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DEBATE GENERAL SOBRE EL CONJUNTO DE 
TEMAS DEL PROGRAMA ASIGNADOS A LA CO
MISION (continuaci6n) 

1. El Sr. MAHEU (Director General de la Organi
zaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, 
la Ciencia y la Culturarlf, al destacar que la cuesti6n 
de la lucha contra el analfabetismo reviste una im
portancia capital, recuerda las disposiciones esta
blecidas en los incisos ~) y !2) del parrafo 1 de la 
parte dispositiva de la resoluci6n 1677 (XVI) de la 
Asamblea General que interesan a la UNESCO, e 
indica que se dio cumplimiento a la primera en la 
Conferencia General de la UNESCO celebrada en 
noviembre y diciembre de 1962. Despu{)s de haber 
examinado extensamente la cuesti6n de la supresi6n 
del analfabetismo, la Conferencia General aprob6 
una resoluci6n que se reproduce en la introducci6n 
al informe de la UNESCO titulado "Campana Mundial 
pro Alfabetizaci6n Universal (E/3771 y Corr.1 y 2), 
que esta examinando la Comisi6n. Ese informe fue 
presentado en cumplimiento de la segunda de las 
disposiciones de la resoluci6n 1677 (XVI) de la 
Asamblea General que se refieren a la UNESCO. 

2. Este informe comprende, por una parte, una 
encuesta sabre la situaci6n mundial del analfabetismo 
y, por otra, recomendaciones sobre las medidas que 
se podrfan tomar con miras a favorecer su supresi6n 
o, en todo caso, su reducci6n. El informe se elabor6 
sobre la base de una documentaci6n reunida en el 
cur so de los 17 afios de existencia de la UNESCO y 
se aprob6 por la Conferencia General de la Organi
zaci6n. El Consejo Econ6mico y Social ya ha tornado 
nota con satisfacci6n de este informe (resoluci6n 
972 (XXXVI)), En primer lugar, es preciso observar 
que el estudio sobre la situaci6n de hecho contenido 
en el informe se elabor6 en 1962 sobre la base de 
datos estadfsticos que se remontan a los alrededores 
de 1956 y que, por otra parte, el analfabetismo es 
probablemente el tema sobre el cual las estadfsticas 
son mas incompletas, mas imprecisas y mas diffciles 
de analizar. El estudio no representa sino una 
aproximaci6n de la situaci6n existente hacia 1956, 
pero el Sr. Maheu estima que, sin duda, constituye 
la mejor de que se dispone en el momenta actual. 

!/ El texto completo de Ia declaraci6n del Director General de Ia 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia Ciencia 
y Ia Cultura fue distribuido como documento A/C.2fL.731. 

139 

NUEVA YORK 

3. Uno de los hechos importantes que revela el es
tudio es que, en el momenta actual, son analfabetos 
dos quintos de la poblaci6n adulta del mundo, es 
decir, de los hombres y mujeres de 15 afios para 
arriba. Ademas, las principales zonas de analfabe
tismo coinciden con las zonas subdesarrolladas, y 
es preciso sefialar a este respecto que el analfa
betismo no constituye mas que un aspecto del sub
desarrollo. Por ultimo, son las mujeres quienes 
constituyen la mayorfa de los analfabetos. 

4. En lo que respecta al analfabetismo de los nifios, 
cabe sefialar que en 1960, en 85 parses de Africa, 
de Asia y de America Latina, sobre un total de 
206.000.000 de nifios de edad escolar, s6lo frecuen
taban la escuela primaria 110.000.000, o sea, alre
dedor del 55%. Es preciso agregar que un gran nu
mero no llega a terminar los estudios y vuelve a 
caer rapidamente en el analfabetismo, de modo que 
en el momenta actual la poblaci6n adulta analfabeta 
aumenta entre 20 y 25 millones por afio. 

5. El informe presentado por la UNESCO analiza 
con ayuda de ejemplos los esfuerzos emprendidos 
por los gobiernos y los organismos privados para 
remediar esta deplorable situaci6n. Muestra c6mo 
se organizan en muchos parses campafias de alfabe
tizaci6n en masa e indica cuales son los resultados. 
Estos son insuficientes, aunque resulten notables 
desde muchos puntas de vista si se tiene en cuenta 
la modestia de los recursos. Son alentadores por 
dos motivos: por una parte, se dan las condiciones 
para dirigir una acci6n eficaz pues se comprueba, 
en muchos lugares del mundo, que existe esta toma 
de conciencia del problema sin la cual no se podrfa 
emprender nada en esta esfera; por otra parte, se 
hacen progresos en los servicios de organizaci6n 
y de planificaci6n y, sobre todo, existen los medios 
t{)cnicos y los metodos. Pero los resultados son 
desalentadores tambien en el sentido de que muestran 
que, si hay esfuerzos nacionales aislados, no se hace 
un esfuerzo mundial en la medida del flagelo uni
versal que constituye el analfabetismo. He ahf lo 
que falta, y he ahf lo que la UNESCO quiere sefialar. 

6. En el informe de la UNESCO se trata de esbozar 
lo que debe ser un esfuerzo coordinado a traves 
del mundo, es decir, una campafia mundial. Si se 
quiere eliminar el analfabetismo, hay que dirigir 
la lucha simultaneamente sobre dos frentes: el del 
analfabetismo de los adultos y el del analfabetismo 
de los nifios. En primer lugar hay que proceder a 
una generalizaci6n de la ensefianza primaria gratuita 
y obligatoria, pero al mismo tiempo se impone una 
alfabetizaci6n en masa de los adultos. El Sr. Maheu 
no cree que se pueda elegir entre una y otra medidas, 
pues, por una parte, la generalizaci6n de la ense
fianza primaria es irrealizable en una sociedad de 
adultos analfabetos y, por otra, la alfabetizaci6n 
de los adultos es una empresa vana si no se esta-

A/C.2/SR.899 
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blece la educaci6n de los nifi.os sobre bases s6lidas 
y suficientemente amplias. 

7. La ultima parte del informe contiene recomen
daciones que, dejando a un lado la cuesti6n de la 
generalizaci6n de la enseii.anza primaria - que es 
el esfuerzo constante y regular de los Estados 
Miembros, en cooperaci6n con la UNESCO - se 
orientan hacia la posibilidad de una campaii.a mundial 
de alfabetizaci6n de los adultos. La UNESCO propone 
alfabetizar en 10 aii.os a dos tercios de los 500.000.000 
de adultos que se cree sean actualmente analfabetos 
en los Estados miembros de la UNESCO de Asia, 
Africa y Am~rica Latina. Estos dos tercios o sea, 
330.000.000 de personas, representan aproximada
mente el sector de la poblaci6n comprendido entre 
los 15 y los 50 aii.os de ectad, esto es, la poblaci6n 
activa. Esta alfabetizaci6n es posible. Por supuesto, 
lo esencial del esfuer;'.O por realizar corresponde a 
los gobiernos de los parses interesados, ya que, sin 
el esfuerzo nacional, ninguna asisteneia internacional 
puede tener ~xito o siquiera producirse. Ahora bien, 
el esfuerzo nacional ya existe: se trata de estimularlo 
y sistematizarlo. Los esfuerzos nacionales repre
sentan alrededor del 75% del conjunto de los esfuerzos 
que requerirfa una campafi.a mundial; con eso queda 
declarada su capital importancia. Sin embargo, ne
cesitan una ayuda material y, lo que es aO.n mas 
necesario, una ayuda cualitativa y moral. 

8. La UNESCO distingue en su informe entre la 
ayuda exterior que podrfa concederse dentro del 
marco de los aeuerdos bilaterales existentes y la 
ayuda internacional de que podrra encargarse la 
UNESCO si se le proporcionan los medios para ello. 
No cree que la ayuda internacional pueda o siquiera 
deba alcanzar cuantitativamente la amplitud de la 
ayuda bilateral. Sin embargo, debe tener una cierta 
densidad para lograr su efieacia. En el plano inter
nacional, se tratarra de efectuar estudios y ensayos 
experimentales, de ayudar a los parses interesados 
en diversos sectores claves y de organizar el es
fuerzo de conjunto. La UNESCO ha llegado a la 
conclusi6n de que para enseii.ar a leer y escribir a 
un adulto, el costo medio seg(m las regiones fluctua 
entre 5,25 y 7,50 d6lares. Esta medida, multiplicada 
por la cifra de 330.000.000 de analfabetos adultos, 
da un total de 1.911 millones de d6lares como costo 
aproximado del eonjunto de la campafi.a. Los esf'l:ler
zos nacionales representarran el 75% de este total, 
lo cual significa mas o menos 1.481 millones de 
d6lares. Este esfuerzo financiero se encuentra al 
alcance de los parses directamente interesados, que 
bien pueden incluirlo en sus planes de desarrollo 
econ6mico y en sus planes de desarrollo de la edu
caci6n. El monto indicado no representa sino el 
0,4% del producto nacional bruto de los respectivos 
parses en 1961; en 1962, en la Reuni6n de Ministros 
de Educaci6n de los Estados de Asia miembros de 
la CEALO, celebrada en Tokio, los pafses de Asia 
recomendaron que, en los parses participantes, se 
consagrara al desarrollo de la educaci6n del 4 al 5% 
del producto nacional bruto. En consecuencia, el 
esfuerzo previsto por la UNESCO no trastornarfa la 
planificaci6n actual de los Estados interesados, cuya 
economfa, por lo demas sacarfa de ello considerable 
provecho, como ha tratado de demostrarlo la UNESCO 
en una de las secciones de su informe. 

9. En cuanto al monto de la ayuda extranjera, que 
es una cuarta parte del total, ascenderfa a 430.000.000 
de d6lares. En otras palabras, se trata de gastar 
un d6lar y medio por adulto. En lo que respecta a la 
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ayuda bilateral, la suma de 330.000.000 de d6lares en 
10 aii.os representa 33.000.000 por afi.o, cifra que no 
tiene nada de exagerada si se considera que, en 
1962, el total de la ayuda bllateral para el desarrollo 
lleg6 a 5.400 millones de d6lares. Por lo demas, el 
informe de la UNESCO ealcula el monto de los 
gastos correspondientes a la acci6n internacional en 
100.000.000 de d6lares en 10 aii.os esto es, 10.000.000 
anuales; y es preciso aclarar que la parte reservada 
a la administraci6n no pasa del 13% del total, reser
vandose a los proyectos regionales el 31% de los 
fondos y a los proyectos naoionales el 56%. 

10. Por desgracia, esto es demasiado para los 
recursos actuales de la UNESCO, cuyo presupuesto 
anual no llega a 20.000.000 de d6lares. La UNESCO 
no puede, pues, emprender un esfuerzo de esta mag
nitud si no se aseguran los recursos necesarios, so 
pena de correr al fracaso. Sin embargo no parece 
imposible reunir 10.000.000 de d6lares anuales para 
una causa de la fndole de la alfabetizaci6n. Si se 
quiere hacerlo, sera posible por primera vez en la 
historia extender la enseii.anza a centenas de millones 
de hombres y mujeres cuyo derecho a la instrucci6n 
fue proclamado en la Declaraci6n Universal de De
rechos Humanos. La alfabetizaci6n es, ante todo, 
asunto de justicia. Es tambi~n una exigencia del 
desarrollo, y el mas estricto realismo econ6mico 
bastarfa para justificar un esfuerzo mayor sobre 
este plano. Por ultimo, no es posible dejar de ver 
la amenaza que constituye para la paz, ya se trate 
de la paz social o de la paz internacional, la des
igualdad cada vez mas profunda entre los que gozan 
de los beneficios de la edtlcaci6n y de los que estan 
privados de ellos. No hay que engaii.arse: nada es 
mas grave para la seguridad que esta desigualdad 
creciente. Esto es lo que se plantea en el informe 
que la Comisi6n tiene a la vista; se trata de saber 
si los gobiernos estan d:tspuestos a emprender el 
conjunto de los esfuerzos necesarios. 

11. Cabe preguntarse si es posible lanzarse desde 
ahora a la acci6n. A juzgar por una situaci6n que se 
agrava, por la prosperidad de los parses desarrolla
dos y tambil'ln por los signos de una tensi6n decre
ciente que es favorable al desarme, se siente uno 
tentado de responder afixmativamente. Pero justa
mente porque se trata de una empresa que no debe 
fracasar, cabe tambil'ln estimar que se necesita una 
preparaci6n tl'lcnica y psicol6gica. La cuesti6n del 
momenta de actuar es relativamente secundaria, 
Los pueblos han esperado tanto tiempo que pueden 
esperar todavra un poco mas, pues es verdad que 
se puede soportar la mis,~ria y aun la injusticia. Lo 
que no se puede soportar es la desilusi6n; una vez 
que la Organizaci6n haya adoptado una decisi6n, 
habra verdaderamente que pasar a la acci6n reali
zadora. La UNESCO, por su parte, esta dispuesta a 
promover y sostener una campaii.a mundial si los 
Estados Miembros estiman que ha llegado el mo
menta de emprender ese esfuerzo y si estan dis
puestos a reunir los recur;·;os necesarios. 

12. El Sr. JAZAIRY (Argelia) observa que en los 
ultimos aii.os se ha produGido una notable evoluci6n 
en la forma de abordar los problemas econ6micos, 
pasando de polfticas de estabilizaci6n a corto plazo 
a la aceptaci6n general de 1 a idea de que los gobiernos, 
tanto individual como coleotivamente, pueden y deben 
influir en las tendencias a largo plazo. El Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo es la 
expresi6n mas importante de ese nuevo espfritu. 
Aunque se reconoce cada vez mas que ninglin pafs, 
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por avanzado que est~, puede permanecer indiferente 
ante la creciente diferencia entre los pafses ricos 
y los pobres, una de las caracterfsticas m:is notables 
de la evoluci6n mencionada es la decisi6n de los 
pafses insuficientemente desarrollados de tamar la 
iniciativa para tratar de hacer frente al problema del 
desarrollo, tal como se puso de manifiesto en la 
Conferencia sabre los problemas del desarrollo eco
n6mico, celebrada en El Cairo, en 1962, y en la 
Conferencia en la cumbre de Parses Africanos Inde
pendientes, celebrada en Addis Abeba, en 1963. 

13. Adem:is de los problemas de reconstrucci6n y 
rehabilitaci6n con que ha tenido que enfrentarse des
pu~s de su guerra de independencia, Argelia ha tenido 
que abordar el problema del subdesarrollo, y por 
ella est:i actuando en dos frentes: en primer lugar, 
est:i realizando la urgente tarea de la reconstrucci6n 
econ6mica y social, y, en segundolugar, estiiponiendo 
los cimientos para su desarrollo a largo plaza me
diante la introducci6n de reformas estructurales, 
en un esfuerzo para resolver sus dos problemas 
econ6micos principales, a saber, la estructura dua
lista de la economfa caracterizada por amplias di
ferencias en la productividad marginal de los sec
tores agrfcola e industrial, y un alto niv_el de des
empleo. Al buscar soluciones, se gufa por principios 
socialistas que son especfficamente argelinos, es 
decir, que tienen su base en la forma de vida argelina 
y en el actual clima psicol6gico de Argelia. A fin 
de que no haya desperdicio y que no continue la mala 
distribuci6n del ingreso nacional, su Gobierno ha 
creado una Junta Planificadora, que ha preparado un 
programa de gastos de capital para 1963, que asciende 
al equivalente de 460.000.000 de d6lares. La asistencia 
de los 6rganos eompetentes de las Naciones Unidas 
para llevar a cabo un estudio econ6mico de Argelia 
facilitarfa mucho la preparaci6n para 1965 de un 
plan a largo plaza. 

14. La estrategia general de desarrollo que sigue 
Argelia es la de comenzar hacienda m:is hincapi~ 
en la agricultura, ya que solamente aumentando los 
ingresos de las gentes que viven de la tierra serii 
posible desarrollar la industria y obtener las divisas 
necesarias para llevar a cabo el programa de indus
trializaci6n, que en la actualidad consiste en crear 
industrias para elaborar productos agrfcolas y apro
vechar los recursos naturales. La amplia reforma 
agraria que se esta realizando aumentara las opor
tunidades de empleo mediante la racionalizaci6n de 
m~todos de cultlvo, eliminar:i la notable disparidad 
existente en los ingresos de los agricultores, y 
evitarii que los ctampesinos sin tierra se hacinen en 
las ciudades. La producci6n agrfcola ha aumentado 
en 1962-1963 debido al establecimiento de comit~s 
de trabajadores, por iniciativa de los propios traba
jadores, y se han creado comit~s an:ilogos en el 
sector publico de la industria. En este sector, se 
considera que la formaci6n profesional tiene una 
importancia decisiva. Adem:is de los esfuerzos que 
realiza el Gobierno, la asistencia exterior, tanto de 
fuentes bilaterales como multilaterales, tendrfa gran 
eficacia para la realizaci6n de los programas de 
formaci6n profesional. 

15. En julio de 1963 se aprob6 un c6digo de inver
siones, el cual regula las inversiones extranjeras 
en el sector privado y en empresas de propiedad 
mixta. El c6digo tiene por objeto formentar la acti
vidad en el sector privado mediante la entrada de 
capital extranjero procedente de todas las fuentes, 
siempre que las inversiones encajen en el marco 

general de desarrollo del pafs. Aunque el sector 
publico ha aumentado en importancia como instru
mento directo para ejecutar el programa de desa
rrollo, el Estado se ha hecho cargo s6lo de las em
presas pri vadas que fueron abandonadas por sus 
propietarios; de las que eran culpables de grandes 
atrasos en el pago de impuestos, de las que fueron 
adquiridas por media de la especulaci6n, o de las 
que se establecieron antes de la independencia para 
satisfacer las necesidades de la economfa francesa, 
miis bien que la economfa argelina. 

16. A pesar de las limitaciones que imponen ciertas 
necesidades a los esfuerzos de desarrollo de Argelia 
- rigidez de la estructura econ6mica anticuada que 
hered6 de la dominaci6n colonial, p~rdidas materia
les y financieras causadas por la guerra, compromisos 
contrafdos antes de la independencia, que es necesario 
satisfacer, y una escasez de personal especializado -
mira al futuro con optimismo porque cuenta con una 
poblaci6n joven que muestra gran entusiasmo por el 
desarrollo, y con una infraestructura considerable, 
muchos recursos, valiosa asistencia bilateral y mul
tilateral, y una importante posici6n estrat~gica entre 
la Europa occidental industrializada y la economfa 
africana en riipido crecimiento. 

17. Preocupa a la delegaci6n de Argelia la posibilidad 
de que los pafses en vfas de desarrollo no alcance 
en 1970 una tasa de crecimiento anual del5%, y apoya 
decididamente la sugesti6n hecha por el Subsecretario 
de Asuntos Econ6micos y Sociales durante el decimo
septimo perfodo de sesiones de la Asamblea General 
(795a. sesi6n) relativa a la utilidad de establecer 
criterios para evaluar las realizaciones de la comu
nidad internacional a la luz de los objetivos del 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Al hacer esa evaluaci6n, debe considerarse, no s6lo 
la tasa de crecimiento, sino tambi~n la forma en que 
se distribuye la riqueza. Por ejemplo, en Argelia 
casi se duplic6 el producto nacional bruto entre 
1950 y 1960, pero eso afect6 unicamente al sector 
moderno de la economfa, y no estableci6 la base 
para un crecimiento que pudiera sostenerse a sf 
mismo. 

18. El orador dice que su delegaci6n espera que 
los parses industrializados hagan un nuevo esfuerzo 
para fomentar el desarrollo de las naciones menos 
privilegiadas, sobre todo en vista de que estas 111-
timas estiin realizando un verdadero esfuerzo para 
arreglar sus economfas, particularmente mediante 
la preparaci6n de planes de desarrollo. Las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados pueden des
empefiar un papel decisivo, pero podrfan hacerlo con 
mayor eficacia si fuesen reflejo de las realidades 
polfticas actuales. En consecuencia, su delegaci6n 
apoya las resoluciones 974 C (XXXVI) y 964 (XXXVI) 
del Consejo Econ6mico y Social, en las que se pro
pone, respectivamente, una ampliaci6n del numero 
de miembros del Consejo y del Consejo de Adminis
trataci6n del Fonda Especial. Su Gobierno tiene la 
firme esperanza de que se pondran a disposici6n de 
las Naciones Unida:::. mayores recursos financieros. 

19. Como la ericacia de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Aplicaci6n de la Cieneia 
y la Tecnologfa en Beneficia de las Regiones menos 
Desarrolladas dependerii en gran medida de la con
tinuaci6n de su labor, la delegaci6n de Argelia apoya 
la decisi6n del Consejo, expresada en su resoluci6n 
980 A (XXXVI), de establecer un comit~ asesor de 
expertos. Tambi~n apoya la declaraci6n conjunta de 
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los representantes de los parses en desarrollo que 
figura en el informe de la Comisi6n Preparatoria de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo (E/3799, ptirr. 186). 

20. Debe estudiarse la posibilidad de establecer 
vfnculos comerciales preferenciales de caracter re
gional entre parses en desarrollo con objeto de in
cluir las industrias de exportaci6n en la protecci6n 
que se presta a las industrias incipientes. Los pafses 
africanos adoptaron en la Conferencia de Addis Abeba 
algunas medidas importantes para el establecimiento 
de relaciones econ6micas mas fntimas; en dicha 
Conferencia decidieron crear un comite econ6mico 
preparatorio para que estudiase la creaci6n de una 
zona africana de libre comercio. La CEA esta muy 
capacitada para dar asesoramiento a este respecto. 

21. Por lo que respecta al aumento del comercio 
interafricano, puede darse el primer paso ampliando 
el acuerdo de comercio lib.re a todos los nuevos pro
ductos que se estan elaborando a medida que avanza 
la industrializaci6n africana, y que deberfan ser 
protegidos contra la competencia extraafricana. El 
obstaculo principal lo constituiran los vestigios de 
la dominaci6n colonial. Los pafses africanos no de ben 
atarse por medio de convenios econ6micos a pafses 
o grupos de parses extraafricanos sin haberse ase
gurado previamente de que tales acuerdos no pondran 
obstaculos al establecimiento de una zona africana 
de libre comercio. TambHm se fomentaran las rela
ciones econ6mi.cas entre parses africanos mediante 
su participaci6n en proyectos conjuntos o regionales 
de desarrollo. En esos esfuerzos, el Banco Africano 
de Fomento y el lnstituto Africano de Planificaci6n 
y Desarrollo Econ6micos, de Dakar, pueden desem
·pefiar un papel particularmente valioso. 

22. La necesidad de una divisi6n internacional ra
cional del trabajo es ineludible en Africa, particu
larmente en el nivel subregional de Africa del Norte. 
La duplicaci6n de esfuerzos entre los parses del 
Maghreb resulta en extremo onerosa tanto por la 
pequefia magnitud de sus mercados respectivos y 
las pequefias distancias que los separan como por 
las posibilidades de tram;porte a bajo costo entre 
esos pafses. Argelia ya ha tornado varias medidas 
para estrechar sus vrnculos econ6micos con sus 
parses hermanos, incluida la firma de varios acuer
dos comerciales. 

23. La zona africana de eomercio libre no deberfa 
encerrarse en sf misma, y el comercio con otros 
parses serfa un elemento importante para conseguir 
la rapida industrializaci6n del continente. Habrfa 
que diversificar el comercio africano, ya que en el 
tienen demasiada importancia las relaciones comer
ciales con economfas avanzadas de empresa privada. 
La Comisi6n y la pr6xima Conferencia de las N aciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo deben estudiar 
cuidadosamente la posibilidad de que los parses en 
vfas de desarrollo incrementen su volumen de co
mercio con los parses soeialistas, que actualmente 
es pequefio. 

24. Los parses insuficientemente desarrollados deben 
ampliar su comercio, tanto entre ellos como con las 
naciones industrializadas, con miras a su rapida 
industrializaci6n, a la que atribuye gran importancia 
la delegaci6n argelina. Resulta parad6jico que, mien
tras que en los. programaE, nacionales de desarrollo 
se ha desatendi.do con frecuencia la agricultura, en 
los programas de asistencia tecnica de las Naciones 
Unidas se ha prestado mfnima atenci6n a la indus-

trializaci6n, en gran pa.rte debido a la falta de un 
organismo central de coordinaci6n. En consecuencia, 
el orador espera que todos los parses estudien cui
dadosamente las conclusiones del informe del Comite 
Asesor de Expertos sobre las actividades de desa
rrollo industrial de las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas (E/3781, anexo VIII). 

25. En vista de que los pafses econ6micamente 
avanzados no dedican totlavfa el 1% de sus ingresos 
nacionales al desarrollo de los parses menos desa
rrollados, su delegaci6n espera sinceramente que 
la firma del Tratado por el que se prohfben los en
sayos con armas nucleares en la atm6sfera, el es
pacio ultraterrestre y clebajo del agua los incitara 
a dedicar una parte por lo menos de los recursos 
asf liberados a un fondo comun, y es de esperar que 
esos recursos sirvan para ayudar a los pafses sub
desarrollados. Como la ayuda multilateral es tan 
s6lo una pequefia fracci6n de la corriente total de 
capitales, serfa posible aLimentarla mucho sin afectar 
de modo considerable los vfnculos bilaterales. Los 
fondos suplementarios liberados por ese Tratado 
podrfan facilitarse para fines de desarrollo general. 
A fin de obtener el apoyo de los pafses industriali
zados, la delegaci6n de Argelia apoyara la propuesta 
hecha por una gran mayorra de los miembros de la 
Comisi6n encargada de estudiar el establecimiento 
de un fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo 
de la capitalizaci6n, en eL sentido de que el Secretario 
General haga un estudio de las medidas practicas 
que podrran adoptarse para transformar al Fondo 
Especial en un fondo par.a el desarrollo de la capi
talizaci6n. 

26. Su delegaci6n observa con agrado que el Fondo 
Especial ha dedicado CNciente atenci6n a proyectos 
regionales, a la industrializaci6n y a proyectos de 
preinversi6n que tengan la mayor probabilidad de ir 
seguidos de inversiones. Ha notado con gran satis
facci6n el incremento dn los recursos y actividades 
del Programa Ampliado de Asistencia Tecnica, asf 
como su intensificaci6n de sus actividades en Africa 
y su impresionante historial de asistencia en materia 
de programaci6n general y de planificaci6n por sec
tores. Tambien desea ~~xpresar su reconocirniento 
por las valiosas aportaciones que hacen el Programa 
y el Fondo al desarrollo de su pafs. 

27. La delegaci6n argehna se asocia al llamamiento 
hecho por la Conferencia General de la UNESCO para 
que se elimine el analfabetismo durante el Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo mediante 
una campafia mundial pro alfabetizaci6n universal. 
Argelia ha iniciado ya una campafia de alfabetizaci6n 
en gran escala y cree que el mejoramiento de los 
recursos humanos por medio de la ensefianza es una 
inversi6n altamente procluctiva y, al mismo tiempo, 
una contribuci6n importante al bienestar humano. 

28. El aumento de la diferencia entre los parses 
desarrollados y los subdesarrollados se debe a cinco 
paradojas. En primer :Iugar, mientras los pafses 
avanzados estan resolvi~mdo los problemas de la ex
ploraci6n espacial y cooperando en ese terreno, son 
inca paces de resolver los problemas, mas terrenales, 
del desarrollo o de ponerse de acuerdo sobre una 
campafia conjunta contl'a la pobreza. En segundo 
lugar, aunque los Estados industrializados se pro
nuncian a favor de edificar un nuevo mundo por 
medio del comercio y la cooperaci6n, su carrera 
de armamentos conducirlt a su destrucci6n. En tercer 
lugar, los pafses pobres a menudo contribuyen al 



899a. sesi6n - 18 de octubre de 1963 143 

desarrollo de parses ricos por medio de la reducci6n 
de los precios de productos bilsicos, el pago de in
tereses y la repatriaci6n de las utilidades del capital 
extranjero, en la misma medida que los parses avan
zados contribuyen a su desarrollo, mientras que gran 
parte de las inversiones privadas extranjeras de 
los pafses avanzados se encaminan a otras naciones 
desarrolladas. En cuarto lugar, mientras en algunos 
pafses hay excedentes de productos alimenticios, 
en otros hay una catastr6fica escasez de ellos. En 
quinto lugar, mientras que en algunos pafses ricos 
hay instalaciones industriales no utilizadas o s6lo 
parcialmente utilizadas, en los parses subdesarro
llados hay mano de obra sin empleo. En esas para
dojas estll.n las rarces de los problemas del desarrollo 
insuficiente. Todas ellas requieren la adopci6n de 
medidas de carll.cter internacional. Por esta raz6n, 
la Comisi6n y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo estiln en una situaci6n 
particularmente apropiada para estudiarlas y bus
carles buenas soluciones. 

29. Puede mirarse hacia el futuro, si no con con
fianza, al menos con una viva esperanza, ya que el 
problema del desarrollo insuficiente no se debe a 
una deficiencia de los recursos totales mundiales, 
sino a la utilizaci6n ineficaz de esos recursos y a su 
desigual distribuci6n. 

30. El Sr. COMA Y (Israel) plan tea una cuesti6n de 
orden y dice que los representantes de los pafses 
en vras de desarrollo tienen la intenci6n de presentar 
un proyecto de resoluci6n que incorpore, en forma 
de declaraci6n conjunta, la declaraci6n formulada 
conjuntamente por representantes de parses en des
arrollo ante la Comisi6n Preparatoria de la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo en su segundo perrodo de sesiones y que 
figura en el informe de la Comisi6n (E/3799, p~rr. 186). 
Desea seiialar a la atenci6n de la Comisi6n el pro
cedimiento irregular y el car§.cter il!cito de los 
procedimientos que se siguieron en la preparaci6n 
de ese proyecto de resoluci6n. 

31. El Sr. EL BANNA (Republica Arabe Unida), 
haciendo uso de la palabra sobre una cuesti6n de 
orden, dice que el asunto mencionado por el repre
sentante de Israel ha sido examinado en reuniones 
oficiosas y no puede ser objeto de un intercambio 
de opiniones en la Comisi6n. No se ha presentado 
ninglin documento a ese respecto. El Presidente 
debe decidir sobre la cuesti6n de orden planteada 
por el representante de Israel. 

32. El Sr. HAKIM (Lfbano) seiiala que, en vista de 
que la Comisi6n todavra estli celebrando el debate 
general, no deberran permitirse mils que cuestiones 
de orden relativas al debate general. El Presidente 
debe decidir eon arreglo al artrculo 114 del regla
mento. 

33. El PRESIDENTE decide que la cuesti6n de orden 
planteada por el representante de Israel no es admi
sible, dado que la Comisi6n estll. celebrando un debate 
general. 

34. El Sr. COMA Y (Israel) dice que, en vista de la 
decisi6n del Presidente, su delegaci6n se reserva el 
derecho de hacer una declaraci6n, si es necesario, 
cuando se presente el proyecto de resoluci6n que 
ha mencionado, 

35. El Sr. A NOMA (Costa de Marfil) observa que 
el constante empobrecimiento de los parses insufi
Ciientemente desarrollados se acentuaril a causa de 

las recientes tendencias expansionistas de la econo
mra internacional. Su empobrecimiento va ligado a 
la avaricia de las naciones industrializadas, que 
detiene la corriente de capital privado a los parses 
necesitados y que estli llevando a la desesperaci6n. 
Los problemas del desarrollo insuficiente se hacen 
mils diffciles a consecuencia de que se insiste de
masiado en soluciones de carll.cter institucional. El 
establecimiento de nuevas instituciones, que son 
costosas en t~rminos de personal y de capital, rara
mente va seguido de realizaciones prll.cticas. Los 
pafses en vfas de desarrollo apoyan a las Naciones 
Unidas con la esperanza de que alglin dra se aumenten 
sus recursos de modo que pueda abordar con mayor 
eficacia las numerosas tareas que entraiia la ayuda a 
las regiones en desarrollo. La Costa de Marfil hace 
un llamamiento a los gobiernos de las naciones in
dustrializadas para que abran una era en la que la 
economra se base en los conceptos de utiliclades 
justas, de solidaridad y de igualdad entre los pueblos. 
Se aparta de todas las ideologfas partidistas y aboga 
por el pleno aprovechamiento de los recursos huma
nos y materiales de los parses para lograr un desa
rrollo basado en el liberalismo econ6mico. 

36. A causa de la lamentable tendencia de algunas 
naciones a explotar los recursos humanos y mate
riales para su propio y exclusivo beneficio, la ma
yorra de los parses industrializados han contrafdo 
una considerable deuda con continentes enteros, tales 
como Africa. La actual prll.ctica de hacer donativos 
parece ser un reconocimiento de esa circunstancia. 
Los pafses pobres prefieren la cooperaci6n mutua 
y el desarrollo al pago de la deuda. No obstante, las 
naciones industrializadas continuan escatimanclo su 
ayuda financiera a los parses en desarrollo. 

37. La avaricia de los parses ricos es un obsb1culo 
para el ahorro en los parses en desarrollo. Los in
gresos procedentes de la exportaci6n de productos 
ba.sicos, de los cuales depende principalmente el 
ahorro, estll.n en constante fluctuaci6n. La Costa de 
Marfil sufre gravemente a causa de esa situaci6n, 
que es producto de la tradicional y anticuada divisi6n 
internacional del trabajo, que parece ajustarse a 
las necesidades de balanza de pagos de unas pocas 
naciones. Tan s6lo en muy contados casos han me
jorado los precios de las materias primas. La 
raz6n que se aduce frecuentemente para explicar 
esa situaci6n poco satisfactoria es la del respeto 
a los principios del liberalismo econ6mico. Sin 
embargo, la baja de los precios de las materias 
primas no ha tenido por consecuencia una reducci6n 
de los precios de los artrculos manufacturados. 
Despu~s de la segunda guerra mundial, el rapido 
aumento de los salarios en los parses industrializados 
ha impulsado a los empleadores a tratar de obtener 
una reducci6n en el costo de las materias primas. 
Ademlis, la producci6n excesiva ha originado un 
descenso de los precios de los productos alimenticios. 
Como el comercio internacional serra el medio prin
cipal de eliminar el dHicit de la balanza comercial 
de los parses subdesarrollados, la Costa de Marfil 
atribuye gran importancia a la pr6xima Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
Esta Conferencia debe encontrar soluciones prlicticas 
al problema de los precios de las materias primas, 
por medio de la negociaci6n de acuerdos internacio
nales sobre productos determinados. 

38. La ayuda bilateral y la multilateral pueden 
coexistir efectivamente, pero en este mom en to ambos 
tipos de ayuda son inadecuados. A causa de la ava-
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r1c1a, se prefiere la doctrina del aislamiento a la 
de prestar ayuda a los parses pobres. Los parses en 
vras de desarrollo no pueden esperar a que se lleve 
a cabo el desarme, y ni siquiera hay la certeza de 
que se emplear{m para su desarrollo los recursos 
liberados por el desarme. Al reclucir los gastos 
militares, la ayuda a las naciones pobres podrfa 
conducir al desarme. La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo deber~ propor
cionar la oportunidad de celebrar negociaciones para 
fijar el porcentaje del ing:reso nacional que ha de 
dedicarse al desarrollo de las regiones menos favo
recidas. Debe hacerse una propuesta oficial para 
aumentar ese porcentaje, que en la actualidad nunca 
excede del 1% en ningU.n pars, y elevado hasta el 5% 
o m~s de los ingresos nacionales de todos los parses 
industrializados. 

39. Otro ejemplo de la avaricia de las naciones 
ricas es su insistencia en que los creditos que con
qeden se utilicen en la adquisici6n de sus propios 
productos manufacturados. Se muestran reacios a 
responder a las inmensas necesidades de capital de 
las naciones pobres, pese a los incentives concedidos 
a los inversionistas extranjeros por algunos pafses 
en vfas de desarrollo, entre los que se cuenta la 
Costa de Marfil. Por consiguiente, la Comisi6n podrfa 
estudiar el establecimiento de una organizaci6n in
ternacional de seguros que garantice los prestamos 
concedidos a los pafses en vfas de desarrollo. 

40. Su delegaci6n desea rendir homenaje a los ex
pertos que est~n ayudando a alcanzar los objetivos 
del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro
llo, pero condena los enjambres de pfcaros que caen 
sobre los parses en desarrollo, disfrazados de ex
pertos, y se aprovechan de la poblaci6n local. Debe 
escogerse cuidadosamente a los expertos de asisten
cia tecnica y no debe permitirse jam~s que sus es
tudios se conviertan en un mero ejercicio intelectual. 
Estos deben estar encaminados a la soluci6n de pro
blemas concretes. Hay que intensificar las actividades 
de asistencia tecnica, complement~ndolas con ayuda 
financiera, a fin de que los parses en vfas de desa
rrollo puedan utilizar al maximo sus recursos hu
manos y materiales. 

41. La Costa de Marfil aprecia de modo particular 
la labor realizada por las comisiones econ6micas 
regionales. Prefiere la multiplicaci6n de institutes 
de desarrollo y :formaci6n profesional a la prolife-
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raci6n de organismos administrativos y comites de 
actividades te6ricas. Para los parses en vias de 
desarrollo, el costo de la asistencia tecnica y de la 
capacitaci6n de personal nacional constituye una pe
sada carga. El envfo de voluntaries por otros pafses 
contribuyentes, como los que participan en el Cuerpo 
pro Paz de los Estados Unidos, reducir~n mucho 
esa carga. 

42. La delegaci6n de la Costa de Marfil se complace 
en observar que ha desaparecido casi por completo 
la oposici6n a la asociaci6n de ciertos Estados afri
canos con la Comunidad Econ6mica Europea. Tal 
asociaci6n no entraiia el sacrificio de intereses 
africanos, como tampoco el Commonwealth es en sf 
una amenaza a tales intereses. Por razones hist6ri
cas, los pafses europeos estan bien calificados para 
ayudar en la rehabilitaci6n de los pueblos africanos. 
El logro de la independencia por parte de muchos 
parses africanos nunca ha entraiiado una ruptura 
sistematica con las antiguas Potencias metropoli
tanas. Los cambios necesarios en sus relaciones se 
estan efectuando en un espfritu de comprensi6n mutua 
y se estan forjando nuevos vfnculos basados en el 
mutuo beneficio. 

43. La Costa de Marfil ha instituido una forma de 
capitalismo estatal que es dinamico, liberal y hu
manista. Se propone establecer en breve un banco 
de fomento industrial, que dara a todos los ciudadanos 
la oportunidad de obtener prestamos para adquirir 
propiedad privada. Resulta diffcil comprender c6mo 
puede acusarse a la Co::,ta de Marfil de ahogar la 
empresa pri vada, cuando sus nacionales pod ran muy 
pronto satisfacer sus neeesidades financieras me
diante los recursos locales, y cuando los inversio
nistas extranjeros gozan cle las garantfas concedidas 
por la Ley de 29 de septiembre de 1959. La vitalidad 
de la industria de su pafs ha aumentado continua
mente desde 1950. No obstante, la expansi6n indus
trial sigue dependiendo cle los precios de los dos 
productos principales - a saber, el cafe y el caeao -
que en este momento estan en baja. Es indispensable 
la ayuda exterior, en forma de financiaci6n multila
teral o bilateral. La Conferencia de las Naeiones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo que ha de cele
brarse pr6ximamente debe adoptar medidas con
cretas para intensificar La ayuda econ6mica y fi
nanciera a los parses en vias de desarrollo. 

Se levanta la sesi6n a las 13.10 horas. 
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