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Parle 1

INFORME DE LA COMISION PARA LA INFORMACION SOBRE TERRITORIOS NO AUTONOMOS

Estados Miembros
elegidos

Brasil
Birmania
China
Guatemala
India
Irak
Peru

I. Constituci6n de la Comisi6n

J• La Asamblea General, por su resoluci6n 646
(VII), aprobada el 10 de diciembre de 1952 en el sép
timo periodo de sesiones, decidio prorrogar el mandato
de la Comision para la Informacion sobre Territorios
no Autonomos, por un periodo adicional de tres afios,
en las mismas condiciones establecidas en la resoluciol1
332 (IV); la labor de la Comisiol1 se regiria por las
disposiciol1es consignadas en la resolucion 333 (IV).

2. Seg{tn la resolucion 332 (IV) las atribuciones
de la Comisi6n son las siguientes:

". . . examinar, dentro deI espiritu de los parrafos
3 y 4 del Articulo 1 y del Articulo 55 de la Carta,
los resumenes y amilisis de la informacion transmitida
en virtud del inciso e del Articulo 73 de la Carta,
acerca de las condiciones econom;('as, sociales y edu
cativas en los territorios 110 autonomos, asi como
cualesquiera documentos preparados por los organis
mos especializados y cualesquiera informes e infor
macion sobre las medidas adoptadas en cumplimiento
de las resoluciones aprobadas por la Asamble~ Ge
neral, relativas a las condiciol1es economicas, sociales
y educativasen los territorios no autonomos.

". . . [someter] a la consideracion de la Asamblea
General en sus periodos o!"dinarios de sesiones
[. . .] informes que cOntengan las recomel1daciones
sobre procedimiento que la Comision estime adecua
das y las recomendaciones de fondo que estime con
veniente formular respecto a cada una de las cate
gorias de las cuestiones técnicas en general, pero no
con relacion a ningun territorio en particular."

3. Respecto a su labor, en la resoluciôn 333 (IV)
la Asamblea Generai considero:

"que el valor deI trabajo de la Comision aumen
taria si, sin perjuicio de la consideracion anual de
todos los campos de actividad enumerados en el inciso
e deI Articulo 73 de la Carta, se prestara atencion
especial a una 50la materia cada afio."

4. La Comision quedo constituida por 14 Estados
Miembros entre los cuales figuraban los siete Estados
Miembros que transmitian informacion y un nUmero
igual de Estados Miembros elegidos por la Cuarta
Comision en nombre de la Asamblea General.1 La lista
de Estados Miembros durante 1954 fué la siguiente:

1 Dinamarca se retirô formalmente de la Comisiôn al conc1uir
el periodo de sesiones de 1954 en vista de que Groenlandia habia
alcanzado un status constitucional igual al de las demas partes
de Dinamarca. Como consecuencia deI retiro de Dinamarca y
de la expiraci6n de los mandatos deI Ecuador y de Indonesia,
la Asamblea General, en su noveno periodo de sesiones celebrado
en 1954, eligi6 al Peru para lIenar una vacante solamente, y
conservar asi el equilibrio entre Estados Miembros Administra
dores y no Administradores.
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Estados Miembros que
transmiten infornuu:ion

Australia
Bélgica
Estados Unidos de América
Francia
Nueva Zelandia
Paises Bajas
Reino Unido de Gran Bretafia

e Irlanda deI Norte

Todos los miel11bros estuvieron presentes, con excepcion
de Bélgica.

5. La Comision se reunio en Nueva York, y cele
bro 24 sesiones entre el 15 de abril y el 13 de mayo
de 1955.

6. Parti,:iparon en los debates de la Comision los
representantes de los siguientes organismos especiG'.1i
zados: la Orgaùizaci6n de las Naciones Unidas para la
Agriculturcl. y la Alimentacion (FAO), la Orgaruzacion
Internacional del Trabajo (OIT), la Organizacion de
las Naciones Urudas para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y la Organizaciol1 Mundial de
la SaluJ (OMS).

ll. Mesa '

7. La Mesa quedo integrada en la forma siguiente:
Sr. J. V. Scott (NuevaZelandia), Presidente;
Sr. Sergio Armando Frazao (Brasil), Vicepresidente; y
Sr. Riki Jaipal (India), Rel(1,tor.

m. Subcomisi6n

8. En su 114a. sesion, la Comision nombra una
Subcomision encargada de preparar un informe especial
acerca de las condiciones sociales en los territorios no
autonomos. Dicha Subcom~sion estuvo integrada por
los representantes de Australia, Birnmnia, China, Esta
dos Unidos de América, Francia, Guatemala, India y
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda deI Norte.
Fué elegido Presidente el representante de Guatemala,
Sr. Emilio Arenales, y Vicepresidente el repr'esentante
de Australia, Sr. Aa1an Henry Loomes. La SUbc01ru
sion organizo un grupo de trabajo sobre salud publica
compuesto por los representantes de Francia, Guate
mala, India y Reino Unido, y ademas por los represen
tantes de la FAO y de la OMS. Sir Eric Pridie (Reino
Unido) presidio el gropo de trabajo. La Subcomision
celebro 10 sesiones entre el 26 de abril y el 6 de mayo
de 1955 y presento su informe en la 127a. sesion de
la Comision.

IV. Programa

9. El programa aprobado por la Comision, junto
con las referencias a los documentos pertinentes y a las



actas resumidas de las sesiones en que se discutieron los
dis'intos temas, figura en el anexo J.

V. Declaraciones preliminares

10. En la sesion inaugural de la COlllisiôn, el repre
sentante de Francia reafirmo las dec1araciones hechas
en anteriores periodos de sesiones de la COlllisi6n acerca
de la posicion constitttcional del Gobierno francés res
pecto a las limitaciones de la competencia de la Comision.

11. En el curso de una intervenciôn posterior. el
representante de la Lndia. refiriéndose a esa declamciôn
oficial, expuso la opini6n de su delegacion, apoyo la
legalidad de la Comisi6n y el valor de su trabajo y
expreso su pesar porque continu.aba la ausencia de
Bélgica.

12. Los representantes de Guatemala y deI Reina
Unido reservaron la posicion de sus respectivos Go
biernos respecto a la cuestion de la soberania sobre
Honduras Britanica (Territorio de Belice).

VI. Cundiciones sociales

13. De confonnidad con las disposiciones relativas
a su labor establecidas en las resoluciones 333 (IV) Y
846 (JX), h. Comision declico espedal atencion en este
periodo de sesiones élJ tema de las condicior:es sociales
en los territorios no autonomos.

14. La Comision tuvo ante si documentos prepa
rados por el Secretario General en los cuales se hacia
no solo un examen general de los hechos ocurridos con
posterioridad al informe especial de 1952 sobre la situa
don social en los territorios no autonomos, sino también
un estudio particular sobre ciertos asuntos sociales y
sanitarios no tratados antes en detalle. También se
presento a la Co,llision una serie de estudios preparados
por ~a OIT, la UNESCO, la OMS, y conjuntan1ente
por la OMS y la FAO.

15. En curr~plimiento de la resolucion 745 (VIII)
las ddegaciones de Francia, los Estados Unidos de
América, los Paises Bajos y el Reino Unido inc1uyeron
asesores especialistas. en asuntos sociales. El asesor
especialista de la delegaciôn de los Estados Unidos era
un habitante de las Jslas Virgenes (EE.UU.).

16. La Comision examino las condiciones sociales
en los territorios no autonomos, tema 6 de su programa,
en las sesiones l09a. a 122a.

17. Los representantes de Australia, Birmania. Bra
sil, China, Francia, Guatemala, India, Irak, Nueva
Zelandia:, Paises Bajos y Reino Unido y los represen
tantes de la OIT y de la UNESCO hicieron declara
ciones en el debate general sobre la evolucion general
considerada tomando en cuenta el informe de 1952
(tema 6 a deI programa). En su resolucion 645 (VII)
la Asamblea General habia invitado a la Comision a
considerar la infonnacion transmitida en virtud del
inciso e deI Articulo 73 de la Carta teniendo en cuenta
las opiniones expresadas en los infonnes especia.les sobn~

las condiciones educativas, economicas y sociales. Por
consiguiente, el debate ofreciô una oportunidad para
hacer un examen general del progreso realizado en los
territorios no autonomos y de las politicas y actividades
de los Estados Miembros Administradores dentro de los
limites de las observaciones generales que expresô la
Comision en 1952.

18. Después de conc1uido el debate general, la
Comision examinô algunos aspectos de las condiciones
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sociales, a saber, los efectos sociales de la urbanizaci6n 1
y la industrializacion, el desarrollo de la comunidad,
las relaciones raciales, los problemas deI empleo y los ,
niveles de vida; iguallllente examino ciertos aspectos
de la salvd pùblica, por ejemplo, las tendendas y fac
tores de la mcrtalidad, las principales enfermedades
transmisibles, los acontecimientos importantes ocurri
dos en la ac1ministracion de la salud pùblica, la forma
cion del personal médico, el saneamiento del medio am
biente, y la alimentadon y la salud. Los representantes
de Australia, Birn1ania, Brasil, China, Estados Unidos
de América. Francia, Guatemala, India, Irak, Nueva
Zelandia. Pa!ses Bajos y Reino Unido tomaron parte
en los debates sobre esos temas. Tan1bién hicleron decla
raciones los representantes de la FAO, de la OIT y
de la 01\1S.

19. En el curso del examen de la infonnacion pre
sentada a la Comision en fom1a de documentos prepa
l'ados pol' la Secretaria y por los organismos especia
lizados, se recibio mas informacion y se sefialaron
diferentes aspectos de la pclitica social y de las condi
dones soci..les.

20. Algunos representantes destacaron la irnportan
cia de la educacion para mejorar las condiciones so
ciales; el gran valor de los planes de desarrollo de la
comunidad; los programas de educacion para las masas,
las actividades cooperativas y los trabajos realizados
mercecl al esfuerzo propio; la necesidad de proceder
enérgicamente para suprim~r leyes y practicas discri
minatorias en toclos los campos de actividad; la ratifi
cacion y la aplicaci6n de las Convenciones de la OIT a
los territorios no autonomos; y, finalmènte, la utilidad
de las negociaciones colectivas y de otras formas de
actuacion sindical para mejorar la situaci6n de los tra
bajadores. Algunos representantes expresaron interés
en el procedimiento de "los componentes" para medir
los standards y niveles de vida de los habitantes de los
territorios, pero observaron que se presentan muchos
obstaculosporque se carece de ciertos datos estadisticos
fundamentales.

21. En materia de salud pùblica, los representantes
se refirieron a la insuficiencia de los datos sobre mor
taliclad y morbilidad; a la disminueiOn de las tasas de
mortalidad en muchos territorigs; al progreso reali
zado en materia de lucha contra las ellfermedades epi
démicas y endémicas, algunas de las cuales aun requie
ren medidas enérgicas para combatirlas; al aumento
general de los gastos de sanidad con el collsiguiente
aumento de personal médico y técnico; al porcentaje
aun relativamente pequefio de médicos con relacioll a
la poblacion total de la mayoria de los territorios; al
aumellto de las facuItades delegadas a las autoridades
locales en cuanto a servicios sanitarios; al incremento
de los servicios sanitarios para la poblaci6n rural; a
la ampliacion de los servicios de ensefianza médica en
muchos territorios y en los paises metropolitallos, en
ciertos casos con la colaboracion de organismos intema
cionales; al grave estado de la alimentadon en algunos
territorios y a la llecesidad de adoptar medidas que
remedien esta situaciôn; y finalmente, a la importancia
vital de mejorar las condiciones econômicas y sociales
de los habitantes de los territorios sin 10 cual no podran
mejorarse de modo apreciable las condieiones sanitarias.

·22. Los representantes de los Estados Miembros
Administradores contestaron a las preguntas fonnuladas
y completaron la infonnaciôn contenida en los docu
mentos con datos adicionales y mas recientes.



23. Algunos representantes observaron que las or
cranizaciones no gubernamentales podian secundar util
~1ente los esfuerzos tendientes a mejorar las condiciones
sociales, especialmente los relativos al desm rollo de
las comunidades y al mejoramiento de las re1aciones
radales. El representante de Birl11ania sefialo a la aten
ciôn de la Comision las cartas deI Comité Consultivo
Mundial de la Sociedad de los Amigos y de otras orga
niza~iones no gubernamentales, clistribuidas en forma
ofic:osa entre los miembr')s de la Comision. El repre
:;entante de Birmania agrego que era dificil determinar
la forma exacta en que la Comision podria examinar
las exposiciones de esas organizaciones, pero deseaba
senalar el interés con que éstas seguian la.:; labores de
la Comisi6n. A este respecto, la Comision toma nota
con satisfaccion de las actividades de las organizaciones
no guLernamentales en los territorios no autonomos.

24. Siguiendo el procedimiento de anteriores pe
dodos de sesiones, la Comisi6n estël.blecio una Sub
comision, cuyas atriLucïones y composicion figuran en
el parrafo 8 supra.

25. Al presentar su informe en la 127a. sesion, el
Presidente de la Subcomision agradeci6 el concurso que
le habian p~~stado los demas miem3ros de la Subco
111i5ion, la Secretaria y los representantes de los orga
nismos especializados. La Comision examino ese in
forme en la misma sesion. Los representantes de
Australia, Brasil, Birmania, Francia, Guatemala, Irak
y Reino Vnido formularon declaraciones y reservaron
el derecho de sus delegaciones a formular observaciones
al fondo del informe de la Comision cuando fuera exa
minado en la Cuarta Comision de la Asamblea General.
Luego de aceptarse las pequefias correcciones al texto
Dropuestas, el informe fué aprobado por unanimidad;
~onstituye la parte II de este informe.

26. Los representantes de Australia y Guatemala
presentaron un proyecto de resolucion segtin el cual la
Asamblea General aprobaria el informe sobre las
condiciones sociales en los territorios no aut6nomos
coma suplemento al informe de 1952, e invitaria al
Secretario General a cLmunicar dicho informe, para
su examen, a los Estados Miembros de las Naciones
Vnidas encargados de la administracion de territorios
no autonomos, al Consejo Economico y Social, al
Consejo de Administracion Fiduciaria y a los orga
nismos especializados interesados. Ese proyecto de reso
lucion fué aprobado por unanimidad en la 127a. sesion.
El texto aparece en el anexo II.

'VII. Situaeion de la enseÎÏanza
27. Después deI debate sobre las condiciones so

ciales, la Comision examino en sus sesiones 121a.,
122a. y 123a., la situacion de la ensefianza en los terri
torios no autonomos. La Comision tuvo ante si un
informe sobre las normas para la formacion técnica
y profesional en los territorios no metropolitanos pre
parado por la OIT (A/AC./35/L.197), una exposicion
preparada por la Secretaria sobre los procedimientos
adoptados y sobre las ofertas de asistencia de los
Estados Miembros presentados conforme a la reso
lucion 845 (IX) de la Asamblea General relativa al
adelanto de la ensefianza en los territorios no auto
nomos (A/AC.35/L.200), y el informe anual de la
VNESC()2 sobre medidas para suprimir el analfabe
tismo (A/AC.35/L.208 y Add.l).

2 Véanse los informes anteriores en los documentos AjAC.35j
L.16, L.63, L.99, L.136 Y L.l73.
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28. FomliUJ.aron dedaraciones los representantes de
Australlia, Birmania, Brasil, Ohina, Estados Vnidos de
América, Francia, India, Irak, Paises Bajos y Reino
Vnido. Los representantes de la OIT y de la VNESCO
suministraron informacion adicional sobre las normas
para la formacion técnica y profesional y sobre las me
didas para suprimir el analfabetismo en los territorios no
autonomos.

29. El representante de Francia observô que en los
territorios franceses de ultramar se habian aurnentado
las actividades de bienestar social; con arreglo al Nuevo
Plan se estaban empleando con ese fin 76.000 millones
de francos, de los cuales 19.000 l11illones en la ense
nanza y 34.()(X) millones en la construccion de viviendas.

30. Al examinar los progresos mas importantes 10
grados en el curso clel ano en algunos territorios acimi
nistrados por el Reino Vniclo, el representante de este
pais declaro que a hs tres universidades territoriales y
a los cuatro colegios universitarios asistian aproximada
mente 4.000 estudiantes. Otros estaban matriculados en
las universidades del Reino Vl1ido y se estaban am
pliando los servicios (le el1sefianza en los propios territo
rios. Con respecto a la ensefianza primaria y secundaria,
ya la formacion de maestros, se habian observado pro
gresos en varios territorios, especialmente en la Fede
racion Malaya, Nigeria, la Costa de Oro y otros terri
torios de Africa. En éstos y en otros territorios, el
numero de alumnos y de mae".tros habia aumentado y
se estaban ampliando los ~ervi.ios escolares. Se hahia
prog-resado en la ensefianza para mujeres y nifias y se
habia adelantado considerablemen~e en el aspecto téc
nico de la instrucci6n.

31. El representante de Birmania expreso su sat1i;·
facci6n POl' las meJidas que se habian adoptado para
aplicar la resnluci6n 845 (IX) de la Asamblea Genera'
e informo a la Comision que el Gobierno de Birmania
tenia la intencion de ofrecer facilidades de ensefianza
en Birmania a estudiantes de los territorios no auto
norr...iS y de los territorios en fideicomiso, a cinco en
las universidades y a un nUmero mas numeroso en los
:nstitutos técnicos y agricolas. El representante de Bir
mania esperaba que, en conformidad con la resoluci6n
845 (IX), los Estados Miembros Administradores que
reciban ofertas de facîlidades de ellsefianza para los habi
tantes de los territorios ofreceran a su vez facilidades
analogas. Aunque reconocia la necesidad de dar priori
dad a los estudios universitarios, el representante de
Birmania consideraba que, en vista de las condiciones
de la ensefianza en los territorios, convendria ofrecer
también facilidades en los niveles inferiores de la
ensefianza. Esta opinion era la misma expres1.da en el
informe de la Comision de Ensefianza Superior para
Africanos del Africa Cent.al, al cual se hace referencia
en el documento A/AC.35/L.193. El representante de
Birmania esperaba que en el periodo de sesiones de
1956, la Comision prestaria atencion especial a la
cuestion de la ensefianza secundaria y, también, a la
selecci6n y formacion deI personal docente. La Comi
si6n deberia examinar igualmente la cuestion de la
publicacion de textos en los idiomas vermiculos.

32. El representante de los Paises Bajos recordo
que en los anteriores periodos de sesiol1es de la Comi
sion, su delegacion habia sefialado que la politica en
materia de ensefianza en la Nueva Guinea Neerlandesa
daba ma.s importancia al mejoramiento de la calidad de
los maestros y de las escuelas que a la mera amplia
cion de los servicios educativos. En la mayoria de las



regione-s, los servicios educativos eran adecuados y el
problema era la escasez de maestros calificados. El
Gobiemo de los Paises Bajos consideraba que en Nueva
Guinea Neerlandesa habia que completar los servicios
propiamente educativos con otros que ayudaran a los
habitantes a ad<!.ptarse a condiciones nuevas Oc vida.
A este respecto, se estaba dando la maxima prioridad
a la formacion de mae!'>tros. En el periodo de la pos
g'llerra hubo que reorganizar todo el sistema educativo.
En el campo ùe la legislacion y de la investigacion pre
lîmÎ1mr, la labor cumplida ha sido considerable. Du
rante el pasado afia se presto particular atencion a la
farmacÎon de maestros. a los métoc1o:> de fonnacÎôn y
a los nuevo Hbrns de texto, y lllejoro en diversos
aspectos la calidad deI sistema educativo. Por el10. no
se l egistro en 1954 ninglin aumento notable deI numero
de alumnos 0 de escuelas. Pero es probable que. pos
teriormente, las cifras presenten un cuadro Imis
alentador.

33. El representante de los Estados Unidos ohservo
que el fomento de la educaci6n constituia un paso firme
haci'l. èl go1.>iemo propio. A partir de enero de 1950,
varios miles de estudiantes procedentes de territorios
no aut6nomos habian estudiado en los Estados Unidos
de América, y 150 estudiantes habian recibido becas y
subsidios de los Estados Unidos. Se estaban elaborando
programas de ensefianza para muchos territorios de
Africa, y Puerto Rico constituia un punto central para
10:> estudiantes de la region deI Caribe que habian
recibido asistenda.

34. El representante de la India seiialo a la atencion
de la Comision el alto porcentaje de analfabetos entre
los habitantes de los territorios no autônomos y la
necesidad de suprimir el analfabetismo. Ademas, era
necesario revisar contilluamente la politica educativa
aplicada en los territorios con objeto de realizar los
propositos deI Capitulo XI de la Carta. Desde h:ego,
era necesario que la politiea fuera equilibrada porque
dar importancia desmedida a la ensefianza primaria, a
la secunda.ria 0 a la superior podia crear nuevas difi
cultades. A este respecto, e1ogio el informe de la OIT
sobre las normas para la formacion técnica y profe
sional en los territorios no metropalitanos (A/AC.35/
L.197). Habria que aumentar los sueldos de los-maes
tros, reducir el costa de los edificios escolares y, al
mismo tiempo, conseguir que la construccion de escuelas
en las zonas rurales forme parte cie las actividades de
desarrollo de las comunidades. El Gobierno de la India
habia aumentado recientemente el numero de hecas de
estudio concedidas a estudiantes de los territorim., a
quienes se les habia reservado 121 para el afio
1955-1956.

35. El representante de Australia presente infor'
macion complementaria sobre las condiciones de la
ensefianza en Papua e Ï':Îormo a la Comision que una
Divis.on de Forl11acion Técnica e Industrial estaba
encargada actualmente de la ensefianza técnica y pro
fesional en el territorio y que un centro situado rerca
de Port Moresby proparcionaba diferentes tipos de
formaciém técnica y profesional. Ademas, habia ade
lantado la aplicacion de la Native APf1renticeship Act
(Ley de Aprenciizaje de los Indigenas) de 1952 y se
habia organizado la forl11acion profesional dentro deI
servicio. Con arreglo a otros programas, muchachos
y muchachas asistian a cursos de economia doméstica 0
aprenclian los oficios. En cuanto a la ensefianza general,
se han mantenido los adelantos anteriores. Aunque ha-
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bia bajado el nûmero de maestros que salian de las ,
escuelas normales, se esperaba que pronto canlbiaria ~

esta situaciôn. En el periodo 1953-1954 se habian creado li
cuatro escuelas Y. hasta fines de enero de 1955. se
habian abit'rto seis m~is. \

36. El representante de Irak felicito a llirmania
por su ofredmiento de ayuda y apoya las propuestas
de la delegadon de Birmania acerca de la tarea que
deberà realizar la Comisiân en 1956 en m'lteria de
en~dlanza. Record6 que el prûblema de financiar la
enseiianza 'fa especialmente importante en los terri
tarios no autônol11o:>. y que. en 1956, la Comision tell
dria que cstudiar la cnsefianza sllperior y los m~dios

de financiarla. Aunque la educaciôn en el extranjero
ofrece grandes ventajas, cabia considerarla como una
fase de transici6n y debian vencerse las dificultades
finanderas que se presentaban en los territorios y crear
centras culturales que pemlitieran la formadon de una
élite inteleotual El representante de Irak expresô su
satisfaccion por las medidas adoptadas par el Gobiemo
de Franda a fin de fomentar la ensefianza de la medicina
en los territorios y también expreso su complacencia
par el prop6sito del Reino Unido de establecer insti
tuciones de ensefianza superioc en los terr.itorios.

37. El representante de Francia sefialo que la en
seiianza en los territori lS de ultramar tenia una doble
finalidad: la educacion dt: las masas y la formacion de
una mfe. Al comienzo, cl desarrollo de la ensefianza
vio!'>e demorado par la llecesidad de mejorar las condi
cÎrnes sanitarias y economieas, por la falta de un sis
tema tradicional de educacion y par la oposiciôn de
las masas; a pesar de eIlo, en los itltimos 40 afios se
habian hecho grandes progresos. AI hablar deI sistema
de ensefianza, el representante de Francia manifesto
que la tendencia anterior que se proponia la asimila·
cion habia sida reemplazada por un criterio mas flexible
que trataba de adaptar la ensefianza a las necesidades
regionales y a los diferentes grados de desarrollo de
los pueblos indigenas. En vista de la multiplicidad de
las lenguas vemaculas, se habia adoptado la francesa
coma lengua basica de ensefianza, pero cuando era
posible y. sobre todo, si habia una lengua de usa general,
se empleaba ésta al iniciarse la ensefianza elemental.
La administraci6n francesa también trataba de for
mar dirigentes femeninas y de preparar a las j6venes
para sus futuras funciones de madres y esposas. La
enseiianza no habia progresado de modo ig'llal con todos
los grados: la ensefianza primaria se desarrollaba mas
lentamenh' que la secundaria debido a las dificultades
para aplicar las normas de ensefianza primaria mas
estrictas. Se habia concedido especial importancia a la
ensefianza técnica y profesional y se habian fundado
varios centros de formacion, escuelas técnicas e insti
tuciones superiores de ensefianza técnica. Con respecto
a la educacion superior, el representante de Francia se
refiri6 al Instituto de Estudios Superiores de Dakar
y a la labor realizada en Madagascar. Ademas, el nu
l11ero de becas de estudio en la Metropoli para estu
diantes africanos aumentaba constantemente. Se pro
porcion6 a la Comision informacion estadistica detallada
sobre el progreso de la ellsefianza en los territorios
franceses cie ultramar.

38. El representante de la China observo que el
prohlema de la ensefianza estaba vinculado estrecha
mente al desarrollo de la comunidad y a los niveles de
vida; por el10, a pesar de los esfuerzos de las Potencias
Adl11inistradoras, ·.nuchos nifios indigenas no sabian



teer y rli) asistinn a 1.. escuela. Esperaba que en 1956
los EstadQl; MiemLros Administradores proporciona
rian a ta Comision una informadon completa y exacta
con re!>-pe<:to a la ensenanza primaria y secundaria, pue:;
sin esa enseiinnza los habitantes indigenas no potlian
tener aeceso a la educaciôn superior. Los Estados
Miembros Administradores debedan también suminis
trur infomlaci6n sobre el financiamiento de los diver:;os
sectores de la ensenanza, los probtemas finanderos que
éstos originaban y la contribudôn de las misiones y
de las comunidades locales a los gastos de la ensenanza.
Con respecto a la for.naciôn profesional, estimaba
esendal que se eneontrara empleo para las person:J.s
que han recibido dicha formadôn. Finalmente. expresô
la creencia de que debia prestarse atenciôn a los sueldos
de lus maestros a fin de atraer candidatos a la pro
fesion doeente.

39. El representante deI Brasil se refirio a una
intervencion suya anterior sobre sa1ud publiea y apoyo
la prupuesta deI representante de Irak tendiente a
induir en el programa de 1956 el problema dei finan
ciamiento de la educacion superior y pidiô al Relator
que hiciera n.enciôn de esta propuesta en el informe
de la Comision.

40. Se sefialo a la atencion de la Comision una
comunicacion deI Gobiemo de los Estados Unidos
(A/AC.35/L.200/Add.1) relativa a la resoludon 845
(IX) de la Asamblea General. En esa comunicacion
el Gobierno rie Estados Unidos exponia la politica
que aplicaba en los territorios no autonomos para fo
mentar la educacion y la formacion profesional, y
aceptaba el procedimiento propuesto por el Secretario
General para dar cumplimiento a la resolucion 845
(IX). Desde 1950 a 1955 han recibido fonnacion pro
fesional en los Estados Unidos 151 estudiantes de esos
territorios.

41. La eomunicacion se referia asimismo al pro
grama de beeas de los Estados Unidos para estudiantes
de los territorios no autonomos y a la importancia de
la C'Olaboradon internacional en el desarrollo de la
ensefianza en los territorios.

vm. Informaciôn sobre asistencia témies

42. ~n su 108a. sesion, la Comision examino la
cuesti6n de la asistecnia técnica en los territorios no
autonomos. Confomle a la resolucion 220 (III) de la
Asamblea General, se comunicaron a la Comision, en
su quinto periodo de sesiones, las decisiones adoptadas
por el Consejo Economico y Social y los estudios rea
lizados bajo los auspicios del Consejo cuando se refe
rian a las condiciones existentes en los territorios no
autonomos. En este afio. la Comision tuvo ante si el
documento A/AC.35/L.201, que en forma resumida
contiene datos sobre los trabajos de asistencia técnica
ejecutados en los territorios no autonomos en 1954 y
sobre los trabajos aprobados para 1955, asi camo sobre
las actividades en esos territorios deI Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia.

43. El representante deI Reino Unido sefialo a la
atenci6n de la Comision la colaboracion que han man
tenido las Naciones Unidas y los organismos especiali
zados con el Gobierno deI Reino Unido y los gobiernos
de los territorios bajo administraci6n britanica respecta
a los programas de asistencia técnica de las Naciones
Unidas, y cito cif~as que demostraban el aumento con
siderable del volumen de la asistencia técnica recibida
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por los territorios bajo administracion britlinica en
1954. Sin embargo, como eran limitados los foooos dis
ponibles con arreglo a estos programas, el Reino Unido
habia pedido asistencia pero solo cuando no alcanzaban
los recursos territoriales 0 ciel Reino Unido. El repn:
sentante deI Reino Vnido observo que habia una com
petencia, no indeseaille desde !uego, entre las comisiones
regionales y los organismos especializados. Luego cito
ejemplos de los tipos de asistencia proporcionada y
senalo que el Reino Unida habia proporcionado el
mayor numero de experto:; (308 en 1953) Y que los
territoric.s bajo administracion britânica ofrectan mu
chas servicios de formaci6n profesiona1 a naciona1es de
paises que no pertenecian al Commonwealth britânico.
El representante deI Reino Vnido se refirio también a la
labor de la Comision de Cooperacion Técnica en los
Territorios dei Africa Situados al Sur deI Sahara, y de
ciaro que este organo era muy util para el intercambio
de experiencias sobre los aspectos técnicos de las activi
dades en el Africa.

44. El representante de Australia informo a la Co
mision que en Papua la mayor parte de la asistencia
técnica era proporcionada por la Potencia Administra
dora, y que solo cuando ésta no podia prestar asistenCla
recurria a los recursos internacionales. También sena10
a la atencion de la Comision la obra que la Comision
deI Pacifico deI Sur rea1izaba en Papua en materia de
lucha contra el analfahetismo, desarrollo economico,
cultivo deI arroz y salud publica; la asistencia qli.e
presto la Australian Commonwealth Scientific and In·
dustrial Research Organisation a1 organizar un recono
cimiento de los recursos en tierras y la asistencia pres
tada por la OMS y otros organismos especializados. Ha
continuado la colaboracion sobre estas materias con los
organismos especializados.

45. El represeI1tante de los Paises Bajos describio
luego las clases de asistencia técnica que las Naciones
Unidas y el UNICEF proporcionaban a la Nueva Gui..
nea Neerlandesa, en especiallas ohras de la OMS yel
UNICEF con objeto de mejorar las condiciones sani
tarias. La participacion deI Gobierno de los Paises Ba
jos consistia principahnente en la provision de fondos,
persona1, material, suministros y equipo. También se
fialo la util labor que realizaba la C01tÙsion deI Padfico
deI Sur en materia de proteccion infantil, lucha contra
el analfabetismo, alimentacion y pesquerias, y la es
trecha cooperacion entre el Gobierno de los Paises Bajos
y Australia respecto de las cuestiones comunes a los
territorios que administran une y otro. Las instituciones
cientificas y otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales de los Paises Bajos han contribuido al
desarrollo de la Nueva Guinea Neerlandesa. Por ejem
plo, como resultado de los estudios hechos por una co
mision gubernamental de agronomos, se iniciaron una
serie cie trabajos experimentales, entre ellos uno para
la mecanizacion deI cultivo del arroz.

46. El represent::nte de los Estados Unidos declaro
que su Gobierno proporcionaba directamente asistencia
técnica considerable a los ~erritorios administrados por
los Estados Unidos de América. Sin em1.rargo, dichos
territorios habian recibido ayuda preciosa de las Na
ciones Unidas y los organismos especializados, asi como
de las comisiones regionales, las cuales estaban desem
pefiando un papel cada vez mas importante en el campo
internacional de la asistencia técnica. Los Estados Uni
dos estaban convencidos de que la asistencia técnica
internacional era una de la formas mas eficaces de la
cooperacion internacional y que contribuiria a preparar



a los territorios no antonomos para cl gobicruo propio.
Los territorios mas adelantados podian, ademas, parti
cipar en forma eficaz en los programas de asistencia
técnica.

47. El representante de Francia iufonno a la Co
mision que la ayuùa que las Naciones Unidas propor
cionaban a los terl'itOl ios bajo administracion francesa
mediante el Programa Ampliado de Asistencia Técnica
era complemento muy titi! de los esfuerzos del Gobierno
francés en la materia. 1Iencionô luego las distintas
clases de asistencia técnica que proporcionaban la OMS,
la FAO y el UNICEF a los territorios franceses de
Africa, por ejemplo, alimentaci6n complementaria, cam
panas contra el paludismo y otras medidas preventivas.
La asistenda técnica se ha completado con becas de
estudios concedidas a los habitantes indigenas. El Go
bierno de Francia habia proporcionado los fondos nece
sanos para ejecutar algunas de esas ohras.

48. También hicieron exposiciones los representan
tes del BrasiI, la China, Guatemala, la India, Irak y el
Peru, asi como el representante Je la OMS.

49. El representante de Irak hizo notar que, aunque
la asistencia intemacional que se proporciona a los te
rritorios no autonomos em alcntaùora, dicha avuda se
prestalK'. atm en pequeib escala y expres6 la esperanza
de que se proporcionaria a la Comisi6n informacion
acerca de otras formas de asistencia internacional 0 re
gional prestada a los territorios no autonomos, con
arreglo al inciso e del Articulo 73 de la Carta.

50. Al referirse a las expasiciones hechas por los
representantes de los Estados ~Iiembros Administra
dores, el representante de la India manifesto que los
problemas de los territorios no autonomos exigian la
atenci6n tanto de las comisiones regionales como de los
organismos internacionales. Manifesto que, aunque era
cierto que habia aumentado el parcentaje de los fondos
asignados por las Naciones Unidas a los territorios con
arreglo a los programas de asistencia técnica, esas cifras
eran modestas si se tenian en cuenta las necesidades de
los territorios. Indico que seria conveniente cO!1siderar
la posibilidad de organizar campanas en un pIano re
gionaI. Con respecto a la asistencia que proporcionaban
las distintas comisiones regionales, debia tenerse muy
en euenta la labor de las organizaciones internacionales,
y los Estados Miembros Administradores debian solici
tar su mas amplia cooperaci6n.

51. El representante del Brasil expres6 la esperanza
de que los Estados Miembros Administradores propor
cionarian en el futuro informaciones mas completas
sobre el desarrollo eeonomico y social de sus territorios
respectivos y sobre la forma en que la asistencia técnica
habia sido incorporada en los programas de desarrollo
a largo plazo, de eonformidad con el inciso c) del parra
fo 1 de la Seceion C del Formtùario. Insistio en que su
delegacion habia mantenido siempre que la mayor parte
de la asistencia téeniea deberian facilitarla los Estados
Miembros Administradores y que la asistencia de las
Naciones Unidas solo deberia ser complemento de
aquélla. De otro modo, se estableceria l~na COly,;.,·tencia
indebida con los paises autonomos insuficientemente de
sarrollados para obtener los limitados fondos dispo
nibles.

52. Seglin el representante del Peru, era justo con
siderar la asi'stencia técnica i11ltemacional como un com
plemento de los eSlfuer7.os nacionales, pero habria que
considera11la conju11ltamente con eLlos a fin de apreciar
correctamente !a situaci6n de los territorios. A su pa-
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recer, los infomles futuros de la Secretaria deberian
indicar la contribud6n de los Estados Miembros Ad
ministrat1ores, y pnso de relieve la necesidad de esta
blecer una cooperaciôn mas estrecha entre las comisiones
regionales. las Naciones Unidas y los organismos es
pecializaclos. Convendria saber cuaI era la aportacion
directa. si la habia, de los territorios no autônomos al
U~ ICEF y al programa de asistencia técni,~ de las
Naciones Unidas.

53. El representante de Guatemala subrayo el hecho
de que en vista de las necesidades de los dema.s paises
ill'suficientemente desarrollados, la responsabilidad prin
cipal de prestar asistencia técnica a los territorios no
auton9mos correspondia a los Estados Miembros Ad
ministradores. Era, pues, importante comparar la asis
tenda internacionaJ con los csfuerzos de los Estados
~IiCi1!:ros Aclministraclores en esa materia.

54. El representante de la China opino que el des
arrol!o de los territorios no autonomos no podria 10
grarse mediante los esfuerzos de los organismos espe
oializados 0 de los Estados Miembros Administradores
ùnicamente; se necesitaba ademas la participaci6n de
los indigenas.

55. Respondiendo a la observacion de algunos re
presentantes, el representante del Reino Unido indieo
que la contribuci6n de la asistencia técnica internacio
nal al desarmllo de los territorios no autonomos se
eomprenderia mejor cuando la Comision hubiera exa
minado los tenlas relacionados con la situaci6n social
y economica y con la situacion de la ensenanza. Se
nalo, por otra parte, que las relaciones de trahajo entre
las comisiones regionales y los organos de las Naciones
Unidas que prestan asistencia técnica eran muy satis
factorias en los territorios britânicos.

IX. Situaeion eeonomiea

56. En 'su l09a. y 110a. sesiones, la Comision exa
mino a:1.gunos aspectos de la situacion econômica en
los territorios no aut6nomos, sobre toclo aquel1as eue~

tiones derivadas del informe que sobre la situaciôn eco
n6mica de esos territorios preparo la Comision en 1954
(docume11lto A/2729).

57. Hicieron exposiciones los representantes de Bra
sil, China, Estados Unidos de América, Franda, Italia,
Nueva Zelandia y Reino Unido.

58. Los representalltes de Francia, los Estados Uni
dos, Nueva Zelandia y el Reino Unido manifestaron
que el informe de 1954, preparado por la Comigion so
bre la siÏtuacion econ6mica, habia sido ya remitido a
las autoridades competentes de los territorios no ooto
nomos para >su estudio.

59. El representante de la India observô t!ue, aun
que reconoda que los Estados Miembros Administra
dores no habian podido examinar aun ,las recomenda
clones hechas en el Jnforme sobre la 'Situacion econ6mica
puesto que hada poco que dicho informe les habia sido
remlitido, esperaba, sin embargo, que los Estados Miem
bros Administradores tendrian prese11lte la convenienoia
de que los territ'Orios no autonomœ, ya sea cada uno
por su parte 0 dentro de su grupo regional, lograran
satisfacer ellos rnismos, en la .mldida de 10 posible, sus
necesidades. En este sentido ·resultaba inewtable que
los ,Bstados Miembros Administradores concedieran es
pecial importancia al desarrollo de la agriooltura y,
par consiguiente, deberia prestarse mayor atendOn al
uso intensivo de la tierra y a la diversificacion de la



producciém. El representante de la India e9timopre
ferihle que se prestara mas ayuda financiera a los pro
gramas de desarroUo econémlico en todos los territo
rios en lugar de 'solo remediar situaciones deurgencia
en algunos de ..11os.

60. El representante de la Cmna opino que al ela
horar 'sus programas de desarroUo economico algunos
territorios se encontraban con dificultades tales como
la fluctuacion de los precios, la inseguridad de los su
ministros, la insuficiencia de los medios de transporte,
la escasez de mana de obra calificada, la escasez de
recursos financieros y la falta de estudios. Se podrian
buscar nuevos medios para financiar el desarro11o eco
nômico, por ejemplo, mediante la reinversion de las
utilidades de las firmas extranjeras. También deberia
estudiarse la participacion de los habitantes de los
territorios en los planes de desarrollo.

61. El representante deI Reino Unido mzo luego
una res~fia de la forma corno se aplicaba la Ley de
Desarrollo y Bienestar Colonial, cl principal iIllStru
mento para la asistencia a los territorios bajo admi
nistmciém britânica. Los gastos totales de los gobiernos
de los territorios en obras de fomento aumento de
57.000.000 de libras esterlinas en 1950 a cerca de
110.000.000 de libras en 1953. El 13% de esta ultima
cifra estaba compuesto por los fondos proporcionados
en virtud de la Ley de DesarroUo y Bienestar Colonial.
Aunque en los programas de desarroUo considerados
en conjunto se daba prioridad a los trabajos de carâc
ter economico, casi la mitad de los fondos proporcio
nados en virtud de la ley se dedicaban a la ensefianza
y a otros servicios sociales. Con arreglo a leyes recien
tes, se puso a disposicion de los gobiernos de los te
rritorios, para el periodo 1955 a 1960, la suma de
120.000.000 de Iibras, parte de la oual correspondia a
los saldos sobrantes de aDos anteriores. Sin embargo,
es importante notar que gran parte de los fondos in
vertidos en el desarroUo u:onomico proviene de los
ingresos territoriales y de otras fuentes locales.

x. Cuestiones generales relativas a los resumenes
y amilisis de la informacion recibida

62. En su perîodo de sesiones de 1954, se sefialo
a la atenci6n de la Comisi6n la resolucion 789 (VIII)
de la Asamblea General sobre control y limitacion de
la documentacion. Teniendo en cuenta las medidas ya
tomadas con miras a la reduccion de los informes pre
parados para la Comision y para la Asamblea General,
en esta oportunidad los miembros de la ComisiOn ma
nifestaron que no tenian ninguna propuesta que formu
lar, pero se pidio a la Secretaria que continuara estu
diando la cuestion. En el curso deI actual periodo de
sesiones, en las 122a. y 123a. sesiones, la Comision
discutio la conveniencl"1. de suspender la ptliblicacion de
los volumenes con los resumenes de la informaoion so
bre los territorios no autonomos, correspond;entes a
los afios intermedios entre cada publicacion ,trienal de
los resum,:nes completos.

63. En respuesta a preguntas del representante de
Australia, el representante deI Secretario General co
munic6 a la Comision q'te la informacion preparada
en los dos afios que median entre la publicaciOn trienal
de los 1"esumenes completos era en parte de carâoter
estadrstlico y que esta rmsma informacion estadisltica
figl..traba parcialmente en varias publ1caciones anuales
de las Naoiones Unidas y de los organismos especiali-
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zados. El resto de la infonnacion no era ficil de obœner.
La actual publicaciOn pareceni. de mucha utilidad para
los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales,
las bibliotecas, las universidades, etc.

64. Los representantes de Australia, Birmania, Bra·
sil, Otina, Estados Unidos de América, Francia, India
e Irak formularon declaraciones. Los representantes de
Birmania, Brasil, India e Irak opinaron que la publi·
cacion de esta informacion, en su carâcter de infonna
cion suministrada especificamente sobre los territorios
no autOnornos de confonnidad con el inciso e dei Ar
ticulo 73 de la Cafta, era no s6lo muy deseable sino
incluso neeesaria, segitn 10 dispuesto por resoluciones
de la Asamblea General. El representante de los Esta
dos Unidos declaro que aunque su Gobierno favorecia
cualquier posible economia, opinaba que deberian con·
tinuarse las actuales publ1caciones. El representante de
Francia, al sefialar que los departamentos deI Gobierno
francés procuraban divulgar los documentos de las Na
ciones Unidas relacionados con los territorios no auto
nomos, manifesto que este asunto debe1"ia dejarse a la
discreci6n del Secretario General. Sefial6 que su dele
gacion era partidaria de que se diese mayor difusioo
posihle a la informacion sobre los territorios no auto
nomos. El representante del Brasil mzo natar que no
se habia manifestado oposicion alguna a la propuesta
de dejar el asunto a la discrecion deI Secretar'io Ge
neral, pero que seria conveniente sefialar a su atencioo
las opiniones expuestas en Ja Comision. El represen
tante de Australia comprobO con satisfaccioo. que et
debate habia permitido que se hicieran aelaraciones las
cuales indudablemente ayudarian al Secretario General
y a la Quinta Comision a lograr una decision apropiada.

XI. Cesaei6n deI envio de la informaeion trans.
mitida en virtud deI ineiso e deI Artieulo 73
de la Carla

COMUNICACION DEL GOBIERNO DE LOS PAfsES BAJOS
RELATIVA A SURINAM y A LAS ANTILLAS NEERLANDESAS

65. La Asamblea General, en cl preâmbuJo de su
resolucion 747 (VIII), aprobada el 27 de noviembre
de 1953, tomo nota "de la declaracion deI representan
te de los Paises Bajos:! segun la cual las negociaciones
entre representantes de los Paises Bajos, las Anti11as
Neerlandesas y Surinam, que se interrumpieron en
1952, serân reanudadas en breve", y en los primeros
cuatro pârrafos de la parte dispositiva, 1) tomo nota
"con satisfaccion del progreso alcanzado por las Anti
Uas Neerlandesas y Surinam hacia ellogro deI gobierno
propio"; 2) estimo "que sOlo se podni apreciar cabal
mente el nuevo status de lus Antillas Neerlandesas y
Surinam cuando dichas negociaciones hayan llegado a
un resultado final y cuando éste se haya t!raducido en
dispoS'iciones constitucionales"; 3) expreso "al Gobier
no de los Paises Bajos su confianza en que, como re·
sultado de las negociaciones, las AntilJ.as Neerlandesas
y Surinam lograrân un nuevo .!:tatus que represente la
plenitud del gobierno propio en cumplÏmiento de los
objetivos sefialados en el Capitulo XI de la Carta";
4) invito "al Gobierno de los Paises Raios a cornu
nicar al Secretario General el resultado de esas nego
oiaciones asi coma las disposioiones mendonadas en
el pârrafo 2"; yS) invito "a la Cornision para la In
fonnaci6n sobre Teritorio..; no Autonomos a examinar

:1 Véase Docmnentos Oficiales de la Asamblea General, octavo
perÎodo de sesiones, Cuarta Comisiôn, 343a. sesion, pârrafo 7\).



esas comunicaciones en relacion con la infonnaciôn ya
transmitida, y a informar al respect\> a la Asamblea
General".

66. En cumplimiento de 10 dispuesto por la reso
luciôn 747 (VIII), el Gobierno de los Paises Bajos
transmititl una comunicaciÔ11 (A/AC.35/L.206) al Se
cretario General en fecha 30 de marzo de 1955, en la
cual expuso el proceso constitucional que condujo a la
promulgaciôn. el 29 de diciembre de 1954, de una
Carta dei Reino de los Paises Bajos, que comprende
a los Paises Bajos, Surinam y las Antillas Neerlande
sas. y acompanô una copia de la Carta junto con un
memorândum explicativo. Como consecuencia de las
modificaciones introducidas en la situaciôn constitucio
nal y en el statlts de Surimm y las Antillas Neerlan
desas. el Gobierno de los Paises Bajos consideraba ter
minadas las obligaciones derivadas deI Capitulo XI de
la Carta de las Naciones Unidas con respecto a Suri
nam y las Antillas Neerlandesas.

67. La ConlÏsion discutio este tema dei programa
en sus 125a. y 126a. sesiones. En la 125a. sesion, el
representante de los Paises Bajos presento la docu
mentaciôn correspondiente y presento también a los
representantes de Surinam y de las Antillas Neerlan
desas, respeotivamente, quienes fonnaban parte de la
delegacion de los Paises Bajos. Los dos represel1ltan
tes hicieron una resefia de las modificaciones COIliStitu
cionales que sehabian producido, e interpretaron y ex
plicaron las princip,~tes disposiciones de la Carta deI
Reina de los Paises Bajos. La Carta se basa en el
principio de que los Paises Bajos, Surinam y ·las An
tillas Neerlandesas han expresado libremente su deseo
dt;; aceptar un nuevo orden constitucional en el Reino
de los Paises Bajos, que comprende a esos tre~ paises;
que cada uno de eUos es autônomo en cuanto a los
asuntos internos; que las decisiones sobre asuntos que
interesan al Reina deben ser ad;:,ptadas conjuntamente
por los tres paises sobre bases de igua!dad; y que los
tres paises se prestaran reciprocamente ayuda y asis
tencia. Los tres paises poseen autoridad exc1usiva para
tomar decisiones definitivas, excepto en 10 que respecte
a la defensa, las relaciones e~teriores, la nacionalidad
y algunos otros asuntos que son prerrogativas deI Reino.
Ademas, cada pais pod-ra redactar y modificar su pro
pia constitucion. La Reina es la cabeza deI Reino a la
vez que la de cada uno de los paises y el sistema par
lamentario sera el sistema de gobierno deI Reino y de
cada uno de los paises Las leyes deI Reino seran pro
mulgadas por el Parlamento de los Paises Bajos el
cua!, para este fin, actuara como Pa'-lament(l dei Reino.
No obstante, los Parlamentos de Surinam y de las
AntiLlas Neerlandesas, de diversas maneras, pueden in
fluir en mayor 0 menor grado en las decisiones deI
Parlamento de los Paises Bajos. Habida cuenta de
que los Paises Bajos han dejado de ser Potencia Ad
ministradora con respecto a Surinam y las Antillas
Neerlandesas y pasado a ser su asociado en pie de
igualdad dentro deI Reino de los Paises Bajos, no
tienen ya ni el derecho ni el poder de transmitir in
formacion sobre estos paises de conforrrJdad con 10
dispuesto en el incisae deI Articulo 73 de la Carta
de las Naciones Unidas. Los representantes de los Pai
ses Bajos distribuyeron a la Comision algunas publi
caciones sobre Surinam v las Antillas Neerlandesas,
pero 's610 como explicacion de ciertas caraotefÎosticas
de lus dos paises y no como obligacion establecida por
el incisa e de! Articulo 73 de la Carta.
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68. Luego que concluyô la presentaciém de infor
macioo por los representantes de los Paises Bajos, los
representantes de Binnania, Brasil, China, Guatemala
e India les hicieron varias preguntas sobre diversos
aspectos de las modificaciones constitucionales aplicadas
a Surinam y las Antillas Neerlandesas como consecuen
oia de la promulgacion de la Carta deI Reino de los
Paises Bajos.

69. El representante de Guatemala pregunto: 1) si
en la eleccion de los Parlamentos por sufragio univer
sai, se habia permitido votar a los analfabetos y si la
votacion fué publica 0 secreta; 2) de qué instrumentos
emanaban las atribuciones deI Gobernador de Surinam
y deI Gobernador de las Antillas Neerlandesas, segUn
estaban establecidas en el articulo 2 de la Carta deI
Reino; 3) las razones por las cuales se establecieron
diferentes disposiciones para las medidas legislativas y
administrativas de Surinam y las AntiJlas Neerlande
sas. con respecto a las que prevaJecian en los Paises
Bajos segun se indicaba en el articulo 50 de la Carta
deI Reino; 4) si se habia consultado a los habitantes
de Surinam y de las Antillas Neerlande:oas con respecto
al nuevo status constitucional que se encontraba en vi
gencia; 5) CUiil era el sistema para el nombramiento de
los jueces en Surinam y las Antillas Keerlandesas y si
estos paises habian solicitado que los j'.teces fueran n0111
brados por la Reina; 6) si la dis,osicion en virtud de la
cual se exigia una mayoria de tres quintos de la Segtmda
Olmara deI Parlamento deI Reino se aplicaba igualmente
al Parlarnento de los Paises Bajos; 7) si los represen
tantes de Surinam y las Antil.las NeeJ."1andesas en el
Parlamento deI Reino de los Paises Bajos tenian el
derecho al voto y si e~istia alguna limitacion de indole
numérica; 8) si el Reino de los Paises Bajos tendria
las mismas responsabilidades que el Gobierno de los
Paises Bajos en cuanto a la transmision de informa
cion en virtud deI incisa e deI Artioulo 73 de la Carta.
El representante de Guatemala declaro que tenta inte··
rés en saber hasta qué punto Surinam y las Antillas
Neerlandesas se encontraban en pic: de igualdad con
1(15 Paises Bajos.

70. El representante deI Brasil pregunto 9) si a la
luz de 10 dispuesto en el articulo 2 de la Carta dei
Reino de los Parses Bajos habia alguna legislacion que
fijara las facultades y deberes deI Gobernador de Suri
nam y deI Gobernador de las Antillas Neerlandesas ;
10) cmH era el ôrgano legalmente competente para de
cidir la oompatibilidad 0 incompatibiLidad de las leyes
en :relacion con la Carta y si la Reina tenia facultades
para anular e invalidar cualquier ley que juzgase in
compatible.

71. El representante de la India pregunto Il) si
las elecciones de noviembre de 1954 se habian cele
brado en las Antillas Neerlandesas salamente, 0 tam
bién en Surinam; 12) Y si las disposiciones de la
Carta deI Reino habian sido sometidas al elootorado
antes de celebrarse las elecciont'.s.

72. El representante de China pregunto 13) si Su
rinam y las Antillas Neerlandesas podian decidir libre
mente respecta a su monerla, y 14) si la Reina podia
reclutar tropas en los dos paises sin el consentimiento
de los gobiernos respectivos.

73. El representante de Birmania pregunto 15) cO
mo podia conciLiarse la asociacion de los tres paises
en pie de igualdad con el articulo 12 de la Carta dei
Reino en virtud dei cual Surinam y las Antillas Neer
landesas se encontra-ban en minoria en todos los orga-



nos deI Reina; 16) si los Ministras Plenipotenciarias
eran elegidos a doesignados; y 17) si en la Carta dei
Reino existia alguna disposici6n en cuya virtud Suri
nam po<lria reformar su Constituci6n y ramper sus
vinculos con el Reino de los Paises Bajos.

74. En respucsta a las pregunta~ COHen:ta.; y para
adarar otras cuestiones planteadas en el curso deI de
bate, los representantes neerlandeses de Surinam y de
las Anti1las Neerlandesas manifestaron que:

1) En 10 que respecta al derecho de sufragio de
los analfahetos, no habia dis.posiciones que 10 prohibie
ran y, en todo caso, el analfahetismo no cons.tituia un
problema grave en ninguno de los dos palses. El vota
era secreta. 2) El Gobernador de Surinam y el de las
Antillas Neerlandesas representaha.n a la Reina y, co
mo tales, eran jefes constitucionales de los gohiemos
respectivos y poderes ejecutivos deI Reino. No se tra
taba de un cargo politico que duplicara en alguna ma
nera las faoultades de los primeros ministro'3 de los
respectivos puises sine un cargo fundamentalmente sim
b6lico. 3) Los parrafos 1 y 2 del articulo 50 de la
Carta deI Reino contenian disposidones diferentes por
que la Carta habia dejado vigentes, para aplicarse a todo
el Reino, varios articulos de la constitucion neeruan
des.., entr~ eHas, la {liosposicion, segun la cual el Parla
mente de los Paises Bajos podia actuar también coma
Parlamento deI Reino en circunstancias especiales (ar
ticulos 15 a 19 de la Carta del Reino). En -vista de
esa es-trudura constitucional fué preciso adoptar diver
sas dispœ;iciones. 4) En cuanto a si se habia consultado
a los habitantes de los l'dises sobre las modificaciones
cOl1stitucionales, los Pal"1amentos habian sido elegidos
por sufragio universal y en los mismos no se habia
registrado oposicion alguna a esas modificaciones. 5)
El Gobierno deI Reino de los Paises Bajos, y no el
Gobiemo neerlandés, estaba encargado de nombrar a
los magistrados. Esta disposicion habia sido aprobada
conforme a los deseos de los dos paises interesados a
fin de gdrantizar la independencia de los magistrados
en e3as pequefias colectividades. En la que se referia
atl poder judicial, tanto las leyes locales como la Carta
protegian a los magistrados de estar sujetos a cualquier
influencia local. 6) Las leyes de los Paises Bajos no
tenian caraater obligatorio en Surinam ni en las An
tillas Neerlandesas, a menos que fueran aprobadas por
el Padamento deI Reina. 7) Los delegados menciona
dos en el articulo 17 de la Carta de! keiuo caredan deI
derecho de voto. Surinam y las Antillas habian prefe
rido que se les concediera el derecho de enviar a un
numero indetemtinado de delegados a! Parlamento deI
Reino y que solo una mayoria de tres quintos pudiera
aprobar las medidas a las cualesse opusieran esos de
legados, a que sus delegados tuvieran derecho a votar,
ya que ficiJmente podian esos votos ser superados. Es
timaran que esa disposicion les convenia mas que el
derecho de voto. Por 10 tanto, no tenia importancia
el numero de delegados que asistiera al Parlamento deI
Reino. 8) No era posible que el Reino transmitiera
informacion, con arreglo al inciso e deI Articulo 73 de
la Carta de las Naciones Unidas, acerca de una de las
partes iguales que 10 constituian. La transmi'sŒon de
informacion sobre Surinam 0 las AntiLlas Neerlande
sas seria tan improcedente como transmitir infonna
don sobre los Paises Bajos. 9) Las faoultades deI Go~
bernador de Surinam y deI Gobernador de las Antillas
Neerlandesas se encontraban definidas en las constitu
ciones de esos pai'ses, las cu3.'les se ajustaban a la Carta
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deI Reino. 10) El Gobiemo deI Reino en su totalidad
era la entidad competente para decid1r sobre la incom
patibilidad de las Jeyes en relaciôn con la C.arta del
Reino. Il) Las eleociones se celebraron en las Anti
lias Neerlandesas en noviembre de 1954 y e'.l 'l1na fecha
post~rior en Surinam. 12) No se estimaha necesario
celebrar elecciones extraordinarias sobre esta cuestion,
por cuanto lodos los partidos poHticos habian apùyado
las modificaciones constituciona.Ies. 13) Surinam y las
Antillas Neerlandesas tenian derecho a decidir libre
mente respecto a sus respectivas monedas. El florin de
Surinam y el de las Antillas Neerlandesas tenian dos
veœs mas vé'Jor que eI florin neerlandés. 14) El Go
biemo del Reino no podia reclutar tropas en Surinam
o las Antillas Neerlandesas. Seglin el articulo 31 de la
Carta deI Reino, solo podria hacerlo cuando estuviera
autonzado por la legislaci6n local. 15) Los represen
tantes de las Antillas Neerlandesas y Surinam acla
raron los punto~ relativos a la asociacion de los tres
paises en pie de igualdad. 16) Los Ministros Blem
potenciarios eran designados por sus respectivos go
biernos. 17) Cada une de los paises podia modificar
su respectiva constitucion y podia tratar de modwcar
las relaoiones existentes entre las tres partes deI Reino.
Los representantes mencionaron una dec1araclon de su
Majestad la Reina de los Paises Bajos, quien dijo que
union alguna serîa perdurable si no estaba fundalda en
la libre aceptacion de los pueblos y eI consenso de la
gran mayoria de los ciudadanos, y que seria contrario
a la politica establecida impedir que une de los aso
ciados se separara del Reino si asi 10 deseaba.

75. Algunos representantes agradecieron a los re
presentantes neerlandeses por la informacion completa
que habian proporcionado y por sus respuestas deta
lladas a las preguntas hechas.

76. El representante de los Estados Unidos mani
fest6 que su Gobierno no tenia ninguna duda de que
Surinam y las AntiHas Neerlanèlesas habian alcanzado
su plena autonomh:..

77. El representante de Australia seiialo que la Co
mrsion debia tomar nota de la comunicacioo del Go
bierno de los Paises Bajos en la que se manifestaba
que, teniendo en cuenta los cambios introducidos en
la siotuacion constitucionaJ de Surinam y las Antillas
Neerlandesas, ya no cabia transmitir la informaciôn
prevista en el inciso e deI Articulo 73 de la Carta de
las Naciones Unidas, pues s610 dicho Gobiemo era
competente para adoptar tales decisiones. Ademas, el
Gobiemo de los Paises Bajos habia presentado a las
Naciones Unidas abundantes pruebas de que las nue
vas disposiciones constitucionales contaban con el pleno
consentimiento de los habitantes de Surinam y de las
AntiH3.'s Neer;1andesas.

78. El representante de Francia hizo suyas las ex
presiolles dei representante de Australia y sefi3ilo que.
coma Surinam y las AntiU3.'s Neerlandesas di-sfrutaban
de la plenitud deI gobiemo propio y estaban asoClÏados
en pie de igualdad en el nuevo Reino de los Paises
Bajos, no habia razon para enviar la infonnacion pre
ws>ta en el incl;;o e deI Articulo 73 de la Carta. Agrego
que no atafiia a la Comision discutir el asunto y que
debia limitarse a tomar nota de la informacion propor
cionada por la delegaoion de los Paises Bajos.

79. Los representantes de Brasil, China. Guatemala.
India, Irak y Peru, aunque agradecieron a los repre
sentantes neerlandeses por la infonnacion amplia su
ministrada, expusieron diversas razones par las cuales



debia aplazarse el examen deI tema hasta que todos los
gobiemos interesados hubieran tenido la oportunidad
de estudiar nuis a fondo la informacion proporcionada
por eI Gobiemo de los Paises Bajos. Se propuso que
la Comision suspendiera sus sesiones y se reuniera nue
vamente, antes de la apertura deI nuevo periodo de
sesiones de la Asamblea General, en septiembre, a fin
de continuar el examen deI tema. El representante de
Irak, si bien estuvo de acuerdo con esta idea, considero
preferible dejar el asunto a la Asamblea General, para
que é9ta 10 resolviera.

80. El representante de los Paises Bajos, aWlque
lamento que la COtlÙsion no adoptara una decision en
esta oportunidad, no puso objeciones a que se aplazara
eI examen deI tema.

SI. El representante de Australia deploro que cier
tos representantes no hubieran podido llegar a una con
clusion pero convino en que se aplazara la decisiôn. Sin
embargo, se oponia a la propuesta de remitir el asunto
de la Asamblea General, sin que antes hubiera adop
tado una decisiôn la Comision.

82. El Presidente sometiô a votaciôn la cuestiôn de
sabersi la Comisiôn estaba dispuesta 0 no a examinar
mas este tema en eI actual periodo de sesiones. Se pro
cedio a votacion ordinaria con el siguiente resultado:
7 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.
Ademas, se decidiô que la Comision se reuniria antes
de la apertnra deI décimo periodo de sesiones de la
Asamblea General, en una fecha que fijaria el Presi
dente en consulta con eI Secretario General.

XD. Proeedimienlos para examinm:' las eomuni
eaeiones relativas a la eesaclon dei envio de
informaeion

83. En su resolucion S50 (IX), que tendia a per
feccionar los métodos y procedimientos que deben se
guirse en los casos de cesacion deI envio de la infor
macion transrnitida en virtud deI inciso e deI Articulo
73 de la Carta, la Asanlblea General invito a la Co
mision a que induyera en el presente infOl.uë tulÏéi.:>
las propuestas que juzgara convenientes en relacion con
la aplicacion de <.licha resolud6n.

84. La cuestion fué objeto de un breve debate en
la 129a. sesi6n de la Comision. El representante deI
BrasH observô que ya se habian elaborado procedimien
tos que abarcaban muchos aspectos de la cuestiôn. En
especial, se habia reconocido la competencia de la Co
mision para exa:ninar dichas comunicaciones; los tres
gobiernos interesados en los casos de cesaci6n deI en
vio de informaci6n que se han presentado - Estados
Unidos, Dinamarca y los Paises Bajos - se habian ce
fiido a los términos de la resolucion 222 (III) de la
Asamblea General y habian suministrado infoxmaciôn
detallada sobre los cambios constituciona:les efectuados;
los tres Gobiernos citados habian hecho figurar también
en sus delegaciones a personas procedentes de los terri
torios y capaces de informar, desde el punto de vista
de tùes territorios, sobre los cambios efectuados. Tam
bién se habia elaborado en la Comisi6n un procedimien
to de exposicion, preguntas y respuestas; en los dos
primeros casos la Comision habia adoptado resolucio
nes, que contenian algunas conc1usiones provisiona1es
y que no rebasaban los limites de su mandato, sin ade
lantarse a la decision final de la Asamblea General
Dentro de esos procedimientos, el tinico detalJe que
parecia exigir un nuevo examen era el de la conve-
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niencia de fijar un plazo limite para que la Comision
examinara las comunicaciones de los gobiemos. Debia
recordarse que las delegaciones podian verse ob14gadas
a transmitir algunas cuestiones a sus gobiemos. La re
soiuciôn de la Asamblea General tenia, sin embargo,
proyecciones mas importantes para cuyo examen la Co
misiôn carecia de tiempo en su actual periodo de se
siones. Por 10 tanto, el representante deI Brasil propuso
que en el informe a la Asamblea General se explicara.
esta situacion de modo que el examen de toda pro
puesta que la Comision juzgase pertinente, para aplicar
la resolucion S50 (IX), pudiera aplazarse hasta eI pe
riodG de sesiones que la Comisiôn celebrara en 1956.
El representante de Guatemala se asociô a esta pro
pUe/ta y la Comisi6n la aprooo.

xm. Renovaeion de la Comision; represenlaeion
en la Comision y partieipaeion en sus Ira
bajos de los representantes indigenas

S5. En el curso de sus 1ebates; la Comision deddi6
considerar como un solo tema los tres tomas deI pro
grama intitUllados: estudios futuros, renovacion de la
Comisi6n, y representaci6n en la Comision y pmici
pacion en sus trabajos de los representantes indigenas.

86. En el parrafo 1 de la parte dispositiva de su
resolucion 646 (VII), àprobada el 10 de diciembre de
1952, la Asamblea General decidiô "prorrogar el man
dato de la Comision para la Infoxmacion sobre Terri
torios no Autonomos, en las mismas condiciones, por
un periodo adicional de tres afios", y en eI parrafo 3
de la parte dispositiva se decidiô que, "en su periodo
ordinario de sesiones de 1955, la Asamblea Genernl
examinaria la cuestion de si la Comisiôn para la In
formaci6n sobre Territorios no Aut6nomos deberia ser
reconstituida por un nuevo periodo, asi coma la eues
tion de la composicion y las atribuciones de cualquier
futura comisi6n de tat naturaleza".

S7. En sus 123a., 124a., 127a. y 128a. sesiones, la
Comisiôn examinô la cuestibn de su renovaci6n y, a
ese prop6sito, los estudios futuros de la Comision y el
problema de la representacion en la Comision y la parti
cipaciôn en sus trabajos de los representantes indigenas.

88. En representaoïon de su delegaci6n y de las
delegaciones de Birmania e Irak, el representante de
la India present6 un proyeoto con}1.lJl1to de resoluciôn
(AjAC.35/L.2(9), Cuyo te~to es el siguiente:

"La Asamblea General,

"Habiendo '!xaminado los trabajos de la Comisiôn
para la Informacion sobre Terdtorios no Autonomos
oreada en virtud de la resoluci6n 332 (IV) que la
Asamblea General aprob6 el 2 de diciembre de 1949,

"Reconociendo que seria titil que la Comision pro
siguiera su obra constructiva que tiende al adelanto
de los pueblos de los terrÏotor,ios no autonomos y al
logro de los objetivos establecidos en el Capitulo XI
de la Carta,

"1. Decide prorrogar el mandato de la Cowisiou
para la Informacion sobre Terdtorios no Autonomos ;

"2. Decide que, conforme a las disposidones de
las resoluoiones 332 (IV) Y 646 (VII), integren
.)a ComilSi6n todos los Miembros de las Naciones Uni
das que transmiten informacion en virtud deI indso
e deI Articulo 73 de la Carta y un ntimero iguail de
Miemhros ne Administradores, e1egidos por la Cuar-



ta Comisiém en nombre de la Asamblea General, a
base de una distribucion geogrâfica tan amplia como
sea posible;

"3. Invita a los miembros de la Comision a que
sigan adsoribiendo a sus delegaciones a personas que
posean conocimientos especiales en los campos téc
nicos de la competenda de la Comision;

"4. Invita a los Estados Miembros que adminis
tran territorios no autonomos a que adscrihan a sus
deIegaciones a personas indigenas especialmente ca
lificadas para tratar sobre la polit:ica seguida en los
territorios no autonomos en materia economica, social
y educativa;

"5. Autorisa a la Comision a que, con ei asenti
miento de los Miembros Administradores interesadOtS,
admita como observadores à personas nombradas por
los gobiemos de los territorios no autooomos cuyos
habitantes hayan asumido, en grado considerable, la
responsabilidad de la politica seguida, en sus terri
tOr1OS, en materia econ6mica, sociai y educativa;

"6. Pide a la Comision que examine, dellll:ro deI
espiritu de lOtS parrafos 3 y 4 det Articulo 1 y deI
Articulo 55 de la Carta, los resumenes y analïsis de
la illformacion traniS1nitida en virtud deI inciso e deI
Artioolo 73 de la Carta acerca de las condiciones
econOmicas, sociales y educativas en los territorios
no autooom05, asi como tod05 los documentos pre
parados por los organismos especia1izados y tooos
los informes y exposiciones sobre las medidas adop
itadas en cumptimiento de las resoluaiones aprobadas
por la Asamblea General y que se refieran a las con
diciones economicas, sociales y educativas eu los te
rritorios no aut6nomos;

"7. Pide a la Comision que someta a la Asamblea
GeneraJ, en sus periodOtS ordinaorios de sesiones, in
formes que contengan las recomendaciones sobre pro
cedimiento y las proposiciones de fondo que estime
conveniente formular acerca de cuestiones técnicas
de interés general 0 que son comunes a varios terri
torios de una misma region, pero no acerca de cues
tiones relativas a algun territorio en particular;

"8. Considera que la Comision, sin perjuicio deI
examen anual de toda la informacion de caraeter téc
nico enumerada en el inciso e deI Antictdo 73 de la
Carta, debiera estudiar, suœsivamente, la situacion
de la ensefianza y las condiciones econooùcas y so
ciales, y debiera examinar la informaci6n transmitida
a este respecto, a la luz de los infonnes que la Asam
blea General hubiera aprobado y que se refieran a
las condiciones reinanJl:es en los territorios no auto
nomos."

89. El representan1Je de la India manifesto que los
trabajos de la Comision habian contribuido a aœlerar
el progreso econOmico, social y cultuml asi como el
progreso de la ensefianza en los territorios. Adema.s,
algunas Potencias adnùnistradoras habian facilitado vo
Iuntariamente informacion de caracter politko. Habria,
par 10 tanto, que asegu,ra,r el futuro de la Comisioo y
transfom1aI'lla en un organo permanente. La evolucion
reciente delmundo colonial y el hecho de que la Cuarta
Comisi6n de la Asamblea General no pudiera prescin
dir de un organo camo la Comision actuaJ, obi,igaban
a considerar la oreacion de una comision permanente.
El representante de la India paso eutonees a expHcar
sus puntos de vista con respecto de cada 000 de los
parraios deI proyooto de resolucioo.
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90. El representante de Irak manifeste> que la si
tuacion en los territorios no autonom05 no dejaria de
ser tema de debate internacional y por cHa seria
indispensable cantar con una Comisi6n de esta clase.
Manifesto que la Comision habia logrado resultados
concretos y que él, par su parte, estaria dispuesto a
aceptar una solucion razonable siempre que no pusiera
en peligro el principio de la proteccion de los pueblos
de los territorios no autono111os. Expuso brevemente
la actitud de su Gobierno respecto a los parrafos del
proyecto de resolucioll, el cual a su parecer s.e basaba
esencialrnente en resoluciones de la Asamblea General.
Los autores deI proyecto de resolucioll, sin embargo,
estaban dispuestos a aceptar modificaciones siempre que
no se melloscabarall los principios.

91. Eol representante de Birmania consider-o que la
renovacioo de la Comision era mas una cuestion de
pril1cipio que de procedimiento. Creia que tanto los
Estados Miembros Administradores como aquellos que
no tenian territorios bajo su adminis.tracion apoyaban
a la Comision par considerarla un instrumento para fo
mentar el bienestar de los pueblos no a11otonomos, con
arreglo al espiritu que preva1ecio en San Francisco
cuando se redacto la Carta. Los autores deI proyeoto
de resolucion preferirian que se estableciera una co
misioo permanente, pero estaban dispuestos a aceptar
una so~ucion de transaccioo que prolongara la existen
cia de la Comision.

92. El representaI1lte de los Estados Unidos se ma
nifesto partidario de la renovacion deI mandato de la
Comision. La cuestion deI gobierno propio era perma
nente y estaba en evoludon continua. Mientras que por
un lado se progresaba considerablemente en el oumpli
rniento deI Capitulo XI de la Carta, por otro actuaban
f.uerzas que prJvaban dei gobiemo propio a Ulla canti-
dad de gente mucho mayor. .

93. Con miras a lograr una transacdon entre las
distintas opiniones expresadas en la Comisi6n, el re
presentante deI Brasi~ presento un documento de trabajo
(AIAC.35IL.211) que contenia e111uiendas al proyeoto
de resolucion. BI texto deI documento era el siguiente:

"1. Reemplacese el seguodo parrafo deI prea.m
buto por el texto siguiente:

"Tomando nota de que, segUn las opiniones expre
sadas poe varios Estados Miembros, los trabajos téc
nicOtS de la Comision constituyen una obra valiosa y
que sus informes contribuyen a la mejor comprension
de los problemas de los territorios no autonomos y
pueden ,servir a la sotucion de dichos problemas;"

"2. Intercalese, como tercer parrafo del pream
bUJIo, eI te~to siguiente:

"Considerando que, en interés deI progreso de las
poiblaciones de los terri,torios no autonomos y deI 10
gro de los objetivos sefialados en eI Capitula XI de
la Carta, la Comrsi6n debe proseguir los trabajos
cOl1structivos que efectua con arreglo a sus atribu
ciones actuales;"

"3. Reemplacese el parrafo 1 de la parte disposi
tiva par el texto siguiente:

"1. Decide prorrogar por un periodo adicional de
tres afios el mandato de la Comision para la hfor
macion sobre Territorios no Autonomos, en las mis
mas condiciones y con las misma'S atribuciones que
le confiere la resoluci6n 332 (IV);"

"4. Reemplacese el pa:rrafo 3 de la parte dispo
sitiva por el 1:exto siguiente:



"3. Invita a los miembros de la Comision a que
sigan adsc.ribiendo a sus d~~ones a asesores téc
nicos especialmente caliiicadùs en los campos técni
cos de la ~ompetencia de la Cornision;"

"5. Afiâclase en la parte dispositiva un nuevo pâ
rrafo 4, concebido en los siguientes témùnos:

"4. Expresa su satisfaccion pol" la presencia de
estos asesores técnicos en las delegaciones y toma
nota con agrado de que gracias a la iniormacion su
plernentaria que estos expertos han proporcionado
en el curso de los debates, ha mejorado la calidad
de los trabajos de la Comision;"

"6. Reemplaœse el antiguo parrafo 4 pol" el texto
siguiente, que pasara a sel" el parrafo 5:

"5. Toma tambiétJ nota con satisfaccion de que
algunos Estados Miembros que administran territo
rios no autonomos han adscrito a sus delegaciones
a personas indigenas especicl.lmente calificadas para
tratar -sobre la politica econ6mica, social y educativa
seguida en los territorios no autonomos y estima muy
uûl la contribucion de esas personas a las tareas de
la Comision;"

"7. Intercâlese el texto siguiepte, como parrafo 6:
"6. Expresa la esperanza de que los Estados

Miembros Administradores sigan ca<W. vez en mayor
grado la practica menoionada en el parrafo prece
dente;"

"8. Suprimase el parrafo 5 deI proyecto original
y reemplâcese pol" el siguiente, que pasarâ a sel" el
parrafo 7:

"7. Consideia que los Estados Miembros Admi
nistradores puedan encontrar ventajoso designar co
mo observadores a personas que representen a los
gobi~rnos de los territorios no autonomos cuyos ha
bitantes hayan asumido en grado considerable la res
ponsabilidad de la politica seguida en su territorios
en materia economica, sociaJ. y educativa;"

"9. IntercaJese el texto siguiente, como parrafo 8 :
"8. Autorisa a la Comision a admitir en calidad

de observadores a las personas a que se refiere el
parrafo precedente cuando asi 10 solidte el Miembro
Administrador interesado;"

"10. Modifiquese la numeracion deI parraio 6 del
proyecto originaJ., que quedara como parrafo 9.

"11. Modifiquese la numeracion del paI"l"afo 7 del
proyecto original, que quedarâ como parrafo 10, y su
primanse de su texto las siguientes palabras: "0 que
son comunes a varios terl'Ïtol1ios de una nMsma
region."

"12. Intereâlese el texto siguiente, coma parrafo
11:

"11. Autoriza a la Comision, de acuerdo con el
espiritu de la resoluoion 847 (IX), Y con el objeto
de que sus informes sean mas claros, mas cientificos y
mas técnicos, a referirse en forma apropiada en sus
estudios técnicos a los grupos 0 categorias de territo
rios que presentan problemas similares 0 tienen carac
terîsticas comunes, a consecucncia de factores tales
(:omo su grado de c1esarrol1o, su estructura economica
y social 0 su situaci6n geografica;"

"13. Modifiquese la numeraci6n deI parrafo 8 deI
proyeclo original, que quedara como parrafo 12."
94. El representante deI Brasil considero los tra

bajos de la Comï'sion como una contribucion indispen
sable a la tarea de fomentar el adelanto de los territorios
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no al.1'tooomos y que, pol" lotanto, debia prorrogarse -1
su mandato. El documento de tr.J.bajo que habia pre
sentado tendia a conciliar notables diferencias de opi- i
nion. Tanto los Miembros Administradores como los
Miembros no Administradores habian declarado en an
teriores periodos de sesiones que la labor técnica de
la Comision era util. El representante deI Brasil ex
ptico luego las razones que 10 habian llevado a formular
las propuestas que habia presentado en el documento de
trabajo.

95. El representante de los Estados Unidos de Amé
rica apoyo las propuestas contenidas en el documento
de trabajo presentado pOl" el representante del Brasil
por creer que proporcionaban una base satisfactoria de
transaccion. Manifesto que la delegacion de los Estados
Unidos apoyaria cualquier propuesta que lograra pro
longar la existencÏa de la Comision y que obtuviera la
cooperacion de los dos principales M:iembros Adminis
tradores represen1:ados en la Comision.

96. El rep.resentante del Peru manifesto que su de
legacion apoyaba la continuacion de la Comision por
un periodo indefinido. Dijo que su existencia era in
dirpen&ah1e para el examen de la informacion suminis
trada en virtud del inciso e del Articulo 73 de la Carta,
asi coma también para promover la cooperacion inter
nacional de los campos economico, social y educativo
en los territorios no autonomos. Apoyaria, pol" 10 tanto,
las propuestas contenidas en el documento de trabajo
presentado pol" cl representante deI Brasil. Refiriéndose
al parrafo 5 del proyect::> conjunto de resolucion, el re
presentante del Peru manifesto que se deberia autori
zar a la Comi<Sion, con el consentimŒento de los Estados
Miembros Administradores, a admitir en calidad de
observadores a habitantes indigenas designados no pol"
los gobiemos de los territorios no autonomos sino por
las autoridades locales de dichos ten'IÏtorios. En cuanto
al parrafo 6 del proyecto de resolucion, sugeria que se
insertara después de las palabras "resumenes y anâli
sis" las palabras "preparados pol' la Sooretaria sobre
la base".

97. A contilluacion lm, representantes de Australia,
China, Paises Bajos, Reino Unido y Estados Unidos
de América expresaron sus puntos de vista sobre el
proyecto de resolucion de las tres Potencias y el docu
mento de trabajo deI Brasiol.

98. El representantJe de la China presento diversos
argumentos a fayot y en contra de la renovacion deI
mandato de la Comisi6n. POl" una parte, existe una
diferencia fundamental entre el CapIttùO XI y los Ca
pitulos XII y XIII de la Carta respecto a la presen
tacion de infom1acÏ6n de caracter politioo; se han eÀ
presado dudas sobre la. utitidad de las labores de la
Comision; hay diferencias de opinion acerea de la apli
cacion deI incisa e deI Articulo 73 de la Ca11ta y las
restricciones impuestas al Secretario General en 10 que
atafie a la comparacion entre las informaciones presen
tadas. POl" otra parte, divel"sals disposioioncs de la Carta,
las opiniones expresada:s sobre la uüLidad de los tra
bajos de la Comisi6n, los progresos col11probados en
la evolUICioll de los pueblos no a1.lltonomos y el efecto
psicologico que tendria en la opinion publica la decision
de no renovar el mandato de la Comisi6n, eran los aif
gumentos en fayot de la renovacion deI mandato. Eil
representante de la China estimo que las cuestiones
relaciol13Jdas con el desarrollo de los pueblos no autO
nomos eran tan impo11tantes que eXJigian que se pusie
ran de lado los argumentos oitados en primer lugar



e inste- a Que el mandato de la Comision fuera reno- reoomendaciones relativos a grupos de territoriœ de
ndo por tres aiios mas. una misma region. La. inclusion de semejante rererencia

99.. Los representantes de Australia, Estados Uni- provocaria debates sin fin y una grau confusion acerca
dos de América, Paises Bajos y Reino Unido fonnu- de la delimitacion precisa de los grupos regionales.
laron objeciones mas 0 menos categoricas y declararon 104. Los representantes de la China y de los Es-
que no podrian aceptar el proyecto conjunto de reso- tados Unidos presentaron luego enmiendas al proyecto
ludon en su forma actua:l, 0 modificado con arreglo a de resolucion de las tres Potencias (A/AC.35/L.215)
las propuestas hechas en el documento de trabajo deI cuyo texto em el siguiente:
Brasil.

100. El rl'1"\resentante dei Reino Unido dec1aro que "1. Al final deI parrafo 1 de la parte dispositiva,
-r suprimase el punto y coma y afiadanse las palabras

su Gobierno seguia oponiéndose en principio a la exis- siguientes: "en las mismas condiciones y por un pe_
tencia de la Comisioo, que no estaba justificada por riodo adicional de tres afios."
el indso e deI Articulo 73 y que no habia rea1izado
una labor efectiva en las materias de su jurisdiccion. "2. Suprimase eI pârrafo 7 de la parte disposi-
El representante dei Reino Unido se refici6 luego a riva.
las disposiciones dei proyecto conjunto de resolucion "3. En el parrafo 7 de la parte dispositiva, su-
que su Gobierno objeta. El parrafo 5 era inaceptable primanse las palabras: "0 que son comunes a va-
porque, de ser aprobado, produciria entre otras cosas rios territorios de una misma region."
una dualidad de representacion. El pârrafo 7 era asi- 105. Los representantes de Australia, Brasil, Bir-
mismo inaceptable, pues la inclusion de la frase re1a- mania, Estados Unidos de América, F,rancia, Guate-
tiva a los territorios de una misma region representaba mala, India, Irak y Peru fomlUlaron nuevas declara-
un cambio ftmdamental en el mandato de la COmision. ciones.

101. El representante de Australia declaro que su 106. El representante de la India, defendiendo el
Gobierno habia siempre colaborado sin reservas en los proyecto de resolucion, juzgo que sus disposiciones se
trabajos de la Comision. Sin embargo, sus esperanzas ajustaban fielmenrte al espiritu deI inci'80 e deI Articulo
de hallar un espiritu de cooperaci6n en el seno de la 73. Con respecto al parrafo 5, considero util que par-
Comisi6n no se habian rea1izado completamente; par tidparan en los trabajos de la Comisioo algunos ob-
ejemplo, se habia insistido demasiado en las funciones servadores de los paises mas avanzados, pues podian
politicas de la Comision y muy poco en sus funciones ofrecer una contribuci6n importante a los debates. Su-
técnicas. Exi·stian, por cierto, s6Hdos argumentos de girio una pequefia enmienda a la primera !inea dei texto
caracterconstitucional para oponerse al dereoho de dis- inglés deI parrafo 5 dei proyecto de resolucion, de modo
cutir, en la Comision y en la Asamblea General, cual- que dijera: "Authorizes the Committee, with the con-
quier cuesti6n reIacionada con los terrltorios no auto- sent of the Administering Members concerned,".
nomos. Expuso luego su criterio con respecto a las 107. A juicio deI representante de Irak, el proyooto
disposiciones contenidas en el proyecto de resoluoion de resolucion y el documento de trabajo deI Brasil te-
y en el documento de trabajo deI Brasil. Se oponia al nian un earâcter moderaJdo. En cuanto a las enmiendas
restablecimiento de la Cormsi6n con caracter penna- presentadas por la China y por los Estados Unidos,
nente. También se oponia a que se induyera el par:rafo podTia aceptar la primera, pero tendria que abstenerse
5, en parte porque no habia que violar cl principio de respecto a la segunda y la tercera.
la unidad de representaoi6n de los Miembros Adminis-
tradores y, también, porque la existencia deI parrafo 4 108. El representante dei Brasil cit6 declaraciones
hacia innecesaria la inclusion deI parrafo precitado. de los Estados Miembros Administradores, formuladas
Ademâls, marnfest6 estar en desaouerdo con que se es- en sesiones anteriores de la Cuarta Comisi6n de la
tudiaran problemas y recomendaciones relativos a terri- Asamblea GeneraJ., de las que se desprendia que apo-
torios de una misma region, pues era dificil que se- yaban muchos de los puntos incluidos en el proyecto
mejante procedimiento ayudara a la Comisi6n en el de resolucion yen el doctunenrto de trabajo deI Brasi1.
cumplimiento de su tarea y podia tener por efecto que El representante deI Brasil esLba dispuesto a aceptar
se eligieran grupos de territonios administrados por de- la l"enovaoi6n dei mandato de la Comisi6n par un nuevo
terminado pais. periodo de tres afios con objeto de conciJiar las .1ife-

102. E,l representante de los Estados Unidos mani- rentes opiniones manifestadas en el seno de la Comision.
festo que, segun la opini6n de su Gobierno, era muy 109. El representante de los Estados Unidos mani-
importante prorrogar el mandato de la Comisi6n y ase- festa que su delegaaian podria aoept:ar el documento
gumr la paritioipadon de los Estados Miembros Admi- de trabajo deI Brasil, pero tem.ia que su aprobadon in-
ni'stradores; a su juicio, deI debate se desprendia que dujera a retirarse de la Comision a algunos de los
la mejor solueioo era mantener en funciones a la Co- Estados Miembros Administradores.
misi6n en las mismas condiciones actuales. 110. El representante de F.rancia record6 que su

103. BI. representante de los Pai8eS Bajos, por su Gobierno deseaba cumplir las obligaciones que le se-
parte, tampoco be oponia a la renovaci6n deI man- fialaba el Capitulo XI de la Cana respecto de los te-
dato de la ComiS'ion sobre la base actual, pero si a rritorios bajo su administracion, pero no estaba dis-
efectuar>lo en las condiciones propuestas en el proyecto puesto a ir mas alla de los términos de la Carta
conjunto de resolucioo. El representante de los Paises originalmente suscritos por su Gobierno.
Bajos manifest6 que no podia aceptar, en partioular, 111. El representante de GuatemaJ.a se declaro par-
la renovacion dei mandato de la Comi,sioo por un pe- tidario deI proyecto de resolucion tal como estaba, pero
riodo indefinido ni la inclusion deI pa.:rrafo 5 deI pro- hubiera aceptado, como medida de conciliacion, las pro-
yecto de l"esotucion. Ademas, el representante de los puestas deI Bras>il en casa de que las hubieran acep-
Paises Bajos se oponia también a toda referencia en tado también los Miembros Administradores. Se habia
el pMrafo 7 que significara el estudio de problemas y abstenido de discu1lir el fondo deI asunto porque ~om-

13



prendia la dificultad de lograr un texto que contara
con la aprobacion de tOOos los Miembros. Sin embargo,
aceptaria que se renovara la Comi5ion y que se exten
dieran sus atribuciones.

112. Por 4 votos contra 2 y 5 abstenciones, se de
cidiô someoor inmediatamente a votacion el proyeoto
conjunto de resoluci6n y las enmiendas propuestas por
la China y !~S E,.tados Unidos.

113. El representante de la India pidi6 que se vo
tara parrafo pol' pârrafo.

114. El representante deI Peru pidi6 que se divi
diera la votacion de la primera enmienda propuesta
pol' la China y los Estados Unidos, y se votara primero
sobre la frase "en las mismas condidones", y luego so
bre la frase "y pol' un periodo adicionaJ. de tres afios".

115. El restùtado de la votaciém sobre el proyecto
conjunto de resoluciôn mOOificado con arreglo a las
propues>tas de la China y los Estados U nidos, fué coma
sigue:

POl' Il VOt05 contra ninguno y 2 abstenciones qued6
aprobado el pârrafo 1 dei preâmbulo;

POl' 8 votos contra ningnno y 5 abstenciones quedô
aprobado el pâ,rr"dfo 2 dei preambulo;

POl' 8 votos contra ninguno y 5 abstenciones quedô
aprobada la adici6n en el parrafo 1 de la parte dis
positiva de las palabras "en las mÏosmas condiciones";

POl' 9 votos contra ninguno y 4 abstenciones quedô
aprobada la· adicion en el parrafo 1 de la parte dis
positiva de las palabras "pol' un periodo adicionaJ. de
tres afios";

Por 10 votos cont:-a nillguno y 3 abstenciones, qued6
aprobado, con la modificacion intrOOucida, el parrafo
1 de la parte dispositiva;

POl' Il votos contra ninguno y 2 abs>tenciones quedô
aprobado el pârrafo 2 de la parte dispositiva;

POl' 10 votos contra nillguno y 3 abstenciones, qüedô
aprobado el pârrafo 3 de la parte dispositiva;

POl' 9 votos contra 1 y 3 abstenciones quedo apro
bado el pârrafo 4 de la parte disposItiva;

POl' 6 votos contra 1 y 6 abstenciones quedô recha
zado el pârrafo 5 de la parte dispositiva;

Por 10 votos contra ninguno y 3 abstenciones, quedô
aprobado el pârrafo 6 de la parte dispositiva;

POl' 6 votos contra ninguno y 7 abstencioncs quedô
aprobada la supresi6n, en el pârrafo 7 de la parte dis
positiva, de las palabras "0 que son comunes a varios
territorios de una misma regiôn";

POl' 8 votos contra ninguno y 5 abstenciones quedô
aprobado, con la mOOificaci6n mencionada, el pârrafo
7 de la parte dispositiva;

POl' 10 votos contra ninguno y 3 abstenciones quedô
aprobado el parrafo 8 de la parte dispositiva.

116. El proyeoto de resoluci6n en sutotalidad, ta!
como habia quedado enmendado, fué aprobado pol' 9
votos contra ninguno y 4 abstenciones.

117. En el anexo II se reproduce el texto dei pro
yecto de resoludon ta! como fué aprobado pol' la Co
misioo.

118. Los representantes de Brasil, Birmania, China,
Francia, Guatema!a, India, Nueva Zelandia y Paises
Bajos explicaron los votos que habian emitido sobre el
proyecto de resolucion.

119. El representante dei Reino Unido declar6 que
el Gobierno de su pais se oponia a que se pror:rogara
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el mandato de la Comisiôn. Su abst-enciôn no se debia
interpretar como indicacion de cambio aIguno en la
üctitud de su Gobierno con respecto a la Comision en
casa que la Asal11blea General decidiera prorrogar la
Comisi6n en su prôximo periodo de sesiones.

120. El representante de Francia hizo suya la opi
nion expresada pol' el representante dei Reino Unido
y considerô que ei parrafo 4 estableda una distincion
entre personas indigenas y no indigenas.

121. El representante de la India vota en favor de
la primera emnienda, se abstuvo en la votacion de la
segunda y la tercera etlmiendas y votô en favor de ta
tota1idad dei proyeoto de resolucion tal como habia
quedado enmendado. Reservo la posici6n de su GoHer
no con respecto a cualquier decisiôn que pudiera tomal'
la Cuarta Comision de la Asamblea General.

122. El representante de Bimlania se abstuvo de
votar y reservô la posiciôn dei Gobierno de su pais
con respecto a cualquier decisi6n que adopte la Cuarta
COl11ision de la Asamblea General.

123. El representante de Guatemala se abstuvo en
la votaci6n sobre la primera parte de la primera en
mienda, votô en favor de la segunda parte de dicha
enmienda, se abstuvo en la votaci6n de las enmiendas
seg-unda y tercera y vot6 en favor de la totalidad dei
proyecto de resolucion. Reserv6 la posici6n deI Go
bierno de su pais con respecto a cualquier decision
que adopte la Cuarta C0l11isi6n de la Asamblea General.

124. El representante de los Paises Bajos votô en
favor de la resoluci6n tal coma habia quedado enmen
dada y reservô la posician dei Gobierno de su pais
con respecto a toda decisiôn que tome la Cuarta Co
misi6n de la Asal11'blea General.

125. El representante de China cHjo que se habia
asociado a las enmiendas presentadas porque deseaha
se Ilegara a un acuerdo sobre la prôrroga de la Co
misi6n; sin embargo, habia reservado su posici6n
respecto a "la participaci6n indigena y a los aspectos
regionales".

126. El representante deI Brasil vot6 en favor de
la resoluciôn tal coma habia quedado enmendada, pero
su voto no debia interpretarse como conformidad con
todos los parrafos dei texto moclificado, sino simple
mente C0l110 un voto a favor de la renovaci6n dei
mandato de la Comisiôn.

127. El represenhmte de Nueva Zelandia voto en
favor deI proyecto de resoluciôn enmendado y también
en favor de cada una de las enmiendas. También ex
pres6 la opinion de que la labor de la Comisi6n era util.

XIV. Futuros estudios relativos a los territorios
no aut6nomos: a) Informaci6n de carâc·
ter técnico; b) Aspectos regionales

128. En 1956 la Asamblea General recibid, con
arreglo a sus resoluciones 218 (III) Y 846 (IX),
resumenes y ana.lisis completos de la informaci6n
transmitida en virtud dei inciso e dei Articulo 73; pol'
otra parte, en virtud deI sistema establecido pOl' la
resoluciôn 333 (IV), en 1956 la Comisi6n habra de
prestar atenci6n especial a las condiciones de la ense
fianza. Siguiendo las indicaciones expresadas en la
Comisiôn, la Secretaria habia preparado un docu
mento de trabajo (AIAC.35/L.213) en el cual pre
sentaba una lista provisional de temas relativos a la



ensefianza, que podian servir de hast para el programa
de l'studios especiales par efectuarse en 1956. Se en
tendia que el Secretario General tendria toda libertad
para planear estos l'studios y que solicitaria la cola
boracion de los organismos especializados competentes.

129. Por la resolucion 847 (IX) de la Asamblea
General, se pidio a la Comision que estudiara cues
tiones relativas al examen de la informacion concer
niente a problemas comunes a ciertos grupos regionales
de territorios no autonomos. La Comision toma nota
de los métodos seguidos para preparar los restimenes
y amilisis y de que en los l'studios para 1956 se seguiria
tratando y clasificando la informacioo seglin el ~so,

ya sea por temas principales, por Estados Miembros
interesados 0 por grupo geogrâfieo de territorios.

130. Ademas, con arreglo a las disposiciones de la
resolucion 847 (IX), se habia pedido a la Comision
que estudiara las cuestiones planteadas por el examen
de la informacion relativa a grupos regionales de
territorios.

131. La exposicion hecha en el presente infomle
de los debates y votaciones relativos al prayecto de
resolucion sobre prorroga deI mandato de la Comision,
ha mostrado la manera coma la Comision trato esas
cuestiones. Segttn eI texto dei proyecto de resolucion
presentado por los representantes de Birmania, la India
e Irak se autorizaria a la Conùsion a presentar todas
las proposiciones de fondo que estimara conveniente
formular acerca de cuestiones técnicas de interés general
"0 que son comunes a varios territorios de una misma
region", pero no acerca de cuestiones relativas a algtin
territorio en particular. En el documento de trabajo
presentado por el representante deI Brasil, se proponia
suprimir la mencion de los problemas comunes a los
territorios de una misma region y afiadir un nuevo
parrafo por el cual se autorizaria a la Comision. de
acuerdo con el espiritu de la resolucion 847 (IX), y
con objeto de que sus informes fueran mas claros y
mas técnicos y mas cientificos, a referirse en forma
apropiada en sus l'studios técnicos a los grupos de cate
gorias de territorios que presentaran problemas simi
lares 0 tuvieran caracteristicas comunes a consecuencia
de factores tales coma su grado de desarroIlo, su
l'structura economica y social 0 su situacion geogrMica.

132. Como se indico antes, la Comision aprobû por
6 votos contra ninguno y 7 abstenciones la enmienda
presentada por China y los Estados Unidos de América
a fin de suprimir las palabras "0 que son comunes a
varios territorios de una misma region", que figuraba

en el proyecto de resolucion original presentado por
las tres Potencias.

XV. Ampliatliôn 0 modifitlatliôn dei Formulario
destinado al envio de informacion

133. En el curso deI examen preliminar de las
condiciones sociales en los territorios no autonomos,
los representantes de Birmania, China e Irak sugirieron
que el Formulario que sirve de guia a los miembros para
la transmisi6n de informacion l'a virtud deI inciso e
deI Articulo 73 se debia modificar para disponer el
envio de informacion sobre varios aspectos deI desa
rrollo de las comunidades. E~ta cucstion fué examinada
por la Subcomision de Condiciones Sociales, pero, como
el problema de la modificacion deI Formulario consti
tuia un tema aparte deI programa. el asunto fué devuelto
a la C0111isi6n sin que hubiera formulado recomendacion
concreta alguna.

134. En la 129a. sesion de la Comision. el repre
sentante de Guatemala sugirio que, puesto que en
muchos territorios no autonomos se estaban llevando
a cabo muchos experimentos en re1acion con el de
sarrallo de la comunidades, que son muy valiosos y
merecen ser mas conocidos, en el Formulario deberia
solicitarse informacion anual sobre estos experimentos
y, por consiguiente, la Asamblea General deberia mo
difiear el Formulario. TaI informacion deberia referirse
en l'special a la l'structura deI servicio central encar
gado deI desarrollo de las comunidades en los terri
torios no autonomos, a la plani{icacion administrativa
en el orden local, a las medida-s adoptadas para la for
macion de los funcionarios y de los dirigentes locales
a cargo deI desarrol,lo de las comunidades y a los medios
puestos en practica para dar a canocer a la poblacion
y a las personas que se dedican a las actividades so
ciales los objetivos y métodos deI movimiento de
desarrollo de las comunidades. Los representantes deI
Brasil, Birmania y la India estuvieron de acuerdo en
que la Asamblea General deberia examinar una amplia
cion deI Formulario en ese sentido. Los representantes
de Australia, Francia y el Reino Unido reservaron su
derecho de hacer observaciones sobre cualquier en
mienda al Formulario que pudiera presentarse en la
Asamblea General. La Comision no adopto decision
alguna ya que no se presento una propuesta definida.
A este respecto, el representante de la India sefialo
a la atencion de la Comision los actuales debates de la
Comision de Asuntos Sociales relativos al desarrollo
de las comunidades y sugirio que se tuvieran en cuenta
al redactarse cualquier posibJe enmienda.



ANEXO 1

Programa de la Comision

Docummlos
." ct",; t'Ntlllll:ias
A/.-lC.33/SN.

1. Apertura del periodo de sl'siones

2. Eleccion cie Presidente. \ïcepresi(lente y RelatOI
3. Aprobadém deI programa

4. Infonnal'ion sobre la asistencia térnica en los territori(;s
no autonomos

5. Situacion cconomica en los territorios no autonomo~:
Cuestiones deri\'aclas ('el informe de 1954 soure la ~itua

cian en los territorios no autonomos
6. Situaci6n social en los territorios no autonomos:

a) Evolucion general de la situacion considerada to
mando en cuenta el informe de 1952 sobre la situacion
social en los territorios no autonomos

b) Ef~ctos sociales de la urbanizadon y la industria
lizaci6n

c) Desarrollo de la comunidad

d) Relaciones raciale,;
p) Aspectas de los problemas deI empleo
f) FacLores que intervienen en el examen dei slandard

de vida y dei nivel de .. ida
g) Sanidad

i) Tendencias y factores con relacion a la mor
talidad

ii) Principales enfemledades transmisibles

iii) Principales acontecimientos ocurrhlos en la ad
ministraci6n de la sanidad publica

iv) Formaci6n profesional deI persona! médico

v) Saceamiento dei medio ambiente

vi) Nutricion e higiene

h) Otras cuestiones
7. Situacion de la ensefianza en los territorios no auto

Domos:
a) Formacion técnica y profesional
b) Ensefianza en general

8. Futuros estudios relativos a los territorios no autonomos :
a) Infonnacion de caraeter técnico
b) Aspectos regionales

9. Cuestli6n de la renovaciôn del mandato de la Comisiôn
para la Infonnaci6n sobre Territorios no Âutônom05

JO. Representacion en la Comisi6n y participacion en sus
trabajos de los representantes indigenas

Il. Cesaci6n del envio de la informacion transmitida en
virtud deI inciso e deI Articulo 73 de la Carta; comu
nÎcaci6n deI Gobiemo de los Paises Bajos relativa a
Surinam y a las Antillas Neerlandesas

12. Procedimientos para examinar las comunicaciones rela
tivas a la cesacion deI envlo de infommcion [rescludon
850 (IX) de la Asamblea General]

13. Ampliacioo 0 modificaoiôn del Fornmlario destinado ai
envlo de infonnadon

14. Cuestiones generales relativas a los resumenes yanâlisis,
ademas de las tratadas en relaciôn con los temas pre
cedentes

15. Aprobacion deI informe destinado a la Asamblea General
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ANEXO Il

ProyectOB de reeolueion preeenladoB a la Aeamblea General para BU examen

La Comisiôn para la Infonnacion sobre TerritoriQs
nQ Autonomos presenta los siguientes proyectos de
resolucion a la Asamblea General para su examen:

A. Pll.OYECTO DE RESOLUCIÔN SOBRE LA SI1'VACIÔN

SOCIAL EN LOS TERRITORIOS NO AUTÔNOMOS

La Asmnblea General,
Recordatldo que, en "irtnd de su resolucion 643

(VII) ciel 10 de diciembre de 1952, aprohO el infonne
sobre las condicione~ sociales en los territorios nQ
autonomos,

Tomando nota deI nuevo infonne preparado en 1955
por la Comision para la Infonnacion iîobre Territorios
no Autonomos acerca de las condicione3 sociales en
<lichos territorios,

1. Aprueba el nuevo infomle como suplemento al
infonne aprobado en 1952;

2. Invita al Secretario General a comunicar dicho
infQnne, para su examen, a los Estados Miembros de
las Naciones Unidas encargados de la administracion
de territorios no autonomos, al COl15ejo Economico y
Social, al Consejo de Administracion Fiduciaria y a
IQS organismos especializados interesados.

B. PROYECTO DE RESOLUCIÔN SOBRE LA RENOVACIÔN

DEL MANDATO DE LA COMISIÔN PARA LA INFORMA
CIÔN SOBRE TERRITORIOS NO AUTÔNOMOS

La Asamblea General,
Habiendo e:raminado los trabajos de la ComisiOn para

la Informaci6n sobre Territorios no Aut6nomos, creada
en virtud de la resoluci6n 332 (IV), que la Asamblea
General aprob6 el 2 de diciembre de 1949,

Reconociendo que seria util que la Comision prosi
guiera su obra constructiva que tiende al adelanto de los
pueblQs de los territorios no autonomos y al logro de
los objetivos establecidos en el Capitulo XI de la
Carta,

1. Decide prorrogar el mandato de la Comision para
la Informaci6n sobre Territorios no Autonomos en las
mismas condiciones y par un periodo adidonal de tres
aiios;

2. Decide que, conforme a las disposiciones de las
resaluciones 332 (IV) Y 646 (VII), integren la Co-
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mision todos los Miembros de las NaciQnes Unidas
que transmiten infQrmacion en virtud deI incisa e deI
Articulo 73 de la Carta y un nUme':'O igual de Miembros
no administradores elegidos por la Cuarta Comisi6n en
nombre de la Asamblea Gener-eÙ, a base de una distri
bucioo geogrâfica tan amplia como sea posible;

3. Invita a los miembros de la Comisi6n a que sigan
adscribiendo a sus delegaciones a personas que pasean
conocimientos especiales en los campos técnicos de la
competencia de la Comisi6n;

4. Im,'ita a los Estados Miembros que administran
territorios no aut6nomos a que adscriban a sus dele
gaciones a personas indigenas especialmente calificadas
para tratar en los territoriQs no autônomos sobre la
politica seguida en materia economica, social y edu
cativa ;

5. Pide a la Comision que exdIllÏne, dentro deI
espiritu de los parrafQs 3 y 4 deI Articulo 1 y deI
Articulo 55 de la Carta, los resumenes y analisis de la
informacion transmitida en virtud deI inciso e deI Ar
ticulo 73 de la Carta acerca de las condiciones eco
n6micas, sociales y educativas en los territorios no auto
nomos, asi como todos los documentos preparados par
los organismQs especializados y todos los informes y
exposiciones sobre las medidas adoptadas en· cumpli
nùento de las resoluciones aprobadas par la Asamblea
General y que se refieran a las condiciones econ6micas,
sociales y educativas en los territorios no autonomos;

6. Pide a la Comision que someta a la Asamblea
General, en sus periodos ordinarios de sesiones, in
formes que contengan las recoJ;llendaciones sobre pro
cedimiento y las proposiciones de fondo que estime
conveniellte fQrmular acerca de cuestiones técnicas de
interés general, pero no acerca de cuestiones relativas
a algUn territorio en particular;

7. Considera que la Comision, sin perjuicio deI
examen anual de todas las cuestiones técnicas enume
radas en el inciso e deI Articulo 73 de la Carta, debiera
estudiar sucesivarnente la situaci6n de la ensefianza y
las condiciones eCQn6micas y sociales, y debiera exa
minar la infonnacion transmitda a este respecto, a
la luz de los informes que la Asamhlea General hubiera
aprobado y que se refieran a los territorios no
autonomos.



Parle Il

INFORME SOBRE LAS CÜ'NDICIONES SOCIALES EN LOS TERRITORIOS NO AUTONOMOS·

• El proyccto dei informe fué preparado por una subcomision
de la Comision para la Informacion sobre Territorios no Auto.
nomos integrada por los reprcscntantes de Australia Birmania
China, Francia. Guatemala, India, el Reino Unido y ios Estado~
Unidos de América.

Los siguicntcs micmbros de las delegaciones participaron en
la la!Jor de la Subcomision: Sr. A. H. Loomes y Sr. R. N.
I!amllton-:-Australia: U Hia Aung-Birmania; Sr. Hsi-kun
\ ang-~h~na; ~r.. M. de Camaret, Sr. G.. Dulphy, Coronel de
los Ser\'lclos Medlcas Bernard y Sr. Dcmau-Francia; Sr. E.
Arenales-Guatemala: Sr. R. Jaipal-India: Sir Eric Pridie
Sr. W. H. Chinn y Sr. E. G. G. Hanrott-Reino Unido; Sr:
C. C. Strong-Estados Unidos de América. Los representantes
de la FAO, de la OIT y de la OMS también participaron en la
lahor de la subcomision.

La Mesa de la suhcomision estuvo integrada por: Sr. E. Are
naJes (Guatemala)-Presidente, y Sr. A. H. Loomes (Australia)
- Vicepresidente.

La suhcomision estableci6 un grupo de trabajo para que re·
dacta!'a las secciones relativas a higiene publica. Este g-rupo de
trabaJo. fué presidido par Sir Eric Pridie (Reino Unido) y
estuvo mtcgrado por el Coronel de los Servicios Médicos Ber
nard (Francia); el Sr. E. Arenales (Guatemala)' el Sr R
Jaipal {India) y los representantes de la FAO y de ia OMS. .

2 Documentos O/iciales de la A sam/J/ra General séptimo pc
,.~(ldo dc seSiOIlCS, SlIplcmrllfo No. 18 (A/2219), P~rte Segunda,
pags. 17 a 29.

1. La Comisiôn para la Informacion sobre Terri
torios no Autônolllos e~ta integrada por los Estados
Miembros de las Naciones Unidas que, como encar
gados de la administraciôn de los territorios, trans
miten informaciôn en virtuel deI inciso e deI Articula
73 de la Carta, y par un nitmero igual de Estados
Miembros no adlllinistradores, que elige la Cnarta
Comi~ion en nombre de la Asamblea General. r......
Comisi6n examina los resitmenes y alla1isis de la infor
maciôn acerca de las condiciolles econômicas, sociales
y educativas en los territorios no !l.utonomos. Debe
someterse a la consideracion de la Asamblea General
informes "que contengan las recomendaciones sobre
proeedimiento que la Comisiôll estime adecuadas y las
recomendaciones de fonda que estime conveniente
formular respa:to a cada una de las categorias de
cuestiones técnicas en general. pero no con relaciôn a
ningün territorio en particular" (resoluciôn 332 (IV) ) .

2. En 1952 la Comisiôn preparô un informe especial
sobre las condiciones sociales en los territorios no auto
nomos.:! Por la resoluciôn 6-: '? (VII), del 10 de
diciembre de 1952, la Asambl.:, General aprobô el
informe calificandolo de una brève pero ponderada
exposicion de las condiciones sociales existentes en
jos territorios no autônomos y de los problemas deI
progreso social. Ademas invita al Secretario General
a comurnl-ar dicho informe, para su consideraciôn, a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son
responsables de la administracian de territorios no
aut6nomos, al Consejo Econômico y Social, al Consejo
de Administraci6n Fiduciaria y a los organismos espe
cializados de las Naciones Ur·das. El informe fué
comunicado con arreglo a esta resoluciôn. Se informô a
la Comisi6n que, por regla general, los Estados Miem-

1. Introduceion bras allministradores intere~ados han transmitido el
informe a las autoridades territoriales de los territorios
de cuya aùministracion estan encargados.

J. En 1952 la Asamblea General adopt6 también
la resolucion 644 \ VU) relativa a la discriminaciôn
racial en los territorios no autônomos. Los principios
'.jue contenia la resoluci6n habian siùo examinados en el
informe soiJre las condiciones sociales. El hecho de
enumerarse dichos principios tenia por objeto demos
trar de manera aun mas dara el deseo de la Asamblea
General de indicar que los casos en que existiera dis
criminaciôn radaI contrarios a los principios de la
Carta y a la Declaracion Universal de Derechos Hu
manos podian resolverse mediante medidas de reforma
adecuadas.

4. En 1955. de conformidad con el programa de
trabajo trazado por la Asamblea General en su reso
luciôn 333 (1V), se invitô nuevamente a la Comisiôn
a prestar atenciôn especial a las condieiones sociales
existentes en los territorios no autonomos. La Comisi6n
ha empremlido el estudio de algunos de los problemas
sociales principales que trae consigo el desarrollo de
los territorios no autonomos y de algunos de los prin
cipales progiamas de progreso social, basandose en la
informacion transmitida por los Estados Miembros ad
ministradores de los territorios y teniendo en cuenta
las opiniones expresadas por la Comisi6n y la Asamblea
General de 1952. Para este estudio la Comisiôn tuvo en
cuenta la resoluci6n 645 (VII) por la cual la Asamblea
General cxpreso la esperanza de que los Estados
Miembros administradores suministraran informaciôn
sobre toda medida adoptada para comunicar los in
formes de la Comisi6n a las aUT0ridades de los terri
torios encargadas de aplicar la politica educativa eco
n6mica y social, asi como los problemas que pueda
plantear la puesta en practica de las opiniones generales
expresadas en dichos infonnes.

5. La Comisiôn contô con informes preparados por
la Secretaria de las Naciones Unidas sobre diversos
aspectos de las condiciones sociales y que se basan
en la informaciôn transmitida al Secretario General.
Tal11bién tenia a su disposiciôn varios estudios pre
parados por organismos especializados. En el anexo
al presente informe figura una relaciôn de estos docu
mentos, los que, con las actas resumidas de los debates
sobre las condiciones sociales en los territorios no autô
nomos, deben considerarse esenciales para la mejor
comprensiôn deI presente informe.

6. En relaciôn con estos debates, la Comisiôn desea
hacer constar su agradecimiento pOl' la ayuda que ha
recibido y que consiste en informaciôn y explicaciones
complementarias sobre las condiciones en los terri
torios no atttônomos que le facilitaron los represen
tantes de Australia, los Estados Unidos de América,
Francia, Nueva Zelandia, los Paises Bajos y el Reino
Unido. Por la resolucion 745 (VIII), la Asamblea
General elogiô la actitud de los Estados Miembros que
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habian inc1uido en sus delegaciones ante la Comisiôn
a consejeros especialistas y expreso la esperanza de
que esta practica se generalizaria. En esta oportunidad
la Comision tuvo la ventaja de rontar ron especialistas
Je este tipo, que formaban parte de las delegaciones
ùe los Estados Unidos, Francia, los Puises Bajos y
el Reino Unido, y hace notar la valiosa cooperacion
que ha recibido de ellos. También recibio ayuda si
milar de los representantes de los Estados Miembros
no administradores que facilitaron datos sobre politica
" programas en los cuales habian tenido experiencia
), que arrojar,)tl luz sobre problemas analogos en los
tcrritorios no autonomos.

II. PrineipioB generalee

7. En sus informes anteriores sobre las condiciolles
econômieas, sociales y educativas en los territorios no
autonomos, la Comision se refiriô a los Articulos t,
55 Y 73 de la Carta de las Naciones Unidas. La Co
misiôn opina que habria que volver a lIarr.3.r la ater.
cion sobre dichos Articulos. Constituyen los principos
que deben regir tod08 los debates de las Naciones
Unidas sobre las condiciones que prevalecen en dichos
territorios. Como ya dijo en 1952, en estos principios
y en las dec1araciones de politica nacional de los Estados
Miembros administradores, se subraya la importancia
primordial que tienen los intereses de los habitantes en
la administracion de los territorios no autonomos, que
segitn los términos dei Articulo 73 de la Carta estan
por encima de todo.

S. En 1952 la Comision paso a expresar la opinion
de que, para ella, son habitantes todas las personas
residentes en un territorio que consideren que su
futuro y el de sus descendientes esta indisolublemente
ligado al bienestar y progreso deI territorio y al de
todos sns habitantes. Se ha manifestado a "eces la
opinion de que las disposiciones dei Articulo 73 de
la Carta se refieren a aquellos habitantes que en dis
tintas ocasiones han sido designados habitantes autoc
tonos 0 indigenas, en contraposiciôn a los inmigrantes
de é!Xlca mas reciente. La Carta habla de habitantes,
sin calificarlos; pero la Comision se interesa princi
palmente por el bienestar de los habitantes que cons
tituyen un sector menos avanzado de la poblaci6n y
que necesitan especial atencion cuanclo se enfoea la
soluci6n de los problemas de adelanto social.

9. La Comisi6n considera que el adelanto social y
tOd05 los demas aspectos deI progreso de los territorios
no aut6nomos deben considerarse como vinculados
entre si y exigen la adopcion de medidas coordinadas
a fin de alcanzar los objethos deI Capitulo XI de la
Carta y especialmente los que se enuncian en los
incisos a y b dei Articulo 73.

10. También por razones de indole practica se haee
necesario aceptar una definici6n amplia deI desarrollo
social, ya que este desarrollo, si no es considerado
aisladamente, requiere el apoyo de cimientos econ6
micos y el estimulo de objetivos que aharquen todo el
territoria.

11. La Comision atribuye suma importancia a una
definici6n deI desarrollo social que se expresa en el
siguiente parrafo, en el que se da cuenta de los debates
extraoficiales que se celehraron en Inglaterra en 1954::1

:~ Reino Unido: Ministerio de Colonias, Social Dcvelopm.'nt
in thl! British Colonial TN"ritories, informe de la Conferencia
de Ashridge sobre el desarrollo social, 3 a 12 de agosto de 195~,
pag. 14.
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.. Por DcsarroUo Soc1al queremos dar a entender
toda la serie de alteraciooes y adelantos que inter
vienen en un territorio, considerada desde el punto de
vista deI bienestar progresivo de la sociedad y deI
indivicluo. Puede objetarse que este concepto se halla
tan generalizado y es tan fundamental en tOOas las
funciones de cualquier gobierno, que rechaza una
definicion breve; ello no obstante, ereemos que es
importante utilizar clicho térnlino para que las admi
nistraeiones y departamentos tengan eonstantemente
a la vista la necesidad de fomentar un objetivo comun
y de coordinar sus actividades teniendo presente
dicho objetivo. Esta necesidad ineumbe igualmente
a tOOos los departamentos encargados de funciones
de desarrollo y no solo a aquellos cuyas funciones
son economicas mas bien que sociales, en el sentido
nuis estricto. Por otra parte, nunca se insistirâ dema
siado al afinnar que el desalTollo social no consiste
simplemoente en la suma de activi<lades de desarrollo
que persiguen los organismos que suelen ir agru
paJos bajo la designacion de "Servioios Sooiales".
Abarca e inspira los trabajos de tipo econ6mico, so
cial, politico y culturat"

12. La Comisi6n hizo ya manifestaciones muy pare
cidas al comentar las condidones economicas en 1954.
Alego que un plan eeonomico solido debe ser parte de
una politica general, que debe inc1uir ad~mis coma
otras partes también es~nciales, planes de caracter social
y educative. La poblaci6n, nacida en un medio salu
dable, protegida contra las enfermedades. debidamente
lllimentada y alojada, y con sus necesidades morales e
inteleduales satisfechas. podra adaptar a sus propios
fines técnicas modernas de pioducciém, y el mejor me
dio de lograr el progreso continuo es que los pueblos
de los territorios participen plenamente en la formu
laci6n de politica.s economicas y en el planeamiento y
aplieaci6n de programas de desarrollo.

13. La accion que directamente emprenden las auto
ridades publicas pa.ra proporoionar asisrencia social,
puede, a menudo, despertar en los pueblos la Ïi1usi6n
de que el gobierno proveerâ tOO3s las necesidades y
se harn merecedor de todos los reproches si no las
atiende. Este es otro motivo por el cual es menester
hacer participar a los habitantes de los territorios no
aut6nomos en los esfuerzos de la administracion, esti
mular a la c1ase dirigente y buscar la colaboracion de
los dirigen.OOs y el apoyo de las masas para desarrollar
la politiea social y para apUcar los programas sociales.
"L1evar a todas las comunidades la vision de una vida
mejor que, por sus propios esfuerzos, podrian crear
para si" es una frase que seiiala ttna actitud que tOOos
los interesados en la poHtica social deben estimular en
la mayor medida posible.

14. Ademas, la politiea social debe basarse en un
reconocimiento de la importancia de la individualidad
humana y de la dignidad deI hombre, que expresa esa
indivic1ualidad al servicio de las eomunidades sociales.
No es posible considerar el progreso social coma una
simple acumulacion de factores materiales; depende, en
grado mas vital, de la reaccion individual a la influencia
foranea; en muchos de los territorios no aut6nomos
depende de la reaccion de quienes van perdiendo sus
lazos con la vida y los habitos tradicionales, y van afron
tando cada vez mas las influencias deI mundo exterior.
El desarrollo social no esta determinado exdusivamente
por la mayor disponibilidad de bienes ni por el perfec-



cionamiento de los servicios pûblicos. Ha de tener muy
presente las necesidades dei espiritu.

15. En muchas casos estas necesidades ciel espiritu
se ven agudizadas en la actualidad por un deb1litamiento
de la sensad6n de solidaridad deI gT"l1pO. El contacto
con los meclios culturalt's ha hecho nacer ideas nueva..;.
Esc mismo contacto ha hecho también que Se pierdan
los \'iejos ideales. En una sociedad en proceso <il' trnns
fonnaciùn. el hombre se encuentra con que parte cie la
lealtad que le hnpon:a la tradicion puede Iltgar a con
vertirse en carga indeseada, por 10 que busca la lealtad
l11à,; amplia que lIem aparajeda la vida moderna. Allll

que t'I desarrollo de las autoridades pùblicas mo<iernas
ofrece nuevas oportunidades. constituye también un reto
a la tradid.in y los problemas que de ordinario se
asot'Ïan a la implantacion de nuevas formas de gohierno
local se ven complicados por la lucha innata que existe
entre las viej'ls y las nuevas ideas.

16. En estas fases, sera de illlportancÎa fundamental
la familia, la~ medidas que pueden adoptarse para man
tener su adhesiôn y p:lra adaptarla a condidones clis··
tintas. De nada servira fomentar 0 mantener la confianza
individual en si mismo a menos que se refuercen y se
intel1sifiquen las relaciones hUlllanas dentro cie la fallli
lia y se amplie la consiguiente lealtad a otros grupos
mayores, como los de la cOlllunidad local, drclllos y
sociedades locales. y centros de la vida territorial. No
es posible exagerar la importancia primordial de la
familia. que es la unidad social bcisica en una C011l1l

nidad l'stable y progresiva. La familia no vive aislada.
En circunstancias ya pasadas. 0 que van de~aparecÎendo,

la famiIia, 0 la familia ampliada. prodllcia cuanto l'ra
necesario, cuanto podia produdrse para hacer frente
a las necesidades de la vida. Proporcionaba una fonna
de asistencia social para los enfermos, los al1cianos y
los huérfanos. Al disponer de otros y mas atractivos
medios de vida. pueden desintegrarse las obligaciones
familiares tradicionales; 0 bien los asalariados princi
pales y mas emprendedores de la familia puecIen encon
trarse con que pesa sobre sus hombros un excc.;o de
cargas derivadas de una relacion cIe familia que ha per
diùo sus caracteristicas basicas. Es por 10 tante nece
sario reforzar el concepto de la familia coma pa' te vital
de la nueva sociedad, a fin de que pueda nacer un nuevo
r,entimiento comunal basado en la sensacion de que se
forma ·parte de l'sa nueva sociedad. De l'se modo, se
engendrara un nuevo codigo de conducta en el que
elltraran el sentido de la obligacion, de los valores per
sonales y de los sistemas de conducta.

17. En la evolucion de la politiea social en los terri
torios no autonomos, el primer llamamiento al esfuerzo
pûblico hacia hincapié en el desarrollo de las riquezas
de los territorios, la prestaci6n de mediùs economicos,
y el aumento de ]80 productividad. Con el desarrollo
econômico, con sus éxitos y sus fracasos, adquieren
relieve los problemas sociales. Se hace necesario adoptar
y aplicar programas sociales, no sOlo para vencer los
problemas de insalubridad y pobreza que existen ya
desde haee mucho tiempo, sino para resolver también
~vs problemas de reajuste social que se derivan deI
cambio economico. La. apertura de comunicaciones, el
desarrollo de la industria y deI comercio, la adopci6n
de una economia de dinero y el progreso economico en
general han tendido a desorganizar las formas ya esta
blecidas de la organizaciôn social y las responsabili
dades e ideales eonsagrados por la tradicién. Han
exigido, y siguen exigiendo, distintos remedios. Los
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servlclOs de hiencstar pûblico est{m llamaLlos a nliùar l
dei bienestar de la familia, de la deI niiio y ùe b de ,
los ado1eslentes. del cuidado de los ninos que carcet'n î
de hogar y de los niiios delincuentes. dei socorro a la
miseria y deI clliclado de los anciallos. Mucho es 10 que
se ha adelantacIo en varios territorios. Pero e:i 111l1chn
mas 10 tlue queda por hacer, y es preciso Ciue se r~l'O

nozca en nuyor grade la importancia de amplbr las
medidas cIe la seguriùad social y la mcdidna sodaL

IR Los objctivos de determillados pro~rama.; de
politica sodal pueden a menuclo ser, 0 dar la impresion
de ser. a corto plazo de tal manera que quedan dentro
rie la comprensioll y el alcance de la poblaciàr.. Este
COI1(~~pto clebe l'star aujeto a la idea de que el remedio
para los males sociales visibles y de efecto:'> inl11ediatos
puede ser de imlxlrtancia limitacla si no se arloptan
tambiér metlidas que hagan desaparecer las causas mis
mas de los males. Es precisa que la politica qt~e se si~a
no se base en una se1eccion entre el reml'clio y la pre
vencion sino en la integracion de ambos l'omo aspectos
complemcntarios de un programa (mica.

19. En los ultimos arios, y en gran parte incluso
desde el informe presentado por la Comision en 1952,
han venida adquiriendo importancia ciertas tendencias
en varias de los territorios clonde se aplican politicas
activas de desarrollo social. Estas tendencias puedell
resumirse en una mayor participacion de la poblndôn
en los programas sociales, la ampliacion de las meclidas
para prevenir los males sociales, ]a extension de los
pfù~ramas a las poblaciones rurales, una mayor coordi
nacion en las politicas sociales y entre los aspectas
sociales y de otra indole de la politiea de oroen pû
blico, la adopcion de medidas para capacitar trabaja
dores sociales calificados y el desarroUo en esas esferas
de la cooperacïon regiona] e internacional.

20. En estos procesos es preciso utiltizar en fornla
amplia los servieios de las organizaciones no guberna
mentales. En muchos casos han precedido a los go
biernos en materia de aceïon curativa; han eontribuido
y pueden contribuir mucho a la prevenciôn construc
tiva. Es indispensable que los servicios gubemamentales
de desarrollo social, centrales y locales, trabajen en la
mils estrecha colaboracion con l'sas organiza:iones.
Puede resuitar util, en particular, el establecer 0 fomen
tar, cuando sea oportuno, el establecimiento de con
sejos de servicio social por medio de los cuales se i)Ue
de dar a conocer el interés que tienen las organizaciones
no gubernamenta!es y asegurar su colaooracion efec
tiva. En algunos territorios, dichos consejos han demos
trado ser cficaces.

21. En las organizaciones no gubernamenta]es, asi
coma en los servicios gubemamentales, es preciso buscar
el aselltinùento y el apoyo sin reservas de los habitantes
de los territorios, mediante el estimulo de sus propias
aspiraciones e instruyéndolos sobre los medios por los
cuales pueden ]ograr l'sas aspiraciones. Esta idea ha
sido eJ..-presada antes en muchas formas diferentes y
volvera a ser formulada nuevamente. Deberia constituir
un aspecto constante y vital de toda planificaci6n social
que aspire a algo mas que a proporcionar paliativos para
los males de efeetos inmediatos 0 perpetuar un pater
nalismo que impedirâ el desarrollo de la iniciativa local
y territorial.

22. El objetivo deberiaser desarrollar una politica
general integrada mediante un lIamamiento al espiritu
inventivo y emprendedor de los habitantes y con la
asistencia de diversas organizaciones sociales. Si se
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sigue esta politica serâ inevitable diversificar los mé
todos y la importancia asignada a las cosas ya que los
habitantes formularân nomlaS para solucionar los pro
1Jlemas que ellos mismos consideran de mayor urgencia.
Esta diversificacioo en el esfuerzo social y el carâcter
variado de los proyectos Ge ejecuciôn inmediata que
serân aprobados, no disminuirân la neœsidad de contar
con planes a largo plazo que tiendan a coordinar todos
los proyectos de raracter social de un prog-rama iT't/'
graùo con una acciôn economica destinaùa a mejorar
las condiciones de vida y sumada a la acci6n educativa
destinada a aumentar la importancia indivic1ual de los
habitantes y su sentido comtin de las responsabilidades
de orden dvico.

23. A mediùa que se han desarrollaclo los clc1Jates
en la Cuarta Comision de la Asam1Jlea Genèral y cn
el>ta Comisiôn sobre las conclidones econ6micas, sOl:iales
y de la ensenal1za en los territorios no autonomœ, se
ha senalado cuëiles son los objetivos de estos aspectos
de la politiea genera1.

24. En 1953 se inc1uyeron en la resoluci6n 743
(VIII) los siguientes o1.ljetivos de la emefianza t'Il los
territorios no a,utOnomos:

a) Desarrollar la conciencia moral y civka y el sen
tido de responsabilidad de los pueblos, y ponerlos en
condiciones para que tengal1 una participaci6n cada vez
mayor en la direccion de sus propios asuntos;

b) Elevar el nivel de vida de los pueblos. ayudan
doles a mejorar su proùuctividad economica y la salud
de los habitantes;

c) Fomentar el progreso social de los territorios,
tomando en cuenta los valores culturales b:i.sicos v las
aspiraciones de los pueblos interesados; •

cl) Asegurar la ampliaciôn deI progreso intelectual de
los pueblos, para que puedan alcal1zar todos los nive!es
de la cultura.

25. En 1954, esta Comisiôn afinno en su informe a
la Asarnblea General (pârrafo 17) que la finalidad
fUl11damental de la politica ecol1Omica en los teroriforios
no autonomos debe ser la de desarrollar <lichos .terri
torios en interés de todos los sectores de la poblaci6n,
elevar el nivel de vida mediante el aumento dei poder
adquisitivo individual, y aumentar la riqueza total de
cada territorio para hacer posible un nivel mas elevado
en los servicios sociales y en la administraci6n. Fun
dândose en esta finalidad fundamental, la C0111ision
enumerô los siguientes objetivos concretos:

a) Hacer desaparecer los obstaculos que sc oponen
al desarrollo economioo mediante la modificaciôn, cuando
ell0 sea necesario, de la estructura bâsica de la eco
nomia;

b) Estimular el crecimiento eoonomico mediante el
cual se elevarâ el nivel de vida de los pueblos y se
obtendra un aumento de su produccion nacional y
un mejoramient9 de su productividad;

c) Estableoer Y mejorar el equipo de capital de los
territori03, de forma que se cree una base firme para
su futuro desarrollo;

d) Fomentar aquellos tipos de actividad economica,
trate~;e de produccion primaria 0 industrial, para los
que los te.ritorios retinan las mejores condiciones, te
niendo en cuenta el equilibrio de sus economias y las
ventajas deI comercio exterior;

e) Hacer que sea equitativa la distribuciôn entre los
pue1J.los de los beneficios materiales de la economia
seglin se traduzcan en el ingreso nacional;
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j) Proporcionar una finne base econonuca para el
desarrollo de los programas politieos, sociales y educa
tivos, teniendo en cuenta los valores culturales bâsicos
y las aspiraciones de los pueblos;

g) Conservar y desarrollar los recursos naturales de
los territorios en beneficio de los pueblos;

h) Establecer condiciones que produzcan un nivel
de salud y de protecciôn social que contribuya a des
arrdiar la ~(l:1dellcia mù,-al y ch'ica y el sent:do de res
ponsabilidad de los pueblos para ponerlos en oondiciones
de participar cada vez mas en la direccion de sus propios
i'''Hl1tOS;

i) Laborar por la constitucion de econQmias total
IIH:nte desarrolladas que puedan ocupar el puesto que
les corresponde en la economia mundia1.

26. Este afio. la Comisiôn considera l,ti! proceder
<!e1 miSl1\O modo y enumerar las finalidades principales
de la poHtica social en los territorios no autônomos.
La Comisiôn sostiene que la politiea social en los terri
torios 110 aut6nomos deberia tener coma fin :

a) Estudiar, atenuar y resolver los problemas 'sociales
a que hacen frente en la actualidad todas las comuni
Jades, teniendo especialmente en cuenta los problemas
que plantea el contacta entre las culturas y los cambios
econ6micos, politicos y sociales;

b) Observar las telldencias y poliûcas en t'odos los
aspectas de su desarrollo a fin de prever y orientar en
10 posible sus efectos para que sirvan en la mejor forma
a los intereses deI individuo y de la comunidad.

c) DesarroUar programas de politica social, establecer
y fomentar el establecimiento de orgallizaciones sociales
que tengan en cuenta los valores culturales bâsicos y las
aspiraciones de los pueblos .interesados;

d) Busca!' los medios que permitan desarrollar la
conciencia mûral y civica y el sentido de responsabilidad
de los pueblos .para que tengan una participaciôn cada
vez mayor en la direcciôn de sus propios asuntos y para
que, en medida cada vez mayor, fom1Ulen y dirijan
sus propios programas sociales en armonia con los
ideales universales de mejoramiento deI hombre y sus
propias caracteristicas culturales;

e) Estimular 0 promover la inioialtiva tanto para la
organizacion como para la participacion en los pro
g'ramas de desarrollo de la comunidad u otras modali
dades dei esfuerzo de ésta, por tratal"Se de instrumentœ
eficaces para obteller un bienestar creciente de la socie
dad y deI individuo;

f) Desalil'oUar la famrlia para. que como unidad sociû
bâsica contribuya eficazmente al bienestar de sus miem
bros y a satisfacer las necesidades de la comunidad local
y territorial;

g) Proporcionar ei goœ dei grado mâximo de salud
que se pueda lograr, considerândola como un estado
de completo bienestar fisico, mental y social y no sola
mente la ausencia de afecciones y enfermedades, a fin
de promover el desarrollo mental y fisico general;

h) Mejomr las con<liciones de vida en todos los
aspectos de la vida de familia y de la comunidad y
ayudar a los pueblos ·para que alcancen diveles de vida
mas altos;

i) Fomentar el progreso annOnico de todos los sec
tores de la comunidad ;

j) Logra:r que tenga .reaIidad Ulla sociedadi~
sobre la base de la libre contribuciôn de cada sector
de la comunidad;



k) Coordinar todos los programas de politica socill1 a
fin de lograr los propOsitos antedichùs.

m. UrbanlzaclOu e industrializaeiôn

27. Las consecuencias sociales de la urbani7.:acion
y de la industrializacion constituyen una preocupaci6n
de vital importancia en los numerosos territorios donde
el desarrollo industrial se va efectuando a un ritmo casi
sin precedentes. En los primeros tiempos de la revolu
ciôn industrial en Europa occidental y en América,
los progresos de orJen técnico parecian mucho mas im
portantes que el mejoramiento de las cOlldiciones de
vida. Los problemas sociales resultantes, los hacina
mientos de tugurios, las condiciones antihigiénicas y
sobre todo la soledad y 10 inhumano de la vida en las
grandes ciudades todavia dejan sentir su secuela de
problemas. En especial, en aquellos territorios no auto
nonlOS donde se van produciendo procesos amilogos con
un ritmo rapido, las consecuencias sociales de los cam
bios son de vital importanda para el porvenir y el
bienestar de los territorios. Y esta no sôlo por la can
tidad de gente directamente interesada sino principal
mente por la forma en que esos procesos afectan 0

pueden afectar al conjunto de la sociedad, tanto rural
camo urbana. En las ciudades, los factores economicos
y de otm indole creados por la expansion deI sistema
econômico modemo alcanza su desarroUo mâximo y
conducen a la concentraciôn de influencias que 0 bien
ayudaran mucho a lograr el progreso y la m~demi

zaciôn de todo el pais 0 10 impediran.
28. Las principales causas de la atraccion que los

centros urhanos ejercen se enr.uentran en factores tanto
economicos como psicolôgicos. Las ciudades cuentan
con instalaciones y facilidades para la produccion y el
comercio; crean una demanda de mana de obra tanto
mas importante cuanto que el interior deI pais no provee
una vida agricola prospera. Atraida por estos alicientes
econômicos, la poblaci6n espera encontrar en las ciu
dades las ventajas materiales de la civilizacion occi
dental. Se siente tentada a considerar que las institu
ciones sociales de la ciudad son mas importantes que
las de su propia aldea, a emandparse de las responsa
bilidades de la aldea sin aceptar las obligaciones urbanas.
A pesar de que las masas rurales todavia predominan
en numero, la urhanizacion y la industrializacion son
los principales factores responsables de los cambios
sociales que se producen en muchos de los territorios no
autonomos.

29. La caracteristica esencial que contribuye a au
mentar la gravedad y la amplitud de los problemas
urbanos, es la rapidez con que se lIevan a cabo la indus
trializacion y la urbanizaci6n. Ciertos cambios que en
el occidente necesitaron 150 afios para llevarse a cabo,
se efectuan actuaJmente en el curso de la viida de una
sola generaci6n. Las ciudades surgen casi de la noche
a la mafiana y las mas antiguas crecen con un ritmo
que hace dificil todo proceso ordenado de planificaci6n
urhana. Ademas, en la mayoria de los territorios no
aut6nomos deI Africa esos cambios ocurren en socie
dades que dependen todavia de una economia agricola
primitiva y estan atadas por las leyes tribales y las
costumbres.

30. Las ciudades actuan coma un iman. Tienen ten
dencia a arrancar a los elementos mas ~prendedores
de Jas zonas rurales, dando coma resultado a veces que
la produccion agricola disminuya, 10 que a su vez puede
ocasionar eseasez y eJevados eostos de vida en las ciu-
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dades y, en otras ocasiones, provoca una desintegraci6n
de la estruetura tradiciona! deI campo. Al mismo tiempo,
las gentes pierden en las ciudades el contacto con su
propia sociedad y se ven privadas deI sentimiento de
solidaridad colectiva. La desintegraciôn de las familias
separadas, asi como la de las familias y otros grupos
sociales, es una de las consecuencias. La unidad econô
mica representada anteriormente por la bmilia rural
ya no puede mantenerse. La autoridad patema se ve
minada primera por el mero hecho de la separaciôn, y
luego por la independencia econômica que obtienen los
j6venes por los salarios que reciben. El concepto tradi
cional deI matrimonio se ve también debilitado. Las
uniones maritales que se celebran prescindiendo de la
estructura social aeostumbrada y que ya no cuentan
con garantias econômicas son inestables, prindpalmente
porque la condicion de la mujer en el sena de la so
ciedad se ve profundamente afectada por la despropor
cion numérica que existe entre los sexos.

31. Se habla de desvinculaci6n de la tribu (detribali
sotion) para caracterizar el fenomeno d~ asimilaciôn
a las condiciones urbanas en el Africa. Si por ello ha
de entenderse el rechazo de los vineulos con el medio
tradicional, puede advertirse que en realidad son muy
pocos los habitantes de las urbes a los que puede con
siderarse como enterameme desVlÎnculados de la tribu
(detribalized). Pero las nuevas generaciones se crian
con absoluto desconocimiento de las tradiciones luga
refias y las que reciben ensefianza eseolar adquieren
nociones que a menudo contradicen las creencias y las
costumbres de su medio familiar.

32. En esta evoluciôn, un factor de considerable im
portancia es una asimilaci6n pareial e incompleta de
las personas que, en busca de empleo en las industrias,
emigran a las ciudades donde tienen que hacer frente a
las condiciones de la vida urhana. En las primeras
etapas de la industrializaci6n, las industrias fueron ser
vidas principalmente por tr:lbajadores migrantes ve
nidos para ganar dinero en efectivo con determinados
propOsitos y retomar luego a sus zonas rurales. Gm
dualmente se ha ido extendiendo la necesidad de mer
eaderias y servicios que se pueden obtener con dinero,
y cada dia es mayor el numero de hombres que saJen
de sus aldeas para trabajar en las ciudades y que se
quedan en éstas por largos periodos. Estos trabaja
dores, aunque se hayan familiarizados con la vida ur
bana, no solo careeen de toda formaciôn especializada
de caraeter illdustrial, sino que coma trahajadores ma
nuales no especializados no se adaptan al ritmo de la
vida industrial. Algullos reciben formacian profesional
y se adaptan con éxito a las nuevas eondidones de vida.
Otros permanecen en las ciudades, faltos deI apoyo
de sus habitos tradiciollales, illsuficientemente pagados
en relaci6n con las neeesidades urbanas y teniendo que
hacer frente a muchas dificultades de orden material
en cuanto a vivienda, a alimentaci6n, a medios de trans
porte y a comodidades sociale!;.

33. Pero 10 esencial deI problema social radica fun
damentalmente en los cambios que ocurren en el senù
de la estructura tradicional de la familia y en los efectos
que estos cambios producen en la conducta deI indi
viduo. La desintegraci6n deI sistema familiar tradi
donal, unida al quebrantamiento de la solidaridad en·
gendrada por el parentesco, suele acompafiar a la
transicion a la vida urbana, en la cual las mismas condi
ciones de empleo y de residencia se oponen a la recons
titucion y continuaciôn de las formas de la vida familiar



Ital como es en el medio rural. Se desatienden facilmente
las viejas obligaciones fundadas en consideraciones de
parentesco, en tanto que la formacion de nuevos lazos
estables de familia tiene que competir con las prefe
rencias por la independencia y la comodidad indivi
duales. La debilidad dei lazo familiar y la floja estruc-
tura familiar, que tienden a convertirse en rasgos
dominantes de la vida entre los moradores transitorios
de la ciudad, contribuyen al caracter social amorfo de
las aglorr,eraciones urbanas e impide el desarrollo de una
sociedad urbana estable. Las unidades integradas e
interdependientes, basadas en el parentesco, se frag
mentan en pequefias unidades independientes. La tran
sicion a una forma nueva, en la cual la familia ha de
ser el firme cimiento sobre el cual se puedan establecer
relaciones de caracter mas ampiio, encuentra un obs
taculo serio no solo en la situaci6n social, sino también
en la situacion material cie los nucleos urbanos, particu
larmente alli donde las normas en materia de salarios
estim b~sadas en la inteligencia de que las familias
de los trabajadores normalmente obtienen su subsis
tencia de la iierra en las zonas rurales. Debido al resul
tante predominio de los hombres y a la edad media
joven de los moradores urbanos, la tendencia hacia mo
dalidades improvisadas y flexibles de relaciones sociales
afectan también las relaciones de familia, y la falta de
una vida iamiliar estable y organizada impide que surja
un opinion publica capaz de fijar normas de conducta
entre los sexos, dentro de la iamilia y dentro de la
comunidè:i.d. La mujer es particularmente vulnerable a
los cambios que impone la urbanizacion. Habiendo per
dido el apoyo que le daban sus costumbres tradicionales,
no ha encontrado todavia otros recursos y queda ex
puesta a toda c1ase de degradacion y tentacion, salvo
alli donde la religion fortifica los lazos de la tradicion.

34. Otro factor que impide la evolucion social de
los centros urbanos es la falta de cohesion y de sentido
de colectividad, falta que deriva de la heterogénea com
posici6n de la poblaci6n. Este rasgo es comun a gropos
urbanos tan distintos coma 10 son, por una parte, las
aldeas indigenas tradicionales, que en algunaspartes
de Airiea existian antes de la llegada de los europeos
y que continuan ajenas a los problemas urbanos, y
por otra, los grandes territorios urbanos en Asia, que
presentan problemas de administracion social que re
quieren todos los recursos de la vida urbana moderna.
Los distintos grupos raciales, étnicos 0 tribales viven
separados los unos de los otros, cada uno en su propio
mundo, y con escasa 0 ninguna relacion entre si. Los
sectores mas numerosos de la poblacion, representados
principalmente por habitantes indigenas de diferente
'Jrigen étnico 0 tribal, conservan intereses 0 modos de
vida derivados de sus culturas ancestrales no urbanas,
a menudo distintas entre si. En su mayoria forman
parte de la ciudad, pero no pertenecen a ella.

35. Es todavia imperfecto el conocimiento que se
tiene de los efectos sociales de estos cambios, en sus
multiples ramificaciones y manifestaciones. Quizas sera
preciso llevar a cabo una investigacion social sistema
tica que estudie todas las consecuencias derivadas deI
impacto industrial y de la expansion urbana sobre las
sociedades indigenas y prevea las consecuencias de ese
impacto para su futuro crecimiento, a la par que dé
una pauta para la politica general futura.

36. Se ha informado a la Comision que las investi
gacïones sobre los efectos sociales de la industrializaci6n
figuran en el programa de la UNESOO desde 1950,
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y que se ha implantado un programa especial, (.'On la
cooperacion dei Instituto Internacional Africano, rara
mejorar la situacion imperante en Stanleyville, en el
Congo Belga. Otras actividades de la UNESCO en este
campo incluyen la celekacion de una Conferencia de
Expertos en Problemas Sociales sobre los Efectos de
la Industrializacion y de la Urbanizaciôn en Africa,
que se reunia en 1954 en Abidjan (Costa dei Marfil) ;
el establecimiento, en cooperacion con el Consejo In
temacional de Cienc!as Sociales, de la Oficina inter
nacional de investigaciones para el estudio de las reper
cusiones sociales, de las transformaciones de la técnica
y la publicacion del manual titulado Oeltvral F'atte~
and TecJznÏ<al Change, preparado pol' la FederaclOn
Mundial de Salud Mental. La Comision se entera con
interés de estos estudios y espera que la UNESCO, ~n
colaboracian con otras organizaciones en caso necesarlO,
ampliani sus actividad~s e? dieho c:unpo. Con!ia, ade
mas, en que las orgamzaclO~es. n~clonales dedll~das a
investhrnciones sociales 0 socl010gtcas desarrollaran sus
estudio~ en este dominio en colaboracion con la
UNESCO.

37. Esta resefia de los problemas que han surgido
en algunas zonas urbanas y que tienden a presentarse
en otras, aunque no es una descripci~n de determinadas
situaciones, tanlpoco debe ser .conslderada coma fruto
deI pesimismo. Por el contrano, en muchas zonas la
miaracion de los centros rurales a los urbanos y la
ad~ptaci6n a la vida urbana se han venido realizando
desde hace generaciones, mas con provecho que con
pérdida para las comul1idades rurales y urbanas y para
los territorios en conjunto. Si el movimiento es nuevo,
extrafio y peligroso, no por eso deja de ser parte .de
los riesgos que impone un cambio que puede bene~cJ~r
a las familias y a las naciones tanto coma a los 1l1dl
viduos. Se han mencionado aqui dificultades, ~IO como
una idealizacion de las condicion.es pasadas, smo para
que estimule a esfuerzos sociales constructivos c'?-. 10
que podria ser la llave dei progreso y la prosperldad
futuros.

38. Cualesquiera que sean los problemas parti~
lares de estas formaciones urbanas altamente diverslfi
cadas, la finalidad ultima y suprema de una politiea
social es crear situaciones que apresuren y favorezcan
la evolucion de las actuales estructuras urbanas pre
carias y mal integradas, hacia .comunidades .urba~~s
progresivas y estables. Se reqUlere una plamfi?Cl0n
social imaginativa que tenga en cuenta las neceslda~es
de la familia, que disponga la creacion de nuevas ClU
dades coma unidades sociales completas, donde se con
sidere que el bienestar de la comunidad tiene una im
portancia capital y que adapte los centros urbanos
existentes a las exigencias de la vida moderna y resuelva
los problemas derivados de un rapido desarrollo.

39. Para alcanzar estos objetivos se requiere, cuando
sea factible, una estrecha integracion de la politiea eco
namiea y de la politiea social de los programas de
desarrollo relativos a territorios enteros 0 a regiones
enleras. La evolucian de la estructura social exige cam
bios en la estructura economiea, que dehe modificarse
para impulsar la evolucion social. Por consiguiente, se
debe procurar aumentar la productividad general dei
pais mediante un mayor rendimiento, no solo de la
industria, sino muy especialmente de la industria basica
que es la agricultura. Otro de los objetivos es la estabi
lizacion de la forma dual de existencia basada en la
vieja existencia rural antigua y en la nueva existencia



urbana. Esta estabilizacilm hace que sea w-gente mo
dem~zar la comunidad rural en su vida economica,
social y cultural de modo que corra parejas con el
progreso alcanzado por las comunidades urbanas. Sin
esta modemizacion, la atraccion de las ciudades c:onti~

nuarâ despoblando, en forma caotica y desordenada,
las estanCAdas zonas rurales, causando una disminucion
de la produccion agricola y un aumento deI costo de
vida en las ciudades superpobladas. Igualmente esencial
es la familia y la restauracion de sus funciones propias
y de su eficacia institucional, tanto en la ciudad como
en el campo. Entre otros factores importantes que
deben estudiarse con partieular atencion figura la adap
tacion proEesional deI migrante rural a las exigencias
de la produccion moderna y a las necesidades deI em
pleo industrial. La falta de esta adaptacion contribuye
a perpetuar el sistema dei trabajador migrante y el
crecimiento de masas de poblacion desarraigadas de
sus medios rurales y ligadas en forma muy tenue a la
residencia urbana y a la nueva estructura de empleo.

40. Por otra parte, no debe entenderse que el pro
ceso de la industrializaciOn requiera inevitahlemente
una urba nizacion en escala igual a la impuesta pol' la
revolucion industrial dei siglo XIX. En un siglo de
nue\"as formas de energia, los medios técnieos pueden
ponerse al alcance de las industrias rurales y de aIdea,
Jlevando asi la industrializacion al campo en vez de
capacitar mana de obra procedente deI campo.

41. Este punto fué destacado pol' la Comision en
1951 en un informe sobre condiciones economiea..'> y
programas de desarrollo de los œrritorios no auto
nomos. En particular, la Comision advirtio que:4

"Durante cierto tiempo podra sel' mas facil a me
nudo conseguir capital para pequefias empresas locales
que para grandes fabricas situadas en ciudades mas
importantes. Pueden existir en las regiones rurales
y en los centros provincianos fuentes de capital cuya
inversion quizas solo se pueda obtener en empresas
locales, que sean parte de la experiencia diaria de la
poblaci6n. Las industrias aldeanas y domésticas son
especialmente valiosas en ese sentido y ademas ofre
cen la oportunidad de incrementar el empleo sin
producir las migraciones de poblacion a que dan lugar
las grandes concentraciones industriales. POl' otra
narte, en las pequefias empresas se puede destinar
üna gran parte de la inversion al equipo directamente
productivo. En contraste con la pequefia empresa ma
nufacturera, la industria en gran escala necesita ser
vicios (como casas para los obreros, centrales de
energia, oficinas administrativas y construccion de
grandes almacenes) que consumen mucho capital."
42. Las medidas de bienestar urbano, encaminadas

a mejorar las condieiones de vida, han surgido de di~

posiciones tomadas para hacer frente a problemas paru
culares, cada problema siendo a menudo considerado
separadamente conforme a su urgencia. La primera
preocupacion de las autoridades respecto a las neee
sidades de centros urbanos nuevos en rapido creeimiento
ha sido proporcionar los servicios publicos basicos y
servicios de higiene publica y de ensefianza. Las dispo
siciones tomadas en estos campos han sido acompa
nadas, 0 han sido seguidas de cerca, pol' el suministro
de mejores viviendas, el establecimiento de organiza
ciones para socorrer a los necesitados, el cuidado de
los nifios sin hogar, y el tratamiento de los delincuentes.

4 Documentas Oliciales de la Asamblea General, sexto periodo
de scsiones, Sl~plemento No. 14, Parte Tercera, pârrafo 97.
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Si bien estos problemas son inseparables de la vida
urbana y constituyen una importante responsabilidad
publica, se esta aceptando un concepto mas amplio de
bienestar urbano, que destaca las finaLidades de carâcter
duradero de una planificacion social fundada en el reco
nocimiento de que el mejornmiento de las condiciones
de vida en el medio urbano y la evolucion progresiva
de la sociedad urbana hacia formas modemas. no solo
incumbe directamente a las autoridades, sino que exige
también profundos cambios en la estructura social tra
dicional y la reorganizacion de la cambiante sociedad
sobre nuevas bases.

43. También este aspecto de la politica exige que
se preste atencion a la importaneia basica de la familia
camo unidad social fundamental. Los factores mas im
portantes para îortalecer a la familia y adaptarla a su
nueva mision son, por ellado espirituaI, una buena edu
cacion ética; y por el lado material, buena vivienda,
un empleo seguro y un salario suficier.te para mantener
a toda la familia. Con esto, la familia estara en condi
ciones dé formar parte de comunidades mas amplias y
de interesarse en la vida urbana y nacional. Se ensan
chara cada vez mas el circulo de las amistades de cada
vecino y aumentaran progresivamente el apego e interés
pol' las cosas locales, y clIo darâ como resultado la
formacion de varios clubs y sociedades, 10 cua! contri
buira a reforzar el sentimiento de comunidad y a am
pliu los intereses comunes. Cuanto mas pequefia sea
la comunidad, mayor el sentimiento de comunidad. De
aqui la importancia de vecindarios residenciales, con
sus propias escuelas, clubs, clinicas, consejos, etc., que
dividan una zona urbana en un numero de comunidades
menores.

44. En los lugares donde existen diferencias ra
ciales, re1igiosas, de ·idioma, economicas 0 sociales entre
los habitantes de una sociedad, los obstaculos que se
oponen al desarrollo deI sentimiento de comunidad
pueden vencerse suprimiendo las diferencias mediante
el aumento de los puntos de contacto. De aqui la impor
tancia de los clubs y sociedades interraciales con inte
reses y finalidades comunes, de las universidades mixtas
y de otras iastituciones culturales y educativas. Aun
mas importantes son los grupos de servicio social y las
asociaciones dedicadas a promover el bienestar social
en las que trabajan juntas personas de diferentes razas,
y donde se desarrolla y persiste un sentimiento de comu
nidad entre distintas cIases de gente.

45. En 1952 esta Comision examino varios puntos
con miras a proporcionar viviendas adecuadas y a bajo
costa en las dudades. Este ano considero la conclusion
de la Comision de Expertos en Politica Social en Terri
torios no MetropoHtanos, instituida por la Organizaci6n
Internacional deI Trabajo, sobre los aspectos social y
economico de las viviendas de los trabajadores, espe
cialmente la ohligacion de suministrar dichas viviendas,
y también toma nota de que incumbe a las Naciones
Unidas estudiar los aspectos mas amplios de la vivienda,
el urbanismo y la planificaci6n rural. Por 10 tanto, la
Comision actual no prosiguio el examen de los detalles
de la politiea en materia de vivienda que pueden sel'
mas apropiados para las condiciones urbanas de los
territorios no autonomos. Sin embargo, sefiala que es
sumamente conveniente desde el punto de vista social
que se tomen rapidamente' las medidas necesarias para
proporcionar viviendas adecuadas especialmente en las
dudades. La Comisi6n también se ha enterado con
satisfaccion de que el Consejo de Administracion de
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la Oficina Intemacional deI Trabajo ha autorizado al
Director Gener...l :

a) A comunicar a los Gobiernos de los Estados
Miembros de la Organizacion interesados en esta cues
tion las sugestiones deI Comité de Expertos, rogândoles
que las seiialen a la &otencion de las autoridades guberna
mentales de los territorios no meb-opolitanos;

b) A adoptar, en estrecha colaboracio": con las orga
nizaciones internacionales y regionales mteresadas, y
utilizando en tOOos los casos apropiados y en la medida
de 10 posible los recursos ofrecidos por el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados, disposiciones que
permitan conceder a las autoridades gubemamentales
el maximo de asistencia practica, con el fin de que se
dé efecto a las sugestiones deI Comité.

46. Para la evo1ucion general de los servicios sociales
de las ciudades cuyo objetivo bâsioo es el desarrollo deI
esfuerzo propio y el apego de los habitantes a la comu
nidad, se necesitan programas de ac:cion, concretos y
coordinados, por parte de los orgamsmos deI Estado,
municipales y privados interesados. Es posible que esos
programas tengan que ser mucho mas diversificados
de 10 que es necesario en condidones rurales. También
necesitarân una organizacion administrativa mas com
pleja con personal preparado para una amplia variedad
de formas de accion social.

47. En la informacion puesta a çiisposicion de la
Comision, la variedad de las medidas sociales nece
sarias en las ciudades mas grandes fué ilustrada con
el ejemplo deI desarrollo de la obra de los servicios
sociales de los territorios bajo administracion francesa
deI Africa situados al sur deI Sahara. La ampliacion
de los servicios sociales a los territorios de· ultramar
fué prevista por la legislacion francesa dictada en
noviembre de 1943. Cuando se establecieron esos ser
vicios hubieron de encargarse de tanta5 cuestiones
grave~ y urgentes que llegaron a ser esenciales los pro
gramas para la acci6n colectiva, sobre todo en las ciu
dades africanas. Sin embargo, en cuanto quec1aron aten
didas las necesidades mas urgentes para el bienestar
social, fué posible dedicarse a evitar los problemas
sociales y a ajustar, mediante la enseiianza, al individuo
y a la familia a las nuevas condiciones de vida. En
especial estos servicios estan desarrollando los prin
cipios que orientaran su actividad hacia la sustituci6n
de la acostumbrada asistencia tradicional y hacia la edu
cacion social de la mujer y del nHio a fin de velar por
su adaptacion a las nuevas formas sociales. Para lograr
estos objetivos, los servicios sociales concentran su
actividad en la asistencia generai y la educaci6n social
en masa, al mismo tiempo que se ocupan de la acci6n
educativa especializada en diversas esfera:-. Las activi
dades de asistencia y educacion social para las personas
desvinculadas de sus tribus esta a cargo de los centros
sociales donde se imparte enseiianza doméstica a los
ninos y donde hay una sala para reuniones y proyecci6n
de peliculas. Entre las demas actividades que han sido
emprendidas en algunas de las ciudades mas grandes
figuran los restaurantes de la comunidad, centro~ de
bienestar infantil y tiendas municipales.

48. Varios gobiemos han ofrecido ejemplos de las
actividades que llevan a cabo dentro deI marco de los
programas de desarrollo social para establecer servicios
destinados a remediar la situacion y para dar los pri
meros pasos en materia de meoidas de seguridad social.
Por ejemplo, algunas actividades realizadas en los terri-

torios bajo administracion deI Reina Unido de las que
se ha dado cuenta muestran que en varios territorios
se han dictado leyes basadas en la legislaci6n deI Reino
Unido en favor de los ninos y los j6venes priv~dos de
una vida familiar normal. El tratamiento de la delin
cuencia ha constituido una preocupacion en tOOos los
territorios, y actualmente son muy pocas las regiones
de los territorios no autonomos bajo administraci6n
britanica que carecen de una legislacion que establece
tribunales de menores 0 en la que se prevén medidas
distintas de la pena de prisi6npara el tratamiento de
los menores delincuentes. Recientemente se· ha nom
brado un grupo de trabajo para que estudie el trata
miento de los menores delincuentes. En cuanto al SOCOTrO
a los menesterosos, muchos territorios, inclusive tOOos
los territorios principales deI Caribe, disponen de ser
vicios de asistencia ptiblica y planes de pensi6n sin pago
de cuotas para los ancianos, establecidos por ley. Varios
territorios tienen en estudio medidas de seguridad social
de mayor a1cance. Ademas, se recibi6 Lformaci6n sobre
las medidas tomadas en los territorios bajo adminis
traci6n francesa respecto de los niiios delincuentes 0

abandonados; de la creaci6n de hogares infantiles; de
la institucion de un sistema de libertad condicional en
régimen de proeba y de centras para la rehabi:litaciOn
de menc,res delincuentes.

49. Muchas de las medidas citadas mas arriba a
titulo de ejemplo se aplican en las diversas regiones
de varios territorios. Se han mencionado en esta seccion
porque la situaci6n que tratan de remediar reviste suma
urgencia en las condiciones urbanas creadas por la
industrializaci6n.

IV. Desarrollo de la eomunidad

50. El desarrollo de la comunidad es una forma de
desarrollo social que en los aiil?s tiltimos ha merecido
la atenci6n cuidadosa de quienes tienen a su cargo el
adelanto de los territorios no aut6nomos y que, en
algunos de estos territorios, ha hecho en realidad nota
bles progresos. POl' su concepto, no reemplaza a la
ampliaci6n de los servicios sociales deI gobierno - por
mas que sus programas concretos puedan mejorar estos
servicios - ni tampoco es una forma de actividad pti
blica que escape a la planificacion y asistencia deI
gobierno. El desarrollo de la comunidad no es un movi
miento politico, sino una fase de la contribuci6n al des
arrollo econ6mico, social, cultural y politico de los
pueblos, qu~ esta destinada a fomentar una vida mejor
para toda la comunidad al estimular la participaci6n
activa y la iniciativa de todos IGS miembros de la comu
nidad. En sus actividades, se tequiere la iniciativa de
grupos extraoficiales, y al propio tiempo los servicios
det gobierno, tanto deI territorio como deI municipio,
estan asociados a la iniciativa local y se proporciona
asistencia de caracter general mediante el asesoramiento
especializado de las personas capacitadas en las distintas
técnicas de que se trate.

51. El concepto de la educad6n de las masas corres
ponde estrictamente al de desarrollo de la comunidad
y, a su vez, la educaci6n de las masas puede considerarse
coma una fase det desarrollo de la comunidad. Parte
de la necesidad de complementar la estructura docente
y de servir a las personas que no tuvieron una ense
fianza escolar eficaz wando eran j6venes, pero aioo.rea
asimismo todas las formas de mejoramiento que pueden
lograrse con los recursos y conocimientos practicos
lClCa!1es y con la ayuda y el estimulo convenientes. F.J
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movimicnto cooperativo que actua con multiples fines;
los servicios de divulgacion agricola que tratan de esti
mular los grupos rurales de la localidad; los grupos
dedicados a la rehabilitacion rural; el sistema de los
colegios de la comunidad mediante el cual se propor
ciona todo tipo de educacion al que pueda aspirar razo
p.ablemente cualquier grupo de la comunidad; y las
diversas formas de sociedades de servicios sociales en el
medio rural pueden presentar muchas de las caracte
risticas del desarrollo de la comunidad. Su objetivo prin
cipal no es tanto el de corregir alguna situaciôn deter
minada 0 fomentar las obras publicas para utender
alguna necesidad inmediata, como el de iniciar una
reaccion en la que se sucedan discusioll, organizaciôn,
actividad, logro y nueva discusioll sobre la prôxima
fase deI desarrollo. También existe un estrecho nexo
entre el desarrollo de la comunidad y la evoluciôn deI
gobierno democratico local. Ademas, si bien se consi
dera originalmente al desarrollo de la comunidad coma
un movimiento de caracter predominantemente rural,
puede asimismo aplicarse a las ciudades, especialmente
en las primeras etapas de desarrollo, si la organizaciôn
de los servicios municipales esta poco adelantada y no
la reclama Ulla opiniOn pitblica organizada.

52. Es posible que tanto en derecho como en la prac
tica y en las circunstancias diferentes de los diversos
territorios deban adoptarse medidas especiales para los
diversos movimientos que responden al concepto de
desarrollo de la cOl11unidad. En este informe no es nece
sario establècer distinciones entre el gran numero de
acontecimientos que contribuyen a la corriente general
de la evoluciôn. Tampoco seria util sugerir aqui cuales
son las circunstancias en que puede convenir conceder
la preferencia a los trabajos de caracter educativo, eCG
nômico, sanitario u otros trabajos de caracter social.
En todos los casos el propOsito general sera producir
un esfuerzo eonjunto dei gobierno y el pueblo en que
se estimwe la iniciativa de este ultimo hasta que el
puebla esté en condiciones de asumir la .di~eccioo dei
movimiento. Est<' '7l0 qttiere decir que se pueda tratar
deI desarrollo de .<1. comunidad como si el término fuera
sinônimo de todas las formas de bienestar y desarrollo
social. Por el contrario, la Comisiôn estima que el des
arrollo de la comunidad constituye un avance notable
respecto de las simples medidas de mejoral11iento. Al
subrayar el papel de la poblaciôn misma en la tarea de
lograr mejores condiciones de vida para la comunidad
entera, el desarrollo de la comunidad representa una
nueva técnica en la adl11inistracion de los territorios no
autônoll1os. Ademas de sus objetivos sociales, sirve de
preparacion para el gobierno local.

53. Los resultados de los programas de desarrollo
de la comunidad han sido espectaculares en ciertas re
giones. La capacidad dei puebla para participar en esa
obra y proporcionarle los dirigentes necesarios ha supe
rado los cakulos oficiales al respecto, poniéndose de
manifiesto que los conocimientos practicos y el sentido
de lealtad que existe en el orden local constituyen una
fuerza latente que puede desencadenarse al impulso de
quienes pueden obtener el apoyo y fortalecer la con
fianza en si mismos de las sociedades locales. En todos
estos programas el trabajador social de aldea desem
pena una funciôn de enorme importancia. Su persona
lidad, su autoridad rectora y sU preparaciôn determinan
a menudo el éxito 0 el fracaso de un programa y tam
bién - cosa que puede ser aun mas importante - si la
conclusiôn de un trabajo marca el fin deI esfuerzo
comun en esa region 0 sirve coma introducciôn para
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adoptar nuevas medidas y asumir mayores responsabili
dades. Cuando se cuenta con un dirigente eficaz y se
lleva a las aldeas cada vez mas a aceptar y desempefiar
nuevos deberes, aun en regiones que se consideran atra
sadas y aisladas, el movimiento de desarrollo de la comu
nidad, segttn se ha demostrado, puede revetar elementos
de energia y de empresa existentes en la pobladon.

54. Es indispensable que no se conciba el desarrollo
de la comunidad coma si consistiera unicamente en una
serie de trabajos aislados realizados con el concurso det
esfuerzo propio 0 coma una labor administrativa de
mayor intensidad en ciertas zonas de acuerdo con pro
cedimientos tradicionales y conocidos. Si se concede
indebida importancia a determinados trabajos se tiende
a hacer confusa la euestion porque, dentro dei concepto
de desarrollo de la comunidad, la ejecucion de los pro
granms no es un fin en si mismo, sino una contribuciùn
a la iniciacion de nuevos trabajos y al desarrollo de
nuevas ideas. Ademâs, a menos que se organice coma
un vasi.ù movimiento deI puebla y que toda la estruc
tura administrativa se ajuste y se adapte segttn sea
necesario a las necesidades y at impetu det movimiento,
el desarrollo de la comunidad coma politica puede fra
casar fâcilmente. Sin embargo, el concepto de desarrollo
de la comunidad como movimiento popular que se pro
paga a toda sociedad como politica territorial suscita
muchos problemas. La relacion entre el progreso local
mediante la acciôn local y las modificaciones en l~ esfe:a
mas amplia de la sociedad, el tipo y grado de aSlstencla
que debe proporcionar la administracion p6blica y ta
parte que deben desempefiar en la acciôn los organismos
oficiales y el esfuerzo privado voluntarios son materias
que deben estar sometidas a C011'stante exanlen.

55. Uno de los puntos principales que debe des
tacarse al considerar las condiciones en los territorios
no autonomos es la necesidad de planifiear el desarrollo
de la comunidad para que se extienda cada vez mas a
las diversas partes de cada territorio. Aunque el sistema
debe tener sus raices en las aldeas y en pequenos grupos
de aldeas, los movimientos locales aislados pueden llegar
a ser estériles una vez que se pierda la iniciativa pri
mera. Por 10 td.nto, el progreso local mediante la accion
local debe estar vinculado a las Olodificaciones en la
esfera mas amplia de la sociedad, y en cuanto al tipo y
grado de asistencia que debe proporcionar la adminis
tracion central debe tenerse presente asimismo la for
macion de una conciencia dvica.

56. Como movimiento popular, el desarrollo de la
cOl11unidad exige la participacion consciente de los habi
tantes, la cooperaciôn de los servieios gubernamentales
entre si y con los habitantes, la activa colaboracion de
los dirigentes de la opinion publica y de las ramas de
la administracion que no forman parte dei mecanismo
espedfico det desarrollo, y la creacion de un cuerpo
de trabajadores dedicados especialmente al desarrollo de
la comunidad. Lo expuesto pone de relieve cuan nece
sarias son la educacion y formacion profesional en mul
titud de aspectos. El personal de diversas categorias
que se ocupe dei desarrollo de la comunidad tendra
que .haber recibido formaciôn profesional, 0 bien una
capacitacion especial en relaciôn con el trabajo en las
aldeas. Los miembros dei publico en general que forman
parte de los consejos locales 0 de los grupos de des
arrollo de la comunidad necesitaran una capacitacion
inicial seguida de cursos de repaso y tendran que ser
estimulados frecuentemente, camo, por ejemplo, me
diante visitas a los trabajos que se realizan en zonas



Comision no le incumbe directamente interesarse por
la situacion de dichos paises, pero necesita, desde el
punto de vista técnico, tener muy en cuenta las inves
tigaciones que se .realizan en tOOo el moodo y la infor
macion técnica que de ellas se desprende. De ahi que
baya tomado nota, especialmente, de los elementos fun
damentales que se consignan a continuacion, y que estân
siendo presentados por el Secretario General a la Co
mision de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas por
considerarse indispensables para el éxito de los pro
gramas de desarrollo de la comunidad :11

a) Las actividades que se emprendan debe.l corres
ponder a las necesidades fundamentales de la comu
nidad; los primeros proyectos que se pongan en prâctica
deben responder a los deseos expresados por los habi
tantes.

b) Aunque mediante esfuerzos realizados indepen
dientemente en cada una de las ramas especializadas se
puede lograr mejoras de orden local, el desarrollo pleno
y equilibrado de la comunidad exige una accion con
certada y el establecimiento de programas de objetivos
multiples.

c) En los proyectos de desarro. Jo de la comunidad,
el cambio en la manera de sentir ..k la poblacion es
mas importante que las realizaciones materiales.

d) El desarrollo de la comunidad se propane una
participacion mas amplia y mejor de los habitantes en
los asuntos de la comunidad, la revitalizaclon de las
formas existentes de administracion local y la tran
sicion hacia una administracio!l local efica2. cuando ésta
todavia no exista.

e) Uno de los objetivos basicos deI programa debe
ser buscar y formar dirigentes locales y alentarlos en
su labor.

f) Una mayor confianza en la participacion de las
mujeres y de los jovenes en los proye<:tos de la cornu
nidad da fuerza a lOS prograrnaS de desarrollo, ampHa
su base y asegura sa continuidad..

g) Para ser plenamente eficaces, los proye<:tos de
desarrollo mediante el propio esfuerzo de la comunidad
precisan contar con una ayuda intensiva y amplia de
los poderes publicos.

h) La aplicacion de un programa de desarrollo de
la comunidad en escala nacional exige la adopcion
de una politica consecuente y medidas administrativas de
caracter concreto, la contratacion y capacitacion de
personal, la movilizacion de los recursos locales y na
cionales y la organizacion de trabajos de investigacion,
experimentacion y evaluacion de resultados.

i) En los programas de desarrollo de la comunidad
cieben utilizarse en toda su amplitud los recursos de
tas organizaciones privadas de caracter benéfico, tanto
locales como nacionales e internacionales.

j) El progreso economico y social en el pIano local
exige un desarrollo paralelo en una escala nacional mas
amplia.

61. La Comision ha tomado también nota de que
las Naciones Unidas y los organismos especializados
han iniciado 0 proyectan en varios paises, inclusive en
algunos de los territorios no autonomos, diversos estu
dios en torno a programas y planes de desarrollo de la
comunidad. Le sera grato recibir en su oportunidad
mayor informacion sobre estos estudios y entiende que,
al llevarlos a cabo, se tendra en cuenta la informacion

vecinas. Se debe inculcar a los funcionarios de la admi
nistracion y a los representantes de la opinion publica,
cuyas actividades se desarrollan en un pIano superior
al de las aldeas, el espiritu deI desarrollo de la comu
nidad en el desempeiio de sus funciones f'ublicas.

57. Aun cuando se trate de un movimiento terri
torial dotado de una buena estructura administrativa y
que brinde la formacion profesional adecuada a los diri
gentes de tOOo tipo, seguira siendo necesario vigilar
constantemente la poHtica aplicada y los procedimientos
de desarrollo de la comunidad, con el fin de determinar
el puesto que les corresponde en la evolucion general
de los pueblos respectivos. El esfuerzo por mejorar las
comunidades ha de ser incesante y el movimiento de des
arrollo de la comunidad debe suscitar la contribucion
personal y de las masas, de manera que las propias
comunidades, mediante sus organos publicos 0 privados
de opinion y de aocïon, continuen y ampHen los pro
yectos especificos que, en las etapas inidales deI movi
miento, recibieron estimulo exJterior. Es de esperar que,
tan pronto. como las sociedades en formacion hayan
alcanzado clerta etapa de su evolucion hacia la iniciativa
propia y el gobierno propio, sus actividades - ya sean
realizadas a través deI mecanismo oficial, central 0 local
o bien por intermedio de sociedades privadas - no ne
cesitaran ya deI estimulo constante de otras fuentes
externas. Tenderan a descansar carla dia mas en el
funcionamiento de los servicios establecidos dentro deI
cuadro de sus instituciones locales.

58. ()i bien es verdad que con frecuencia se ha recal
cado que el desarrollo de la comunidad depende de
la participacion d~ los habitantes, no se ha subrayado
bastante, en cambIO, que el valor de esta participacion
estara determinado a menudo por la indole de la estruc
tura general administrativa. En muchos casos sera pre
ciso introducir en los territorios no autonomos pro
fundos cambios en las practicas administrativas que
predominen. Conforme progrese el desarrollo de la
comunidad, ciertos aspectos particuIares de sus pro
gramas deberan quedar a cargo de las unidades dei
gobierno local y, a la postre, deberia llegarse a con
vencer al gobierno local de que, apoyado por los habi
tant~s .d~ territorio, continue y ampHe aql\.1ellos servicios
que 1111clalmente fueron puestos en marcha por el movi
miento deI desarrollo de la comunidad.

59. Estos dos aspectos deI movimiento de desarrollo
de la comunidad - su extension en profundidad en la
estructura deI gobierno Ipcal y su extension horizontal
sobr~ todo el territorio afectado - revisten importancia
partlcular cuando es preciso dictar medidas de caracter
general para los territorios no autonomos. En esta forma
nos apartamos radicalmente de los conceptos que pri
maban antes en materia de bienestar social y se com
prueba que la integracion de todas las formas de mejo
ramiento tiene objetivos economicos, sociales y cultu
rales. Al mismo tiempo, queda establecida la impor
tancia que tiene desarrollar en todos estos campos la
iniciativa propia de los habitantes de los territorios.

60. Diversos paises estudian activamente la puesta
en practica de programas de desarrollo de la ('omunidad
y los representantes de Birmania, China e India dieron
a conocer datos interesantes sobre la evolucion de tal
tipo de programa en sus respectivos paises. También
las Naciones Unidas y los organismos especializados
se encuentran interesados en tales actividades, por ser
aplicables a la situacion imperante en muchos paises
independientes, varios de los cuales llevan a cabo actual- Il Naciones
mente programas de desarrollo de la comunidad. A esta 34.
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transmitida en virtud del inciso e del ArticWo 73 de la
Carta, asi coma los principios de politica social que ha
seiialado esta Comislôn.

62. La Comisiôn ha recibido datos muy interesantes
sobre los programas de desarrollo de la comunidad en
varios territorios bajo administraciôn dei Reino Unido
y de Francia.

63. En 10 que respecta a los territorios bajo admi
nistraciôn deI Reino Unido, el concepto de desarrollo
de la comunidad fué oficialmente aprobado por el Go
biemo metropolitano en 1948, aunque ya antes de esa
época se habian iniciaùo programas en a1gunos ùe los
territorios y, en gran r;' rte, la doctrina, a medida que
se iba desarrollando, se basaba en experiendas reales.
Desde 1948, en varios territorios bajo administracion
dei Reino Unido, los trabajos y las actividades de des
arrollo de la comunidad, realizados en una escala limi
tada 0 con carâcter experimental. se han ido incorpo
rando al nuevo concepto de politica social y se han
desarrollado hasta ser programas de canicter nacionaI.
Prueba de esta tendencia ha sido una conferencia sobre
desarrollo de la comunidad, ceiebrada en 1953 en la
Federaciôn Malaya, que recomendô que "el Gobierno
dehe anunciar 10 antes posible que el de~arrollo de la
comunidad constituye parte integTante de la politica
oficial". Eu opiniôn deI Reino Unido, no se puede trazar
una linea precisa entre las comunidades urbanas y rura
les. El desarrollo de la comunidad es el rasgo central
de la labor social en el Territorio urbano de Singapur,
y en Hong Kong se estân hac.i~ndo grandes pro~resos

en el desarrollo de la cooperaclOn entre los orgamsmos
gubernamentales y las o::ganizaciones privaclas, con
arreglo a los principios deI desarrollo de la c011lunidacl.
En general, los planes concretos que se emprenden in
sisten en la importancia de robustecer la vida familiar
y de atender las necesidacles de los ninos y adolescentes.
En muchos de los territorios mencionados. se ha creado
una conciencia popular por esos planes y es cada vez
mayor la posibilidad de que ôrganos de administraciôn
local se hagan cargo de los mismos. Al mismo tiempo,
la experiencia muestra que la acciôn de carâcter local
no puede tener éxito a menos que se establezca un
sistema de consultas en el pIano territorial superior
donde se formula la politiea de desarrollo social.

64. Con respecto a los territorios bajo administra
ciôn de Francia, se informô a la Comision que la
politiea social se ha basado en la adaptaciôn de los
programas a la comunidad especial de qœ se trate,
prestando ayuda para que cada vecino conozca su
propia capacidad y encuentre el lugar que le corres
ponde en la sociedad, remecliando los casos de falta de
aclaptaciôn social y dando preferenc:a a las funciones
educativas de la politica social. En estos ultimos aüos se
ha inieiado tal tipo de acciôn educativa en gran esca.!a,
especialrnente en el Africa Occidental Francesa y en
el Afriea Ecuatorial Francesa. En Marruecos, a los
diversos equipos encargados de modernizar la agricul
tura (Secteurs de m()dernization d'u paysannat) se les
encomienda la tarea de impul.sar la evolueiôn social de
la poblaciôn, a la par que estimula el fomento agricola.
Ademas, se amplia el sistema de administraci6n rural
denominado djemmas. En la actuaIidad, hay mas de
1.000 djemmas facultados para discutir todas las cues
tianes econômicas y sociales que afectan a la comunidad
que representan. En Madagascar, se ha lIevado a cabo
una reorganizaci6n de la estructura de la aJldea me<liante
la instaul'aci6n de un consejo encargado de estudiar la
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aùministraci6n local y de implautar, adaptândolas, for
mas mas modernas. En las ciudades los servÏcios so
ciales estan principalmente a cargo de los cent~os

sociales, y actualmente se estima necesario intensifiear
los esfuerzos en las zonas rurales, a fin de detener el
movimiento de migraciôn de los t'ampesinos hacia las
dun:"ùes.

65. Ademas, se informô a la Comisiôn que, apart('
de los programas generales de desa.r.rollo de la comu
llidad en varias zonas se estan iniciando programas
experimentales como primer paso hacia la elaboradon
de una poUtica mas amplia. La Comisïon tomo nota ~8
especialmente de los programas expernnentales que,
patrocinados por la Comisiôn dei Pacifico Meridional,
se estân realizando en Samoa Americana, las Islas l'
Cook y Nueva Guinea Neerlandesa. La Comision toma
nota, con interés, de ia Conferencia sobre el desarrollo
de la cOl11unidad. que se celebrar.i. en 1956 bajo los 1
auspicios de la Comision del Padfico Meridional.

66. Se han mendonado ya otros movimientos que .
persiguen objetivos semejantes a los programas de 1
desarrollo de la comunidad. Entre los ejemplos dtados
en la Comisiôn figuran la laoor de los servicios de
divulgacioo del Departarnento de Agricultura de Esta-
dos Unidos en Samoa Americana y el sisrema docente,
con vistas a las necesidades de la comunidad, esta
blecielo en Guam. La Comisiôn presto especial atencion,
~in embargo, al progreso deI movimiento cooperati
vista, hajo las formas de cooperativas y sociedades
para el progreso rural. Se dispone de datos que mues
tran la expans:on y desarrollo de este movimiellto en
varios territorios, inclusive Alaska. Samoa Americana,
Guam. Papua y en los territorios administrados por
Francia. los l'aises Bajos y el Reino Unido. Es digno
de oùservar no sôlo que en muchos casos el movimiento
cooperativista ve aumentar regulamente sus filas y el
radio de sus operacione:. sino también que los prin- 1.

cipios fundamentales dei cooperativismo reciben mas
vasta aplicaciôn. al propio tiempo que se amplian sus
objetivos econômicos y sociales. j,'..

67. La Comisiôn ha indicado ya, en infonnes ante
riores, el. interés que tiene por estos movimientos. En
1954, especialmente, analizô las reiaciones existentes
entre las cooperativas y el desarrollo de la comunidad. 1
A su juido. aunque el movimiento cooperativista solo
puede actuar plenamente en los pueblos que gozan de
un alto nivel de instrucciôn y poseen arraigadas traùi-
ciones comerciales, los principios deI cooperativismo (,
tienen un valor notable en la situaciôn existente en 1
varios territorios no autônomos. Ademâs, la Comisiôn
declarô que el fomento de las cooperativas constituye
un factor de importanda vital en el progreso social y
que, en la preparaciôn de los pueblos para su transiciôn
a una economia moderna, la organiz~dôn coopera
tivista es de fundamental importancia. Al analizar la
situaci6n social, la Comisiôn debe nuevamente subrayar
la importancia dei movimiento cooperativista. AI actuar
por iniciativa de la comunidad, las sociedades de tipo
cooperativista son de gran utilidad cuando se trata de
impulsar muchos aspectos y de una mejor forma de
vida, y estimulan el espiritu de cooperaciôn popular en
los mas pequeiios sectores, principio animador de todo
programa de desarrollo de la comunidad. Sus finali
dades sociales y educativas son de suma importancia.
Hay muchos casos, que pueden servir de ejemplo, deI
éxito obtenido en la promociôn de dichos objetivos por
cooperativas de fines multiples y otras sociedades adi
vamente interesadas en medidas de carâcter social, en



programas tales como los de viviendas 0 asistencia
médica.

68. Sin embargo, hay ~nuchas zonas donde no exi.te
un movimiento de desarrollo de la comunidad y donde
las organizaciones cooperativas y las inst;tuciones de
enseiianza no s~ h1\n desarrollado en una forma que
refleje los vastos objetivos deI principio deI desarrollu
de la oomunidad. Puede ser que los organismos guber
namentales y privadcs territoriales 0 locales inicien
actividades sociales y econômicas anâlogas con recursos
considerables, como sucede en el Congo Belga. Pero
ape.l3.::i puede decirse que se trate de un movimiento
que haga hincapié en la importancia de los métodos
para dcspertar y estimular la iniciativa de la pohhci6n
con objeto de fomentar un mejor nivel de viti l VI)";!

toda la comunidad mediante el ejercicio y la amv;iaciôn
de esa iniciativa. En algunos de estos casos, en los
que la influencia de las nuevas condiciones es relat;
vamente pequefia como sucede en algtmas islas deI
Pacifico, los ôrganos locales de expresiôn y de acciôn
pueden ser suficientes para rcalizar 0 estimalar los
scrvicios proporcionados por programas de desarrollo
de la comunidlld; en otros casos, como sucede en al
gunas partes de Africa, la iniciativa y la direccion de
los servicios econômicos y sociales siguen siendo prin
cipalmente originados fuera de la comunidad.

69. AI encomiar la politica de desarrollo de la co
munidàd que puede ser aplicada en g-ran escaIa a las
condiciones de muchos de los tcrritorios no autônomos,
la Comision reconoce que los objetivos deI desarrollo
de la comunidad no difieren de los de la politiea publica
general, cuya finalidad es estiml hr la evoluciôn de los
habitantes de los territorios par::.te formen sociedades
moclernas convenientemente dotadas de instituciones
econômicas, servicios sociales, establecimientos cultu
rales y ôrganos de gobierno propio. La novedad prin
cipal de esta politica estriba en que hace hincapié en
la participaciôn de los habitantes en un movimiento
general cuyo propôsito es el progreso economico. social
y cultural de las poblaciones. Concebida asi, la politica
y el movimiento de desarrollo de la comunidad ofrecen
oportunidades que estan en armonia con los principios
de la Carta,

V. Condiciones de trabajo

70. En el i:_~ùrme de 1952 se tomô nota de los
cinco convenios aprobados por la Conferencia Inter
nacional del Trabajo en 1947, que se refiercn espechl
mente a las condiciones en los territorios no metropo
Iitanos. La Comision registro las ratificaciones deI Reino
Unido y expresô la esperanza le que todos 10$ Miem
bros interesados ratificaran proximamente los ccnvenios
correspondientes. La situacion actual con respecto a la
ratificacion de estos convenios por Miembros encar
gados de la administracion de territorios no autonomos
es la siguiente:

a) El Convenio sobre politica social (territorios
no metropolitanos) ha sido ratificado por Bélgica.
Francia, Nueva Zelandia y el Reino Vnido;

b) El Convenio sobre el derecho de asociacion
(territorios no metropolitanos) ha sido ratificaoo por
Bélgica, Francia, Nueva Zelandia y el Reino Vnido;

c) El Convenio sobre inspeccion deI trabajo (terri
torios no metropolitanos) ha sido ratificado por Aus
tralia, Bélgica, Francia y el Reino Vnido;
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d) El Convenio sobre normas de trabajo (territo
rios no metropolitanos) ha sido ratificado pol' el Reino
Unido;

e) El Convenio sobre contratos de trabajo (traba
jadores indigenas) ha sido ratificado por el Reino
Unido.

71. La Comision se complace en tomar nota deI
sefialado progreso registrado desde 1952 en la rati
ficacion de estos convenios internacionales de trabajo.

72. A la Comision le interesa asimismo el progreso
logrado en la ejecucion cie estos y otros convenios
mediante la adopcion de medidas legislativas en los
territorios no autonomos y la aplicacîon de esa legis
Jal'iùn. La informacion recibida de la OIT es alentadora.
L\ COlllision quedo también enterada deI progreso que
s~gnifica d Codigo francés deI Trabajo para los Terri
torios de Ultramar y de la declaracion formulada por
el Go:)ierno de Francia de que esta legislacion ha tenido
como consecuencia muchos cambios beneficiosos de las
condiciones de trabajo. ha mejorado la situacion en 10
que se ref:ere :l salarias y producth·i iad, y ha contri
buido consideraLlemente a mejorar las reladones de
trabajo. Se toma nota de la declaracion deI Gobierno
oc Francia en la que se afirma que el Codigo dei
Trabajo para territorios de Ultramar debe conside
rarse como una medida de progreso social en el sentido
mas amplio de la palabra, que es aplicable a todos los
trabajadores sin distincion de r3za. religion, sexo,
nac-ionalidad 0 condiciôn, )' que constituye un impor
tante paso en el progreso social.

73. Se recibie.on otras informaciones interesantes
con respecto a la evoluci6n de la legislacion deI trabajo
en los territorios bajo administracion de otros Estados
Miembros y en los Territorios de Africa deI Norte
bajo administracion francesa.

74. La Comision desea también comentar breve
mente algunas cuestiones concernientes a la remune
radon. Como faltan los datos basicos necesarios, resulta
imposible <.leterminar si, con respecto a tal 0 cual norma,
son suficientes los niveles de salarios en los territorios
no autonomos; por la misma razon, tampoco pueden
compararse los salarios de un territorio con los de otros
territorios 0 paises. Con respecto a los principios que
rigcn la escala de salarios, merece eIogio el adelanto
que se registra. Reconocese, en efecto, que es un
sofisma la teoria segUn la cual al obrero migrante, que
po'5ee tierra para el sostenimiento parcial de su familia,
hay que pagarle cuando se emplea fuera un salaria
que sea suficiente para matenerse solo él como si fuera
un trabajador soltero. La Comisiôn cree que al fijar
los salarios hay que tener en cuenta las necesidades
de la famiIia, y no simplemente las de un soltero.
Sostiene la Comision que debe procederse 10 mas
ra.pidamente posible, con arreglo a las circunstancias
locales. a la transicion hacia el concepto deI salario
minimo familiar.

75. La Comision ha puesto continuamente de relieve
que el punto mâs importante de los programas de
desarrollo de los territorios no auionomos es el deI
interés de los habitantes. De igual manera, la Confe
rencia Internaciom,' deI Trabajo ha afimlado, al aprobar
el Convenio relativO a la politica social en los terri
tonos no metropolitanos, que el mejoramiento deI nivel
de vida debe considerarse coma el objetivo principal
de L- planes de desarrollo economico en los territorios
de que se trata. Ademas, en el Convenio se dispone
que dd>en adoptarse medidas para garantizar a los



productores ind~pendientes y a los asalariados condi
ciones que les pennitan mejorar el nivel de vida por su
propio esfuerzo y que garantken el mantenimiento deI
nivel minimo de vida determinado por las encuestas
sociales sobre las condiciones de vida. Los articulos 14
a 17 se refieren a la remuneraci6n de los trabajadores,
y sc advierte con interés que la Comisi6n de Expertos
en politica social de los territorios no metropolitanos
(OIT), que se reunira hacia fines de ano, continuara
el examen de los sistemas y poHticas adoptados en
materia de salarios en los territorios.

76. La Comisi6n toma nota también de una decla
raci6n de la Oficina Internacional deI Trabajo de que
rIebe seguirse estudiando el problema deI aliciente en
el empleo, de que debe acelerarse la formaci6n pro
fesional de toda indole y para todas las categorias, y
de que debe estudiarse y ampliarse el sistema actual
de pago seg{tn los resultados. La presente Comisi6n
habia declarado en 1952 que el aumento de los salarios
debe ir acompafiado de un aumento de la producti
vidad. Veia con agrado las investigaciones sobre la
relaci6n entre los salarios y la productividad, pero
seiial6 que debe procederse con sumo cuidado para que
tales investigaciones tengan amplitud suficiente, to
mando en cuenta los progresos sociales, educativos
y sanitarios generales que son indispensables antes de
analizar las técnicas para ajustar los salarios a la
productividad. La evoluci6n de la poHtica social en los
cuatro ultimos aiios corrobora las opiniones expresadas
en 1952. La eficacia deI trabajo guarda relaci6n reci
proca con el adelanto social y es un factor en el estimulo
general deI deseo de progreso social.

77. Ahora se reconoce generalmente el papel que
en este aliciente desempeiian y pueden desempeiiar los
sindicatos. En ciertos aspectos, la economia y la l'struc
tura de los territorios no aut6nomos ha sido desfavo
rable para el desarrollo deI movimiento sindic?l. Con
el desarrollo de las formas modernas de empresas
econumicas y con los cambios consiguientes en la
estructura econ6mica y social de los territorios, se ha
hecho mas evidente la necesidad de la organizacion
sindical, y en muchos territorios la politica oficial en
la actualidad es estimular el establecimiento de orga
nizaciones sindicales responsables, como el mejor medio
para promover la annonia en las relaciolles de trabajo.

78. La Comisi6n rec:ibio informaci6n que muestra
un notable aumento en el numero de miembros de
los sindicatos, y también la fuerza que tiene el espiritu
de negociaci6n colt:ctiva en algunos territorios adminis
trados por Francia, el Reino Unido 0 los Estados
Unidos; asimismo, recibi6 informaci6n relativa a las
etapas iniciales deI movimiento de organizaci6n sindical
en la Nueva Guinea Neerlandesa. En casi todos estos
Territorios las leyes siguen en gran parte el modelo
metropolitano y permiten, sin discriminaci6n, las acti
vidades sindicales. En algunos casos, hay diferencias,
tanto de hecho como de derecho entre los trabajadorcs
europeos y los indigenas, en tanto que, en otros, solo
en la practica la situaci6n es diferente. La Comisi6n
reconoce que las diferencias en la forma en que los
sindicatos pueden funcionar utilmente como instru
mentos de conciliaci6n en las cuestiones de trabajo
pueden variar mucho segun sea la educacion, la posi
ci6n econ6mica y la experiencia social de sus miembros.
La Comision cree, sin emb3Jrgo, que esas diferencias
seiialan la necesidad de la educaci6n sindical, mas
bien que de legislaciones que hagan distingos. De los
territorios bajo administraci6n britanica y francesa
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se han comunicado ejemplos de la asistencia propor
cionada para la capacitacion de jefes sindicales. La
Comisi6n considera digno de elogio el trabajo efectuado
en esta materia por los gobiemos, les sindicatos metro
politanos y las organizaciones intemacionales que con
tribuyen a la formaei6n profesional de dirigentes
sindicales, y asisten y estimulan a los movimientos
sindicales en los territorios no autonomos.

VI. Condiciones de vida

79. En el pasado, la Comision ha seiialado con fre
cuencia la importancia del problema de la determinacion
deI nivel de vida en los territorios no aut6nomos, asi
como la necesidad de detenninar los efectos reales dei
desarrollo sobre las condiciones de vida de los habi
tantes de los territorios. En 1954, la Comisi6n toma
nota deI Informe sobre la Definicion y Medici6n Inter
nacional del Nivel de Vida preparado por un comité
de expertos de las Naciones Unidas.6 Los expertos
habian elaborado un procedimiento de los componentes
para considerar las condiciones de vida, en el cual se
incluian aquellos elementos, economicos y no econo
micos, que detenninan las condiciones de vida deI
individuo y contribuyen a su bienestar 0 a la falta dei
mismo, para abarcar asi toda la gama de considera
ciones que afectan el sentido de felicidad de una persona.
El procedimiento de los componentes se ha aplicado
hasta cierto punto en la labor de la Comision. En
especial, sus estudios de las condiciones econ6micas,
sociales y de la educacion, abarcan pnicticamente todos
los factores que se pueden considerar como compo
nentes dei nivel de vida. L'l Comisi6n esta por tanto,
muy interesada en las propuestas de los expertos y en
la aplicabilidad dei procedimiento de los componentes
a las condiciones en los territorios no aut6nomos.

80. Este aiio la Comisi6n tomo nota de que se
l'stan celebrando nuevos debates y encuestas de caracter
internacional sobre el procedimiento de los componentes
para el estudio de los standards y el nivel de vida.
En las circunstancias existentes en muchos de los terri
torios no autonomos una plena aplicaci6n de este
procedimiento resulta dificil debido a que no se dis
pone de ciertos tipos de datos estadisticos, a la diver
sidad de las condiciones economicas y sociales, y debido
también a que falta una investigaci6n social adecuada.
La tarea mas apremiante es disponer de datos esta
disticos fundamentales y adecuados, especialmente de
estadistîLas agricolas y vitales, y también serian valiosos
les estudios sobre la vida de la familia y sobre la
comunidad, asi como los analisis sociales y culturales
orientados hacia el l'studio de los standards y el nivel
de vida cambiantes en los diversos grupos de poblacion.
Dichos l'studios pueden ser una contribucion util a la
iniciaci6n y divulgaci6n de los programas de desarrollo
de la comunidad, y dentro deI marco de dicho desarrollo
seria posible abtener datos valiosos sobre las condi
ciones de vida de las familias. Sin embargo, en los
territorios no autonomos, las administraciones acaso
han concedido prioric:lad a la soluci6n de problemas
sociales inmediatos, y estos l'studios que son sumamente
convenientes podrian emprenderlos las instituciones que
se dedican a la investigaci6n y los departamentos de
las universidades e instituciones de educacion superior
locales.

6 Naeiones Unidas, Informe sobre la Definicion y Medicio1l
InterJiacional dei Nivel de Vida, 1954, IV, 5.



81. En todo caso, la Comision considero que, por
el momento, seria prematuro proseguir sus encuestas
~obre problemas de método relativos al procedimiento
de los componentes. Cuando se haya examinado el tema
mas a fondo bajo los auspicios del Consejo Economico
y Social, y cuando se conozcan los resultadus de la
labor del grupo de trabajo establecido por la Oficina
Internacional deI Trabajo en colaboracion con otras
organizaciones internacionales interesadas para consi
derar la aplicabilidad de los métodos a los paises insu
ficientemente desarrollados, la Asamblea General podrà
tener datos mucha mas precisas sobre los métodos
aplicables a los territorios no autonol110s 0 a deternli
nados grupos de territorios.

RZ. La Comision continua sumamente interesada en
la compilacion y comunicacion de datas sobre la"
standards y el nivel de vida en los territorios no autu
nomos. Aun en el momento actual, la informacion dis
ponible, si bien es insuficiente para realizar un e~tudio

completo, es 10 bastante amplia para justifienr que se
trate el tcma de manera mas detallada y completa, al
menos con respecto a ciertos territorios. La informacion
suministrada a la Comision durante el actual periodo
de sesiones ha proyectado nueva luz sobre el mejora
miento de las condiciones de vida en ciertas regiones
que se citaron como ejemplos. Aunque no siempre es
posible hacer generalizaciones sobre el nivel de vida
en los territorios, ni siquiera en un solo territorio, se
pueden seiialar ciertas diferencias de importancia segUn
el grado de desarrollo economico y social y el alcance
que diehas tonnas de desarrollo hayan tenido en las
distintas partes deI territorio y en los diversos sectores
de la poblacion. Estas diferencias demuestran que,
para realizar nuevos progresos, es importante tomar
plenamente en cuenta los objetivos de la politica social
al formular los programas para los territorios, tal camo
~e ha seiialado en el parrafo 24 de este informe.

vu. Relaciones raciales

83. En su informe de 1952 la Comision exammo
los problemas que las relaciones raciales plantean en
los territorios no autonomos. Sin dejar de reconocer el
interés universal de la cuestion, declaro que el hecho
de que en la mayoria de los territorios no autonomos
el grueso de los habitantes son de un mismo origen
étnieo y tienen una herencia cultural diferente a la
de los pueblos de los paises que los administran hace
todavia mas perentoria la colaboracion entre las razas
de esos territorios.

84. También en el mismo aiio de 1952 la Asamblea
General aprobO la resolucion 644 (VII). En esta reso
lucion se reconoce que el establecimiento de mejores
relaciones raciales depende en gran parte de la politiea
que se siga en materia de enseiianza; aplaude todas las
medidas que tenganpor objeto proporcionar una mejor
comprension de las necesidades y problemas de la
comunidad considerada en su conjunto, y recomienda:

a) i) Que sean abolidas en los territorios no auto
nomos las leyes y pnicticas discriminatorias
contrarias a los principios de la Carta y de
la Declaracion Universal de Derechos Ru
manos;

ii) Que sean examinadas todas las leyes, regla
mentos y ordenanzas con miras a esa
abolicion;
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b) Que sean examinadas las leyes que establecieren
distinciones entre ciudadanos y no ciudadanos, princi
palmente por motivos de raza 0 religion;

c) Que todos los hahitantes de los territorios no
autonomos, sin distincion alguna por motivos de raza,
tengan acceso a todos los servicios e instalaciones
publicos;

d) Que sean examinadas frecuentemente las leyes
que estalllezcall medidas especiales de proteccion para
determinados sectores de la poblaci6n, a fin de com
pruhar si su aspecto protector sigue predominante' y si,
en circunstancias especiales, deben establecerse excep
ciones a sus disposiciones.

85. La Comision reitera su condenaci6n de la ùis
criminaciém racial y deI prejuicio racial, por violaI'
la dignidad humana y pol' ser contrarios a los principios
dc la Carta. Insiste en subrayar que es ~'ll11bién de
Sl1ma importancia establecer relaciones amistosas funda
das en el l11utuo respeto y en el reconocimiento de la
igualdad. La tirantez racial y los prejuicios raciales,
dondequiera existan, intensifican la division de la
h11l11anidad y es deber de la Comision favorecer los
esfuerzos encaminados a lograr la cooperacion de todos
los pueblos en el cumplimiento de las disposiciones que,
en 10 referente a relaciones raciales, contienen la Carta
y la Declaracion Universal de Derechos Humanos. Al
respecto, la Comisi6n tomo nota con interés de que la
Conferencia dt: :as Naciones Unidas sobre Supresion
de los Prejuicio~ y las Discriminaciones, celebrada en
Ginebra, dei 31 de marzo al 4 de abri! de 1955, de
conformidad con la resolucion 546 (XVIII) deI Consejo
Economico y Social y en la que participaron organiza
ciones no gubernal11entales a las que el Consejo reconoce
categoria consu1tiva, aprobo una resolucion por la cual
~e condenan todas las practicas discriminatorias, cual
quiera sea la forma en que se presenten y cualquiera
sea el pais 0 territorio en que existatP

86. En la declaracion de principios que aparece en
anteriores informes de la Comision, y en la resolucion
644 (VII) de la Asamblea General, se seiialan con
toda c1aridad las opiniones que profesa la Asamblea
General sobre el particular. En consecuencia, la Comi
sion se interesa en esta oportunidad en las medidas que
se estén adoptando para dar forma positiva a las opinio
nes expresadas en 1952. Igualmente le preocupan las difi
cultades con que pueda haberse tropezado en los uitimos
aiios al ponerlas en practica, y, en tercer lugar, se in
teresa especialmente en las sociedades multirraciales,
en el desarrollo de relaciones sociales entre diferentes
grupos que pueden servir para robustecer la colahora
cion entre las razas y poner fin al prejuicio racial.

87. En ciertos casos, las aspiraciones de la politica
social, cuando se propone el desarrollo de todos los
grupos de la comunidad, tropiezan con las barreras
de la costumbre y de la religion, con las ilusiones de
superioridad cultural y con la existencia de distintos
grupos raciales 0 culturales, particularmente si quieren
defender arraigados intereses economicos. Cualquiera
de estos factores puede ser causa de conflictos étnicos
y culturales que, segUn palabras de un representante
de la Comision, son mas duraderos que los brutales
resultados de la conquista y ocupacion militares.

88. Sin embargo, se ha progresado bastante en
muchos territorios y en muchos aspectos. La Comision
seiialo los hechos que a continuacion se consignan coma

T COrlsejo EC0Il6mico y Social, reso\uci6n 546 (XVIII) Y
documento E/NGO/Conf.l/8, resoluci6n A.



los mâs alentadores entre los ocurridos en 1952. En cadôn es gratc.lita en todos sus grados para todos los
la Uniôn Francesa se ha refonnado la ley relativa a ninos, sin dilltinciôn de sexo, nacionalidad 0 religiôn
las publicaciones des~inadas a la juventud y se han y donde no existe discrinùnaciôn pol' motivas raciales,
incluido entre las publicaciones prohibidas las que religiosos 0 poHticos. En algunos territorios deI Africa
puooen inspirar 0 mantener prejuicios raciales. El Oriental y Central Britanica, asi como en las Islas
nuevo texto parte deI principio de que la dignidad det Viti, Papua y Bennuda, se mantienen sistemas esco-
sel' humano posee un vator universal y debe sel' lares separados, en virtud de diferencias de irlioma,
respetada sin ùistinciôn de raza 0 de origen. En los de distintos ambientes famitiares y pol' concenso general.
decretos franceses de 1954 relativos a la administra- En 1952 se llegâ en la Federaciôn Malaya a una mayor
don de justicia con arreglo al derecho consuetudinario integraciôn, al dictarse una ley que estabtece la en-
se sustitllyen las expresiones que suponen el uso de la seiianza gratuita y obligataria en las escuelas nacio-
palabra indigène (indigena) pol' término!' tales como nales no comunales para los niiios de tadas las razas,
dudadanos de estatuto especial, tribunales locales. etc. fundadas en 105 siguientes principios: 1) escuelas
En la Federaciôn de Rhodesia y Nyasalandia se dec1arô multirraciales; 2) idiomas oficiales: et ~nglés y el
autorizadamente qtle la asociaci6n de los territorios malayo; 3) un sistema de enseiianza unico y un con-
traeria consigo la seguridad, el progreso y el bienestar tenido comun en la enseiianza.
para todos sus habitantes y, en particular. propiciaria 91. AIgllnos Miembros consideran que las dificul-
la asodacion y la cooperacion entre é:,tos. Se estableciô tades que se presentan en la prâctica, especialmente
una Junta de Asuntos Africanos, con la mision especial las deI idioma, justifican la creaciôn de sistemas de
de seiialar toda medida en virtud de la cual se someta enseiianza adaptados a las necesidades especiales de
o sujete a los afrÏLanos a condiciones, restricciones 0 los distintos grupos de la poblaciôn. Pero la Comisiôn
incapacidades desventajo~as para ellos y a las cuales sostiene que. en la enseiianza secundaria, esta justi-
no se someta 0 sujete también a los europeos. En ficacion solo puede aceptarse en circunstancias muy
Rhodesia deI Norte las resoluciones aprobadas en julio excepcionales y como medida provisional, y que en
de 1954 pol' el Consejo Legislativo. dec1aran que el ningtin pIano de la enseiianza deben hacerse distingos
objetivo de la politiea debe sel' eliminar de eada raza pOl' motivos de raza.
el temor de que pueda predominaI' la otra e imponer
sus intereses raciales, y dejar establecido con toda c1a- 92. La Comisiôn sostiene q~e el progreso en ma-
ridad que todo habitante de Rhodesia deI Norte, res- teria de enseiianza es una necesidad primordial y seiiala
petuoso de la ley, tiene el dereeho de pl'Ogresar segûn la resolucion 328 (IV) de la Asamblea General, en
sus condiciones personales. calificaciones, formacion, la que se invita a los Miembros Administradores a que
capacidad e industria, sin distincion de raza, color ni adopten las medidas necesarias para establecer la igual-
creenda. En Kenia el Gobierno ratifico los principios dad de trato, en materias de enseiianza, entre los habi-
de la promocian de la armonia y la amistad entre las tantes, indigenas 0 no, de los territorios no autônomos
razas, y deI aumento de las oportunidades dadas a colocados bajo su administraciôn. Pero afirma que la
to<1os los subditos leales, sea cual fuere su raza 0 justificaciôn solo puede aceptarse en circunstancias
religiôn, para progresar con arreglo a sus condiciones muy extraordinarias y como una solucion transitoria.
personales y su capacidad. 93. En su informe de 1952 sobre la situaciôn social,

89. 'fodos estos sintomas son alentadores. Hay la Comision seiialô la importancia de prever medios y
otros dos casos de medidas de carâcter general que arbitrios para dar a la poblaciôn indigena la posibi-
estân en armonia con la recomendacian formulada pol' lidad de ocupar cargos publicos de todas las categorias,
la Asamblea General en su resoluciôn 644 (VII), en asi como las cuestiones conexas de los medios de for-
la que dispone que se examine la necesidad de examinaI' macian profesional, las oportunidades de ascenso y la
las leyes que establecieren distinciones entre ciudadanos igualdad de remuneraciôn. Desde entonces las opor-
y no ciudadanos, principalmente pol' motivos de raza tunidades de empleo en la administraeion pûblica han
o religion. Se ha tomado debida nota deI reconoci- aumentado para los habitantes indigenas. El derecho
miento de los derechos de la ciudadania a numerosos de la pobtacion indigena a ocupar cargos en la admi-
residentes chinas e indios en la Federacion Malaya, nistracian puhlica y la creacion de oportunidades para
asi como las medidas adoptadas en algunos casos para que participen en etla se han destacado y propugnado
mejorar la situacion de los h'olllés entre la poblacion en dec1araciones de la poIitica oficial y en recomen-
africana. Aunque es posible aceptar las diferencias pol' daciones concretas. En diciembre de 1954 el Ministro
razôn de cultura, en ciertas circunstancias, cabe pre- de la Francia de Ultramar dedaro en la Asamblea
guntarse si la concesion, como un privilegio, de ciertas Nacional que el Gobierno tiene gran empeiio en con-
formas de igualdad a personas seleccionadas de la seguir la participaci6n de la élite indigena en la ad-
pohlacion local no puede llegar a convertirse en una ministraci6n de los territorios. A fin de mejorar la
nueva forma de discriminacion entre los favorecidos situacion, en la practica existia el propOsito de anlpliar
y los demâs grupos de poblacion. el limite de edad para la admision de candidatos indi

genas a los cargos de la administraciôn pûblica, asi
90. La Comisi6n toma nota también de algunos como de creaI' cursos preparatorios para ingresar en la

puntos que se suscitan de un trato diferente en materia Ecole Nationale de la France d'Outre-'mer (Escuela de
de educacion. En los territorios habitados pOl' comuni- Administracién Pûblica para la Francia de Ultramar).
dades formadas pol' distintas razas la prâctica corriente También se ha informado a la Comision que es muy
es mantener sistemas escolares separados para los probable que en breve la administracion publica de
diferentes grupos de la poblacion; en algunos de est'Os Marruecos y Tûnez estarâ compuesta exclusivamente
territorios se ha registrado en allos recientes una mar- pol' habitantes indigenas con excepcion de unos pocos
cada tendencia a da.r mayor importancia a las escuelas puestos. En el Reina Unido, en una declaracian Îor-
a las que asisten alttmnos de todos los distintos grupos mulada pol' el Gobierno en 1953 se afirma que la
de las comunidades. Esto sucede, en particutar, en los politica es alentar el progreso de los pueblos de tos
territorios bajo administracion francesa, donde la edu- territorios hacia la propia administracion de sus asuntos
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y para eUo adaptar la administracion publica a la~

eondiciones locales y contar, en la mayor medida po
sible, con personal local. En la Costa de Oro se han
adoptado medidas para estableeer una administracion
publiea enteramente indigena exclusivamente dotada
de personal africano de la Costa de Oro. En la Fede
raeion de Rhodesia y NyasalanJia ninguna persona
domiciliada dentro de la Federacion que sea subdito
britânieo, 0 persona colocada bajo la proteccion britâ
niea. e~tara inhabilitada, unicamente por motivos de
raza, para ocupar empleos en la administracion publiea
federal, y al nombrar 0 recomendar a cualquier persona
para tales empleos se atendera exclusivamente a su
competencia, experiencia 0 idoneidad. En la Federacion
~lalaya una comision nombrada para estudiar los pro
Wemas de la "malayanizacion" de la administracion
publica, recomendo en 1954 que se siguiera aplicando
la presente politiea de no contratar personas que no
sean deI territorio cuando haya malayos idoneos. A
principios de 1954, el Gobierno adopto en Singapur
un programa decenal cuyo objeto es acelerar el proceso
de "malayanizacion" de la adrninistracion publica.

94. La Comisi6n ha recibido it<onnaciones sobre
tendencias similares que demuest. ail que hay mejores
oportunidades para el empleo en general, y que son
consecuencia tanto de la desaparid6n de las discrinii
naciones directas como de los mejores servicios de
formacion profesional. Sin embargo, las barreras que
se cponen al adelanto de los africanos en ciertos empleos
deI Airiea Central y Oriental aun son considerables.
Este asunto no es tratado expresamente en la resolucion
644 (VII). Constituye una parte importante deI Con
venio sobre politiea social (territorios no metropoli
tanos) aprobado por la Conferencia Internacional dei
Trahajo. Es urgente que las administraciones. los em
pleadores y los trabajadores interesados encuentren
medios y arbitrios para proporcionar oportunidades a
los trabajadores calificados de las poblaciones de los
territorios, sin distincion de raza, y para crear las
instituciones necesarias 0 establecer cursos de formacion
profesional. Si bien esto debe hacerse sin desmejorar
los niveles generales de la mana de obra ni alterar el
sistema de salarios en que se basan los niveles sociales
existentes, no puede justificarse una inactividad fun
dada en las diferencias raciales existentes.

95. Las circunstancias antedichas se presentan espe
cialmente en el empleo en las industrias y en la mineria
en algunos de los territorios bajo administraci6n deI
Reino Unido. Por 10 tanto, la Comision tom6 nota con
especial interés de que en Uganda, donde hay consi
derables perspectivas de desarrollo economico, el
Gobierno ha reconocido que el pueblo tiene derecho a
perlir que en este desarro110 se sa1Ji<sfagan ciertas con
didones, y en especial que no haya una barrera étnica
en las industrias, que los aîricanos reciban formacion
profesional para trabajos especializados y puestos de
mayor importanda y que, siempre que sea posible,
la financiacion deI desarrollo industrial se haga con
participGcion local.

96. En la resoluci6n 644 (VII) se recomienda que
todos los habitantes de los territorios no autonomos,
sin distinci6n alguna por motivos de raza, tengan
acceso a todos los servicios e instalaciones pùblicos.
Ubieaciones separadas en los servicios pùblicas de
transporte, oficinas publicas, restaurantes y hateles
son aun practica corriente en los pocos territarios de!
centra y estf' de Africa que tienen un carader 111ulti
rracial. Sin embargo, la informaci6n recibida por la

Comisi6n indica que en algunos casas se han adoptado
medidas tendientes a abolir las discriminaciones en los
servicios publicos y a estimular a las empresas privadas
a que suministren sus servicios sin distincion de color
o raza. La Comision no examino aspectos concretos
de este problema. Observo con satisfaccion que se han
hecho ciertos progresos, sobre todo porque este es un
campo donde la discriminaci6n puede causar conflictos
entre aquellos habitantes que, en otro caso, estarian
en las mejores condiciones de promover el tlesarrollo
de relaciones raciales satisfadorias.

97. La informacion sobre re!aciones racialt..'S de que
disponia la Comisiôn se referia mas que nada a las
discriminaciones y a las medidas adoptadas para
disminuir 0 abolir dichas discriminaciones. Si se
quiere Iiberar a los territorios de estas dis
crimillaciones, el medio mas eficaz consiste en
adoptar medidas positivas que contribuyan a aumentar
la cooperaciOn entre las razas y a crear mas programas,
intereses e instituciones en que tadas las razas teng-cln
un interés COtn6n. Hay dos aspectos peculiares de las
relaciones raciales en ~os territorios no autÔllomos: la
actitud adoptada por las administraciones y la colabo
raciOn entre las distintas razas en las organizaoiones
no gubernamentailes para fomentar mejores relaciones
raciaJes. Para promover mejores relaciones il'3ciales los
gobiernos deberlan tomar la iniciativa y estinm1M' la
opinion publica, proporcionac la œreccion neœsaria y
organizar campaiias. Sin embargo, la preparacion moral
no pUbde ser efectuada sOlo por el gobierno. En ge
neml se reconoce que las organizaciones privadas pue
den contribuir al fomento de una mejor comprensiOn
entre las razas. SUIS esfuerzos en este campo deberian
ser alentados par tados los medios de que se disponga.

98. En una comunidad 1tNdtirracial y mt.ti.tiaingüe las
diferencias entre las razas tierJden. a agudizar los con
flictos, y la armonia racial es indispensable para el pro
greso bumano. En 1952 la ComiosiOn tomo nota de las
opiniooes de expertos nombrados por la UNESCO
quienes ma.nifestaron que las diferencias entre las razas
no son fundamentales y abso1utas, que ciertas diferen
cias biol6gicas entre los seres humanos de ooa raza
pueden ser dei mismo grado que las mismas diferencias
biologicas entre una raza y otra, que las diferencias
genética:s tienen poca import:ancia en la detenni,naciÔl1
de las diferencill!s sociaJ1es y culturales entre di'stintos
grupos de hombres y mujeres. En su aotuail periodo
de sesiones la Comisi6n tuvo ante si los resultados de
nuevos est:udios reaJizados por la UN ESCO y en es
pecial el inio1'ltl1ie de la Conferencia de ~pertos sobre
las reperousiones sociades de la industriaJ1izaci6n y los
problemas urbanos en el Afriea, celebrada en 1954 en
Abidjan. Observa que se ha destacado la neœsidad de
que se estudie la legi<S1acion que atane a las relaciones
raciales, los ooevos valores y mOviles que surgen abora,
los divet'1sos graKios de integracion de los gmpos de di·
ferente origen étnico y condiciOn social y los efootos
de la educaciÔl1 en la integraci6n de las oomunidades.
Los resultados de nuevos estudios de este caracter se
nin de especial interés.

99. Tambiéll cabe tO'111ar nota de la creaciôn de cier
to numero de nuevas instituciolles para el estudio de
los problemas de I3IS reIaciones raciales y de las causas
de los alltagollismos en las comunidades muJtil'lraciales.
Estas iniciativ<lJs son dignas de encomio, sobre tado
cuando contribuyen a educar al puebla con respecta a
los preJtùcios racill!les y los medios de superarlos. Sin
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embargo. 10 mas urgente hoy no es reaLizar nuevas
investigaciOll(;S sino aplicar a las situaciones exist~~es

la conclusion generalmente aceptada de que las dlstin
ciones por motivos de ,raza ya no deberian formar parte
de la politica social 0 la administracion publica.

VIII. Sanidad pliblica y administracién sanitaria

100. La informaci6n estadistica sobre las condicio
nes sanitarias es deficiente en la mayoria de los territo
rios no autonomos. Los datos de que se dispone indican
que en muchos territorios ha habido una disminucion
considerable en las tasas de mortalidad durante los lil
timos aiios; pero sOlo en un05 pocos casos existen datos
fidedignos sobre la causa de defuncion y los da.tos so
bre morbilidad ofrocen aun menos garantia. Para pro
yectar una politica sanitaria que permita atender dei
mejor modo posible las nocesidades existentes y para
que se tenga en cuenta la situacion sanitaŒ'ia al ttaz31"
una politica economica y social, es preciso disponer de
una Înformacion mas abundante y mas exaeta.

101. Es evidente, sin embargo, que se ha logrado
dominar, en mayor 0 menor grado, las principales en
fel'medades epidémicas y que actualmente se adoptan
medidas aun ma:s vigorosas para combatÏor las enfer
medades endémicas. Los conocimientos médicos han
adelantado rapidamente en los aiios w'timos. Pero aun
asi, la experiencia que se ha obtenido en la aplkacion
de los métOOos preventivos a las campaiias en grnn es
cala contra las enfermedades trasmisibles demuestra que
a menudo no se pueden prever exactamente los resul
tados. Los métodos cHnicos y de laboratorio de eficacia
reconocida en los casos individuades no siempre pro
ducen los resuttados esperados cuando se les aplica en
gran escala a las comunidades; las medidas de higiene
publiea que resuI,tan eficaœs en ciertas condiciones epi
demiol6gicas fracasan en otras. Se dispone de varios
elementos nuevos de los que se esperan grandes resul
tados, coma por ejemplo, inseoticidas en la lucha con
tra el pailudismo, las sulfonas contra la lepra, el trata
miento de una dosis liniea contra la tr.eponematoSiÎs y
nuevos espedfieos antituberculosos. Es pl'OCiso, sin em
bargo, investigaŒ' mas aprovecha:ndo la experienda so
bre el terreno. Debe comprenderse cabalmente la im
portancia de dichas investigaciones y deI intercambio
intenerritorial e intemacional de las experiencias.

102. Con la disminucion en la mortalidad, ha ha
bido un marcado aumento de los gastos destinados a
servicios e instalaciones médicas, y aunque el numero
de médicos con relaci6n a la poblaciOn tOOavia es bajo
en la mayoria de los oomtorios no aut6n0111os, se ha
registrado un gran aumento en el personal de diferentes
especiallizaciones que se dedica a las tareas sanitarias.
Adema:s, como consecuencia de las mejoras de los ser
vicios médicos msponibles en las zonas urbanas y semÏ
urbanas, las poblaciones rurales dispersas han adqui
rido una mayor conciencia de las condiciones sanÏ>tarias
y los medios de comunicacion modernos han permitido
planificar servicios para atender a sus neœsidades.

103. Estos cambios han tenido una repercusion pro
funda en la planificaci6n y organizaci6n de los servicios
satUtarios, la inœgraci6n de la sanidad en las demâs
formas de politica social y la relaci6n de esos servicios
con los demas servicios ofieiales y la organizacion so
cial general de los territorios.

104. En 1952, la Comisi6n seiialo que al buscar un
max.imo de resultados con un minimo de ga'Stos para
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la organizacion de la higiene publica es necesario con
siderar: a) la relacion ent,re los servicios metropolita
nos y los servicios deI territorio; b) la relaci6n exis
tente en los demas servicios oficiales y las instituciones
no gubernamentales; c) los medios de alcanzar regio
nes remotas; d) la extension de métodos mooernos
para la lucha contra las enfermedades, y e) la coordi
nacÎon de los servicios curativos y preventivos, inves
tigaci611 y formacion profesional, fiscalizaci6n central
y descentraIizacioo de las operaciones. Para todas es
tas actividades la Comision sefialo la necesidad de ob
tener, induso en trabajos puramente médicos, el apoyo
de tOOos los instrumentos de una poHtiea social y edu
cativa, asi coma deI conjunto de la poblacion. Consi
guientemente, la O)lm'siOn advierte ahora con interés
la tendencia que se manifiesta en los territorios del
Reino Unido donde los ministerios asumen la respon
sabiHdad de la poHtica san.itaria y de la administraci6n
de los servicios médicos y sanitarios. Si bien dichos
ministerios difieren' en su estruotura interna a fin de
adaptarse a las condiciones locales, en todos ellos la
autoridad y la respoll\SabiHdad en cuanto a la poHtica
sanitaria inctml!be al Ministro, y el Direotor de los Ser
vicios Médicos 0 el Jefe de los Servicios Médicos es
el principal asesor profesional dei ministerio.

105. 0tJr0 punta que la Comision ha observado este
aiio es la creciente importancia que se concede a la
organizaoi6n de servicios paŒ'a las pobladones rurales.
Ya sea que estos servicios se proporcionen mediante
grupos moviles 0 centros de higiene rural, se tiende a
que ellos reaiicen la labor curativa y preventiva, se es
timu~e un mejor saneamiento deI medio ambiente y se
fomente el intcrés deI publieo por una vida higiénica
y los conocimi~ntos para lograrla. Se reconoce que si
bien los efec'tos d r la medicina moderna gozan de apre
cio general es mt: hv mas dificil convencer a un pueblo
primitivo de que obedezca las normas elementaies de
higiene de que tanto depende la salud en general. Te
niendo esta en cuenta, la Comisi6n considera que el
movimiento de desarr01lo de la comunidad y otl'a'S for
ma:s simillares de iniciativa popular pueden utilizarse
adecuadanlente para ayudar a las campaiias de higiene
publiea y que los servicios sanitarios pueden seguir muy
bien en SUiS actividades los principios que indica el mo
vimiento de desarrol10 de la comunidad. Podria tam
bién darse mayor ampHtud a las cooperativas rurales
para que proporcionaran servacios médicos. En todo
caso, un interés de la comunidad que cuentJe con el
apoyo del pueblo, debe constituir el impulso inicial y
el movil de las actividades y actitudes en cuanto con
cierne a la sanidad. Debe ganarse aa buena voluntad
deI pueblo ya menudo la mejor manera de hacel'llo es
conseguir que participe tanto en la planificadon coma
en las aotividades correspondientes.

106. Asi como la labor sanitaria en la orbita local
debe contar con el apoyo de los miembros de la comu
nidad, la planificaC'Ïon sanitaria en la orbita territorial
solo puede prepararse en forma positJiva como parte
de una poHtica general en la que se asocien tOOos los
interesados ~l cl· bienestar econ6mico y social. Los ser
vicios mOOerho.s de higiene plibHca, si carecen de asis
tenoia y su trabajo se efoottia en fomm aislada, no
lograran que sea efectiva ninguna mejora importante
o duradera en la salud de los habitantes. La e1evacioo
deI nive! de vida depende deI desarroLlo ocon6mico y
para lograr un nive! satisfactorio de actividad econo
mica, los trabajadores deben gozar de buena salud. A



esœ respecto, la Comisi6n estuvo de acuerdo con la
opinion expresada por un Estado Miembro Adminis
trador en el sentido de que, mas aM que en el pasado,
los servicios sanitarios deben tener en cuenta en su
futura labor el trabajo de los demas organismos so
ciales y los requisit05 de la vida econ6mica modema.
Del mismo modo, la poIitica general de caracter social
y ecol16mico e.x-ige la colaboraci6n deI médico para pre
ver los problemas y resolverlos en sus comienzos y
para tomar una parte activa en todas las fases de la
ejecuciém de los programas oorrespondientes.

107, El disponer de servicios de saneanùento es
una necesidad bâsica y fundamental para la existencia
individual de cada comunidad y el programa de sanea
miento deI medio ambiente en las reg.iones insuficiente
mente desar.rolladas podda también integrarse en el
programa general de desarrollo de la comunidad. A
pesar de la complejidad y dificultades del problema, los
gobiemos han comenzado ya programas importantes
tanto por medio de los departamentos de higiene como
de otros departamentos que se ocupan dei saneamiento
deI medio ambiente, sobre todo para mejorar el sumi
nistro de agua potable. Sin embargo, aun queda mucho
por hacer en ese terreno.

tisfactorio. La eficacia de las medidas modernas de
sanidad publica ha producido un rapido creoimiento de
la poblacion en un nlimero de territorios. Este prooeso
tiende a adetantarse al dosarrollo de la producciém de
alimentos, am cuando amnenta la eficiencia material
de los productores de alimentos. En 1954, al exam;nar
las condiciones economicas la Comision plantee> la cues
ti6n de que en la produccioo agricoJa se debe estab1ecer
el equiJibrio entre la importancia que debe atribwrse a
la produccion para et consumo local, pot" una parte, y
a la produccïon para Ia exportacioo, por Ja Qotra. Sos
tuvo que para muchos terr.itorios el objetivo adecuado
es estimular la produccïon local de suficientes cultivas
aJimenticios para que 13, poblaci6n pueda contaI' con
una a1imentacion adecuada y para que las demas tie
rras agricolas puedan dedicarse a los cultivos de expor
taci6n que sean mas apropiados a las condiciones locales
y a los mercados mundmIes.

111. Aunque la solucion a largo plazo estriba en
el desarrollo de los recursOlS naturales, se puede hacer
mucho para mejorar la nutrici6n mediante programas
que den resUiltados mas inmediatOlS y conduzcan a una
mejor uti1izacion y distribucioo de los recursos alimen
ticios de que se dispone aetua.Jmente. La desnutricioo
afoota espeoialmente al grupo de uno a cinco aiios, be-

IX. Nutrieion y sanidad pubûca cho que requiere una ampliacion de los servicios de
protecciém a la madre y al niiio y hacer hincapié en

108. Es necesario crear mejores condiciones de vida la labor de diches servicios en la prevenciOn de la des-
ahora que la medkina moderna se ha extendtido a los nutricion. La distribucion de excedentes de alimentos
terdtorios no autonom05 y ha inf.tuido sobre la vida baratos de gran vaJor nutritivo, taIes como la leche
humana con la e1iminaci6n, completa 0 paroial, de cier- descremada, puede ser muy beneficiosa. Sin embargo,
to numero de enfermeclades graves, y con el estable- esa di·stribucion debe considerarse como un remedio
cimiento de condiciones que penniten un rapido des- temporal; el producto importado ha de ser sustituido
arrollo econ6mico. Para esto, es precisa desarraâgar de amplia y adecuadamente p:>r aliment05 apropiados de
la gente la idea de que la saIud puede considerarse ne- gran valor nutritivo, que se produzcan localmente. La
gativamoote como .Ia ausencia Je enfennedad, y con- C()IllÜsiôn observa que los gobiemos de varios ternto-
vencerla de que trate por si mi-sma de mejorar sus rios no autonomos prestan un intems creciente a la
propias condiciones. En esta evolucion, es de primera produœi6n y elaL.>racioo de alimentos de esta olase y
importancia mejorar la nutricion tanto en ca!lidad como que se estan haciendo investigaciones en este terreno.
en cantidad. 112. La alimentacion suplementaria de los niiias en

109. La infonnacion enviada a la Cœrnsion indica edad escolar es también una medida valiosa, aun cuando
que la desnutrioion es un problema grave en muchas en las oireunstancias actltales a menudo sOlo puede be-
territorios no aut6notllos. El desa:rrollo deI transporte neficiar a una parte de los niiios en edad escolar.
y de las comunicaciones, el perfeccionamiento de 105 113. Para evitar la desnutricion quizas se neœsitan
métodos agricolas, la lucha contra las enfermedades de no solo programas adecuad05 de producci6n, distl'ibu-
los animales y las plantas y contra las plagas, asi como cioo y conservaci6n de a1imentos, sino también el co-
la implantaoion y expansiOn de servicios modernos pal"a nocimiento de otros factores que infl,uyen en el régimen
claborar y almacenar productos agricolas, han penni- aHmenticio habituaI. La educacion debe desempeiia'l" un
tido evitar los peores efectos de los malos aiios a que pape} sumamente importante, pero probablemente solo
dan Iugar las sequias, la langosta y otras plagas y en- 5era eficaz cuando se bayan comprendido plenam.ente
fennedades. Sin embargo, mientras en algunos territo- las condiciones que dan or·igen a las enfennedades de
rios el estado general de nutricion es bueno y son raras la nutricion en los diferentes territorios. Se debe en-
y sin importancia las enfermooades por carencia, en seiiar a las madres mejores métodos pa1'3. ali.mentar a
otroos un régimen alimenticio insatisfactorio constitltye sus familias y, especialmente, a utilizar los alimentos y
una de las causas principales de la mortalidad, enfer- 105 reoursos a1imenticios de que disponen. Muohos ca-
medades y debilidad, especialmente en ciertos grupos sos de desnutrici6n grave en los niii05 pequeiios po_
de edades. drian eJ.iminal'lSe, inclU50 en las condiciones actuales,

110. La solucioo deI probltma de la desnutricioo mediante la educaci6n. Sin embargo, et desarrollo de
estl'iba prindpalmente en el desaJrrol,lo econ6mico en la enseiianza en maJteria de nutricion depende de la
genera1 y en la di'Stribucion adecuada de la produœion .disponibiJidad de trabajadores adecuadamente prepara-
de alimentos, en partioular. En muohos tel1ritorios no dos en nutrid6n y en economia doméstica y deI esta-
autooomos, el desarroHo de la produccioo agricola ha blecimiento de servicios activos de divu~gaci6n en estas
sido proporcionado al a1U11ento de la poblaciém; en aJ- materias. Es evidente la neœsidad de disponer de n'Uis
gunos territorios los indices de consumo muestran una trabajadores con ese tipo de formacioo y en la mayoria
tendencia al a1za. Sin embargo, la produccion de culti- de los territorios no autooom05 se tiene ("')nciencia de
vos alimenticios debe aumentarse en fomm adeouada dicha neœ&idad. En ciertos casos se han organizado
a fin de que el nivel de consumo, en general, sea sa- servicios a fin de sumïmstral' la fOlI'lllacibn profesionall
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necesana. También se necesita que trnbajadores capa
citados en materia de nutricion tomen parte en la pla
nificacion de programas de produœion de alimentos
cuya finalidad sea proporcionar una dieta mejOl" equi
librada a la comunidad.

114. La Comision toma nota de los servicios que
estan prestando en esta esfera la Organizacioo para
la Agricultura y la Alimentacion, la Organizacion Mun
dial de la SaJud y eI UNICEF en colaboracion con
los gobiernos interesados. Debido a la gran experien
cia que han adquirido en muchos paises deI mundo, a
menudo estas organizaciones estân en condiciones de
ayudar eficazmente. La Comisi6n espe1'a que se utiIi
œn ampliamente sus servidos en todas las circunstan
cias adecuadas.

115. La Comision toma nota dei aumento de las
instalaciones y servicios para la formacion de médicos
plenamente calificados en algunos de los terx-itorios no
autonomos y deI aumento deI nUmero de becas de es
tudio para que los estudiantes puedan formarse profe
sionaImente en los 9éltses metropoIitanos 0 en eI extran
jero. Esta formacion profesional tieue una importanoia
fundamental porque los médicos locales son requeridos
urgentemente para ocupar los puestos de mayor res
ponsabilidad de sus propios servicios sanitarios, deren
ayudar a ensenar a su propia gente las nociones rudi
mentarias y deben practicar la ensenanza en las facul
tades locales de medicina.

116. Senalàronse a la atencion de la Comisioo algu
nos câlculos que dan idea de que el costo deI estable
oimiento de un hospital con servicios docentes en algu
nos de los territorios no tiene proporcion con el costa
de construccioo de un hospital para las neœsidades
locales, pero sin iœtailaciones para esa funcion doœnre,
e indican asim4smo que es mucho menos caro enviar
a los estudiantes a los paises metropo1i:tanos que pro
pordonarles una formacioo profesional completa en sus
respectivos t>erritorios. La Comision sostuvo que los
câlIculos de esta indole se deren examinar con la mayor
atendon. Por ejemplo, no esta claro si e! gasto de ca
pital para fundar un hospiltal con servicios docentes en
el territorio, màs los gastos ordina1"ios totales, han sido
comparados con los gastos ordinarios de alojam,;ooto,
alimentacion y ensenanza de los estudiantes que asis
ten a escuelas estahlecidas en los pai'ses metropo!itanos.
Ademas, puede que no se haya tomado sumcientemente
en cuenta la aportacioo al equipo de capital de un te
rritorio que representa la constroccioo de varios edifi
cios e instalaoiones necesarias ,para el personaJ. de un
bospital principal destinado a la formaeion de personaI.
En oualquier caso, la existencia de una facwlt"ld de
medkina eleva el nive! de la higiene publica y ~nfer

meria, fomenta la investigacion, proporciona tratamien
tos especiroes y representa otros henefioios para un
territorio. Conviooe capadtar a los médicos que han
de trabajar en los trâpioos en laI') condiciones en que
luego dereran vivir. En principio, la Comisioo consi
dera que no hay servicios sanitariÏos completos sin una
faoUlltad de medicina para el territorio 0 Ja reg.ion. El
contar con una facuJ,tad de medicina, con un hospitaJ
donde se ensena y con un grupo de médicos locales
competentes formados profesionalmenre en eI propio
tetmitorio compensa el dinero gastado.

x. Formacion profesional dei personal de salud
publies

117. La informacion recibida pone también de ma
nifiesto 10 que han aumentado los servicios e instala
ciones para la formacion profes.ionaJ completa de en
fermeras y de parteras. Es evidente que al mejorar la
educacioo, habra mas candidatos con un nive! mas alto
de educacion general. En esas circunstancias y dada
la ~,?le competenaia de otros empleos, en moohos
terntonos se han adoptado nuevas medidas para ven
cer los prejuicios contra el que las muchaohas estudien
fuera de sus casas y trabajen cuando estén preparadas
para el,lo. La informacion recibida ofreee interés y 10
que pueda hacerse en este sentido tne1"ece at:ellcion.

118. Recientemente han aumentado de modo con
siderable los servicios de formadoo profesional y se
~all elevado las normas para el numeroso persona! auxi
}jar suba1terno que requieren los servicios de higiene
pUblica de los territorios no autonomos. Para ello ha
sido n~rio hacer mas flexibles los programas de
forma,C1ooprofesionaI a fin. de permitir que eI personaJ!
e.xpefolmentado asuma funclOnes de mayor responsahi
bdad, aunque la educacion fundamental individual no
sati~faga los requisitos que se fijan para los nuevos
aspIrantes.

,119. Otr? .aspecto de la politica que ha quedado aun
mas de mamfIesto al desarrollarse los servicios de for
macioo profesional es la conveniencia de que el per
sonal subalterno proceda, 6iempre que sea factible de
las cOl1l;unidades dond~, habrâ de trabajar luego y que,
al ,termmar su formaClon, se estimu1e a los nuevos tra
bajadores a que vuelvan a trabajar a los lugares donde
seran facilmente aceptados como miembros de la co
mUllidad. Ademas de procurar el estrecho vinoulo entre
este personal y la comunidad local, dere ofrecerse la
oportunidad de que los trabajadores sanitarios com
prendan la posicion que ocupan en las sociedades que
se hallan en proceso de desarrollo y las responsabili
clades que entrana ta! posicion.

XI. La clase dirigente y su formacion

120. En la evoluci6n de las sociedades que se ha
LIan en vias de transformacion, reviste la mayor impor
tancia la contrataoioo y formacion de personal compe
tente, capaz de asumir con efioiencia las nuevas tareas
y de cumplir !Sus funciones en todos los campos de la
administracion social y de la accion social. La creacion
de un cuerpo de funcionarios en numero !SU!fieiente que
se base en la contrataciém en el Territorio y que corn
prellda todas las categociars de la estructura admini's
tra1JÏva, es corolario ineludible de toda poHtka que tienda
a lograr que l~ transfonnacion de los pueblos se haga
permanente a fIll de quepuedan aportar su contribucion
a una sociedad moderna, adecuadamente dotada de ions
tituciones economicas, servicios sociales y elementos
cuJtura:1es que hagan ,posible alcanzar mas altos niveles
de vida individullil y colectiva. Semejante transforma
cion no podra alcanzarse a menos que los habitantes
estén capadtados para adminis-trar por si mismos los
servicios, para ampliarlos, desarrO'llarlos y ajustados te
niendo en cuenta sus propias necesidades, segtin éstas
bayan quedado determinadas de confonnidad con su
propio c1"iterlo.

121. la magnitud de las neœsidades en maœria de
pe1"S01la1 y las consecuentes necesidades de capacitacion
resultan, en muchos terriÏtorios, no solo de las distan
cias que las sociedades tradicionales deren salvar en su
camino hacia los niveles de la vida moderna, sino tam-
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biun det rapido cambio que exige el esta:b1ecimiento de
todos los tipos de servicios sociaJ1es que abartca la tota
lidad dei campo social: higiene publica, re1aciones de
trabajo, servicios de bienestar social encaminados a co
rregir las actuales deiiciencias, urbanismo, cooperativas,
educacion de las masas, desarrollo de la comunidad, etc.
Esto exige un esfuerzo sistemâtico que sirva para des
arrollar las instituciones y los programas de fonnaci6n
profesional en forma tal que respondan a las actuales
necesidades y a las que se espera que surjan 0 ·se mul
tipliquen en 10 futuro. A este respecto, en varios de los
territorios se han logrado notables progresos, particu
larmente en 10 que se refiere a los servicios de fonna
çi6n en el nivel inferior al profesiOllal1, que tienen }X)r
objeto preparar al peI"Sonal que ha de ocupar puestos
auxiliares 0 de menor categoria en diversos campos de
actividad ·social. En los territorios mas adelantados re
ota imposible encontrar una soluciôn apropiada al
problema si no se desarroHan centros de formaci6n pro
fesional de nivel universitario como parte integrnnte
deI sistema general de ensefianza. Los programas de
f()rmaciôn deben orientarse hacia la capacitaci6n de oua~

dros de trabajadores profesionalles, utilizando, si es }X)
sible, los servicios de que se dis}X)nga en el territorio
o en la regiôn respectiva, completados 0 acompaiiados
por una experiencia mas vasta amiJoga a la que se ad
quiere en las universidades y colegios universitarios
de .Ios paises metropolitanos. Se debe tener en cuenta
no sOlo la nooesidad que experimentan los .territorios
de contar con un personal competente que actue en
ejercicio de su capacidad profesional, SIDO también el
papel que dicho personaJ debe desempefiar en la for
maci6n de los trabajadores de menor categoria 0 de
los que han de desempeiiar puestos auxi·tiares.

122. La formaciOn deI fundonario espec:ializado y
de sus auxiIiares en las divensas esferas de ~a técnica
y en todos los nive1es de la estructura admini'Strativa
es importante, pero constituyesolamente uno de los
aspectos de los prohlemas que plantea la formaoi6n
profeg,iomd. El progreso depende no sOlo de una am
pliaciôn adecuada de los senicios sociales administra
dos }X)r cl gobierno sino, ante todo, de las actividades
de los habitantes que cuentan con el apoyo de una opi
nion bien informada. La tarea de construir una nueva
sociedad exige la par1licipa.cion creadora de los habitan
tes en los diversos planes y en los distintos tipos de
las actividades mediante las cuales puede Ivgrarse el
progreso. Esta participaciôn debe abarcar a todos los
miembros de la comunidad, comprender a todos los gru
pos locales y liberar la iniciativa de los pueblos para
que diagnostiquen sus propios problemas y les encuen
tren soluciones. El obJetivo final de la politiœ de des
arrolJo de la comunidad y el problema central de la
formaci6n consisten en desarroNar Jas posibilidades la
tentes de los pueblos, tanto individuales como colectivas,
y en hacer que ellas intervengan en forma crea.dora y
efioiente en la construcciôn de nuevas modalidades de
vida. Es también esencial en todos los demas progra
mas de tipo social, que ·solo pueden logTa4" éxito si el
funoionario espedalizado cuenta con el a}X)yo de todos
los habitantes deI lugar donde trabaja.

123. Esto suscita el prohlema de la dkecciôn popu
Jar en la sociedad moderna. Una direccion popt.Ù.ar bien
difundida y plena de iniciativa es elemento inseparable
de una moderna estmctura social e indispen&l.D1e para
el prog.reso en este campo. En las sociedades que ex
j>eï1mentan una rapida evoluciOn de Jas formas tradi-
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cionales hacia Jas .formas modernas de vida. econOmica,
politica y social, el papel que dœempe:..la - 0 que debe
desempeiiar -la dkeœion }X)pular tiene primordiail im
}X)rtancia. La. evol1AiOn de una sociedad en transiciôn
depende de hombres y mujeres de inte1igencia, C3JfllC
ter y hahitidad superiores, capaces de ejerceruna di
recci6n vigorosa y Uena de imaginaci6n cuando se trate
dei desarrollo social y de la reconstrocci6n que toca
iniciar a los pueblos. El fomento de la direccion }X)
pular en todos los asPeCtos de la reforma socia:l y en
todos los sectores de la comunidad, asi como la for
macion de dirigentes, deben considerarse como u.na de
las tareas mas perentor.ias de la politica -social y como
una responsabilidad esenciaJ deI gobiemo. Las dificul
tades con que se tropieza tienen su origen en eI aisla
miento de muchos grupos locales y en el retroceso ha
cia los sisœmas tradicionales, en taoto que, a medida
que Jas sociedades en evolucion se adaptan a la nueva
estructura adminilStrativa y de trabajo, surgen nu.evos
obstâculos que asumen la forma de divisiones sociales.

124. En particular, la formaci6n de nuevas especia
Hdades profesionales y la preparaciOn para 3ISUtnÏr nue
vas responsabilidades publicas Bevan consigo diversos
grados de occidentalizacioo, que pueden apartar deI
resto de la comunidad a quienes as.imiJan los rasgos
occidentaJes. En esta forma las di.ferencias 'poT razon
de trabajo, fundadas en nuevas exigencias de la capa
citaciôn, pueden originar una iSÏ1JuadOn en la cual se
acenttre la distancia que separa a los edocados deI resta
de la }X)blacion, que da coma resultado una tendencia
a formar un pequeiio grupo de élite, que participa
en actividades anâlogas a las de los europeos pero que
ha. perdido et contacta con el grues<> de sus compatrio
tas y es incaPaZ de asumir la ilirecciOn de éstos.

125. Se ha infonnado a ,la ComisiOn de los progra
mas de investigaci6n que efectq.a la UNESCO oomo
parte de su campaiia contra la disoriminaciOn racial.
Se han emprendido cuatro estudios, en Dahomey, Cos
ta de Oro, Nigeria y entre los estudiantes aîricanos
de Pari·s. Entre las mujeres de una 0 mas sociedadoes
africanas se emprenderân otros estudïos. Estas etroUes
tas revislJen gran interés, especialmente cuando se ba
san en una concepciOn amplia de los atributos de la
direccion popwar que esta en vias Ge apariciOn y en
su capaddad para haœr frente a necesidades variables,
ya que el desarrollo y la difusion de ·Ia dÜ'ecciOn popu
lar a través de la comunidad resulta inconcebible si los
distimos grupos permanecen aislados por baJrreras de
olase, condioi6n 0 ClliItura.

126. El desarro!1o de la dkeœiOn popular exige
una evaluadôn exacta de los programa'S y politicas de
formadon profesional, tanto oon respecto a su ampltt
tud y ailcance como en funcion de .su contenido sooiail.
Con la expansiôn dei desarmBo de Ja comunidad en
sus div:ersas formas, se registra una necesidad creciente
de descentralizaciOn de los servicios de formacion pro
fesional y de que Jos programas y politicas que a eUa
se refieren se integren en el campo social en una ampoltta
zona geogrâfica. En la actualidad, la principal funcioo
de los programas de formaciôn de ese tipo en los tern
torios,es la capacitacion dei personal profesional y es
pecializado que necesitan las organizaciOllleS ofioiales.
Todo esta es ne.œsario, pero también debe tenel'1se una.
conœpcion mas amplia deI p3ipel y de las funciones
que deben asigna4"Se a las instituciones centmles de
formaciôn profesionaJ dentro dei campo generaldel des
arroHo social.



127. No debe considerarose a estas instituoiones de
formacibn como simples esouelas para profesionales, 0
funcionarios 0 técnicos de diveIlSOS tipos y categorias.
Se las debe conœbir come taJleres de pensamiento so
cial y como lUg<\res de capacitaci6n y orientaoi6n para
muchas clases de dirigentes del desarrollo social, ofi
ciales y no oficiales, retribuidos y vohmtarios. .Aœnas
de la tarea de preparar a hombres y mujeres como
trabajadores que dedican tOOo su tiempo al bienestar
social y al desarroUo de la comunidad, estos centros
de fonnacion deben ofrecer cursos de diversa duraci6n
y contenido para jefes, funcionarios dei gobiemo l~,
miembros de los organismos voluntarios y otros dirl
gentes naturaJes y tradicionales de la comunidad. De
ben suministrar asimismo servicios adecuados para la
reorientacion 0 capadtaci6n en los sistemas de trabajo
de grupo al personal ocupado en dif~testipos ~e
accion social: maestros, agricultores, trabaJadores sam
tarios empleados dei gobiemo local, di,rigentes sindica
les y trabajadores \SOCiales de la industria, funcionarios
encargados de la vigilancia en el régimen de proeba, y
otros que ejerœn sus actividades en campos anâlogos
de especiallzacibn. Pr0p6sito de capacitaci6n debe ser
el perfeœionamiento en los conocimientos prac.ticos y
el aumento de la eficiencia técnica y, por sobre tOOo,
el desarrollo de Jas capacidades latentes y ereadoras de
la pob1acion, por medio dei mejor entendimiento reci
proco, el estimulo de la iniciativa individual y colectiva,
y la formuijacion de ideales y propOsitos comunes, que
puedan unir y guiar a los pueblos a pesar de sus dis
tintas filiaciones étnicas, 0 de su ocupaci6n 0 condici6n
social.

XII. PlanüieaeiOn dei desarrollo soeial

128. En Jos tlltimos afios se han ampliado los pro
gramas de accio11 social en todos los paises, iooepen
dientemente de su grado de df".lSarroUo economico.8 Esta
expansi6n ha ido acompafiada de modificaciones en su
forma y naturaleza y de cambios en los principios en
que se inspira. El pl'lindpio de l~ derechos '~(~ciales !m
sido aoeptado por numerosos palseS. La pohtJ.ca SOCIal
tieooe cada vez mas a prever y evitar la pobreza y no
meramente a resolver los casos particUilares. La ampli
tud de la aœi6n social depende, en gran medida, deI
nivel de desarroUo economico y de los rooursos fiuan
cieros disponibles, pero los paises insuficientemente des
arroHados tienen la posibi:lidad de estudiar ,las expe
riencias anteriores y los actuales niveles de vida de los
paises desarrollados, y de aprovechar de este modo la
leccion deI pasado mediante la implantaci6n de las me
didas sociales necesarias en el momento oportuno.

129. Por otra parte, como estos paises hacen frente
todavia al problema de una pobreza difundida en tOOos
los sectores, se pone de relieve la necesidad de aumen
tar la capacidad de produccion. las conolusiones prac
ticas a crue debe llevar el reconooimiento de este hecho
abarcan a los dificiles problemas que se plantean al pre
parar los programas sociales y economicos. Los paises
no disponen de ninguna fonnu1a sencilla para ayudarles
a resolver el problema de decidir qué proporei6n de
sus recursos han de dedicar a la producci6n lutura y
qué proporcîon ala mejora inmediata de las condido
nes sociaJes. Se ha registrado cier:ta tendencia a con
ceder mayor importanoia a la elevadOn inmediata deI
nivel de vida, pero esta tendencia es incierta. En varias

8 Naciones Unidas, Estlulio !nternacional de los Programas
de Desarrollo Social, E/CN.5/J01, 1955, capitul0 l, pag. 5.
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esferas de la actividad social se ha tendido a descansar
cada vez mas en tma combinaci6n de los objetivos de
bienestar y de prOOuccion, mediante los cuales los go
biemos ayudan a los individuos a moV>Ïilizar y aplicar
sus propios recurS06 parn. resolver sus problemas. La
aplicacion dei método de acci6n por el esfuerzo propio
requiere que, a medida que los gobiernos asumen ma
yores responsabilidades en la esfera de bienestat" social,
los benefioiarios de tales programas hagan 10 mismo por
su parte.

130. En las regiones insuficientemente desarrolla
das, donde predomina la poblaci6n rural, la aplicacion
de medidas modernas de sanidad continua produciendo
un marcado descenso en la tasa de mortalidad, mien
tras que la tasa de natailidad pennanece practicamenœ
inalterada. Las cuestiones relacionadas con el creoinùen
to y distribucion de la poblaoion influyen directamente
en la politica social, y, a su vez, las tendencias de la
pob1acioo pueden ser afectadas por esta politica.

131. Se ha considerado necesario organizar servicios
especiales para atender a los problemas de la asimila
cion de los grupos de poblaci6n emigrados a las ciuda
des, y en particular se han establecido en algunos casas
organizaciones de comunidades urbanas que 5ustituyen
a las comunidades rurales y a los grupos familiat"es.
Los emigrados han recibido ayuda de los servicios pu
blicos 0 de organizaciones voluntarias, asi como alo
jamiJento temporal. Se ha tenido en cuenta la necesi
dad de proteger y orientar a los consmnidores faltos
de experienoia en el uso de dinero.

132. En relacion con casi todos los tipos de pro
gramas sociales hay tres prob1emas que surgen conti
nuamente. Se trata de los que plantea: 1) la obtencion
dei personal adeouado para poner en practica los pro
gramas; 2) la obtencion de infonnacibn adecuada para
orientar los programas; y 3) la obtenciôn de los re
cursos necesarios para costearlos. En sus esfuerzos por
conseguir personal para sus trabajos sociales, los patses
insufioientemente desarroHados recurren carla vez mas
a los trabajadores auxiliares, que notienen tOOos los
conocimientos profesionales y que pueden asumir pues
tos de responsabiJidad dej3ltldo asi libres a los profesio
nales perfectamente preparados para que éstos puedan
consagral'lse a otras tarea.s. El problema de obtener
informacion adecuada para los programas sociales es
triba, en paI1te, en hacer uso equi1ibrado de recursos
que son limitados. En los uhimos aDos se ha prestado
cada vez maYOf atenciOn a Jas investigaciones sociales,
como base para preparar planes y programas sistema
ticos. Ha contribuido a eHo el fracaso de algunos pro
gramas completos que .se basaron en datos deficiootes
y en hip6tes~s err6neas. El problema de costear estos
prograrnas es no s610 10 limitado deI total de los fondos
disponibles, sino tamblén la competencia que existe
por esos fondos. Se ha atribuido en los U!ltimos aDos
considerable importanoia al desarrollo econ6mico y so
cial equiHbmdo. Sin embargo, hay muItitud de opinio
nes diversas acerca de 10 que constituye un des3lrroHo
equiHbrado 0 una asignacion equiibrada de los fondos
para el desarrollo. Tampoco existe acuemo con res
pecto al omen de prioridad en los distintos campos y
a la ordenaci6n cronologica de los galS1:os destinados
a Jos diferentes tipos œprogramas.

133. Las preœdentes c011:Sideraciones genemles se
aplican a las zonas insuficientemente desal'll"o}iladas, en
las que, por 10 gmeml, figurnn lIa mayoria de los terri
torios no aut6nomos, ,saJvo unos pocos que han 3l1can-



zado un ni~l de desarroU.o relativamente e1evado. La
situaci6n de los territorios no ootbnOtnos, en C'Ua1lto
tailes, varia principalmente por el becho de que su po
mica sociail se fija, en mayor 0 menor grado, de acuerdo
con las nonnas diotadas por los paises encargados de
su administracibn.

134. En 1954 la COnUsion examin6 los principales
planes de desarroMo econômico y social, mediante los
cuales los Estados Miembros Administradores han des
tinado considerables sumas de dinero, ya sea como sUlb
sidios 0 préstamos, a fin de complementar los recursos
locales y de fomentar el desarrollo econ6mico. La Co
mision advirti6 que, de un modo genernl y en com
paraciOn con los planes originalmente hechos, existe
una tendencia a asignar una proporcibn mayor de los
nuevos recursos a los planes de desal"roUo econ6mico
con probabiHdades de aum.etlitar los ingresos, con pre
ferencia a los planes encaminados a mejorar unicamente
las condiciones ·sociales.9 Esto no disminuye el caréiJcter
urgente de las reformas sociales que son parte esencial
de los programas econ6micos. Las poblaciones con sa
lud deficiente y que carecen de ensenanza y bienestar
pueden ser incapaces de a:umentar su productiviidad a
menos que .se siga una vigorosa 1XJ'Htica para la expan
siOn de los servicios sociales y de ensenanza y para el
mejoramiento de los ,respectivos niveles. Toda fonna
de politica social que estÏh1UJ1e la actividad de las po
blaciones puede contribuir directamente al desarrollo
eeonomico, a mUl1.tip1.icar la ayuda al desarrOl1~o y al
aumento de ,la productividad.

135. Tanto por razones econ6micas como socia1es,
la participacion de los habitantes en la elaboraeion de
los planes de desal"rol1o es parte esencia:l de la :p<)litica
oficia:l. La participacion popular en la ejeouciOn de
programas determinados puede obtenerse si la opinion
publka comprende los aspectos generales de la poli'tica
socia1, mientras que al juntarse, en la etapa de plani
ficaciOn, la opinion popular y la opinion de los exper
tos, surgira un impmso a la aceion menos costoso de
10 que pudiera ser la propaganda oficial de planes es
tablecidos sin un apoyo popular inicial.

136. En consecuencia, se sostiene que probablemente
ninguna politica socifl.,l y econ6mica podra tener pleno
éxito sin la comprension y conoSetlltimiento previo de
los habitantes, mediante la aprobacion dada por sus
representantes en el momento de fonnclarse dioha po
litica socilll1. En 1952, la Comisioo manifest6 a este res
pecto que la habia alentado la informaci6n recibida sobre
el progreso Ilogrado en ese sentido, pues muestJra que
en llI1gunos ,territorios los asuntos sociaàes ya estan en
manas de representantes de los habitantes y expresO
la esperanza de que este resultado se lograria con la
mayor rnpiidez en todos los ter:ritorios no élIUtonomos.
La Comision reitera esta deolaraoiOn, pero se sugiere
ademas que es mejor pedir la participaci6n de los habi
tantes wando se les presenten programas positivœ de
progreso social, fundadosen sus propias necesidades.

XID. Cooperacion internacional y regional

137. En este proceso, las principa:les oontribuciones
financieras y de conocimientos técniros provienen de
los crecientes recursos de los mismos territorios y de
la ayuda suministrada por los Estados Miembros Ad-

9 Naciones Unidas, Documentos Olicia/es de la Asamblea Ge~
neral, noveno periodo de sesiones, Sup/emmto No. 18 (A/2729),
Parte II, parrafos 36 y 38.

ministrooores. Se sefiaJo a la Comisibn que buena parte
de los esfuerzos hechos por los administradores y los
expertos técnicos en los rerritorios esta. dediœda a
transmitir a los pueblos locales el conocimiento téœico
neœsario para que en todos los campos estén en con
diciones de 3Ifrontar eficazmente sus propios problemas
y que enronoes era legitimo ca1if.icar como asistencia
técnica a una parte considerable de la tarea que desem
penan los fU!11cionarios en ,los ter.ritorios. Ademâs, los
Estados Miembros Aidministradores contribuyen mu
cho a los programas intemacionales de asistencia téc
nica gracias a los expert;os que pueden suministrar a
los paises insuficientemente desarroLtados; y algunos de
los territorios no aut6nomos mis adelantados, oomo
Hawaii, por ejemplo, haoen contribuciones va!Üosas a
los programas actuales.

138. Aunque el total de fondos disponibles para
asistencia técnica internaoional es neœsarlamente Umi
tado y a1.mque dicha asistencia sOlo es un complemento
de la que proporoionan los recursos nacionales, ésta
debe ser considerada como muy importante dadas Ja.i
necesidades de los territorios, los problemas especiales
que se presentan y los prindpios generales de colabo
racion internacional que se les pueden aplicar. En mu
chos caoos, los territ,'>rios y sus habitantes neoesîœn
contar con todas las mentes posibles de asistencia ya
que estan ~uchando con problemas aITaigados de po
breza, con desventajas dimaticas y otJras desventajas
de orden natural y con la failta de educaci6n general
y de oonocimientos técnicos modernos. El mejor modo
de examinar sus proMemas concretos es compararlos
con problemaos sinùlares de otros lugares y es muy de
seable que sus propios expel"tos territoriales hagan uso
de la ex;perienda adquirida en la soluci6n de problema:s
simiilares en otros paises y contribuyan a dicha solu
dOn. En tercer luga'1", si bien la .escala de la asÎstencia
técnica internaoionai es pequefia en términos de dinero
y servicios suministradœ, puede ofrecer en caa'"l1bio a
los téonkos un impulso extraordinano para sus inves
tigaciones y actividades, y a los habitantes, una pmeba
dei interés que el mundo exterior tiene en sus problemas.

139. Una vez mas, este ano la Comision tJuvo ante
si infonnaciones particulares de la asistencia técnica
prestada a los territorios no autOnomos par las Naciooes
Unidél'S y los organismos especlailizados. Tomo nota de
que F.rancia y los Paises Bajos han finnado acuerdos
con la Junta de Asistencia Técnica, el 30 de maya y
6 de octUibre de 1954 respectivamentJe, a fin de pro
porcionar asisteooia a los territorios no autonomos y
otros tJerritorios que dependen de dichos paises, si
guiendo asi la medida adoptada anteriormet1lte por el
Reino Uniido. Se ha observado que en el porœntaje de
'as asignaciones de sumas tota:lt.>..s se ha producido un
aumento de la3 asignadones destinadas a territorios en
fideiconU'SO y no autOnomos entre 1954 (2,79%) Y
1955 (4,89%) asi como en las suma'S total1es (626.000
dOlares en 1954 y 812.000 dolares en 1955); que
el Fondo de las Naciones Unidas para la Lnfuncia
(UNICEF) aprob6 en 1955 un desembotso de mas de
1.000.000 de dolares para territorios no aUJtonomos dd
Africa y 150.000 d61ares para ciertos temtorios de las
AntiUas y el Pacifico; que el Banco IntemacionaJ. de
Reconstruocibn y Fomento hizo préstamos para uso
de cierto nUmero de œrritorios no aut6nomos, COtn()

por ejemplo, el Congo Bdga, el Africa Occidental Fran
cesa y los ter,ritorios a los cua1es >sine la Alta ComisiOn
deI Africa Oriental.
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140. La Comisi6n t0m6 nota con satisfaœioo de
e.:.cas iI!fonnaciones. Considero que, aunque la asisten
cia tiene carâct:er complementario, deberia examinarse
la posibilidad de que los territorios la recibieran en
mayor grado. Seria deseable contar con mâs infonna·
dOn sobre el modo en que este tipo de asisrencia inter
naciooal se inc.:gra en los planes territoriales de des
arroHo, cOmo ciertos programas experimentales son
desarrollados sobre una base mas amplia y mas dura
dera, qué efectos tienen los subsidios dei UNICEF so·
hre el mejoramiento progresivo de la proteccion a la
infancia, y c6mo se utHizan las becas de estudîo y de
arnpliaci6n de estudios para ampli2I los prognmas exis
tenres 'Il proyectados y para aumentar el Cùt100imiento
especiallzado de quienes toman parte en el desalTollo
œrritorid de estos programas.

141. FinaJmente, en materia de desarroUo social la
Comisi6n recibio informacioo sobre diversos aspeot06
de la labor de las Naciones Unidas, los organismos es·
pecializados y las comisiones regionales interguberna
mentales dei Caribe, del Pacifico MeridiOl'U!l1 y dei
Africa al Sur dei Sahara.

142. Las formas que uume habituaJmente dicha
8SÎstencia son bien conocidas: becas de estudio y de
ampLiacibn de estudios, expertos: conferencias y eemi·
uari.::.s; estudi06 e informes e intercambio de infonna·
ciOn por inœrmedio de ]os muchos medios formales
de disousi6n. Aunql~e redben menos publicidad no son
menos uties las oportmlidades de contacto oEicioso que
ofrecen las organizaciooes internaoionales y reg.ionales
a los ~uncionarios de las administracioocs, los represen·
tantes de los pueblos loca:les y los partîcwares de mayor
jerarquia.

143. Tai como 10 ha heoho anterionnente, la Co
m:'SÏ6n afinna que ias Naciones Unidas mediante el
Consejo Econ6mico y Socia1, los organismos especia
lizados y los organos regionales, puede y debe sumi·
nistrar servicios a los territorios no autooomos, OOY06
reswtados concretos sean v2.1iosos y contribuyan ad
aumento de la colaboracioo intemacional como 10 pres
oribe el incisa d dei Artioulo 73 y el Articulo 74 de
la Caria.

ANEXO

E8tudi08 80hre pr.ohlemas 8oei. les en lOI territori06 no autonomOl

La Comision considera que las actas resumidas de los debates que, en su sexto
periodo de sesiones, versaron sobre las condiciones sociales en los territorios no
autonomos, jnntamente con los siguientes estudios, que fueron examinados por la
Comision, deben considerarse como parte dei presente informe:

1. PoIitica y administracion dei desarrollo de la comunidad
en los territorios no autonomos (Secretaria de las Na-
ciones Unidas) AIAC.35/L.l88

2. E! desarrollo de la sanidad publica a la luz de las es
tadisticas de mortalidad (Secretaria de las Naciones
Unidas) AIAC.35/L.l90 y

Corr.1
3. Fonnacion deI personal médico subordinado y auxiliar

(Secretaria de las Naciones Unidas)

4. Relaciones raciales en .los territorios no autônomos (Se
cretaria de las Naciones Unidas)

5. Contribucion de las ciencias sociales al estudio de las
condiciones sociales en los territorios no autonon:.os de
Africa (UNESCO)

6. Informacion sobre las relaciones de trahajo en los te
rritorios no autonomos, transmitida el:. -":~ud deI inciso
e de! Articulo 73 de la Carta (Secretaria de las Naciones
Unidas)

7. Aspectas economicos y sociales de la vivienda de los
trabajadores, con especial referencia a la responsabiIi
dad para su proveimiento (OIT)

8. Transformacion l'locial y nivel de vida en los territorios
no autonomos (Secretaria de las Naciones Unidas)

9. La alimentacion en los territorios no autonomos (FAO
y OMS)

10. Principales acontecimientos ocurridos en la administra
cion de la sanidad publica (Secretaria de las Naciones
Unidas)

.11. Saneamiento deI medio ambiente en los territorios no
autônomos (OMS)

12. Enfermedades transmisibles (OMS)
13. Aspectos de los sistemas de remuneracion y utilizaci6n

de los indices de costo de vida para adaptar los sala
rios al costo de la vida (OIT)
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A/AC.35/L.192: y
Corr.l

AjAC.35/L.193

AIAC.35/L.I94

AIAC.35/L.195

AIAC.35/L.196

AIAC.35/L.l98

AIAC.35/L.202

AIAC.35/L.203

AIAC.35/L.204
AIAC.3!i/L.20S

AIAC.3S/L.207

,
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Agence et Me'lOgerie. de la Preue S.A.,
1"·22 rue du Persil, Bruxelle•.
W. H. Smith & Son, 71.75, boulevard Adolph..
Max, Bruxell~ ••
BOLIVIA
Librerla S.lucione.. Ca.llla 972, La Paz.
BRASIL
Livroria Agir. Rio de Janeiro. Sao Paulo Qnd
Belo Horizonte.
CANADA
RyerlOn Prflss, 299 QUlen St. We'l. Toronto.
Perlodica. lnc., 5112 Ave. Papineau, Montreal.
CEILAN
Lake House Bookshop, The Alloclated News.
papers of Ceylan L1d., P.O. Box 2"4, Colombo.

CHECOESLOVAQUIi-..
Ceskoslovensky Splsovatel, N6rodnl Trlda 9.
Praha 1.
CHILE
Libreria Ivens, Moneda 822, Santiago.
Editorial dei Paclfico. Ahumada 57,' SantiagQ.
CHINA
The World Book Co. L1d., 99 Chung King
Raad, ht Section. Taipeh, Taiwan.
The Commer~ial Press Ltd., 170 Liu LI Chang,
Pe~ing.

COLOM...A
Librerla América. Medellln.
Libreria Nacional LIdo., Barranquilla.
Librerla Buchholz Galeria, Av. Jiménez d.
Quesada 1l·"0, Bogot6.
COSTA RICA
Trelos Hermanos, Apartada 1313, San José.
CUBA
La Casa Belga, O'Reilly "55, La Haban••
DINAMARCA
Einar Munksg!Jord, Ud., Norregade 6, Koben·
havn, K.
ECUADOR
L1brerla Cien.lflca, Guayaquil and Quito.

EGIPTO
LIbrairie "La Renaissance d'Egypt.," 9 ~h.

Adly Pasha, Coiro.
EL SALVADOR
Manuel Navas y cra., 1a. Avenida sur 37, San
Salvador.
ESPAAA (véase m6s abalo)
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Int'I Documents Service, Columbia University
Press. 29~0 Broadway, New Y~rk 27, N. Y.
FILIP/NAs
Alemar's Book Store, 7"9 Rizal Avenue,
Manila.

FINLANDIA
Akateemlnen Kirlakauppa, 2 tce.kuskatu, H.I·
stnkl.
FRANCIA
Edition. A. Pedon., 13, rue Souffla~ Paris V.
GRECIA
"Eleftheroudakls," Place de la Constitution,
Athènes.
GUATEMALA
Goubaud & Cla. Ltda., 50. Avenlda sur 28,
Guatemala.
HAITI
Librairie liA let Caravelle," Botfe postllli. 111.B,
Port-au·Prince.
HONDURAS
Libreria Panamericana. Tegucigalpa.
HONG KONG
The Swindon Book Co., 2' Nathan Road,
Kowloon.
INDIA
Oxford Book & Stationery Co.. Scindia House,
New Delhi, and 17 Park Street, Calcutta.
P. Varadarhary & Co., 8 Llnghi· Chetty St.,
Madras 1.
INDONESIA
Pembangunan. L1d.. Gunung Saharl 8",
Djakarta.
IRAK
Mackenzie's Bookshop, Baghdad.
IRAN
Ketab·Kheneh Danesh. 293 Saadi Âvenue,
TehrC!n.
ISLANDIA
Bokaverzlun Sigfusar Eymondllonar H. F.,
Austurstraeti 18, Reykjavik.
ISRAEL
Blumstein's Bookstores Ltd., 35 Anenby Road,
Tel·Aviv.
ITALIA
Librerla Cammillionaria SalllOni, Via Gina
Capponi 26. Firenze.
JAPON (véase m6s ab:llo)
L1BANO
Lib{airie Universene, Beyrouth.
LIBERIA
J. Momolu Kamara, Monrovia.
Albert Gemayel. Monrovia.
LUXEMBURGO
Librairie J. Schummer, Luxembourg.
MEXICO
Editorial Hermes S.A., Ignacio Mariscal "1,
Mbico, D.F.
NORUEGA
Johan Grunàt Tanllm Forlag, Kr. Augustsgt.
7A, Oslo.
NUEVA ZELANPIA
United Notions Association of New Zeoland,
C.P.O. 1011, Wellington.
PAISES BAJOs
N.V. Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9,
'..Gravenhage.
PAKISTAN
Thon:as & Thomas. Fort Mansion. Frere Road,
Karachi, 3.
Publishers United I./d., 176 Anarkali. Lahore.
The Pakistan Cooperative Book Society, Chitta.
gong and Deicc!! (East Pakistan).

PANAMA
José Menéndez, Plaza de Aranga, Panam6.
PARAGUAY
Moreno Hermano~, Asuncl6n.
PERU
librerla Internaclonal dei Per6, S.A., Lima an.
Arequipa.
PORTUGAL
L1vraria Rodrigu.., 186 Rua Aurea, Lisboa.
REINO UNIDO
H. M. Statlonery Office, P.O. Box 569, London,
S.E. 1 (and at H.M.S.O. Shops).
REPUBLICA DOMINICANA
Librerla Dominlcana, Merced.. "', Ciudad
Trujillo.
slNGAPUR
The City Book Store, Ltc.., Winchester Hou..,
Collyer Quoy.
slRIA
Librairie Unlversene, Dama••
SUECIA
C. E. Fritze'. Kungl. Hovbokhond.1 A.I, Fred..
goton 2, Stockholm.
SUIZA
Librairie Payot S.A., LoulOnne, Genlv••
Hans Raunhardt, Klrchgasse 17, Zurich 1.
TAILANDIA
Pramuan Mit Ltd., 55 Chakrawat tload, Wat
Tuk, Bangkok.
TURQUIA
Librairlll Hachette, "69 Istlklol Cadde.l, Beyogl",
Istanbul.
UNION sUDAFRICANA
Van Scnaik's Bookstor. (Pty.), Ltd., Box 724,
Pretoria. •
URUGUAY
Representacion de Editoriales, l'rof. H. D'Ella,
Av. 18 de Julio 1333, MOrlt.vldeo. •
VENEZUELA
libreria dei E!te, Edificiu Golip6n, Ave. ••
Miranda No. 52, Caracas.
VIETNAM
Papeterie·Librairie Nouvelle Albert Porta",
Boite postale 283, Saigon.
YUGOESLAVIA
Drzavno Predl/zece, Jugoslovenska Knilga,
Terazi!e 27·11, Beograd.

Las publicaciones de las Naciones Unida.
pueden • adem6s obtener.. en las siouient..
IIbr.rias:

ALEMANIA
Elwert & Meurer, Hauptstrasse 101, Berlln
Sc"lineberg.
W. E. Saarbach, Gereonst~'"sse 25.29, Kain
(22c).
Alex. Horn, Spiegelgasse 9, Wiesbaden.
AUSTRIA
B. Wüllerstorff, Waagplatz, ", S'Jlzburg.
Gerold & Co., Graben 31, Wlen 1.
ESPAAA
Libreria Bosch, 11 Ronda Universidad, Barc..
lona.
JAPON
Maruzen Company, Ltd;, 6 Tori·N!chom.,
Nihonbashi, Tokyo.

En aquellos pals~s donde aui'l 110 se han designado agentes de venta los pedidos a consl/ltas deben diriglne a: Seccion de Ventas y Distribuci6n,
Naciones Unidas, Nueva York, EE. UU. de A.; 0 a Secci6n 'de Ventas, Oficina de las Naciones Unidas, Palacio de las Naciones, Ginebra, Sulza.
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