lengua castellana. La primera 
obra dedicada al programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa, a la cual se 
acompañará también la publicación de un texto más breve, sobre el mismo asunto.

Viajar a través de los itinerarios culturales europeos es todo un descubrimiento, un 
acercarse a nuestra identidad, que según decíamos antes, se compone de muchas 
identidades. El viaje nos ayuda a relativizar la existencia, a buscar en la realidad y en el 
interior de nosotros, una verdad más profunda y esencial17.

La conservación y la promoción del patrimonio lingüístico local
La unidad cultural entre los pueblos europeos, la conservación de la riqueza de su 

patrimonio, se consiguen también a través del reconocimiento de su variedad lingüística. 
La Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias18, es el tratado internacional 

auspiciado por el Consejo de Europa que protege las lenguas regionales y minoritarias y 
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17  RONCONI, Domenico, «Heureux qui comme Ulysse   : les itinéraires culturels ou l’art de voyager 
autrement », Strasbourg, Council  of Europe printing, 1992, p. 16. 

18  European Charter for Regional or Minority Languages, Strasbourg, Council of Europe, 1992.   http://
conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm
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favorece su uso. Supone el reconocimiento internacional de la riqueza del patrimonio 
lingüístico de Europa y de la necesidad de proteger su supervivencia.

Su aplicación se extiende a todas las lenguas, diferentes de la oficial en el Estado, 
habladas tradicionalmente por un grupo numéricamente inferior al de la lengua oficial del 
Estado. Excluye dialectos de la lengua oficial y las lenguas de la inmigración reciente. A 
través del reconocimiento de la riqueza lingüística se trata de garantizar la supervivencia 
de un patrimonio cultural que ha sufrido durante siglos la marginación, intentos de 
asimilación y  que en algunos casos se encuentra en peligro de extinción. Los 
compromisos que los Estados seleccionan son flexibles, y permiten adecuar el régimen de 
protección a la situación real de las lenguas. Así, el instrumento de ratificación de España, 
otorga el grado mayor de protección a las lenguas co-oficiales de las Comunidades 
Autónomas, como el catalán en Catalunya, mientras dispensa uno menor a lenguas como 
el bable en Asturias, el aranés en el Valle de Arán o la fabla y el catalán en Aragón.

A través de un sistema de informes y de la labor del Comité de Expertos del Consejo 
de Europa, se garantiza un seguimiento de la implementación y aplicación de la Carta. En 
este sistema son importantes las aportaciones que permiten a la sociedad civil (a través 
de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de hablantes de la lengua en 
cuestión, etc.) participar en la elaboración del informe.

En el caso de España, la Carta sigue la misma línea que el compromiso contenido 
en el artículo 3.3 de la Constitución: “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas 

de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”19 
El Estado español ha seleccionado para las lenguas co-oficiales a nivel autonómico los 
artículos que proporcionan el grado mayor de protección, pero son las Comunidades 
Autónomas las que han asumido, a través de sus Estatutos de Autonomía, este 
compromiso y han desarrollado avanzados regímenes de protección. Sin embargo, el 
reconocimiento ha sido desigual en las distintas Comunidades Autónomas y aunque 
España se encuentre en la vanguardia de la protección de las lenguas minoritarias y 
regionales, se observan disfunciones que hacen necesaria y valiosa la labor del Consejo 
de Europa.

En su último informe (Septiembre 2005), el Comité de Expertos del Consejo de 
Europa reconocía la extraordinaria labor de las autoridades españolas y el florecimiento 
del catalán, euskera y gallego. Al mismo tiempo reconoce problemas en la práctica en 
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campos como la justicia, la administración, los medios de comunicación y la educación, en 
cuanto a las lenguas designadas co-oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma. La 
problemática del euskera en la zona mixta de Navarra provoca un gran número de críticas 
y comentarios de los expertos. La situación de las lenguas sometidas al nivel mínimo de 
protección es casi siempre crítica y  así se recoge en el informe. La ausencia de política 
lingüística en Aragón, la falta de investigación, reconocimiento y apoyo al gallego-
asturiano en Asturias son ejemplos, por no citar el no reconocimento de realidades 
lingüísticas tradicionalmente existentes como el gallego en Castilla y León, el bereber en 
Ceuta o el portugués en Olivenza. Realidades que en algunos casos desaparecen lenta 
pero inexorablemente ante el desinterés social y político. Precisamente, la creación a nivel 
nacional de una conciencia acerca de las otras lenguas españolas es uno de los objetivos 
a los que, según los expertos, España debería aspirar.

En definitiva, el Consejo de Europa proporciona una constatación de las luces y 
sombras de un compromiso que España adquirió para y con las lenguas regionales y 
minoritarias, y  que todavía se desarrolla desigualmente. 
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Anexo A

Gran itinerario cultural del Consejo de Europa Tema del itinerario

1. Los Caminos de Santiago de Compostela Los caminos de 
peregrinación 

2. El itinerario Mozart Personajes europeos
3. El legado de Al-Andalus

4. El camino de la Lengua Castellana y su expansión 
por el Mediterráneo: las rutas de los Sefardíes

5. Lugares, rutas y monumentos hanseáticos
6. Parques y Jardines, el Paisaje

7. Las rutas de los Vikingos Los Vikingos y los 
Normandos

8. La Via Francigena Los caminos de 
peregrinación

9. San Martín de Tours, personaje europeo, símbolo 
del compartir

Personajes europeos

10. Itinerarios europeos del patrimonio judío
11. La red de sitios cluniacenses La influencia monástica
12. Las Rutas del olivar
13. La Via Regia

14. Transrománica – Itinerarios del arte románico en 
Europa

Itinerario cultural del Consejo de Europa Tema del itinerario

15. El itinerario Schickardt Personajes europeos
16. Arquitectura sin fronteras Hábitat rural

17. Los itinearios Wenzel y Vauban Arquitectura militar 
fortificada en Europa

18. La Ruta del hierro en los Pirineos Patrimonio industrial en 
Europa

19. La Ruta del hierro en Europa central
20. La Ruta de Don Quijote
21. Los caminos de San Miguel
22. Las rutas de los Fenicios

23. Itinerarios europeos del patrimonio de las 
migraciones

24. La Vía Carolingia
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Imágenes

· 1 y 2

· 3 y 4
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· 5 y 6

· 7 y 8
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· 9 y 10

· 11 y 12
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· 13 y 14

· 15 y 16
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· 17 y 18

· 19 y 20
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