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Kreón: 
"Tú, quo inclinas al sucio lo cabeza, ¿c:onílosCIS o niegas ha

ber sepultado a Polínic:e? 

Antígona: 
"Lo coníleso, no niego haberlo dado sepultura, 

Kreón: 
"¿ConocÍCI$ el edicto que prohibía hacer oso? 

Antfgono: 
"Lo eonocfa • • • lo conocen todos. 

Kreón: 
"¿Y hcu osodo vlolor las leyes? . . . 

Antígono: 

"Es que Zeos no ha hecho esas leyes, ni la Justlela que tiene 
su trono en medio de los dioses Inmortales. Yo no creta que hn edic
tos valiesen más que las leyC$ no escritas o Inmutables de los dioses, 
puesto que tú eres ton sólo un simple mortal. Inmutables son, no de 
hoy ni de ayt.>r¡ y mteomomente poderosas; y nodle sabe cu6ndo nacieron. 
No quiero, por miedo o las órdenes de un solo hombre, merecer el cas 
tlgo divino. Ya sobfa que un día debo morir • ¿c6mo ignorarlo?- ouñ 
sin tu voluntad; y si muero prematuramente, 1oh¡ será para mr una gran 
fortuna. Poro los que, como yo, viven entre miserias Innumerables, la 

-muerte es un bien • • • " 

"Antígona11 

S6focles. 



Justltlo est eonstans et perpetuo voluntas f us suum cuique trlbuendl. 

Ulpfano. 



PREFACIO 

El hambre como ente $o<::lol, so encuentra colocado simultánea 
mento en varias posiciones, se desarrollan ol fnfluio de diversos medios;'" 
en el núcleo familiar, en lo $Ocledod clvil, en su comunidad rcllglosa, 
y m6s tarde dentro de la actividad en que so desenvuelva para alcanzar 
su reallzoc!ón Integral como Individuo, yo sea como campesino, obrero, 
profosionista, o en el cultivo de un arte, etc6tera. Coda cual con su 
particular teleología. Sin embargo, a pesar de osta plurolldnd de sltua 
cion~, el hombre os uno unidad compuesta de espíritu y matcrto, suscee 
tibie por ende de sentir hambre ffslco e intelectual y con!fgulentemente 
el deseo de satrsfocer estas necesidades. Siendo el hombre como es, un 
ser gregario por naturaleza Mya que ninguna lncllnoc:l6n ~ en 61 tan arrai 
goda y dominante· lo lleva a asociarse con s1n $emojontes y so vincula 
con ellos por amor, amistad, dmpatra, o bien porque los Umitaclonos do 
su naturaleza lo llevan a buscar eo los demás aquello que no puede rea
lizar por sf solo, como simple individuo. La natural desigualdad entre los 
hombres en aptitudes y talentos se traduce en la necesidad recfproca de 
ayuda y complemento. El homLro por el hecho de formar parte de una 
sociedad, C1t6 comprometido poro con ella, esto tmpllco la Ineluctable 
obli9acl6n de aportar oigo, lo me¡or que de 61 mismo pueda dar, poro 
el mejoramiento y superocl6n de su comunidad. 

Toda sociedad funciona y gira alrededor de una escala valora 
tiva que es común a todos sus Integrantes y a la que no es posible sus': 
traerse. 

Siendo la fusHcia uno de los valores supremos para qui&, de
seo profesar como abogado, es de tal $Verte portador de una doble respon 
sabllfdod, como miembro de la $0CÍedad a que pertenece y como alguteñ 
que ha elegido el dere<:ho como disciplina de estudio. 

Hemos elegido como objeto materia de nuestro esh.r.:llo a una 
sociedad, que bien puede pore<:cr a¡ena a nosotros y lejana en la tHmr -
sf6n espacial; pero por lejano que porez:ca ef tema de que nos hemos 1.- ... u
pado tiene dfmen$lones de universalidad en el tiempo y en el espacio. 
Sud6frica, un lugar en donde seres humol10$ •con las misma¡ caracterrst,t 
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e~ que hemos apuntado antes- se ven privados de lnollenablca derechos, 
por la sola característica de su plgmcntacl6n. 

Ciertamente creomos que cuando 1 a tustlcfa ha sido reemplazo 
da por 1<:1 sinroz6n y el absurdo se dbfraza do llcltud, ~ motivo suficieñ 
te de prcocupaol6n para cualqulor mente que pienso en la justicia como 
un valor que debe regir los actos humanos, 



CAPITULO 1. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

o) Sltuocl6n Gcogróílco 

Sud6frlco (R~ubli~ van Sutd Afrlka), locolliodo on lo porte 
mfu meridional del eontinonte ofrlcooo, ol Svr do los rros Motopo-Oran• 
ge y Limpopo. La mayor porto dol territorio ~t6 ocupado por un shte
mo do mC$etas sedimentarias cuyo ohltud cnc::ila imtro 1,000 y 2,000 m •i 
lo principal 1U la moseta dol Alto Veld (1,400 - 2,000 m.), l.lfl el centro 
del pofs, cerrado ol Esto por las oltvra. del Drakcruborg y rodeada do • 
mesetas m6s bofas: Korroo Suporlar, ol Sur Vold Modio y ol Oette y Pe· 
que!\o Veld al Norte. El Korroo so precipito hacia ol Sur ori uno pronun 
cioio eseorpoduro (Gron Escorpoduro), que lo soparon do lo m=eta de 1-
Gron Karroo y del ihlomo de codcmas rronlol\os~ do El Cabo. Al 00$• 
te del ;\QITOO Superior, ol macizo del Poquello Noma tombl6n 10 prec!pl• 
to en la Gron Escarpadura defondo una Mtrocho fron¡o costero. Al Esto 
los Drakensberg (altura mfu<ima 3,000 m.), tomb16o nu.ry 0$,Corpodos, sopo 
ron las mesetm do las provincias de Tr01Uvool y Orange do la llC!l'luro cos 
tero de Notal. Las costm generalmente son rocotas y redas, m6s occl: 
dentadas en la regi6n de El Cabo, donde dl'l'$tocon ol Cabo do Buono Es
peranza y el Cabo Agulhm ol rn6i moridlonal do Afrlea. El dimo tropi· 
cal en lo llanura costero de Natal (Ourban, 24ºC en enero y l7°C on I~. 
lfo), adopta el r69lmen de temperaturas propio de las regiones continen
tales templadas en el Interior (Jolionneiburg, a 1,752 m. de altitvd, 20º 
C en enero y 1 OºC en f ul!o). A medido que $0 avanza hacia el Sur dls 
mlnuye la temperatura media, y tombi6n la varloc16n 01taclonal do la ml'S 
ma. El Sudot:$te posee un cltma des6rtfco, con gr.:l'ldes oscll a:: Iones :' 
t6rmlcas diurnas. 

La ve9etoc:i6n paso de la selva subtroplcol que puebla la fran 
ja costera de Natal a la t!$tepa del interior de lo llanura costera y los mi 
$etas del Karroo y Nomo. -
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b) Primitivos Habitantes 

En la edad de piedra y desde el gran valle del primitivo Ni 
lo, diversos culturas arribaron al Sur de Afrlca, sin haber podido superar 
el estodo Paleolítico. Sus monifestaclvnes artísticos son muy pobres, so 
reducen a reallsta; pinturas rupristres y a lo construc<:ión de armas y arte 
foctos de piedra. 

Son los bosquimanos los primeros habitantes del país, actual -
mente casi extinguidos y rechazados por I~ sucesivas invasiones de hotcn 
tates y bantúes, Los sobrevivientes actuales constituyen todavfo un pue".: 
blo de la edad de piedra y viven en el desierto do Kalohori, Hotento
tes puros quedan realmente pocos, muchos murieron en el siglo XVIII a 
consecuencia de una epidemia de viruela y otros tantos fueron absorbidos 
por la primero comunidad holandesa, ton pcquel\a en número, que fue ne 
cesarlo estimular los matrimonios mixtos. -

e) Colonizodores 

Con el <1uge comercial debido en groo porte o los morlrn» eu 
ropeos, se !nielo uno época de grandes descubrimientos. -

Lo ambición de uno ruta directo hacia el Oriente •de don
de se troron lo seda y las especies- fue lo que motivó a los navegantes 
portu9u~C$ a lanzarse a los mares Intentando rodear el Africa. En oque 
tia época los hallazgos eran sumamente meritorios por carecer de rutas y 
mopos, los marineros portugue$es con el apoyo de sus soberanos comenza• 
ron o bordear las costos africanas. Es Bartolomeu Olas, navegante portu 
gués, quien llega o El Cabo con dos frágiles carabelas en 1488 llom6ndo 
lo "El Cabo Tormentoso", por el mol tiempo que ollr encontrara, y que 
hasta 1 a fecho sigue amenazando a los viajeros en lo unión de 1 os dos 
gronde-s oc~anos, el Indico y el Pacífico. Pero el rey Juan 11 de Portu
gal cambió ese nombre, poco grato, por otro que el tiempo confirmará 
sl ha sido nominado "f ustamente": El Cabo de Bueno Esperanzo, ºpor lo 
gran esperanza que nos do de poder llegar a ICI$ Indias", según el decir 
del monarca lusitano. 
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A$f es como se establece uno colonia portuguesa que posterior 
mente ser6 abandonada on 1510, -

El ánimo aventurero y comercial de los portugueses, que no po 
cas vec~ les ocasion6 conflictos con varios países europeos, no menos om 
biclosos, que se dilputaban la exclusividad do rutCIS y la posesl6n de nÜe 
VO$ tlcrrm, los llcv6 adelanto y pronto Vasco de Gamo logró doblar el Ca 
bo de Bueno Esperan:z.o y navegar exitosamente hasta lo India, de donde 
volvió cargado do riquezas despulis de haber cstablocldo una ruta que do 
ría o Portugal los alk>s más gloriosos de su historio. -

Pero las tierras del Sur de AFrico, que no parecían contener 
grandes riquezas, no atraían la codicia de los viaforos. Apenas si esta
blecieron en ellos algunos puesto$ avanzados, para que los barcos en vio 
le al Oriente pudieran ro~tocorse do agua y alimentos frescos, aún e$ 
tos puestos los prefirieron en sitios oporontcmente más otroctlvos, como MO 
zamblque y Angola. -

Poco mfu de un siglo despu6s, en abril de 1652, Jan van Rie 
beck, clrufano de un barco holand6s, desembarcó en la Bahra de lo Mé= 
sa, en El Cabo do Bueno Esperanzd e lnstdló un 0$tdbleclmiento en el que 
Jos barco~ de la Dutch East lndlon Company pudieran reponer SU$ provisto_ 
nes. 

"Lo poblacl6n loeal de lo que hoy es lo parto occidental de 
to Provincia de El Cabo consistfo en una poblac16n hotentote dedlcoda al 
pastoreo muy diseminada, y en bosquimanos dedicados o la caza y a lo 
$iembra", (1} 

En un principio no fue la raza lo que constltuy6 en reolfdad 
fa base de difercnclaci6n de clase entre europeos y la poblaci6n abori
gen. La religi6n era un elemento muy importante, de tal suerte que el 
bautl:z:o conferra una igualdad legal y hasta cierto punto social a coloni• 
zadores y coloniiados. Durante 10$ primel'O$ or\t>$ de colonb:ación holan
desa, refiere van den Berghe, hubo algunos cosos de motrlmonio cristla• 

(1) Berghe, Pierre L. van den. "Problemas Raclales". la. ed. M6xfco, 
Fondo de Cultura Económica, 1971 • p. 160 



no entre holandeses y muf eres hotentotes. 

ºSin embargo, ol cabo de una generación, el color o la raza 
habron suplantodo o la religl6n como elemento dominante paro ser admlti 
do en el grupo hegem6nlco, y para ílnes del dglo XVII existía en El éa 
bo un rígido sistema de estrotificoci6n racial. En 1658 lleg6 a la ciu': 
dad de El Cabo el primer cargamento de esclavos en respuesto a las de
mandas de mano de obra en los trabo[ os servill'l$, motivados por la esca -
set. y poca aptitud de la población paro estm labores. Lo sociedad es
clavista de El Cabo slgol6 siendo mucho mfu restringido, tonto en 6rea co 
mo en número, que la de los Estados Unidos, Brasil o aún M6xico. la es 
clavitud estaba confinoda c01i completamente a las ciudades y a los dis':' 
fritos agrícolas eolonlzodos de El Cabo Occidental -es decir, - cludod 
de El Cabo y los ciudodes olodC111as de Stollenbosch, Paorl y Swellendam, 
con SU'$ Hinterland rurales, cubiertos do vinedos, plantaciones de árboles 
frutales y campos de trigo-", (2) 

Mos más tarde en 1688 su unieron al grupo holand6s algunos 
hugonotes expulsados do Francia por Luis X IV. 

Según reflere Berghe: "En 1700, lo poblacl.Sn constaba tan s6 
lo de 1, 308 blancos y 838 escl ovos. Para 1805 hobT a aumentado o 25'7 
151 blancos, 29,545 esclavos y aproximadamente 28,000 hotentotes. Los 
esclavos provenían en su mayor porte de Africo Oriental, de Madagascar 
y, en menor número de los Indios Orientales Holandesas". (3) 

Esta poblaci6n importada por los colonos holandeses de que nos 
habla Berghe y la mezclo de otros razas, a los que con posterioridad ha 
remos referencia, dieron origen o lo actual pobloci6n, hoy clasifkodo :' 
por el gobierno de Sud6írica como de "color". 

Algunos anos ant~ en 1707, surgen dificultades entre el go• 
bemodor general de la compal\Ía y los emigrantes holandeses interrumpen 
lo llegada de !l•Jevos colonos. 

(2) op. cit. p. 161 
(3) Loe. clt. 
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La sociedad esclovlsto do El Cabo no se basaba en un mono
cultivo o en grande$ plontoclones, sino m6s bien, en granjos de mediano 
tomal'lo dedicadas a una diversificad1.1 agricultura remunerativo. Sin enr 
borgo, sr mostraba lo mayoría de las característicos del tipo potemalisto 
de relactones lnterraciol~ asr como muchas similitudes con los esclavistas 
del Nuevo Mundo. El plantcxlor b!onco qvo vtvro en su propiedad autó
nomo, constitufa, con su familia y su séquito do escla\10$ una gran uni
dad patriarcal con un íntimo contocto. Aquí, al igual que en otros lugo 
res imperaba el conocido sistema de la gran caso y los odyaceotes oposeñ 
tos para los esclavos, pero hay olguoos casos en que 105 esclavos vivfon
en los sótanos do la gran cosa. No era extrono que los esclavos domés 
tlcos y los orf0$onos especializodos so cruz.aran Frecuentemente e o n su$ 
amos, apareciendo así una nuevo clase social, o seo, la élito esclava 
que no eran proplcdod de lo Ducht East lndlon Com(>Cl'y. Los amos y los 
esclavos domésticos vivían funtos en lo gran casu, ¡ugoban juntClll cuando 
nll'los y m6s tarde, siendo adultos oraban y fornicaban tambl~n f 1.mtos. 

En realidad lo segrogoci6n espacial ero mínima y lo que ha
bía de ella ero un fruto de la convenlencfa dol grupo dominante, tal vez 
no ero un profundo y consciente mecanismo de control social, sino un cier 
to deseo de Intimidad. Esto deslgualdcd de poslcl6n se encontraba man= 
tenida mediante una elaborado etiqueta do reloclones y regulaciones sun
tuarios de comportamiento que no eran m6s que mecanismos de distancia 
socia\. Existían uno serle de t6nntnos do los cuales algunos persisten en 
el moderno afrikoom que designaban situaciones de sexo y edad tanto en 
el grupo dominante como en el grupo dominado. Sergho t"IO$ refiere ejem 
plos muy sintomáticos de esta $OCledad: "Al dlrlglne a la Iglesia las pr&$· 
peras matronas holandesas iban seguidas por una pn:x:est6n de e,clavos uno 
de los cuele$ llevaba su sombrilla, otro su libro de oroc:lones, un tercero 
su esterilla o stooije. Estaba prohrbldo a los esclavos caminar por lo· ca 
lle con una pipo encendido o llevar zapatos,' pues estos obf eto!S se conST 
deraban srmbolos de libertad. 

La cruza de razas en lo formo de concubinato entre hombres 
holandeses y mof eres esclavas u hotentotes ero completamente común, sin 
que cayera sobre ella ningún estigma. Los muchachos holandeses frecuen 
Nmento tenían su primera experiencia sexual con muchachos esclavas. La 
Ducht East fndlan Company autorizaba el uso de su galerón de Cl$Clavos ~ 
en ciudod de El Cabo como conocido burdel poro martneros y soldados, 
(Curiosamente lmponran un toque de queda o IOll nueve p. m., ocaso más 



para conservar sus esclavas optas para el trabajo, que par un sentido de p~ 
piedad). 

La división del trabajo claramente seguía los llneamlent0$ ro• 
cialcs, los blancos consideraban degrodontcs los trabajos manuales que de 
(obon casi excluslvamMtc a los esclavos y hotentotes, Aunque en real¡': 
dad había algunos artesanos blancos y de hecho eran propietarios de ticn 
dCIS que supervisaban el trabajo de la gente de color, El papel y lo coñ 
diclón soclol estaba claramente determinados por la rozo, m6s que por : 
cualquier otro conslderoci6n, La manumisión ora rclotlvomente rora (en· 
tre 1715 y 1792, por ele""fllo, sólo hubo 893 cosos, en una población os 
clava que aumentó de más do 2,000 a cerco do 15,000) y no confería : 
muchos privilegios a la persona libre de color sobro el esclavo. Los ho
tentotes aunque nominalmente libres perdieron tonto sus tierras de pasto
reo como de gaiodo ante los usurpadores blancos, y así pronto quedaron 
reducidos o uno condición do servidumbre, lo gente libre de color es• 
tobo suJeto a leyt!S de amo y sirviente y o leyes contra el vagobund.:;o ·• 
que restrlngfoo notablemente su movilidad y la reducían o un estado de -
dependencia simbl6tlco de los c:olonlz:odores holandeses que dlferro bien 
poco de lo e$C'\avltud", (4) 

Algunos de los primitivos colonos holandeses intentaron buscar 
nuevas tierras asf fue como los trekbóon - gran¡ eros errantes - abandonan 
su residencio en El Coba, translad6ndose a otros puntos para fundar gran• 
fas y ranchos propios, poro comerciar o robar a los hotentotes y bantúes. 
El trekk1n9 5e lnic16 o fines del siglo XVII y lleg6 o su clímax en e 1 
Gran Trek que comenzó en 1836 y continu6 todavía una década. Los -
b6ers como posteriormente llegaron o $Or conocidos estos seminómados ho• 
londeses, eran en su mayoría gronieros pobres o hijos menores que con po 
c:a suerte no habían heredado tierras en los distrito5 colonizados de El Ca 
bo; encaminaron sus pasos hacia el Norte, especialmente hacia el Nord:' 
este a lo largo de lo costo, olefándose codo vez más de El Cabo confor• 
me su ganado lanar bovino agotaba los pastos. Hasta la década de l770 
casi siempre encontraron hotentotes y bosquimanos cuyas ti erras usurparon, 

Los colonlzador0$ bóers llevoron uno polrtlco de genocidio -
contra los bo$qulmonos, a quienes cazaban en ataques organizados y a los 

(4) op. cit. P• 164 
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que exterminaron en lo que hoy constituye Sud6frtca. L~ hotentotes que 
eran pastores, podían ofroi:cr a los b6crs sus bcsHas y sus habilidades de 
guías de ganado. A pesor de ciertas oscaramutos entro las fronteras y ro 
bos de ganado entre ellos, los hotentotes no fueron barridos del mapa. -
Una vel: que perdieron sus pastos y su ganado se convirtieroo en pastores 
y sirvientes de los bóers, con quienes ocasionalmente se cruzaron hasta 
d!!$oparecer y dar nocimlont<" o un grupo de colourcds conocidos como los 
8 bastardos". La relación que prevalecía entre los bóers y sus siervos, ho 
tentotes, fue una rudo variedad del potemolismo. A diferencia de 10$ dii 
trltos colonl:z:ados alrededor de ciudad de El Cabo, donde los blancos de:' 
pendían prlncipalmente del troba¡o de los negros, los b6en de lo fronte
ro generalmente eran demasiado pobr~ poro poseer C$clavos y dependran 
casi exclusivamente del trabajo de los hotentotGS, lo cual no lmpedro que 
los consideraron tontos, perezosos o lrresponsobl es. No obstante lo ante
rior el contacto entre amos y sler.u ero muy fntlmo y el estilo de v 1 da 
de los bóers que moraban en temporales chozas de pajo no era p~tsa
mente diferente del de los hotentotes. 

Estoblecleron contacto tomb16n con los gul'!f1'tll'05 xhosas. 

Durante la década de 1no I01S b6ots crearon un estableclmlen 
to sobre lo líneo del rfo Greot Flsh a menos de doscientas mlllas al NoJ 
este de eludad de El Cabo. Cuando 10$ blancos cneontróronse con las na 
clones de hablo bantú, que so hollaban organizadas en estados centraliza 
dos de cientos de mlles de penonas que se habían establecido en pobla:' 
dO$ bastante densos, resultaron oponentes mucho m6s formidables que I<» 
hotentotes y los bosquimanos y se dC$ató toda uno serlo de guerras fronte 
rizas y robos de ganado entre ellos. 

Por otro porte en el ano do 1795 los Ingleses con la inten
ct6n de proteger sus líneas de navegoción a la Indio y al Este conquistan 
lo ciudad de El Cabo, arrebatando así o los holonúcses lo pososi6n de sus 
tierras. El dE1$pofo por porte de los ingleses queda confirmado por el con 
greso de Viena en 1815, lnlc16ndoso con ello la afluencia de colonos iñ 
gleses quienes posteriormente se extendieron desde lo ciudad de El Cabo-;" 
a lo largo de la costo del océano Indico en direcci6n u Natal • 

En este 0$tado de cosas Sud6frlca se convierte, como conse-



- a -

cuencio lógica en campo de batalla entre Ingleses, bóors y africanos, dis 
put6ndose evidentemente los primeros y los segundos la posesión de las mo 
lores ti erras • -

El establecimiento del r6gimen Inglés trajo consigo 5,000 In• 
gloses. 

Ante la supremocra de los Ingleses, los bóen se desplazaron 
hacia el Norte en lo que se llam6 •como líneas arriba habramos menclo 
nado- la Gran Emigración o Gran Trek, entrando en conflicto tonto coñ 
los zolúes como con los Ingleses, Et•o emlgrocl6n reflore Norman Phll
lfps 11constituy6 un episodio mognmc::o eclipsando ta famosa marcho de las 
carretas hacia ol Oeste a trov& rl'J Norteoml;trlca". (5) 

Lo victoria do la corona brrt6nlca lleva o un proyecto de fe
deración que comprendió las cuatro colonias brlt6nlcas: El Cabo, Trans- · 
vacl, Notol y el estodo Libre do Orange, que fue aprobada par el Parla 
mento Inglés en 1909. -

Los africanos, los coloureds y los Indios -que a partir de -
1860, fueron introducidos por los Ingleses que los llevoron de la India pa 
ra trabajar como !obradores en las plantaciones de azúcar de Natal- rió 
fueron consultados en este aeuotdo entre los dos grupos blancos y virtual 
mente no recibieron voz: ni voto en la dirección de los asuntos del nuevo 
estado - excepto en c~·esti6n de franquicias en la Provincia de El Cabo - • 

Sólo las lenguas europeas, in9l6s y afrlkaans -derivado del 
holand&- fueron declarados oficiales. 

d) Sud6frlca como País Independiente 

Es el 31 de moyo de 1910 cuando se creo lo Unión Sudafrlea 
na y se constituye como estado autónomo, bojo el control con¡unto de lli 

(5) Phllllps, Normon. "La Tragedia del Apartheid", la. ed. México, 
Era, 1962. P• 25 



gl eses y afrtkanors. 

• 
La Commonwealth roconoco o Sudáfrica en 1921 como estodo 

libre. 

Poco m6s tarde asumo el poder ol general Smun que para al
gunos afr!kaaners, era conslderodo como un traidor, no obstante lo ante
rior, sus Intenciones eran "hacer de Sudáfrica una comunidad europe<i unt 
flcoda, de nuevo car6cter, ni holandesa ni Inglesa", aunque en la decla 
ract6n anterior r.o encontramos un deseo de tomar en cuento a la pobla:' 
c16n de color dentro del contexto de población nacional, no dela de ser 
oportuno sel'lalar que durante esta época so efercía una moderada ¡ustlcla 
o negros y mestizos. 

En el al'lo de 1939 el general Smun •que a la sm:6n ero el 
fefe de estado- declara lo guerTO al e¡e Berlín-Roma-Tokio y con ello 
la Industria odquiere una gran t~anc:la. 

Por otra parte, en el período comprendtdo entre las dos gue-
rms mundiales, el Nac:lonallsmo Afrlkoaner aumentó su fuena, menguan
do el mismo tle""° el prestigio inglés. Algunos nacionalistas cuando la 
balanza se lnclJnabo a favor de los países del E¡e, esperaban la derrota 
de los ingleses pora poder establecer una repúbllca Independiente afrlk! 
nor. 

Un grupo de fl16sofos naclonalfstas tenía puesta su atencl6n -
en las d0$ repúbllcm b6en que habran creado un tipo de sociedad basa
do en un principio de tierra barata y mlJ!lO d'!l om borato, &ta era pro
porcionada por la poblac16n notfva soc:falmente segregada y sin derechos 
polftlc:os. Esta sltuoc16n era refor.toda por la ldeología imperante quo es 
taba sostenida por diversos medios, incluso la relfgl6n (calvlnlsmo), Nor: 
man Philllps reflere el caso de un naclonolfsta que lleg6 al extremo de 
proclamar que, aunque blancos y negros compartím la herenda del peca 
do original, !os negros hel"3daron adem&, une m:r¡or prop~lóo al poca-: 
do. El nodonalrsmo africano lnlct6 la guerra en dos aspectos, por una 
parte contra la dominacl6n cultural y política de los Ingleses y por otra 
por el mantenimiento de la supremocfa blanca, que ya empezaban a sen 
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tlr amenazada por los africanos. Lo soluc16n nocionallsto conshtía en lo 
máximo seporaci6n do razas, Idiomas y culturas. 

Resulta claro que uno de sus prfmel'O$ objetiva$ era alcanzar 
el poder poll'Hco, Los afrlkancr; superaban a lm sudafricanos do habla -
inglesa en proporei6n do seis a cuatro. Es obvio que poro dar consisten
cia y congruencia o sus linolldodes nocesltabon rcunirso en un solo partl 
do y de ello se encarg6 ol general James Barry Munnlk Hertzog que pU$O 
en marcha esto plai en 1912, fundando el Partido Nacionollata. 

Hertxog estimaba que los b6ers y los Inglesa debr<Jl de11envol 
verse por separado, siendo primer ministro en 1924 creo lo bQ-\dera de la 
Unión y equiparó oficialmente al ldfoma tngl6s el afrtkaans, se unl6 al 
general Smuts en el gobierno de coaltc16n do 1933 poro los noclonallstas 
m& vehementes no lo secundaron y so hlcfenm de un nuevo lfder: el doc 
tor Daniel Franeols Mal<Xl • -

Cuando Smuts hizo entrar o Sud6frlca en la segunda guerra -
mundial, al lodo de lnglatem>, Hertzog obandon6 lo coallc16n y volvt6 
con Molan, quien derrotó en las elec:cfones de 1948 a Smuts y subl6 al 
poder, 

El gablemo de Molan fue el primero totalmente afrlkaner, ~r 
tldorlo de la segregacl6n roela!, obtuvo el poder graclas, en gran parti; 
al sistema de representantes que favorecía o las zonas rurales poco pobla 
das y frecuentemente noctonollstas, pero fundamentalmente, trlunf6 cañ 
la promesa de resolver los problemas racloles del par~ de acuerdo con la 
trodlcl6n poll'tlca b6er del boasekop o ascendencia blmca. Inmediata
mente fueron promulgadas leyes segregoctonlstos, entre &tas, como e(em
plo, suprlm16 la repN1$entact6n parlamentcrla que acababa de canced6rse 
les o cuatrocientos Indios de la Unión. -

En 1954 Daniel Matan dimitió y le sucedió Jahannes Gerhar
dus Strlf dom que ero ayudante de Molan y seguía su misma escuela, pe
ro que superó al maestro, ya que lmprlml6 uno lrnea m6s Intransigente a 
su gobierno. Demostr6 su lealtad a $U doctrina, reduciendo los subvencio 
nes poro ollmentoción o los escolares africanos. -
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tir omeno:z.oda por los africanos, La soluc16n noclonallsto consistía en la 
m&xlma seporoc16n de rozas, idiomas y culturas. 

Resultr:i claro que uno de sus primeros obfctlvos ero alcanzar 
el poder polrtlco. Los afrikoncrs superaban a los sudoírlcaoos de habla -
lngl esa en proporc:l6n de seis o cuatro. fa obvio que poro dar consisten
cia y congruencia a sus ftnolidocles necesitaban reunirse en un solo partl 
do y de ello se encorg6 el general Jamos Bmy Munnlk Hertzog que puso 
en marcha este plQ'l en 1912, fundando el Partido Noclonalrsta. 

Hert.tog estimaba que los b6ers y los Ingleses debían desenvol 
verse por separado, siendo primer ministro en 1924 creo lo bondert'I de la 
Unión y equlpor6 oficlolmente al Idioma Inglés el afrlkaans, se un16 al 
general Smuts en el gobierno de coallc16n de 1933 pero los naclonolhtas 
m6s vehementes no lo secundaron y se hicieron de un nuevo lfder: el doc 
tor DCMllel Franco Is Molan. -

Cuando Smuts hizo entrar a Sud6frico en la segundo guettO .. 
muncllal, al lodo de lnijlaterra, Hettzog obondon6 lo c:oa*lclón y volvt6 
con Molan, quien derrotó en las eloc:clones do 1948 a Smuts y sub16 al 
poder. 

El gobfemo de Molan fue el primero totalmente ofrlkoner, par 
tldario de la segregacl6n roclal, obtuvo el poder gracias, en gran port8'; 
ol sistema de repreuintCl\tes que fOYOrecía a las zonas rurales poco pobla 
das y frecuentemente naclonollstas, pero fundamentalmente, triunfó e oñ 
la promesa de resolver los problemas raciales del pars de acuerdo con la 
trodlel6n polftlca b6er del boasekap o ascendencia blanco. lnm<ldlata
mente fueron promulgcdas leyes segregacionistas, entre ~0$1 como of em
plo, suprlm16 lo repres~taclón parlament«la que acababa de conc:ed6rse 
fei¡ a cuatrocientos Indios de lo Unl6n. -

En 1954 Daniel Molan dlmlti6 y le sucedl6 Johannes Gerhar
dus Strif dorn que ero ayudante de Molan y seguía $U misma escuelo, p&
ro que super6 al maestro, ya que lmprlm16 una línea m6s Intransigente a 
su gobierno. Demostró su lealtad a su doctrino, reduciendo las 1ubvenelo 
nes poro allmentaci6n a los escolares africanos. -
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En el ollo de 1958 fuo nombrcdo Hendrik Verwoord nuevo je 
fo de gobierno, mismo qua hubo do enfreotane a los sangrientos distur :' 
bios raciales de 1960. El 6 do octubre dol mismo al'lo, los sudafricanos 
blancos aprobaron por ur\ plob!sclto el cambio do statU1 do lo Unión Sud• 
africana que disolvió IO$ vínculos de cincuenta anos con la Comunidad -
Brit6nlca ol proclamarse la Ropúbllea el 31 do mayo de 1961, En las 
elecciones celebradas en mar.to de 1966 obtuvo lo mayorfa el partido no 
ctonalista. En septiembre de 1966 Hendrik Vorwoerd os CSO$lnodo por uñ 
demente de raza blanca que logró Introducirse en el P(.lflamento, Le ha 
sucoclido Boltho:i:ar J. Vonter quien sigue manteniendo el rigor do las le 
yes del Apartheid. -



CAPITULO 11. 

CONCEPTO DE APARTHEID Y SU GENESIS 

a) Clasificaciones Raciales 

Si tratamos de observot y anal Izar el Inmenso caudal de cano 
cimientos que ha acumulado el hombro, desde que es hombre; nos pode:' 
mos dar cuenta de que a trav6s de este Interminable peregrinar eidsten In 
quletude$1 a las cuales les ha dado respuesta de diversas man·'ras y c:oñ 
diversos criterio:., 

Entre estas lnquioludes podemos decir que una muy Importan -
te ho sido la claslflcocf6n, Es un hecha que generalmente 6ste es el prl 
mer paso que da cuolquler ciencia. -

Con ma¡or rax6n al hombre siempre le ha lnqufetado claslíl
corse a sr mismo y paro ello se ha dividido en roxas. 

Desgroc:ladamente no es posible senalar que el estudio del hom 
bre, ha estodo !Imitado a flnalfdades netamente clentfficas, libre de lde0 
logras y de valores el!.trtm «::os a sr mbrro. Nadie podría poner en tela 
de luJelo, el hecho de que lo lnvestigacl6n clentmca posee su propio .. 
Juego de valores que, según puede suponerse afecta la lndagcicl6n y 1 as 
normas de rocloclnlo ilustrado. • 

Como wtenlmiento de lo anterior, la historia nos muestra una 
larga serie de ofemplos, podemos citar como muestra de ello "el evolucio 
nhmo". Es innegable que nac16 debido a la Inquietud empírica del Oc 
cidente de relacionarse con las sociedades no occidentales, pero tombiéñ 
es Importante senalor quu los movimientos esclavlst0$ se eneonttobon en -
gran auge e Incluso algunas colonias habían con$eguldo su independencia, 
de to! forma que era necesaria una nueva manera de explotación que de 
bía tener un fundamento te6rleo e ideológico, este fundamento vino ad§' 
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lo el evolvclonlsmo, afirmando quo esos pueblos vivían en un estadio on• 
terlor l.i 'los pueblen desarrollados y necesitaban do mtos para poder ovan 
zar o la clvllizocl6n. -

La r.ontomtnac:ión da lo cioocio por lo Ideología no es igual• 
mente grave y evidente en coda una do lm difcrentcs ciencias, fa clo
ro que afecte memos a la astronomía qua a la sociología. En el campo 
de lo sociología, el problema do la raza so ha encontrado proívndamente 
afectado por valores extrínlecoh Desde mediad~ del siglo XIX hasta la 
d&:oda de 1920, cuando el irundo occidontal, se vio afectado por el ro 
cismo y el dorwinhmo social, el estudio do las l'lllacloncs lntorroclales -
mostraba má; o menos las mismas características, con uncu cuantas oxee.e. 
clonas entro las cuales se puado scl'lalar ol antropólogo Franz Boas. En 
la dkoda de los treintas cuando el relativismo cultural, el antlrracismo 
y la atribución de un determinismo al medio social se pusieron en boga, 
los especlallstm en roloc:lonC! interraclole$ formaron lo vanguardia de los 
inteleetuales ansiosos de exponer los errores dol pasado. 

Las carocterístlcas de esta nueva corriente· son las siguientes: 

Par uno porte representan una roac:cl6n en contra de las no
ciones pseudoclcntfficas de los rocbtas y darwinistcn sociales eoropeos y 
norteamericanos del siglo X IX. 

Afirman por otra parto, que las diferencias fenotípicos o geno 
típlcOi de las "sube-specles" dol hamo ioptens no tenían vna reloci6n im'= 
portante con cualquier diferencio en lntellgencla o en alguna otra capa· 
cidod de considerac16n poro la vida social, 

En apoyo a lo anterior hemos creído conveniente citar lo siw 
gulente: 

"los estudios acerca de las diferencias rociales con frecuen -
cla resultan confusos por la mez.cla de los slgniílcodos biológicos y socia 
les dados al t6rmlno l'O%a, como hemos dicho anteriormente, personas coñ 
prejuicios o mal informadas afirmaron muchas veces que otras personas di-
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fleren en su cultura o $U lengua¡o a causa de diferencias biológicas. Y 
como lo mayorfo de la gente prefiere , propia culturo o su lenguaje, es 
fácil dar un paso más y afirmar que otras gentes, o causa de su cultura 
o 1 enguoj e 'Inferiores' / son en consecuencia, Inferiores blológicamente. 
Sin embargo, las diferencias biológicos, como hemos visto, son el resul• 
tado de lo adoptoc16n o diversas circunstancias del medio ambiento, en 
consecu~nclo, carece de sentido hablar do lo inforioridod de un rasgo rt
sico comporándol o con otro. 

Si la cuestión mcrecfera ser planteada, tcndrro que ser en t6r 
mln<n de 'Inferioridad' respecto a un medio ambiento determinado, -

A.ún la valoración de coroctcrístlcas estrictamente biológicas 
no siempre se ve libro de preconceptos y prefulclos C$toblcc:fdos cultural
mente. Entre muchos europeos y pcrsan0$ de mcendenclo europea se sue 
lo creer que la gente de piel 05cura estli mejor adoptada blol6glcomcnto 
paro el trobafo físico en los húmedos trópicos, Hoce algunos of'los, Josué 
de CCl$tro1 director del Instituto Brasllel'lo de Nutrlcl6n, descrlbl6 un In• 
teresonte experimento a ese respecto (en uno comunlcac16n privada). Ob 
servó que, en Brasil, cuando los negros reall:tobon traba¡os físicos duros; 
llevaban manos ropo que los blancos. Convencl6 a un grupo de blancos 
poro que se vidieran como los negros, y después de un perrodo en que 
su piel se les tostó lo suficiente poro que el $Ol no lo quemara, holl6 -
que los blancos vestidos más someramente podían realizar tanto trabajo -
como los negnx. Por el contrario, cuando o los negros se les pldl6 que 
llevaron tanto ropo como llevan normalmente los blanca$, no trabajaron 
mejor que los blancos bajo condiciones de humedad calurosa. En otras 
palabras, lo capacidad de trabajo bojo condiciones tropicales se vio en 
este caso ofectoda por costumbres e indumentarias determinadas cultural -
mente. Se observaron resultados an6logos en lo odaptac16n al trabajo fl'
slco en los miembros de una colonia agrícola de refugiados judros en la 
Repúbl leo Dominicana. 

La mayoría de los razonamientos acerco de los diferencias en 
la capacidad racial se basa en el empleo de tests de Inteligencia, Qule 
nes afirman que una 'rozo' determinado, con lo cual muchos veces quie': 
ren decir un grupo rell9loso o nocional, !.!$ superior a otros, suponen que 
101 tesn de Inteligencia son uno medido total y de confianza paro la ca 
pacidod de conducto humano, Tal suposicl6n s61o la puede hacer el lg= 
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norante. Por desgracia la Ignorancia 0$ 1 con mucho frecuencia obstina· 
do, es decir, los razonamientos son propull$IOS por personas que seleccio
nan pruebas para apoyar opiniones montenidas yo por preluiclos culturales 
adquiridos o para mantener ventajas econ6mlc:as o políticas. 

Seo lo que fuere lo inteligencio -y no hay uno definición -
clentffica de oceptoc16n general w desde luego, no es unitaria. Los per
sonas realizan mejor normalmente, unas portes de los tests usuales, q 1J e 
otras partes. Los tesl's de lntellgencla midan sólo ciertos aspectos de la 
capacidad de conducta o Tntollgencla, y lo puntuoclón total no muestra 
la capacidad relativa en campo> especmcos de la actividad mentol. 

Tampoco os permanente la lntel lgeneia medida por los llamo• 
dos tests de inteligencia, Las ratm situadas en un medio ambiento Favo 
rabie, oprender6n a r0$olver problemas me¡or que sm equivalentes gen6íl 
cos en un modio menos favorable. Los seres humanos, particularmente eñ 
el período que va del nacimiento hasta lo edad odulta, meforar6n la pun 
tuacl6n cuando se les translode o un modio circundante más favorable. -

S. l. Washbum, en lai palabras que, como presidente, dirf-
916 a lo American Anthropologlcal Assocfatlon en 1962, afirmó que no 
se puede decir de formo absurdo cuál serra el rndtco de intellgencio si 
todos los grupos raciales y sodoles tuvieran las mismas oportunidades. -
sin embargo, $Ugirl6 que, en vista de lo dlscrimfnocl6n socio! que sufren 
los negros, no resulta Imposible que si gozaron de los mfsmCIS oportunida 
des, sobrepasaran a los blancos. Continuó senalando que toda dlíerendo 
probablemente, sería Insignificante y que lo obro~ora mcr¡orío de blan 
cos y negros entrarra en 1 a misma categoría do puntuación. -

En una resolue16n aprobada por unanimidad, lo American An· 
thropologlcol Assoelatlon afirmó recientemente que, aunque existan dife
rencias individuo! es en todos los grupos humanos, no her¡ pruebo cientffi
co de que ningún grvpo Importante de seres humanos sea Incapaz de por 
tfcipar de lleno en una moderno culturo tecnológico y democr6tlco". (6) 

(6) Seals-Holfer. "Introducción a lo Antropología". 2a. ed. Espana, 
Aguil ar / 1973. pp. 247, 250 y 252 
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Aunque las pruebas quo apoyan el desQTQllo do esto nueva • 
concepción no son suficlentos para pensar que ya todo e:st6 conclurdo en 
reloci6n o estudios roc:lal es, sr C$ poslbl e afinnar sin temor a equlvocbrse, 
~oe los seres humemos doberran ser valonidos como Individuos y no como 
miembros de un grupo racfal • 



Aunque las pruebas que apoyan el desarrollo de esta nueva • 
concepcl6n no son suficientes para pensar que ya todo est6 conclufdo en 
reloci6n a estudios roclolC$1 $Í es posible oflrmor sin temor o equivocbrse, 
que 10$ seres humanos deberran ser valorcxlos como indMduos y no como 
miembros de un grupo roela!. 
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b) El Rocrsmo. 

A pesar do la !Imitada connotaci6n que la palabra .. racismo" 
ha adquirido para muchas personas, el empleo que hacemos de ella se ba 
sa en lo de0nlei6n dol dlcclonarfo do Webster: Supodci6n do una Jnhe:" 
rente superioridad racial o dct pureza de ciertas razQS y la consecuente 
discriminoci6n contra otras razas. 

El roc:ismo ha sido utilizado y vuelto a utilrzar por voriospue 
bias y en diversas otop ·1 de la historio, pero es evidente que una de elfás 
ha pasado a eclfpsor o los dem6s: ol racismo europeo, debido o lo expal'\ 
st6n colonialista. -

Se puede dC"-clr qu~ ha venido abarcando grandes aspectos dol 
mundo moderno, no s61o on cuanto a Ideología, sino en cuento a litera• 
tura (Chomberlaln, Goblneou, cte.) y en polrtlco (Rooscvelt, Rosemborg, 
Verwoerd, etc.). 

Parece ser que el raclsroo i¡e do preferentomento cuando exis
te uno conquista milttar en la que el victorioso •a menudo en mfnorra 
num&ica- establece :u dominio polrtlco y econ6mico sobre el grupo con 
quistado. Por ejemplo, las potencias e~ en Af'rfc:a. 

Por comlgviente, existe una gradual expQ'UÍÓn de las fronte
ras de un grupo, quo hoce rotroceder y extermfnor a la poblac16n abori
gen. Por efemplo, la expansi6n europea en los Estados Unidos o Australia. 

También por causas do migroc16n Involuntaria, cuando un gru 
po f'Orastero, esclaviz:ado v obllgodo da cualqufer otra fomKJ, os tntrodu': 
cfdo en un país poro constituir uno casto servil, siendo el caso de Bra
sil, Estados Unidos y las India,, Occidentales. 

Distinto el caso aunque de resultados muy similares la mfgra
c:l6n voluntaria, en que grupos forasteros entran en un pafs hi*ped en bus 
ca de protección polrtlea o en un intento de mejorar la sftuacl6n econ6= 
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mica que tenían en su pars do origen, siendo ol caso de los portorrlquo
l'los, mexfcan04 o cubanos a los Estados Unidos. 

De estas dlvorsas formas de mlgrocl6n, ya sea combinadas o 
separadas, es como se oxpllcan 1 a mayoría do 1 CIS so<:lododes lnterrac lal es. 
Como veremos m6s adelante el caso de Soo6frlca encaf a perfectamente -
en e¡te esquema. 

Independientemente de las característicos que presentan los es 
todos in~erroclales, resulta lntorcsonto conocer algunas de las causas que 
motivan osta sltuocl6n. 

Bergho os muy claro al referirse a estas causas. "Dadas las 
condiciones necescrlas que facilitan ol dosorrollo del racismo, ¿cu61es -
son sus causas eílclentes? Parece probable que en cada caso histórico -
en que ha aporecldo el racismo, sus antecedentes causales hayan sido di 
ferentes. Aquí tratar6 do responder a la pregunta sólo refir16ndomo al re 
cbmo occidental, problema ya de por sí bastante difícil. Varios soci6lo 
gos han propuesto cierto número de respuestas fragmentarlas, que en su -
mayoría atribuyen prloridad causal algunas de ellm de ocuerdo con sus • 
prodllecclones te6rlcas. Así, para un ~lc6logo, la fuente última o 'se 
de' del racismo es la personolldad,y la causalldod dobe buscarse en fuñ 
cJ6n do la dln6mlca de la fMtroc16n y la agresl6n, o la 'personalldad :' 
autoritaria'. Volveremos a e$1'os aspectos psicológicos del racismo, pero 
nuos~ preocvpocl6n fundamental e:s por el momento la parte social de la 
expl lcaci6n. 

El niarxlsmo vulgar cuenta con uno teoría monocausal del orl 
gen del racismo: el racismo forma parto do la ldeologra burguesa formu:' 
lada especialmente para jvstlfl...:ir la explotación de los pueblos no blan
cos durante la fase imperlallsta del copita! lsmo. La Ideología racista se 
convierte asr, simplemente, en un epifenómeno sintomático de la esclavl 
tud y explotación colonial. ~n el moderno marco norteamericano, 1 os 
marxistas vulgares han interpretado el racismo como un invento capitalista 
para dMdlr o lo clase obrera en dos segmentos hostiles entre sr, poro do 
minarlo mefor. Otros, m6s Inclinados a atribuir una prioridad causal ar 
reina de las ideas, encuentran los orrgenes del racismo en la corriente -
del darwlnJsmo social y en la reacción contra el 'amblentlsmo' del slglo 
XVIII. 
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El ructsmo occidental constituyo un fen6meno hlst6rico muy -
. bien deflnfdo, característico de una tipoca Inconfundible, lleg6 a su mo
yorra de edad en la tercera o cuarta d&:ada del siglo XIX, tuvo su edad 
de oro apn:>xlmcdamento entre 1888 y 1920, y desdo entonces ho entro
do en un período do dccadonclo, wnquo sin duda ciertos persistentes Vt!$ 

tlgios aún estor6n con nosotros duraite las tres o cuatro d&:adas pr6xf = 
mas. Desde luego en el siglo XVIII y aún antes ocasional mente se expro 
soron ideas racistas. Así Thomas Jefferson U$crlbi6 en SU> 'Notes of Vlr= 
glnla' (1782}: 1Esto malhodo diferencia do color, y quizá do facultades, 
es un poderoso obst6eulo para la emancipocf6n do esta gente' (es decir, 
de los negros). En varios pasaf0$, Joffon.on describe a los negros en los 
siguientes t6rmloos: 'Poro la músico, generalmente est6n mejor dotados -
que los blancos.' 'Parecen necesitar menos su.ino, segregan monos por -
los rll'lonos y m6s por las glándulas do la piel, lo que produce un fuerte 
y muy desagradable olor.' Aún los espanoles do los sfglos XVI y XVII, 
que se ganaron uno reputoc16n de no racistas, mostraron ciertas formas mo 
deraclm de rocbmo, pero casi Invariablemente entrelazado con el etnoceñ 
trismo, y dependiente de éste. -

La llustracl6n, que preccdl6 lnmedlotamente al dC$otTOllo del 
racfsmo, fue man::adarnento amblentlsta (es dec::lr, $0 crora que tanto el 
medio ffslco como el soelol determinaban la conducto humana, en ma'/Of 
grado que ta herencia), y el propio JeffOfSOn nunca resolv16 este dllemo 
Intelectual a su entero safüfocc16n. Continuamente vacll6 entre las 1ox 
pltc:oclones' rociales y sociales de los diferente$ grupos, 1 (7) -

. 
Por otra parte Van den Serghe no:s sugiere tomar eo cuenta .. 

tres ospectos Importantes pOl'CI dar una explfcacf6n de la génesis de 1 r2_ 
cismo: 

0 1) El racismo era consecuente con los Formas de explota• 
cl6n capltolfsto que entonces prevalec:ton, y en particular con la esc:lavl 
tud en el Nuevo Mundo y con la Incipiente explotoct6n en AFrico a Ía 
expcm16n colonial. Es Indudable que el deseo de justificar la explota• 
c16n de los pueblos no europeos proht¡6 la elaboracl6n de una complef a 
Ideología de potemallsmo y racismo, con sus conocidos ctgumentos de -
puerilidad o:!ulta, misl6n civillzcdora, salvajismo at6vlco y evolucl6n In 
completa. Sin embargo, toda reloc!6n sencilla, discreta y causal que h~ 

(7) Berghe. op. cit. .PP• 36 y 'J1 



- 20 -

ga del roclsmo un eplfen6meno derivado del sistema de producc16n resul
ta insotlsfoctorla. La esclavitud en Europa es anterior al desarrollo del 
pensamiento racista, s61o en el siglo XIX ol racismo llegó a ser una Ideo 
logra bien definida y dlforenclablo del otnocontrlsmo. Desdo luego, el
ofocto deshumonlzante do la esclavitud, tanto sobre el esclavo cuanto so 
bre el amo, hizo m6s f6ci1 considerar al negro como una bestia de cargo 
sin cultura alguna, y el racismo era uno cxplicaci6n conveniente tanto 
para la esclavitud como para el colonlallsmo. Sin embargo, esclavitud y 
colontollsmo existieron, hasta donde sabemos, sin un apreciable desarro
llo del racismo, por lo tanto, ol racismo no puede explicarse simplemen
te como una consecuencia de la esclavitud y del colonialismo. 

2) El racismo era consecuente con la nuevo corriente dorwl 
nlsta de pensamiento en las cfenclas biológicas. Los Ideos de les etapas 
de la evolucl6n, supervivencia del m6s apto, determinismo hereditario y 
comtancla casi lnvorlable de los genes (con excepcl6n de roras mutacio
nes) se apllcoron 6vidomento al horno saplens y fueron odoptodos por las 
ciencias sociales burguesas de ílnes dol siglo XIX, rcpresontadas por fi
guras como Herbert Spencer y Willlam Graham Summer. El darwinlsmo 
soelol y el organicismo {es decfr, la Idea de que la sociedad es an61oga 
a los organismos blológicos) tombl6n empalmaron con el liberalismo econ6 
mico de principios del siglo XIX. Aunque John Stuart, Mlol y otros de 
las primeros liberal0$ fueron explícitamente antfrracistn'!, el !of$sbz falre 
despu6s fve retnterprctado como el mandato de no Intervenir en ninguna 
forma de desigualdad y sufrimiento humano. Los pobre$ eran pobres por
que eran biol6gleomente lnfer!or0$, las negros ·eran esclavos como resulto 
do de uno selecelón natural que ya les itobfa asignado un lugar adecua.:" 
do para ellas. Asf lo ftlantropfa, el abollclonismo o cualquier otro lnten 
to de violentar la 'naturaleza' s61o podrra debllitar a la roza superior ra 
voreclendo a pueblos lnferlor85 (que yo tenían el molesto h6bito do repro
ducirse como cone¡os, ocaso para compeiuar su merecidamente elevado t'éi 
sa de mortalidad). 

3} Las Ideas de l9ualdod y libertad de la llustrocl6n divulgo 
das por las revoluciones francesa y norteamericana entraron en conflicto;" 
desde luego, con el rocisrro, pero, parod6Jlcamente tombi~n contribuye• 
ron a su desarrollo. Ante la mantflesto controdic:clón entre el trato da
do o los· esclavos y pueblos coloniales y lo ret6ric:a oficial de libertad e 
Igualdad, los europeos y norteamericanos blancos empezaron a hacer la 
dlc:otomra de la humanidad en hombres y subhombros (o 'clvllizodos' o -
'solvaJes'). La apllcabilrdad de las Ideos Igualitarias se limitaba a 1la 
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gonte', es decir, los bloocos, y de allí result6 lo que yo llCll'IO 'demo
cracia de Hcrrenvolk': regímenes, como los Estados Unfdos o Sud6frica, 
que son democráticos para la rozo de los sel'lores pero tir6nie~ porG los 
grupos subordina:los. El deseo de conservar tonto los ventajosas formasde 
discriminación y explotación como la Ideología democr6tlea hizo necesa
rio negar la calidad humana o los grupos oprimidos. Sólo opaentemente 
rllSulta parad6jfco que 1 a suerte del esclavo, carOé:terístlcamente, hCl'f<:SSI 
do mejor en s.ociedadcs oristocr6ticas (como la AIOOrica LatlM colonial o 
rwchos reinos afrlcQlOS que tradicionalmente proc:tlcaban la esclavitud do 
m&stlca), que en dernxroclas del Herrenwlk, como los Estcdos Unidos.(n) 

Tambl6n es de Igual llll>Of'tancia conocer, cuál es la expltca
cf6n que don los pslc61ogos a este Fon6meno. 

"1) ¿Por qu6 ciertas pcrsonas adquieren pref uleiC1$ raciales y 
otras no? 

2) La lnttw'lorlzoci6n del pre[ulclo al nivel de lo penonalf
dcd, ¿c6mc> se relaciono con la morfología social del racismo? 

A la primera pregunto se le han dCJ:lo dos respuestas principa
les, un tUtto reloclooadas entre sí: la teoría de 'ftu:stroc16n • agresf6n' y 
la de lo 'personalfdoo autoritaria'. En tmnfnos senclllos, el argumenta
do la frusttacl&i-agresión es el siguiente: no alcanzar ciertos obfetlvbs o 
no obtener ciertas recompensas pnxluce frostraci6n, la cual, por lo menos 
en olgi.mca dtuociones, $6 desplaza del agente causal de lo fnntraefón a 
un chivo expiatoria absolutamente a¡eno a ella. Entonces, este chrvo ex 
platorio pasa o ser blanco de un comportamiento ogreslvo, y esta expre':' 
slón de agresión presumiblemente f>O$eº el efecto cat6rtfco de desahogar 
la frustración. Cuando la elecc16n de chivos expiatorios queda cultural• 
mente establecida entre los miem!.in» de cfertos grupo$, so p.roduce el pre 
futclo racial o 'tnico, porque la expresión do agresión pretende fustrflcor 
se. por los $Upue5tamente Indeseables ccrocterrsticas del chivo expiatorio:-

La teoría de la penonalfdad autoritaria, como la de frustra
ción- a9resf6n, est6 flnnemente enraizada en oonceptos pslcoanall'tlcos. 

(8) lbldem pp. 38, 39 y 40 
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Según los autores do The Autorltarlon Personal lty, existe un sfndromo quo 
precHspone a ciertas personas a adoptar prejuicios contra los miembros de 
clel'to$ grupos 6tnlcos y rociolcs. Entro las caracterfstlcos do la persono
lfdtXJ autori1a¡·;.:i $1'1 hoyon t!I ruspoto o la fuerza, la sumlsl6n a los supe
riores, ta agresividad paro con los subordinados, la folt<1 do c~ocidad do 
autom61h!s, la oecptoct6n dt! los estereotipos en boga, la lntoleroncla -
do todo dosvloci6n, la destructividad y ol cinismo, una tendencia a odoe 
tar supersticiones y un lnter& 1exagorodo1 por el sexo. Se supone que es 
tos rasgos se de.arrollan durante lo primera lnfaneio, en gran parte comó' 
consecuencia del medio familiar. Las porsonos quo muestran estas caroc
terrdfcas, según lo ha determinado la escala 'F1

, tambl~n suelen tener -
una alta punruocl6n en las escualos (como la 1E1

) designados para medir 
el grado do hostilidad hacia los fodíos o los negros. 

Ambos enfoques pslcol6gfc05 del pre¡ulclo de raza han sido -
obfeto de una abundante llteroturo crrtlca, cuyo revisión ocuparfo más es 
pciclo del que necesitamos paro nuestro$ propósitos. Baste decir qua har 
abundantes pruebas experlmentales, cltnlcas y de encuestas en apoyo de 
ambas teorras, pero las dos tienen evldent111 llmttoclones. Cuando ka va 
rientes IO':'k!es se mantienen comtantes, bo¡Cl'l mucha$ correlaciones, aGñ 
al nfvol pslcol6glco, ninguna de las dos teorías pueden sostener qué es 
la explicact6n del prefulclo. 

, Para lograr una melar co111>rensi6n de la pslcog6nesls y la psJ.-
codln6mlco del pref ulclo debemo¡ relacionar estos problemas con el mor 
co soelal, os decir, responder primero a la $egunda de las preguntas for: 
1m1ladas. Aunque ocept6ramo5 que personas de un alto grado de frustra
cl6n o autoritarfQI son m6s suscoptibl~ de volverse intolerante,, estosfac 
tores, por st mismos, a menudo resultar6o INuftclentes para predecir sus
octltudes raciales y tendencia o la dlscrfmfnaclón. 1:$ Indudable que en 
SO<:lodades como la de Sud6rrlca o del Sur de los Estados Unido$, donde 
lo lntolermclo y dlscrlmlnoc16n raclales de los blancos constantemente -
son recompensadas (mediante aprobación genett1l, prestigio, riqueza y po 
der) y lo tolerancia, el liberolhmo y el daltonismo son severamente cas:; 
tigodos, la mayoría de los miembros del gnspo dominante mostror6n los mis 
lllO$ pre¡ulcios y discrlmlnocl6n, casi independlenterrente de los factores -
de su personalidad. Sin duda, aún en tales sociedades los m6s vlrulentos 
intolerantes (por efemplo, las turbas que practicaban los linchamiento$) -
proboblem6tite so recluten entre los autoritarios y, a la inverso, cierto nú 
mero de personas tolerantes acaso practiquen la discriminación por h6bltO 
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y coníormidod social, sin tener propiamente el prejuicio. Sin embargo,• 
si se considera en conjunto ol grupo dominante, los factoras de la perso
nal idod pueden resultar insuficientes p<tra predecir pref uicio o discrimina• 
ci6n, ya que el racismo constituye uno ideología conveniente y una ven
tofoso manero de vivir. 

A pesar de todo, en las sociedad!!$ en que hay un roclsioo lo 
tente, pero cuyos normas oficlolt!3 favorecen lo no discrimlnoci6n y doñ 
de las expresiones abiertas de preJulclos tropiezan al menos con cierto -
dMaprobacl6n, os probable que los factores de la personalidad rC$u1ten -
mucho mejores como bese poro predecir el surgimiento do prejuicio y dis 
criminoc16n. En otras palabtas, cuondo las presiones sociales y lo recoñi 
pensa al racismo cst6n ausentes, 1 a intolerancia roclol m6s probablemente 
se restrlnglro a lo gente para quien 1111 prejuicio llena uno 'nooesidod' psi 
co16gka. Así, en un medio tolerante, los personas con preluicios qulzl!S 
s'! abstengan de practicar lo dlscrlmlnocl6n para no incurrir en lo desapro 
boción soda!. Según la terminologfo de Robert K. Merton, el 1no discrf 
minador con prejuicios' en una sociedad racista. Ambos tipos de compor 
tomiento son conformistas, indopondfentemente de sus actitudes. -

Muchos estudios han demo$trodo lo importancia del <ktermtnls 
mo social (o diferencio del psicol6glco) en la ~nesls y mantenln'1Mto : 
del prejuicio. Pettlgrew rrostró, por ejemplo, que el 9rodo de pr.:-!1.:lclo 
aitloegro entre los blancos surol'los, mucho mayor que el de los blone<l$ 
nortel'los, no podía explfoarsa por las diferencias de Oi.ltoritorlsmo entre -
los dos grupos. Otros estudios hao lll05trodo c6mo la mayorro de las por 
sonos 'tolerantes' r6pfdomente asimilaban las normas prefulelodas al trada 
darse o un modio rodal que apoyaba lo intolercncio, y vfeeverso, e6rm 
personas con prefulclos se hacían tolerantes en un medio no racista. 

En resumen, lncuestlonoblemente existe una psleopotologTa del 
roclsmo; pero en las sociodades nx:lstas la mayor(o de los racistas no es
t6n 'enfermos'. Simplemente se conforman a normas sociales sin 'aslml -
lar' sus prejuicios con ninguno profundidad. P~o ciertas pel'$Ollos, el ro 
cismo es un srntoma de prolJemas psieol6gJcos profundamente enraizodos,
pero paro la mayorra de la gente que vive en sociedades racistas, el pre 
f uiclo rodal simplemente es uno clase especial de convenientes fustlflca
clones para una conducta que resulta ventafosa. Si esto no fuera ~ria! 
actitudes raciales no podrfan cambiarse tan rtipfdamente como sucede en 
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condiciones cambiantes. la 'soclopotologío' del rocismo resulto, por lo-
& "tonto, un problema totalmente distinto de su pslcopatologío, y de muchos 

mayores proporciones. Esta dlstlnc16n onoll'Hca puede ser menos claro en 
la realidad, porque los dos princlpalcs dimensiones del racismo CO$l siem 
pre est6n entrelazadas. Obvlameoto, para que la pslcopatología se ex:: 
prese en el nivel sintomático del pre¡ulcio racial, tiene que haber algún 
racismo presente en la sociedod doda. Más a116 de esto mínimo princi
pio avonturar6 la lilp6tmls do quo cuando más manifiesto, flagrante y so
clalmontc sancionado sea el racismo, menos puede oxpl icono en t6rmlnos 
psicodln6micos el cambio tonto del prejuicio racial como de la discrimi -
nac 16n." (9) 

Lo que hell'IO$ expuesto en esto lncho, aunque on algún caso 
no sean pruebas contvndcnt~ y en algunos otros qvodon simplemente a ni 
vel de hlp6tesh, represente una gran ayuda para el desarrollo de la pre
sente investigoci6n ya que nos pcnnltc tener una visión m6s amplia de : 
comprensl6n en el obfcto de nuestro ostudlo y poder abordarlo con mayor 
grado de lnterpretocl6n clcntITTca. 

(9) lbldem P• 47 
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e) El Apartheid 

Como antcrlormento hemos scflalodo, al hablar do las dlferen 
tes clCl!lficocloncs quo el hombro ho hecho do sr mismo, haremos refercñ 
cia o una fonna sui gencris do dhcrimlnaci6n. -

A potlcl6n de troco estodos: Af9oniit6n, Arobla Saudita, Blr 
mcnlo, Egipt-o, Filipinas, India, lndon!?'lia, lrok, lr6n, Llbano, Paklst6n';° 
Siria y Yemen se exnrnlnó en al sbptliro perfodo de sesiones do la Arnm
blco General do las Naciones Unidas uno cuosti6n quo dol.io prcoeupar al 
mundo clvlli:todo, el problema rodal en Sud6frico, rosultonte do la polí 
tica do ~ogro9oci6n roclol conocido con ol nombre do Apartheid. -

LO!. o~ambl eh tos crrgumeniaron que el coníl foto raci ol es toba 
croondo una situación pelig~a y explosiva que oo sólo constituye uno 
amenaza a la seguridad intcmac!onol, sino también una vloloe16n Flagran 
te a los principios básicos de fo; dcr1l'Chm humanos y do las ltbertodcs :; 
fundamentales comignodas en 1<1 Carta de las Nociones Unidas. 

la polabro Apartheid tiene su origen en ni idioma Afrikoans, 
quiere decir seporor, op<irtar. 

Como instrumento político, significo la segregoción social, .. 
econ6mlca, poi rtlca y sexual, con criterio racial. Es un 6$ÍUerzo por aJs 
lar a la roza blanca de lo rozo negra, Como la separocl6n geográfica -
no es posible, la política de apartheid llevodo a la próc:tlca, es un pro 
ce$0 simultáneo de aislamiento y de asodocl6n. Por rozones prácticos ':" 
-que o su debido tiempo scl'laloremos - los blancos como grupo dominante 
se asocian con los negros pero únh::omento para efectos de mantener su 
hegemonía se aislan del afrlcono. El primer ministro Stridiom proclama
ba el prineipio del boaskap o supremacía blanca dlcior.da: "el blanco no 
logrará permanecer en Africo del Sur más que si hay discriminación, en 
otras palabras, solamente si comcrvamos todo el poder en nuestras manos," 
(10) 

{1 O) Slthole, Ndobonini;i, "El Reto de Afrlca". 1 a, ed. M&xtco, Fondo 
de Cultura Económica, 1961, p. 47 
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A prop&ito apunta Sitholo "que lo esencia de la política do 
Apartheid es oprimir al africano, convortlrlo en venerador del blanco, y 
hacer do 61 su aguodor y su lcl'lodor. Con toda seriedod, es una eolftl
ca de 'fabricar oprimidos1 y lo oxpre5i6n más censurable do la supremoda 
blanca." (11) 

El gobierno sudafricano arguye qvo In FCblod6n negra no -
constituye uno solo unidod, sino que ron noclone$ que respectlvomcntc tic 
nen carocterrsticas muy peculiares. Afirman que por lo tr.into, deben do 
sorTOllarse scporodamcnto d" 1~ blancos y do los otros grupos negros. -

En tal intcllgcmcio el gobierno ha croodo zonas espccloles do 
residencio poro negros, llamadas "territorios patTlos", aseveran que la n
nolidod de estos territorios es que logren una outonomfa política y m& -
tarde su independencia. Pretenden con ello crcor entro todCl'i los "noc1o 
nes" sudafricanos un mercado comvn, donde coda parto tenga su lndepcñ 
denela pol!Hca y econ6mica con ~u propio aparato gubi?mamental. Sieñ 
do primer ministro H. Verwoerd en el oi'io de 1963 dc.>clorobo: "Perclbo
el d~amillo de una Commonweolth do Sud6frico, donde el Estodo blanco 
y los Estados negros, puedan cooperar Juntos sin estar unidos en uno Fede 
ración, y por lo fonio, sin estar bojo un gobierno central, pero cooperañ 
do como Estados $Oporodos e independientes. En dicha asociación, nln-
gún Estado ejercerá su dominio sobre otro; m6s bien vlvir6n como buenos 
vecinos. El hombre blanco ha Iniciado uno tarco tal que la historia del 
territorio no ha conocido, Está Cl'tudondo al hombre negro o ganar tlelll"' 
po, hocí!ndolo posar de la cdod de piedro o lo ero otómico11

, (12) , 

Sobre el misroo temo dcclor6 el 5 de diciembre de l 963 el -
embajador sudafricano en los Estados Unidos, W. C. Du Plessis: 11Algu
nos dicen que el voto universal es la rospuesta • Dar a cualquier perso
no de cferta edad el voto, aunque lo quiero o no, aunque entienda o no 
entienda los privilegios asr como 10$ rcsponsobilrdodes que ello 1mplica. 
Ello signiílcoría el fin del orden y del buen gobierno en Sud6frfco1 el 
fin de la vlabllidod económica, y ol mismo tiempo, el sutcfdlo nocional 
paro lo comunidad blanca y tambi6n poro la mayoría de lo comunidad -
multltribol y multlllnguística bontó. Nosotros rechazamos dichas proposi 
clones completamente". (13) -

(11) Loe. cit. 
(12) Citado por Contreras Gran9uillhomc1 Jesús. "Problemas Actuales de 

Afrlco". 1 a. ed. M6xico, Universidad Nac:lonal Avt6noma do M6-
xico, 1973, p. 216 

(13) Loe. cit. 



Despu6s de la muerto de Verwoerd en 1966 le sucedl6 B. J. 
Vorster, quien reafhm6 los principios mterlores: 

"Creo en la político de desarrollo separado, no sólo como -
una filosofía sino tombi6n como la única solvc:16n pr6ctlca en Interés de 
todos para eliminar las fricciones y hacer justicio a codo grupo de poblo 
clón, así como a coda Individuo. Digo a los mestizos, a le» hindúe5 y
o los bantúes quo la polTtico de dosam>llo separado no es uno negac:i6n 
de la dignidad humana ••• , por el contrario, ofrece lo oportunidad de 
desarrollarse y avanzar sin restricciones ni f'nntraclones, y de acuerda -
con las exigencias del desarrollo separado". 

"So trato entonces de crt:lar en Sud6frlca un Estada multlnocia 
nal y no un Estada mult!rrociol. Lo político gubernamental trata de elr 
minar lo segregación vertical, aplicada por otros gobiernos sudofrlcon0'$, y 
establece uno segregoción horizontal, d~orrollonda a coda noción bantú 
al mismo tiempo que se desarrollo la nación blanca". (14) 

Como consecuencia de esto la minorl'o blanca so arrogo todos 
los poderes po!Ttleos mediante un control ostrlcto de IC1$ leyes, la educa
ción, los medios de comunicación, cte6tera. 

En el ar.:;"tle 1968, Sud6Frico adoptó nuevos medidas poro lo 
oplieoc:ión del apartheid, oonque al mismo tiempo se vio obligado a reco 
noeer que el sistema era Impracticable, segGn el corresponsal poll'Hco dJ 
Rand Daily Moil: 

"En realrdod, (e1 gobierno) ha iustltuído, en una medida obru 
modora, lo idea de las acciones físicas tendientes hacia lo seporaclón ro 
clol por una serie de conceptos y ractonallzaciones. En efecto ha arro: 
Jodo por lo bordo el verdadero apartheid paro sustituírlo por la que podrro 
eallílcorse con exactitud de apartheid mentol". (15) 

De tal suerte que aunque el Gobierna siga la polnlca de "re 
patriar" a los africanos de los zonas u<bonas transladándolos a sus terrlto":. 

(14) Loe, elt, 
(15) lnformoc16n sumlnfstrado par la Dependencia del Apartheid del De 

partomento de Asuntos Poll'tlcos y Asuntos del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidos. ºApartheid". NueV<I York, Servicios de In· 
formación Público. 1971. P• 4 
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rlos patrios, esto en realidad se ha convertido en poco mlis que una fat• 
sa. La mayorra de los africanos de esta forma, "repatriados", solicitan 
Inmediatamente permisos de trabajo y regresan a las zonas europeas como 
troba¡odores contratados. Adem6s apunta el corresponsal: "So proclaman 
ahora como zonas africanos y se los c:onUcre la categoría de 'territorios 
patrios' a tonas que ontlguomeote hobrfon tenido el rango do barrios afri 
canos adyacentes o las zonas urbanas. Y poro fines cstodfsticos ~y fines 
de propagando - so considero que todos los africanos que se tronsl odan -
allí han sid<> 'repatriados'. (16) 

Otro aspecto de la impraotlcabllldad del apartheid es que se 
ha Ido abondonand<> lo ideo de dar a codo "nacl6n" africana un territorio 
patrio geogréficamente contiguo. El gobierno ha def odo do ll'\$lstlr en 1 o 
proximidad geográfica de los bantuston°' -asr denomlnodo3 estos territorios 
patrios- y actualmente acepto que uno noci6n conste de varias zonas. rrs1 
comente separadas. De tal ro:.onomfonto es difícil de explicar como lle 
gar6n estas zonas quo en gran porto est6n rodeod01 y separadas unas de
otra:; por lo nación blanco, o lograr algún dra su piona autonomía inter 
no y mucho monos su in<lependencfo. 

La lmprocticobilldad del oportheid en tal es clrcunstoncl0$ le
los do menguar lo triste situación del africano, se ho visto acentuado, 
yo que los medidos discriminatorias del apartheid han venido aplic6ndose 
con creciente rigor on dlíerent~ terrenos, 

(16) op. cit. p. 5 
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d) Los Bantustanes 

El gobierno sudafricano designó en 1951 1 la llamada Comisión 
Tomllnson c:on el objeto que 6sta investfgara el desarrollo socloecon6mic:o 
de los 6reos masivos. Dkho informe, elaborado en elnco ol'ios y conte• 
nido en 17 volúmenes fue dado a conocer en marzo do 1956. 

Lo Comisión llcg6 o la conclusión de que Sud6frica deberra 
hoccr una clecci6n entre dos polos opucntos, es doeir, una integrocl6n 
complota o un desarrollo separado de los dos grupos raciales princlpa!es, 
Lo Comisión obviamente recomendó el de:sorrollo separado. 

Lo Comhi6n Toml lmon calculó que para fines do siglo ero pro 
bable que hubiera 21 y medio millones de africanos contra 4 y medio mT 
llones de blancos y que o menos que se alteraron lw tendencias existen': 
tes, el 75% de los africanos se encontraría en lo:s llomod0$ 6rea.s blancas, 
entre 10 y 15 millones en las poblocton~ y unos 7 mtllones en las 6reas 
rural es europeas • 

El pion de desarrollo de lo Comisión Tomllnson comtltuyó -
una poric fundamental do la concepción del apartheid planeado, Propu • 
so un plan extenso de 25 a 30 an<» para la rehabilitación de las 6reas 
africanas y la dlversrficoc:i6n da sus oconomías. Calcul6 que durante el 
primer período de l O al'los, habría que proporcionar 104 millones de · li
bras esterlinas (291.2 millones de dólares), Adem6s, habría que ampliar 
los gastos normales del entonces existente Departamento de Asuntos de 
los Nativos. 

La Comisión orgument6 que lo economía de las reservas afrl 
canas tenía que ser diversificado y la poblac!6n closiftcada en ogrlculto
r0$ de tiempo completo y aquellos que so ganaban la vida en otras ror: 
mas. Calculó el ingreso broto mínimo requerido por un campesino afrlco 
no dedicado a la agricultura en varios tipos de 6rcas agrícolas, dtvldl6-
los óreos de reservas e1i propiedode$ econ6mlcamente cultivables y 6reas 
de pastoreo para campesinos y ganaderos, cr1lcul6 que si las reservas eran 
planeadas en íormo adecuada, podían sostener a uno pobloci6n campestna 
de 357,000 familias o 2'142,000 personas. Un total de 2.4 millones de 
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personas, o q>roximodamonte el 300,{, de la pobloc16n, podían ganarse la 
vida en el sector primario de la economía (agricultura, forestaci6n y mi• 
nerfa) odem6s, habría que crear anualmente unas 20, 000 oportunidades de 
empleo en la industria socundorla y 30,000 en las actividades terciarias 
a íln do absorber eventualmente, al restante 70% de la poblacl6n. En 
otras palabras, el 6nfasls en el logro do cualquier progreso separado ten· 
dría que ser en el desarrollo. 

Un aspee.to central en el proyecto de desarrollo elaborado por 
la Comisl6n estaba constituido por las propuestas do una reformo al siste
ma de tenencia de lo tierra en las reservas africanas, por la inyecci6n -
de capital blanco para el desarrollo de la industrio dentro de los áreas • 
africanos, sin lo cual, la Comlsl6n argumentaba que serta imposible lograr 
lo velocidad necesaria do desarrollo. El Informe oficia! del Gobierno, -
publicado cuando IO!i recomendaciones do lo Comisi6n fueron dadas a co
nocer públ feamente, rechazó ambos de estas protestas. En vez de otroer 
capital empresarial blanco poro el desarrollo, ;o c$tob1cccrío una orgoni· 
zoclón de lnvcr.;ioncs en lw 6reas bantúes poro movilizar capital africa
no bojo el principio do ayuda propio y poro establecer poquenos empre
sas, toles corno empre5as de servicios, en las rescrvO'l, para ser operadas 
por africanos. 

La pruebo dochivo paro el pion Tomlinson estaría constitufdo 
por el gasto de grandes sumas poro eliminar lo pobreza y el atraso de los 
6reas africanas, fX)rquc sin proyoct0$ espectocvlorcs de desarrollo, ero cla 
ro que no se podía esperar que diera sost6n a poblaciones considerable - -
mente aumentados. El historial, tanto de la estrategia del desarrollo, ca 
mo de los gostos, desde lo última parte de la d6codo de los cincuenta, -
mostraba que no se había intentado nado que se aproximara o lo que la 
Comis16n Tomlinson habíd recomendado. 

Aún en lo hlp6tesis del cumplimiento de todos las recomenda-o 
ciones de lo Comisión, no se lograrra una partición total, esto fue cla
ramente reconocido por el gobierno en su informe oficial y en decloracio 
nes sobre política hechas, tonto por el Primor Ministro, como por el Mf 
nistro de Asuntos de (0$ Nativos, En el informe oficial se declor6 que
el gobierno eonsiderarra que se había logrado un progreso rápido, si des
pués de 50 anos, se lograba aproximadamente una paridad en el número 
entre los negros y los blancos. De la misma formo los voceros del go
bierno Indicaron claramente que el gobierno no propagaría o opllcoría • 
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una polnlco de apartheid territorio! total. El objetivo en realidad con -
slstío en asegurar que los blonc°' no serían "Inundados" por númcf'01 ma
yores sino que, por el contrario, podrían mantener su dominio, Los dere 
chos de los afrfconos en las 6reos "blancas" scrfon eventualmente abolí: 
dos, su mero presencio en lo comunidad blanco no debería ser confundi· 
do con su Integración dontro de lo vida socio!, e<:onómlco y poi rtlco de 
~o comunidad. De acuerdo con d pion de gobierno, el objetivo de lcr. 
6reos bantúes ero el darles o los africanos lo oportunidad, bojo lo guío 
y custodio blancos, poro desorrollal'$e de acuerdo con su propio cor6cter 
y copocidodes, y disfrutar allí de los derechos y privilegios que se les -
negaban en 10$ 6reas blancas. 

En los oMos siguientes los recomendocionos de la Comisión -
Tomlinson pol'CI¡ ol desarrollo de las reserven, fueron constontemente ecl lp 
sados por el 6nía$is sobre las oportunldodos políticas ofrecidos o los ofrr 
canos en sus tierras patrias poro tomar porto en su propio gobiemo y de: 
sarroll~e de acuerdo con stn propios lineamientos. Lo polrtlca del de 
$arrollo separado se di¡o que estaba basado en lo pr6ctico trodicbnal eñ 
Sud6frlca de fomentar el desarrollo paralelo de razas entro las cuales -
existían vastas diferencia$ de culturo y clvillzoclón. Esto es lo único for 
ma d1; asegurar el futuro y hacerle justicio tonto o los blancos como o los 
no blancos • • • Lo político tfonde o proporcionar al bantú sus propias -
instituciones y ofrecerle ompllo campo en el servicio de su comunidad. 
Allf puede 61 desorrollone tonto y ton r6pidomente como le permitan -
avanzar SU$ propias capacidades Inherentes. 

Esta división de lo que hemos estado hablando, por lo cual 
el país se encuentro dividido en varios reservas africanos y en uno 6rca 
blonea donde el negro es segregado en virtud do los llomod<1S 116reas de 
grupo" eonstituye la. porte medular de la polTtica del apartheid. 

"Según la Populotlon Re9istration Act; de 1950, la poblacl6n 
sudafricana quedo dividida en tres categorías: 

1 .- Penonas de rozo blanco es toda persona: 

a) que por su apariencia es monlflestomente do r0%o blan 
ca y que generalmente no es considerada persona de : 
colar, o 
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b} que generalmente C$, considerado persona de raza blon 
r:o y que por su apariencia no es una persono no :: 
blanca. 

Poro el t~rmíno no incluye o ninguno porwno que, o efecto 
de su clasificoclón en virtud de esta loy, admito libre y voluntariamente 
que por su ascendencia es bontú o do color, a menos que se pruebe que 
dicha admisión no se ba¡a en los hechos. 

2 .- Bantú es todo persona que es miembro de una rai:o o tri 
bu aborigen de Afrlca o que generalmente os 0<:eptoda :: 
como tal. 

3.- Persona de color os toda persona que no es blanco ni os 
bantú. 

Con baso en C$la cl<lSlficoclón, el gobierno sudafricano inlcl6 
la distribución de las poblaciones. Lt:l'I antiguas 264 agrupaciones africa
nos fueron redlstriburdas en ocho nuevos reservCl5 o bontustanes, coda una 
situado, en el Centro de Resistencia de cada noción o tribu bontú". (17) 

Los bontustanes empezaron o sor creados en 1963. Hasta • 
ahora -refiere Contreros Gronguillhome- cosí lo mitad de la poblaci6n 
africana vive en las reservas, donde el Ingreso per c6p!ta es do 36 dóla 
res onvol C$ • 

Aunque la población aírieana supero a la blanca en una pro 
porc16n superior de uno a cuatro, las reservas africonas constituyen sólo
el 30% de la superficie territorial. 

Se han establecido los siguientes grupos como naciones bontúes: 
el grupo de lengua xhosa que constituye el 31.8% de la población afrl 
cana, ha sido dividido en dos tierra! patrias, el Transkel y el Ciskei, ": 
contiguo a aqu61. Las afirmaciones del gobierno de que el pion bontus• 
t6n tiene por obfeto reconocer la unidad de los grupos étnicos, quedan 

(17) Contreros. op. cit. P• 221 
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aquí contradicha> por lo decisión de fonnar dos estad~ separados de len
gua xhosa. El grupo Zulú es ól siguiente en Importancia, constlt111endo 
el 'l7 .5% de lo pobloci6n africana. El grupo del Sotho Septentrional, 
constituye el 10.4% de lo poblaci6n y tiene su núcleo territorio! en uno 
reserva de forma Irregular que se extiende desde el centro hado cerca ele 
lo frontero oriental del Tronsvaol. El grupo del Sotho Meridional consti 
tuyo el l0.1% de la población africano; el grupo Tswona, el 8'%; el gÑ 
po Venda-Tsonga el 1.8% y el 3.4% respectivamente, y finalmente cxis 
te un grupo Swozi. -

los bontustancs quo octualmonte existen son: Transkel, Cis
kel, Vcndoland, North Sotho, South Sotho, Tsvmoland, Tsonga y Zululond, 

La base físico de los bantustancs reside en el sistema de res
tringir lo praplodad de lo tierra por los africanos a los reservas. Lo Ley 
de Tlerrw de los Nativo~ de 1913, programó ciertas áreas que se encon
traban ocupadas por africanos y les prohibió que adquirieran tierras en • 
partes del país que quodaron fuero de los reservas, a menos quo fueron 
especialmente liberadas. Lo Ley de Tierras y Fideicomiso de 1936 fue 
ideado como el arreglo final de la dlvisl6n de tierras entre blancos y of1 
conos. 

Para fines de 1968, los 6reos programados y liberados, juntos 
llegaban a un total de 11.98% de la superílcle totoi de tierras del país. 
En eso 6poca quedaron para ser adquiridos 11620, 917 "morgcn" de una -
cuota total de 7'250,000 morgen. (El "margen" equivale a unos dos • 
ocres). 

lo polftfcci declarada por el gobierno es lo de conceder el de 
recho de autonomra o 1 as áreas africanas. Estos derechos deberán, sin :: 
embarga, ser concedidos en lugar del e¡erclcio por los africanos de dere 
chas poi íticos en el rl!$to del país. La Ley sobre Autoridades Bantúes de 
1951 aboli6, en consecuencia, cualquier vestigio de apariencia de repre 
sentoción parlamentario do los africanos que aún existiera o cambio de
ello, establec16 autoridades tribales regionales y territorial os, como lo úni 
ca base de los derechos constltucionales africanos. La gran meyoría de 
los miembros do las autoridades bantúes son nombradas par el gobierno o 
Jefes reconocidos por el gobierno, caudillos o consefales tribales. Los i! 
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fes son manipulables mediante su podci6n coma slivicntes pagodos par el 
gobiemo. Muchas áreas se opusieron a la medida, sobre la boso de que 
no s61o rofon:aba el triballsmo al incr<imcntar los poderes de los jcfe<J y 
dividir al pueblo en grupos étnicos separados, sino tambi~o porque no -
ocloptaba providencia> poro que el pueblo tomara parte en el proceso clec 
toral. En el Tramkci la ley de 1951, constituyó un poso impartonto de
retroccso desde que so formó el Consejo General o Sunga anterior, com
puesto en porte de rcprcsentonhl$ electos de lo$ 26 distritos del Tronskei. 
La nueva medido quit6 los poden?s que tenían los conscjolcs electos y se 
los dio o los jefes. 

lo Ley de Promacl6n do 1 o Autonomía Bantú de 1959, unificó 
lcu reservas en 8 unidades nocionales -como ya habfamos cxplicodo - pa 
ro el desarrollo consiguiente en tierras patrios autÓnomcr¡. Se nombraroñ 
comhionoclos general os -todos los cual~ fveron blancos - destinados a ca 
do uno de los unidadc$, para explicar la política dol gobierno, propor-
donar guía a los africanos bajo su control y consultor con lo.s autorida
des bantúes y IO'l jefes. las autoridades bontú05 mismos dlspanran de po 
dere$ limitados en reloc16n con los mercados, licencias y otr0:1 cuestiones 
locales a ellos por el Presidente del Estado, 

El Tronskei 

El prlmer bontustán creado balo esta política fue el Transkel, 
por medio de la Trarukei Conditutlon Act de 1963, Este primer "terri
torio aut6nomo" ha sido tomodo como modelo pe1ra la creación de los bon 
tustanes restantes. -

El Transkel es el único bontustán que constituye una sola unl 
dad gcogr6fica y al cual le han sido concedidos algunos poderes limita: 
dos de autonomra. Cuento can un gabinete constiturdo par un primer -
ministro investido de poderes ejecutivos y cinco ministros, con uno juris
dicción muy llmltada en materia de: finanzas, educación, justicia, lnte 
rlos, ogrlcultUl'o, for~toción y obras públicas. Los ministros son electos-



por voto soc::roto de la asamblea. 

El porlemcnto c:.:S infcgrado por 109 miembros, do los ~va
les 45 son electos por sufragio universal y 64 jefes de tribu, nominados 
por el gobierno sudafricano, quhines pueden sor removidos do su cargo y 
por ende del parlamento, de tal suerte que el gobierno central pvede -
controlar con efectividad I~ dcdsione~ de la asamblea, 

El parlamento como órgano legislativo, e-st6 facultado para 
la formulación do leyes. Ellas puc<l<m versar sobro Impuestos, e<iuco
ción, mejoramiento agrícola, tribunales inferiores, testamento$ y escrltu 
ras, obros públicas, autoridades africanos, trófico, ciertas cuesHoncs la 
horoles, servicios de brcnostar social, elecciones, control do bebidas, ".: 
mercado~, reservas do coz.a y concesión do llcenclas do comercio y do 
ncgocl0$. Aclarocl6n hecha do que, todos los proy~tos de ley oproba 
do:. por la Asamblea Legfslotlva, deben contar con el bcncpl6clto de r 
Joíc de Estado. El gobierno sudafricano se reserva odomás la focultod 
de controlar la defensa, las vnidodos mllftarcs, asuntos exteriores, la 
entrado y control de cualquier fuerza policfaco em::orgada del manteni
miento de la $eguridod interior y de la paz público, los ferrocorrlles, -
servicios postales, telef6nlcos, telegr6ficos y de rodio, puertos, caminos 
nocionales y avloción, monuda, préstamos públicos y operaciones banca 
rias, aduanas e impu(!~tos, asf como enmiendas a la Constitución Trons: 
koiono, que no puede ser revisada l lbremento. 

los deportam~tos del gobierno Tronske! ost6n dtrlgidos por 
minfst~ africanos, como opunt6bamos anteriormente paro administrados 
por oflciales blot1cos, asignados temporalmente por la Repóblica. 

- Sostenimiento Económico de 10$ Santustones, 

la base del financiamiento do las reservas africanas ha sido 
el Fideicomiso Bantú Sudafricano. Esto fue creado en 1936 y coda afio, 
a partir de entonces, el Parlamento ho aslgnodo sumos de dinero o ser 
pagodas como donaciones de oyuda al Fideicomiso, yo sea en formo de 
cantidades procedentes de las rentas aprobadas por votac16n para gastos 
generales, o de la cuenta do prlhtamos paro la comprad~< tierra para 
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formar el complemento 0$tatutarlo en las áreas do reserva. El Fldolco~ 
miso e:i odmlnistrodo por el Departamento de Adminlstroclón y Desarrollo 
Bantú, A lo cuento del fideicomiso se cargon renglones poro lo compra 
de tierra, el establecimh:nlo do proyectos municipales }' de desarrollo -
genero!. Además de las cantidodcs recibidos en d Fideicomiso do 10$ 
autorizaciones gubemomento!cs anuales, so le abonan los Impuestos loco 
les, los feudales, y derechos pagodas por los africanos en los rescrvas;
osí como los derechos procedentei de los compailíos de prospección mine 
ros. En el ej ere lelo económico de 1969- 70, d presupuesto del Fidel: 

'combo para gastos ascendió a unos 66,465,000 ronds (93,051,000 dóla 
res). Los servicios de educoelón y salubridod son financiados por otros 
deportomentos del gobierno y no a través de la cuento del fideicomiso. 

Dcspu&s de la aprobación de lo Li.'Y de la Constitución del 
Transkel, se estableció una cuento de Ingresos dol Transkoi, a partir del 
1° de abril de 1964. A esta cuento se obonon todo~ los Impuestos, 
exoeciones y contrlbvcionos pagad°" por los ciudodanos del Tronskol, -
Lo cuento recibe también asignaciones anuales del Fondo Central do In 
gresos así quo desde 1964, el Fideicomiso Bantú Sudafricano no ha sido 
responsabl o de los gastos efectuados en el T ronskei. 

En 1959 se C$loblecló lo Corporación Bantú de Inversiones -
(B. l. C.}. Su obfeto era el de fomentar las empresas comerciales y f1 
nancleras existentes y otros oetlvldodes, en las tierras potrlos, y fomeñ 
tor otras nuevas, proporcionar asesoría experto financiera y ticnlco y -
"alentar e! ahorro y lo acumulación de copita!", El capital en accio
nes inicial del B. l. C. fue de un millón de rands (1,800,000dólares) 
C1$lgnodos en acciones al Fideicomiso Bantú Sudafricano quo debería ser 
el único tenedor de acciones, pero no debería obtener dividendos. 

En 1965 la Corporación del Desarrollo de la5 Tierras Patrias 
Bantúes autorizó ol Ministro de Administración y Dernrrolto Bantú o es
tablecer uno corporación de desarrollo, en relación con cual quiera de 
IO$ llamados tierras patrias. Sus objetivos eran los de planear y promo 
ver el desarrollo económico en esas áreas. La Corporación Xhosa de
Desarrollo fue la primera establecida. Contaba con un capital Inicial 
en acciones de un millón de rands (1,800,000 dólares). Se hizo cargo 
de todas los actividades de la Corporación llantú de Inversiones en el 
Transkel, con excepción de lo administración del banco de ohorro. 



En 1968 la Ley de Promoc16o do Dcsarrollo Econ6mlco de -
las Tierras Patrios conccdi6 al gobierno poderes poro establecer ogencl0$ 
m6s especiallzodas, talos como corporoclon1n en reloc16n con cualesqule 
ra empresas indvstrlol, financiera, minera u otros ncgocka. E$to~ cor~ 
raciones quedarran suJetas o la dirección del Fideicomiso Bantú Sudafr¡: 
cano. El capital en occlon~ debería ser determinado por el Minl~tw 
de AdminMroeT6n y Desarrollo Bantú y quedar en poder del fideicomiso, 

En el coso de todos las Corporaciones, sus Consejos Directi
vos $0n nombrados por el Ministro, quien puede removorl01, Todos 101 
directores deban ser blonc:os, Se pueden sol cc:clonar Juntas Ascsora:s -
africanos, déSpués de celebrar conrnltm con lo autoridad bantú dentro 
del 6roo cOIT1!$pondlento. 

Cuaido fue presentada la Ley do 1968 a lo C6mora Legislo 
tivo, el Ministro onuncl6 un nuevo cambio de polrtica. Dijo que cuañ 
do ello se ¡ustiflcora, debería emplcol'$e a blancos como agentes o con:; 
tratist05 en el Fideicomiso o en las Corporaciones, para ocuparse de pro 
yec:tos de dosatTOllo. Estos ogcnt~ podrían uir auxlllodos en vorl0$ for 
mas por la Corporación, pero los agentes deberfon pagar uno rento, ro= 
gaita, comisiones y partlclpoclón en las utilidades, a lo Corporación de 
lo autorldod bantú en el área corrtl$pondlente. Hablando en la C6moro 
Leglslotlva al ar.o siguiente, el Primer Ministro difo que se podrían con 
ceder contratos o plazos relativamente largos a los blancos, sobre la bO 
se de la ogenclo, por quizá 25 anos en el caso de uno Industria de u$O 
Intensivo de mano de obra, o por 50 anos para uno concesión minero. 

La primera Corporación especializada establecida es la Cor
poración Bantú de D~arrollo Minero, Tiene un capital inlcial en ac
ciones de 500,000 rands (700,000 dólares) y debe lnv9$tlgar el poten
cfal minero de los reservas y ocuparse de los trabo¡os de prospección y 
de proyectos espeemcos. Entre los directores de la Corporación figuran 
expertos en minos y representantes de lo Corporación Bantú de lnversio 
nes la Corporoclón de Desarrollo Industrial, al Departamento de Mlnas
y el Departamento de Adminhtroción y Desarrollo Bantú, 

Consldera!TlCls importante hacer mencl6n del estado en que se 
encuentro lo agricultura en los llamados territorios patrios o bantustones, 
Para poder ~tablecer un poraleliuno con las áreas blancos. 
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En el Tronskci no ha habido un aumento digno de reíerlne 
en la producción ogrrcalo do los último; o/k», los rendimientos medios 
no parecen haber aumentado -según informoci6n de las Naciones Unt
dru- desde aquellos tobrc los cualo-s inform6 lo Comisi6n Tomlinson;. y 
Sé dlco quo el Tronskel importa mm moí;r: del que produce lln los ol'los 
do soqufo gravo. Una fuente tromkclano ha declorodo quo "durante 30 
al'los ha habido un cambio muy poqu~no en esto dtuoclón, Lm tlem.'1$ 
se han cmpobt~ido o bien se le$ ha SU$1Ítuído con suelo virgen, o se 
les ha roforzodo con fortillzootc-s o C1ti6rcol do corral, pero quedo el 
hecho do qua no exi5ta Incentivo (Xlm producir más que los requerlmlen 
tos básicos". (18) .. •· -

El Secretario de Agrlculturo del Tromkel conddor6 a éste no 
un problema agrícola sino un problema "social". 

los cifras sobro producción agrícola en lm banh.rstones, en 
comporoción con fa!; 6raas blancas mue1tron lo siguiente: 

Produc:c16n A¡rícolo 1947-1948 1967 .. 1968 

áreas blonc:as 30,4 mlllon€!$ l OS ,2 mill ontl$ 

mofa 

6re<J$ oftfc:anos 3.8 mlllone, 3 .7 mili oncs 

6rem blancas 1 .a millones 9 .5 millones 

grano kafflr 

áreas ofricanas 1 .2 mlllonos O .7 mtll ones 

(en iocos) 

6rew blancas a.a mlllones 7 .5 mlllones 

ganado 
áreas africanos 3.6 millones 4.0 millones 

!m ~n¡ggged pgl 
(18) Naciones Unidas, op. cit. p. 8 
(19) Loe. cit. 
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So han instituido medidas do rehobllltocl6n agrícola y pro
yectos do me¡oramiontos en algunos de los bontustones, pero continúan 
siendo proyectos experlmentoles que afectan s61o a uno pequel'lo minoría 
de la pobl aei6n. Existe, por e¡ emplo, el Proyecto de hrigocl6n Qomo 
ta, en Tembuland Oriental / lo regl6n del Jefo Kolzer Motanzima, el -
Primer Ministro de Transkei, Se ha construido uno gran pr01a y presas 
subsidiarlas y un sistema de canales. CuU11do se termine se asentor6n -
allT 2,365 agricultores africanos, en lates de uno y medio margen do su 
perficie (como tres ocres) codo uno con un rendimiento potencial do 45'r> 
ronds (630 d61ores) al af'lo, Los ogrlcultor01 no ser6n propietarios - la 
tierra es concedida a la lefoturo do lo tribu- pero reciblr6n derechos 
de ocupación después de un período probotorio de dos al'los, Pero los m 
pectos económicos del proyecto son formldoblcs ya que costará 3,0l:if 
rands (41200 d61arcs) dar a codo agricultor un Ingreso potencial de 
'Jl .50 roods (52.50 d61arcs) al nieh Igualmente, en las reservas del 
Tronsvaal Septentrional, hay alguno tierra dentro de los proyectos do 
lrrigocl6n, y la tierra irrigada est6 siendo dividido en lotes de uno y -
medio morgcn de los cuales pogon rento los ocupantes. En total se en 
cuentran bolo riego unos 10,000 morgen y se tiene en perspectivo un': 
proyecto odiclonal de 24,000 margen. Exbten también proyectos de lrrl 
gocl6n y meforomiento en otras úreas do reservas, pero ninguno de ellos 
es de escalo tal que afecte las perspectivas agrícolas de las reservas en 
fonno notab!a, o c¡ve coloque en lo tierra a algo m6s que un número fn 
slgnlfü:onte de famlllas. -

Una de las consecuencias del intento actual para aslg¡or .. 
agricultores africanos a lotes cultivabl8' de tomoi'lo econ6mlco o o unido 
des ganaderas, es qve eiO$ africanos sin tierra se encuentran entre acjue 
llos que han sido tramlododos a los campos de reasentomlento. Eitos 
campos de remontamiento, que llegaban o 39 a principios de 1968, es~ 
t6n constituídos por familias sin tierra, pero también por familias daspla 
:z:odas como consecuencia de su remoción de las (monchtlt negras), o,¿:; 
codas de las árem urbonas, y tombl6n algunos antiguos prisioneros polí
tlcos sospecho50s. los asentamientos carecen completamente de funda
mentos eeon6mlcos y están produciendo un nivel de pobreza Inigualado, 
incluso en las reservas africanas a7.otodos por la pobreza. (20) 

En los anos en que se inlcl6 con vigor el movimiento hacía 
el "desarrollo u1porodo" / el gobierno disefl6 dos programas con o b feto 
de incrementar las oportunidades de empleo paro los africanos en las ti.!_ 

(20) ldem. p. 10 
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rras patrias. Uno de olios fue el ostabloclmiento de lo Corporoei6n -
Bantú de lnvel'$lones y las Corporaciones con olla relacionados, para os 
ti mular las empresas económicas. El segundo, fue el programa pera lói' 
Industrias fronterizas, anunciado en 1956. Este últrmo programa ten r a 
un doble prop6slto, Por una parte proporcionar empleo o los afrlcanoi 
en las r0$ervos, no mediante el cfo~arrollo do las reservas mismas, sino -
atrayendo industrias de uso intensivo de mono de obra o las fronteras, -
de tal manera que, según las palabras del entonces Primer Ministro, Dr. 
Verwoerd, "las f6b'lcas blancas en el perímetro de las 6rew de reserva 
africanas pucUero.n hacer U$O pleno de los trabojadorcs tribales africa
nos, quienes asf sorfan ab5orbidos allí en el servicio de la pobloc16n -
blanco". Por otra parto, las industrias fronterizas eran porte do un plan 
gubomamental general poro descentralb:cr la industrio, estimulando nue
vos puntos de desarrollo en la economra blanca y desviando las lndus
trias de uso lnterulvo de mono do obra, alejándolas de los centl'O$ me
tropolltanos. 

A propósito de los gastos hechos por el gobierno sudafricano 
para Impulsar los bonhJstanes, creemos oportuno seftalar algunos datos • 
proporcionados por el Servicio de lnformocl6n do las Naciones Unidas. 

"En comparación con las contfdades gastadas en el fomento 
de indurtrias secundarlas sobro las fronteras de las tierras patrias, (e¡ u e 
Incluyeron proyectos no sólo paro proporcionar oportunidades de empleo 
sino tambi6n paro el estableclmlento de nuevos poblados) las cantidades 
gastadas poro de$arrollo dentro de las reservas fueron muy pec¡ueflas. 

Uno de los problemas on lo estlmoc16n de las sumas gastadas 
en el dC$orrollo, os que no se dispone de estadísticas exactas, especia! 
mente en el caso de los bontustanC$ establecidos mfu recientemente. :
Otro problema es que las cantidades efectivamente gastadas en el desa• 
rrollo son en general considerablemente inferiores a las cantidades opro 
bod0$. Por e¡emplo, el gobierno mencionó una suma de 36.6 millones
de libras esterlinas (102.4 millones de dólares) poro Inversiones en la; re 
servas o mediados de lo década de los 50, pero de hecho sólo se gasto 
ron efectivamente en su desarrollo 7, 9 millones de libras (22, 12 mllto:' 
nes de d61ares), en el per(ado de cinco aí\os de 1956 a 1961. Resul
ta también dlfrclf aislar los gastos de desarrollo do las aprobaciones nor 
males. Por efe111plo, en 1967 el gobierno anunció un plan do desarro= 
llo para los bantustanes, de 490 millones de ronds (686 millones do d6-
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lares). El plan deberra cubrir el período abril de 1966 a marzo do 
19'11. De hecho, el plan se encontraba yo en operoci6n durante un allo 
poro el escruttnlo do las cifras demuestra que el plan es do hecho ex
traer aquello porc16n de gastos fiscales que debe ser dirigida hacía e) es 
tableclmlento de servlclos estatales a las reservas y, por lo tanto, no e; 
t6 soparodo del pr(!Supuesto nocional normal. Además, en lo época eñ 
que se hizo el anuncio, los gastos efectivos estaban ya quedando atrás 
con relación a la cifro meta. En itt c.-:il cS¡¡v1i..i .:le Educocl6n Bantú, lo 
cantidad gastada ost6 ya con retraso resptcru o la cantidad proyectada: 
los gastos poro 1966-68 deberían hobor sido 25.4 millones de randas -
(35 .56 millones do dólares) y 30.6 millones de rmds (42.84 mmooes de 
dólares) respectivamente; sin embargo, las cQ'ltidades oprobadm por el 
Parlamento en este renglón fueron 16 ,3 mltlones de rands (22 .82 millo
nes de dólares) y 16.4 millones de ronds (22.96 millones de dólares) res 
pectivamento, un total de sólo 32.7 millones de rands (45.78 mlllonos -
de dólares) en vez de la suma proyectada de 56 millones de rands (78.4 
mlllones de d61ores). Flnolmente, los mayores cantidades de los gastos 
de plan eren poro la construcción de viviendas y, por comparoclón, la 
cantldl'ld proyectada pfJfa desarrollo económico fue sólo uno tercera por
te de 6$ta. 

la plooeaclón de poblados ha coostltuído sle1l'9re una por
c16n mayor de los gastos. Así pues en 1961 se Inauguro un plan de de 
sam:illo de cinco allos para las reservas, en el cual se proyectaba un '.: 
gasto de 51 mfllones de llb-as (159.6 millones de d61ares), pero dos ter 
ceras partes de osa cantidad fueron asignadas a la planeoc16n de pobla 
dos, en tonto que el siguiente renglón Inmediato en cuantía -7 .3 mt= 
!Iones de libras (20.44 mlllone$ de d61ares)• ero paro conservación del 
suelo. 

las estimaciones proyectadas y los planes son, por lo tanto, 
indignos de confianza como indicadores de la cuontta de los gastos para 
el desarrollo en las tierras patrias. Los totales realmente gastados en el 
descrollo de las tierrns patrias durante }963 .. 64 y 1964-65 fueron, res 
pectivamente, 22,347,941 rands (31,287, 117 .4 dólares) y 26,471,210 = 
rands (37,059,694 dólares)". (21) 

En 1 íneas anteriores hemos hablado m6s de una vez de las • 
llamadas industrias fronterizas, las cuales aportan su grano de arena P,2 

(21) lbidem. p. 12 
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ro el mantenimiento do la política del apartheid, Tratarcmo\ de hocer 
uno sucinta rlilaci6n do estos llamados Industrias Fronterizas. 

Conforme o lo política oficial del "desarrollo separado", -
una 6teo fronteriza es una área blanca en colindancio con uno reservo 
africana o tierra patrio, o lo que se ha proporcionado las facilidodcs ~ 
esenciales poro el desarrollo industrial, 

En 1960 el gobierno estobloc16 un Comlt& Permanente paro 
lo Ubfcoc16n de la Industria y a él so coníl6 lo rosponsobilldod do lo 
ublcoc16n y desarrollo de las Industrias fronterizos, 

"El Informo Anual do 1968 del Comlt& Permanente paro 1 a 
Ubfcoci6n de la Industria revel6 que, en los ocho af'los anteriores, las • 
Industrias fronterizos hobtan absorbido a 54 .000 trabajadores africanos, 
con una lnvers16n total de 314 millones de rands (439 ,6 millones de dó 
loros). Esto implica un costo promedio do 6,000 rands (8,400 d6laresr 
por puesto. Ello significo que en promedio escasamente han sido crea
dos 7 ,000 nuevos empleados por ~. DurMte ol mismo período de ayu 
da dado por el estada ho conducido al cstobleclmlonto de 135 nuevci" 
empresas lndustr!oles y a la exponsl6n de 74 de las exMentes. El mis• 
mo informe, que dfa uno descripción extenso de las 6tcos fronterizos des 
de que el proyecto fue introducido, estlm6 que cado afio quedaron dls:' 
ponibles para el mercado del trobo!o 35,000 homl:fes procedentes de las 
ti erTQS patrl os • 

lo Corporoc16n estimó que se necesitorra invertir anualmen
te 80 millones de ronds (112 millones de d61ares) en la lndustrfo de 1 
6teo fronterizo, (lo que constituye como el 20 por ciento de lo sumo to 
tal Invertido normalmente en las 6reos metropolitanos), -

Entre las Industrias fronterizos especfficos, lo mayor está en 
el Ciskel, la Good Hope Textile Foctory, pero no es estrictamente una 
Industria fronteriza, ya que fue estobleclda antes de que esa político -
fuero debatida, Emplea a 3,200 africanos y como a 300 funcionarios 
blancos. Es una de los fábricas fronterizas e¡omplares, pero no so han 
ampliado o generado otros industrias alrededor de ella, 
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ro el mantenimiento de la política del apartheid. Trotaremos de hacer 
una sucinta reloc16n de estas llomodas industrias fronterizos. 

Conforme a la política oficial del "desarrollo separodo11
, -

una área fronterizo es uno órca blanca en collndancla con uno reserva 
afrfcona o fierra patrio, o la que se ha proporcionado las facllidade<s -
esencial C$ poro el desarrollo industria! , 

En 1960 ol gobierno C!$!ablecl6 un Comlt6 Pormonento paro 
lo Ublcocl6n de la Industrio y o 61 se conff6 la responsabilidad de la 
ublcoc16n y desarrollo do las Industrias fronterizas. 

"El Informo Anual de 1968 del Comlt6 Permanente para 1 a 
Ubicac16n de la Industria revel6 que, en los ocho olios anteriores, las .. 
Industrias fronterizos habran absorbido a 54.000 trabajodores africanos, 
con una inversl6n total de 314 millones de ronds (439 .6 millones de d6 
lor0$). Esto Implica un costo promedio de 6,000 ronds (8,400 d61aresf 
por puesto. El lo significa que en promedio escasamente han sido crea
dos 7, 000 nuevos empleados par ano. Durante el mismo perrodo de ayu 
da doda por el ttttodo ha conducido al estobleclmlento do 135 nuevii 
empresas Industriales y a la expansión de 74 de fas existentes. El mis• 
mo Informe, que dio una dEl$crlpci6n externa de las 6reas fronterizas des 
de que el proyedo fue introducido, estimó que codo ano quedaron dfs:::' 
ponlbles para el mercado del trabafo 35,000 homl::res procedentl!1 de los 
t 1 erras patrios • 

La Corporoción estimó que se necesitaría Invertir anualmen• 
te 80 millones de rondi (112 mrl Iones de d61ares) en la industria de 1 
área fronteriza, (lo que constituye como el 20 por ciento de la $Uma to 
tal Invertida normalmente en los 6roas metropolitanas). -

Entre los industrias fronterizas especfficos, la mayor está en 
el Ciskel, lo Good Hope Textile Factory, pero no es estrictamente una 
Industria fronteriza, ya que fue establecida antes de que esa política -
fuera debatida. Emplea a 3,200 africanos y como a 300 funcionarios 
blancos. Es una de las f6bricas fronterizos e¡emplares, pero no se han 
ampliado o generoc!o otras Industrias .alrededor de ella. 
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Rosslyn, que ost6 situada a 14 millas de Pretorio, es consi -
derado como el 6rea fronterizo con m6s 6xlto, En el borde de Tswano 
land, fue uno de los primeros punto$ do desarrollo seleccionados. Se dT 
ce que es uno área fronterizo on el sentido do que los africQ'IOS emplea 
dos en ella viven en los poblados en porto de la tlerro patria tswona, -
pero en otro sentido es simplemente uno extensi6n del 6reo industrial de 
Pretoria. Poro fines do 1968 so encontraban en produccf6n, o en proce 
so de construcción, unas 70 f6bricas, Estas incluyen uno pi anta de eñ 
samble de motores, una lovandarfo Industrial y flrmcu manufactureras do 
tubos de supcrconcroto, botones de plástico, productos de cemento, vo
fttlas de porcelana, aparatos poro pcrforoci6n minero, casas prefabrica
das y textll es, 

Otro punto da de-¡amillo se encuentra cerca de la tierra pa 
tria Sotho Septentrional, corca do Pletcnbvrg. Aporte do una serte de 
nuevas empresas industriales, la Palobora Minlng Company está explotan 
do ricos yoclmientos do cobro, fosíato y vermlcullta. -

Las lndvstrlas fronterizas est6n siendo extendidos también o 
Hammorsdalo, entre Durbon y Pietersmaritzburg cerco de la tierra patria 
:zulú; en la Cuenca del Tugefa, corca de Newcastle, y tamblf¡n cerco 
del Zulust6n, aun cuando se ha declarado que: "Como las áreas bantúes 
en Natal están tan ompllomcnte dhpel'$as1 la casi totolidod do lo pro
vincia podría ser considerado como un órea fronteriza", 

Todas las industrias fronterizos siguen una política de sala
rios que categóricamente no es la toso para las tareas de acuerdo con los 
convenios industriales en el resto del pors, Esta taso discriminatoria de 
pogo se basa en el supuesto de que los niveles de vida en las tierras pa 
trias $011 Inferiores o los de las áreas lndustriples. El efecto es evltor
qoe se eleven los niveles en las tierras patrias. 

Hacia fint:s de 1969, se 11 evó a cabo una fuerte campol'lo -
gubernamental para atraer a las f6bricas o las 6reas fronterlzos, y olgu 
nas empezaron o trasl odar clertm operaciones a esas reglones. Paro ello 
hubo dos rozones: los incentivos del gobierno habían sido me¡orodos y la 
indu:¡frla estaba sintiendo la mordedura de la Ley de Planeoclón Física
Gubemamental y la campal'la para la descentralfzaclón de la industria, 
Pero aún cuando las Industrias fronterizas estaban desarroll6ndose m6s rá 
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pldomonte que en oilos anteriores, en opinión de algunos, esto podrro te
ner un ofoc:ta adverso sobre el desarrollo Industrial en 1 as tierras patrias 
mismas, porque los Industrial es se estoblecerron en 1 os industrias frontori 
l.0$ m6s bten que en las tierra¡ patrias mismas. Un antiguo asesor eco": 
n6mlco del Primer Ministro ha dicho que el desarrollo de las Industrias 
fronterizos no es sentido, o sólo lo es en forma mínimo, en las áreas 
bantúes. En vista de que las Industrias so encuentran en las áreas blon 
cas, los africanos no tienen la oportunidad do realh:or trabajo califica:' 
do o de convertlne en empresarios. Además, los Ingresos recibidos por 
los africanos en 1 os áreas fronterizas son gastoclos en productos y scrvi -
cios quu tienen origen en lo economía blanca". (22) 

Oc lo anteriormente expuesto, podemos colegir, que cuando 
existe uno disparidad ton granda entre teQrra y pr6ctlco, aun cuando -
oqu611a sea supuestamente bien Intencionada, 6sta resulta evidentemente 
lesiva, como en el coso de lo poll'tka de los bantvstanes. 

Hemos apuntado los c6lculos de lo Comlsl6n Tomllnson que 
constituyen lo política oílciol del goblemo sudofrlcano en cuanto a do 
sarrollo seporado se refiere. Aun asf las metas que preflf aba la Coml:' 
slón JOn de un valor muy precario, tonto porque las estimaciones do lo 
Comisión han sido pu~tas en duda por cálculos posteriores, como por
que los logros que han podido crlstallzar distan mucho de ser los en un 
principio deseados, colocando así a lo íllosofTa bantustcina en ol reino 
de la fantasía y a lo realidad en el de la inlustlcio. 

(22) lbfdem. p. 14 



CAPITULO 111. 

LA REALIDAD DEL APARTHEID 

Considerartl01 que pora efecto de estudiar cualquler sociedad, 
es necesario partir de una base to6rlco, a la que hemos dado respuesta 
en los dos primeros lnciSO'I del segundo capítulo, m6s tardo deflnlmo$ 
nuestro obf eto materia do estudio al hablar del apartheid y de los bontus 
tones. -

Ahora creemos oportuno tomar divel"$0$ por6metros o Indicado
res que nos permitan abordar científicamente el problema que nos ocupa. 
Paro ello, hemos elegldo le. que nos han parecido que tienen una lrnpor 
tanela fundamental: la lglosia, la edvcoct6n, y el aspecto Jurídico. -

a) La Iglesia frente al problema 

Es de tod05 conocido el hermctl1ma que privo en fuentes ofl
clol cs sudofrleanas, en cuanto a la situación real del desarrollo separado. 

Las dlferen~ denominaciones crbtlanas pueden conslderane -
com:i una fuente importante de información, debido a los esfuerzos reall
:zados porque $OO del mundo conocido la situación que prevalece en Sud-
6frica. 

Las líneas que a cont1nuaci6n transcribimos son tomodas de un 
artículo publicado por los Servicios de lnformacl6n Públlea de las Naclo 
nes Unidas. Su autor / el Reverendo Ambrose Reeves, Pmfdente del Mo': 
vfmlento Brlt6nlco Anti-apartheid, sufrió como obispo de Johannesburgo 
la (ntolerante polftlca de la minoría blanca en el poder teniendo que -
aba1donar el pofs a rorz de los sangrientos disturbios de Shaperville, pa
ro eontfnuar desde el exterior su lucha contra el apartheid. 
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"Un observodor casual de la escena sudafricana pudiera ser per
donado por llegar a lo conc!usi6n de que oxlste uno poqueffa dlforcncici 
en las rolaclones entro las iglesias y el estado en la República y a las quo 
llega en muchos otros parses. Las lg!oslossonllbrc.s para ensoi'lar t:ual
qulor doctrino rellgloso específica, y sus miembros gozan de la llbortod do 
odorar en cualquier forma ocoptob!o para 10$ iglesias a IC5 cuales pcrtcno 
con. Y no hay iglesias 'establecidas' por la ley en Sudáfrica, Además~ 
hasta el presento, no ha habido una confrontación abierta entro el estado 
y ninguna Iglesia o grupo de lgloslat en particular. 

Sin embargo, desdo que el Partido Nacional tom6 el podor en 
1948, o>dstcn considoroblcs pruebas de una crocionto tensión entro el go• 
biemo y las Iglesias. A medido que el gobierno ha inlonsiílcodo lo apll 
cacl6n del apartheid o el 'dc.scrrollo soparado1

, 0$to tenst6n ha sido lnteñ 
slflcoda. En los primeros anos ello no era ton obvio como lo ha sido ro 
cientemento, poro había ya signos de que, oblicua si no dlreetamante, : 
las relaciones con algunas de las Iglesias cuando menos, so volverfon ca~ 
da vez: más tirantes". (23) 

Con la aprobaci6n de la Ley de Educación Bantú en el ano 
de 1954, las relaciones ontre la Iglesia y el Estado se tomaron tirantes, 
e Incluso se hubiera llegado a un conOicto abierto de no haber ddo por 
que la mayor parto de las Iglesias CJ<:ced!cron entregar al gobierno los edf 
ficios escolares. -

Al tiempo que e)fo sucedfa, las tres euartm partes de la edu 
coc:i6n de IO$ niflos ofrfconos estaba bojo lo dirección de las Iglesias y so 
ciedodes midoneros en Sudáfrica. Es factible, y aquí pisall'íOs el terreno 
de lo hipotético que si las Iglesias hubieron prosentodo un frente coheslo 
nado en opodcíón al gobierno en cuanto o la apllcoc16n de la Ley de:' 
Educoci6n Bantú se refiere, se le hubiera podido derroror al menos por al 
gún tiempo. -

11 Es verdad -refiere el Reverendo Ambrose Reoves - que la -
Iglesia Cot6llca Romana reunl6 una gron suma do dinero, que lo pormiti6 

(23) Reeves, Ambrose. "El Estado y la Iglesia en Sudáfrica". Nueva York, 
Servicios do lnfonnac:l6n Pública de los Naciones Unidas. 1972. p. 20 
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retener algunas do sus escuelas corro escuelas privadas, y la dl6cesls an
glicana do Johannesburgo, junto con ciertas comunldod0$ rellglosas ongll 
canas, rehusó ef USO de las C$CUlllOI bofo SU control ol gobforno y las ce 
rr6. El resto do los lgloslas codloron las escuol<ll, o bien so las rento:" 
ron al estado, para ser usadas por lo edu-coci6n bantú. 

El resultado fue que, no ll'f1X>rtO hasta que punto sin desearlo 
las l9IC$las so cor1virtferon en Instrumentos paro la aplicación del aport -
held en los campos más crrttcas de la oducoc16n. Casi de la nacho a la 
monona todo lo que las Iglesia: habían construído, no importa lo lnodo
cuado que fuero, fue destrufdo. Oe 1954 en odelonto l<n nlflos ofrlconos 
deberían recibir la oducod6n que al ~blemo (quo sólo representaba a la 
minoría blanco) hobra decidido yo qvw uro la ·conveniente paro quo ocu
paran aquel lugar en lo sociedad sudafricano que las autorldad111 habían 
determtnooo que les correspondía; en pocas polobras, lo educación poro 
la servidumbre. 

S61o tres afias m6s tordo (qulx6 animado por su éxito on el • 
campo edueactonol) el gobierno deeldl6 reemplazar la seeci6n 9 (7) de 
lo Ley 46, 1937, por la secc16n 9 (6) de la Loy de Enmiendo o 1 a Lcgls 
laci6n Bantú, 1957. Esto cambio plante6 a las Iglesias groves problemas, 
ya que implicaba que las lglC$las erigidos previamente, quodarrcn tnútl • 
les o casi Inútiles, cuando el 6rea dentro do lo cual so encontraban si• 
tuadas fuero asrgnada a un grupo racial diferente de aquel que antes la 
habfa ocupado. Adem6s, lo Loy do Nativos (Are0$ Urbanas), tomada en 
uni6n con la Ley de Árect$ de Grupo hizo a lo ocupoci6n de las Iglesias 
por los ofrlconos (ya fuero dentro o fuera do las 6reas africanas) cada -
vez m6s dependiente de la libre discreción del Ministro do Asuntos San• 
túes, quien podría tambi6n concelor las concesiones hechos do un sitio, -
si eonslderobo que cualesquiera expresiones verbales en ese edlílclo pudie 
ron fomentar, o tender o fomentar, cualquier deterioro en las relacione$" 
entre los africanos y los organismos gubernamentales. 

De todo esto puede verse que, en tanto que no ha existido -
una roptvro franca entre cualquier iglesia en particular y las autoridades 
estmales inclU$o en los primeros al'los do gabiemo del Partrdo Nacional .. 
de Sud6frica, 1 as Iglesias fueron, desde el principio, expuestas a graves 
presiones ejercidas sobre ellos por lo aplicación del apartheid, Esta pre 
si6n gravitó mucho m6s pesadamente sobre las Iglesias de habla inglesa :; 
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que sobre las de habla afrlkoans. Poro ninguna escap6 completamente a las 
consecuencias de la política gubernamental, En cierto grado todas las igle
sias han experimentado la tensi6n y los problemas croados por el apartheid, 

El aspecto notable es que las crecientes tensiones y problemas 
creados a las iglesias por la ~llcoci6n do las teorías racistas del Partido 
Nocional que gobierna no condufo incluso en la primera d6cada de ese go 
bierno, a un choque frontal entre cualquier Iglesia y las autoridades esta 
tales. Seguramente que nos preguntamos ¿por qu6 no ocurri6 tnl cho: 
que? 

Pero antes de intentar dar respuesta a esa pregunto dobc re
cordarse que, desde el momento en que el Partido Nocional tom6 el ¡)o 
der, una serle do cl6rlgos en todas los Iglesias expresaron francamente sÜ 
oposicl6n al apartheid, y entre ellos unos cuantos estaban preparados a 
dar apoyo a sus palabras con acciones, Y a a principios do la d6cada 
de los cincuenta, se neg6 permiso al Reverendo Mlchacl Scott para rein 
gresor a Sudáfrica. Y tras individuos como 61 se han situado siempre va 
rlos miembros de la iglesia, que han apoyado sus acciones y que so hañ 
mantenido fielmente tras ellos. Adcm6s nunca debo ser olvidado que en 
esos ollas el testimonio de los clbrlgos en particular slrv16 de gran allon 
to para que los miembros no blancos de las Iglesias permanecieron comO' 
miembros 1 col es de las que estaban (y que en gran parte todavía est6n) 
dominadas por los blancos. Pero no s61o esto: existe poca duda de que 
el t0$tlmonio de los clérigos en particular ha dado lugar a que cuando 
menos unos cuantos de los miembros blancos do las lglesl<?S examinen m6s 
seriamente las implicac:lones, para los cristianos, de la polrtlca del gobier 
no. Esto ho sido Incluso cierto en el caso de las lgl estas Holandesas Re: 
formados. Aún cuando es cierto que la gran mayoría de los ministros y 
miembros laicos de es<?. iglesias han apoyado en formo activa al apartheid, 
ha habido unos cuantos individuos valerosos que, a gran costo para ellos y 
sus familias, se han opuesto constantemente al q¡artheid. 

Por ejemplo, en 1957, el ProfC$or Keet de la Universidad de 
Stellenbosch escrlbio: 'En nuestro sltuoc16n sudafricana tenemos toda la 
Injusticia de un pensamiento de grupo, agravada por la absurda formac16n 
de grupos, de acuerdo con el color de la propio piel , Por esta diferen- · 
cia en la pigmentac16n el Individuo es considerado responsable junto con 
su grupo, como si hubiera elegido a sus antecesores. Como consecuencia 
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de ello hemos desarrollado un sistema do castas quo JObrepaso o todos los 
de $U clase; porque en otros puode ser posible ascender a una casta svpe 
rior, pero aquí no existe poslbilldod de cambio -ol hombre lnforlor' por 
su color continúo siendo inferior incluso sf llego o ser el ciudodCl'lO más 
efemplar de su pars-. Forma porte do un grupo; es un simple cero sin 
ningunos atributos o aspiraciones personales.' 

Keet habl6 sólo en nombre do uno minoría muy pequena de las 
Iglesias Holandes0$ Rofo1T11odas en esa 6poca, pero resumió el dilema en 
el cual so encontraban en grado crcelento los Iglesias on Sudáfrica, des· 
pués de que el Partido Nocional tomó el poder, y bien puado ser que el 
hecho de que ahora existen grand0$ dudas respecto ol apartheid en olgu-
00$ cfrculos afrlkoaners sea, en parte cuando menos, el resultado de unos 
cuantos Individuos volerosos, corro el profesor Keet, quo en los primeros 
anos pusieron en evidencio lo pemfcioso del apcrtheld. 

Sin embargo, a pesar de una serie do oponente, al apartheid 
dentro de las, iglesias, hasta Shorpevillo, en 1960, todos las lgledas so 
las arreglaron para evitar una fronca ruptura con el E.,todo, 

Pero debe recordono que como en la sociedad sudafricana to 
dos los poderes polrtlcos y econ6micos se encuenfl'an en monos de uno ml 
norfa blanca asr tambl6n en las lgledas los miembros blancos han retoni.:"' 
do lo mayor parte del poder y lo Influencia. &to es fncluso verdad~ 
en Iglesias como la Anglrcana y lo Metodista que cuentan con una mayo 
rfa do mfernbl"O$ africanos y de color. -

Incluso m6s Importante es el hecho de que siempre que el go 
bfemo oeos6, o Incluso perdgufó o un lfder Individual do la iglesia, eT 
Estado pudo siempre contar con que algunos miembros blancos de la lgle 
sla lo desconocieron públicamente, y otros, por su s!lencio, constntforon
en 1 a oeci6n tomooa contra él. El resultado ha sido siempre que ningu
na Iglesia ha sido nunca capaz de presentar un frente unido contra la ac 
ci6n del gobierno, porque tanto los líderes como las masas en cualquier 
Iglesia hon estado profundamente divididos, Es cierto que en todo oeo
sión algunos miembros blancos de la Iglesia se han reunido en torno de 
cualquier lfder Individual que era objeto de otoque, pero con demasiada 
Frecuencia muchos se han colocedo abiertamente del lodo del gobierno o 
m6s comúnmente, por su silencio, han dado apoyo t6cito o las accione$ 
del gobi emo. 
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do lo mayor porte del poder y la influencia, Esto es Incluso verdadqro 
en iglesias como la Anglicana y la Metodista que cuentan con una may.2 
ria de miembros africanos y de color. 

Incluso mm Importante es el hecho de que siempre que el go 
blerno ocosó, o fnc:IU'SO ponlgul6 a un ltder Individual de la lglesla, eT 
Estado pudo siempre contor con que algunos miembros blancos de la lgle 
sla lo deu:onocleron pÚbllcomente, y otros, por su sflencfo, consintieron -
en la oc:ci6n tomoda contra 61. El resuhcdo ha sido siempre que nlngu• 
no Iglesia ha sido nunca capaz de presentar un frente unido contra lo ac 
c16n del gobierno, porque tanto los líderes como IO$ masas en cualquier 
Iglesia han estado profundamente dfvfdldos. Es cierto que en toda oca
sión algunos mtembr0$ blancos de la lgl05io se han reunido en tomo de 
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Una de las pocas excepciones a ellos se presont6 cuando el .. 
gobierno propuso reemplazar lo secci6n 9 (7) de lo Consolidoci6n de Na
tivos (Areas Urbanas) por la socci6n 29 (e) del decreto do Enmienda a las 
Leyes nativas de 1957. Esto nueva cl6usula, que pronto Fue conocido .. 
como la 'd6U$ula de las Iglesias', le dio virtualmente permiso al Minis
tro, con el apoyo da la autoridad local, poro prohibir la asistencia de 
cuolquler africano a cualquier Iglesia, escuela, hospital, club u otra lr.s 
trtuci6n o lugar de esparcfmlento, fuera de la ublcoc16n segregada. -

La rcaccfón o ello fue Inmediata. El Arzobispo anglicano de 
Capetown, el Muy Reverendo Geoffrcy Clayton, firmó uno carta fechada 
el 7 de mc::no de 1957, dirigida al Primer Ministro .. su último acto antes 
de morir repentinamente - • 

En ella el Arzobispo dijo: 'La Iglesia no puode reconocer el 
derecho de un funcionario del gobierno secular o determinar sr, o donde, 
un miembro do la Iglesia do cualquier raza •• , cumplir6 con su deber 
religioso de participar en el culto pGbl leo, o dar Instrucciones al ministro 
de cualquier congregación r°'pocto a qui6n debo admitir como miembro • 
de esa eongregac:l6n. 

Además, la Comtltucf6n do la Iglesia de la Provincia de Sud 
áfrica estipulo el goblemo sinodal de la Iglesia, En toles sínodos, 1 os_ 
obispos, sacerdotes y seglares est6n representados sin dlstrncl6n de raza o 
color. La el6usula 29 (c} hace que la celebraci6n de tales sínodos de• 
penda del permlJO del Ministro de Asuntos Nativos. Reconocemos lo 9ra 
ve que es la desobediencia de la ley del país. Creemos que la obedleñ 
eia a la autotfdod secular, Incluso en cuestiones respecto a las cuales dT 
ferlmos de opln16n, es un mandamiento que nos es dado por Dios. Pe ro 
se nos ha ordenado el dar al C&ar fo que es del Clisar y a Dios lo que 
es de Dios y no del C6'ar, y creenios que los asuntos de que se ocupa 
la cl6usula 29 (e} se encuentran entre ellos'. 

Otras iglestos se unieron en esta protesta, siendo la más In• 
fluyente la de la Conferencia de Iglesias Holandesas Refonnadas de Sud-
6Frlco. En una entrevista con el Ministro de Asuntos Nativos, sus trde
res enuncia.ron cuatros principios: 
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1 .- El Evangelio da Jmucrlsto emona de Dios para todo lo huma
nldod y no est6 suf eto a 1 ímitaclones humanos. 

2.- A la Iglesia de Cristo se le ha ancomendooo la toreo, obede 
clendo ol Jefe de lo Iglesia, de proclamar el Evangelio en to 
do el mundo y o todos los pueblos. -

3 .- El derecho o determinar cómo, cu6ndo y paro quién debe pro
clamarse el Evangelio, es excluslvamente de lo competencia 
de la lgle\la, 

4.- E$ obligocion dol Estado, como servidor de Dios, el conceder 
llbertod a la Iglesia en la eJecuclón do su mandato divino y 
respetar lo soberanía de lo Iglesia en su propia esfera, 

Como rC$ultooo de todas estt11 protestas el Ministro modificó 
la cl6usulo d1: lo Iglesia en forma tal quo lo hizo aceptable paro las lgle 
dos Holondesm Roforrna:las. Aún cuando las otr0$ lglC$los encontraron ':' 
que la cl&nvla revisada era menos obji;;toble en lo pr6ctlca, encontraron 
quo aún era sumamente obf oto ble en principio. Como fin al mente se pue
de encontrar en la seecl6n 29 (d) de la Ley 30 de 1957, estaba tan cer 
coda de estlpulocíones restrictivas que no ha sido usoda tan frecuentemeñ 
te como se hubiera temido. Pero significo que los africanos no tienen ya 
ningún derecho o practfcor el evito donde lo deseen. Esta cláusula hace 
su derecho o lo práctica del evito un prlvileglo conferido o ellos por el 
Ministro corre$pondlente, Y no es el clérigo o ministro blanco quien. in
curre en ninguno pena al permitir que los africanos practiquen el culto en 
la congregación que se encuentra a su cargo. Es el africano practican
te del culto quien es castigado, Mediante 61te recurso el Gobierno eviN 
t6 cualquier enfrentamiento directo con los lgleslos en este asunto". (24) 

Los acontecimientos de 1960 en Sharpeville, hfcleron que mu 
cha gente dentro y fuera de Sud6Frico tomara conciencio de lo que signi 
flea la política oficial del gobierno de Sudáfrica. -

Es muy significativo que a rofz do la crisis de Sharpeville, • 

(24) ap. cit. PP• 23, 24 y 25 
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doce pastores de la Iglesia Holandesa Reforrmda -que es lo que ha pro• 
porcionodo m&s de una vez apoyo a lo político del gobierno- proclama
ran su repudio al oportheid por sor falto do ético y sin fundamento algu
no on las Sagradas Escrituras. 

Estos doce rebeldes optaron por el desusado procedimiento de 
comunicar su opln16n o un miembro ofrlkoaner del Parlamento, Jopie 80! 
son. 

Los ecleslfutlcos monlfestoron o Bosson "que consideraban el 
apartheid como el problema polrtlco más importante en Sudáfrica, y atri
buyeron lo extremo miseria y el odio de las masas o las medidas guber
namentales siguientes: 

la claslficoc:lón de las rozas, que dividía las fomlltos por 
motivos de col<m 

lo seleccl6n de los empleos, que privaba a muchrsim,a -
gente del derecho a gancmo lo vldo en el oficio e¡ercl 
todo por aflos; 

la ley de matrlroonlos mixtos; 

lo duro opllcoc16n de las leyes sobre el 'pase'; 

las constcritcs requisas de licor en las 'reservaciones ofr:! 
canas'; 

las restricciones que !~edran a los africanos asistir a ser 
vfolos religlo$OS en los 6reos blancas; -

la política de impedir 11 los sirvlentos africanos de 1 as 
ciudades vivir (unto a sus maridos en los domicilios de sus 
patrones". (25) 

(25) Phllllps. op, cit. p, 93 
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Los doco pastores -·quo ontoncos prometieron unir sus puntos 
de vista o un centenor de ministros m6s- no reclomabon la integraci6n ro 
clal, pero en la situocl6n polrtlca sudafricana actu.al, su discusión coñ 
Basson puede estimarse casi her~tlca, No obstante ol que estas reformC!li 
no significaban un completo rechazo del apartheid, si propugnaban por un 
aligeramiento de ns extrema dureza y constituyó uno do los signos m6s os 
peram~odorC$ en la Sudáfrica do 1960, -

En el mismo sentido se pronuncio ol sacerdote Trevor Huddles 
ton de la Comunidad do la Rosurroccl6n en Mlrfffold Yorkshlro, La t6nl:' 
ca del pensamiento de lo lglcsla nos parece resumida en su llbro Naught 
for your Confurt, en el que apunta: 

"Creo que porque Dios si, hlz.o hombre, la naturalo:ta hu
mana en sr misma posee una dignidad y un valor infinitos. 
Creo que esto concapclón llevo lmpl re Ita necesariamente 
la idea de que el Estado existe paro el Individuo, y no 
el fndivlduo para el Estado. Cualquier doctrina basada 
en preJufcl<» raciales o do color e impuesta por ol Esta-
do es, por constguicnte, uno afrento a la dignidad huma 
no e, ipso facto, un Insulto a Dios mlsm:i. -

Por todo ello me siento obligado o oponerme no solamente 
o la poll'tlca del gobierno de la Unión Sudafricano, stno 
o 1 o 1 eghloci6n que deriva de tal poi l'tico. 11 

Un hecho que deterioró m6s las reloclones entre lo lgloslo y 
el Estado fue lo expuls16n del Oblspo Ambrose Reeves, 6ste es el relato 
que de su deportación hace: 

"En septiembre de 1960, el gobiamo de Sud6frfca tom6 lo gro 
ve medido, sin precedente, de 01Tostorme y deportarme de la República. -
En esa 6poco era yo el Obispo anglicano de Johannesburgo, cuyo dióce
sis habfa yo tomado en 1949, después de mi consagración en la Catedral 
de Capetown, Entre los numerosos comentarios hechos en ese momento, 
el Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales, del cual era yo vicepresi
dente, 'protestó contra lo expulsi6n sumaria decretada por el gobierno, 
de un lrder espiritual Importante de una de las principales igleslos del 
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pars. El que haya sido o no intenc!onal, esta occi6n ser6 considerada 
por muchos como un paso o fin de $OÍocar los puntos de visto sobre 1 a 
candente cuesti6n del día, es decir, la rclaci6n entre los blancos' y no 
blancos, si tales puntos de vista son opu~tos o los del gobierno". (26} 

La forma en que el gobierno detiene lo crítica de lo Iglesia 
nos lo refiere el Reverendo RoevC1: 

"El gobiemo de Sud6Frlca reconoció (como creo que las igle
sias dentro y fuera de Sud6frlca hm dejado en gran porte de reconocer) 
que la ellmlnaci6n, uno por uno, do los lrderes de las fglesias que se opo
nfon al oportheld, es una formo mucho m6s efectiva de asegurar lo subor 
dinoción de las iglesias que emprender un ot<iquo frontal contra ellas. -
En verdad 6sta es la política que el gobierno do Sud6frica ha seguido en 
formo crectente desde 19éü, 

En enero de 1971 el Primer Ministro de Sud6frlca aflrm6 que 
en los diez anos anteriores se había ac~uoclo sólo contra 25 de los l ,440 
trcbaf odores relfgiosos extranjeros. Lo que no dijo fue que a medida que 
pasaron I~ al!M1 se octu6 contra un número coda vez mayor de los lfd,!?. 
res de las iglesias. Solamente en 1971, por e¡cmplo, los siguientes per
sonas fueron obligadas por el gobierno o dejar lo República: el Reveren
do Marcus Broun, pastor luterano olem6n; Padre J. L. Casimir Paulsen, 
sacerdote cat61fco romano de los Esto:los Unidos; el Reverendo Colin Da
vldson, sacerdote anglicano que troba¡aba paro el Instituto Cristiano;' el 
seflor y lo sei'lora Reed Kromer y el senor Gus Kous, tres trobafodorcs mi 
sloneros americanos en Nota!; el Reverendo R. Llewellln, sacerdote angll 
cano en Johannesburgo; el ser.or y la sei'loro Tumbull de la Iglesia Unida 
Congregocionol de Ourban; el Padre Wilfrod Jackson sacerdote francisco 
no que estaba distribuyendo alimentos y ropa o los africanos desposeídos 
en Limehill; el seflor David Wolker, guordi6n del Albergue del Obispo en 
Kfmberley. El Podre Cosmos Dosmond autor de El Pueblo Descartado, ha 
sido ob¡eto de arresto domiciliario. Dos trabajadores investigadores de 1 
Instituto Cristiano fueron despo(odos de sus pasaportes y el pasaporte del 
Reverendo Dale Whtte ha sido restringido. Adem6s se le ha rehusado per 
miso de entrada al país o algunos misioneros y o otros se les ha rehusado 
permiso de reingreso despu& de visitar sus hogares. 

{26) ReCVO$. op. cit. p. 30 
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blancos, si tales puntos de vista son opuestos a los del gobierno", (26) 

Lo forma en que el gobít11no detiene lo crftlca de la Iglesia 
nos la refiero el Reverendo f:ccv~: 

"El gobierno do Sud6frlca reconoci6 (como creo que las igle
sias dentro y fuero de Sud6frica hcn dejado en gran parte de reconocer) 
que lo ellminací6n, uno por uno, de los lfdcr0$ de las lgloslos que se opow 
nran al apartheid, os una fom1u mucho más efectiva de asegurar la subor 
dinocl6n de las lgl&slas que umprendor un ataque frontal contra ellas. -
En verdad &ta °' la palrtlca que el gobierno do Sud6frlca ha seguido en 
forma creciente desde 1960. 

En enero do 1971 el Primor MI nlstro do Sud6frlca afirmó que 
en los diez anos anteriores so había actuado sólo contra 25 de lo$ 1,440 
trabo[ adores roll9fosos extranleros. Lo que no dilo fue que a medida que 
pasaron los atlas, se octu6 contra un número coda vez mayor do (0$ 1 fde 
res de las Iglesias. Solamente en 1971, por ejemplo, las siguientes per: 
sonas fueron obligadas por el gobierno a dolar la República: el Reveren• 
do Morc\15 Braun, pastor luterano alom6n; Podre J. L. Casimir Paulsen1 

sacerdote cot6llco romano de los Estados Unidos; el Reverendo CoHn Da• 
vidson, sacerdote anglicano que trabaf abo paro el Instituto Cristiano;' el 
sef'ior y la sef'lora Reed Kramer y el senor Gus Kous, tres trabof adores mi 
sfoneros americanos en Natal; el Reverendo R. Llewellin, sacerdote angff 
cano en Johannesburgo; ol sel'lor y la sef'lora Tumbull de la Iglesia Unida 
Congregaclonal de Durbon; el Poore Wilfred Jockson sacerdote francisca 
no que estaba distribuyendo alimentos y ropa o los africanos desposeTdos 
en Llmehill; el sef'ior David Walker, guord16n del Albergue del Obispo en 
Kimberley. El Padre CO$mos Desmond autor de El Pueblo Descartado, ha 
sido obfeto de arresto domiciliario. Dos traba¡odores Investigadores del 
Instituto Cristiano fueron despojados de sus pasaportes y el pasaporte del 
Reverendo Dale White ha sido restringido. Adem6s se le ha rehusado per 
miso de entrada al país a algunos misioneros y a otros se les ha rehusado 
permiso de reingreso despu~ de visitar sus hogares. 

(26) Reeves. op. cit. P• 30 



~ 55 -

Es compronslble que ol Reverendo Beyers NC11.1d6, en su infor
me anual sobre ol trabafo del Instituto Cristiano do 1970, haya dicho que 
si las iglesias cristianas en Sud6frlca cumplieron con sus creencias cristia 
nas sobre cuestiones fundamentales, sería Inevitable uno confrontoci&i dT 
recta con el Estado. Esto es una advertencia seria, pero tanto depende 
de esta palabra "sf", porque muchas docloraclones semojaites, que han 
sido hechas en ol pasado en Sud6frlco, han sido pasadas por alto, 

Entretanto, el Mil'/ Reverendo Gonville French·Beytogh, ol do 
cano onglkono de Johannesburgo, ha tenido que soportar lo quo ha s 1 do 
justamente descrito como un 1juicio ef emplar' en Pretoria, al final de 1 
cuai fue ~entcnclodo o 5 anos de prisión, de ocucrdo con la Lay del Te
rrorlsroo. Daspufi1, a principios do 1972, el Obispo de Damataland recl· 
bl6 6rdenes de abandonar Namibia, ol segundo obispo de eso dl6cesb, 
que fuera expulsado on cuatro of\o5. Al mismo tiempo, dos do sus cl6rl 
gos blancos fueron expulsados de lo dl6cesls, dl!$de 1962 el seftor Lowens 
teln tltul6 su Informe sobro un viajo o Namibia (entonces Africo SudocCI 
dental) como "El Mandato Brutal". Uno se pregunta cv6l hubiera sido es 
te tllulo si hubiera escrito sobre uno visita o Namibia en 1972, (27) -

El Concilio Mundial de Iglesias preocupado por el problema 
de lo obstoculizoci6n poro la vida y el trabajo e.le los iglesias en Sud6frl 
ca, tom6 cortas en el asunto realizando lo dgulente: -

"A principios de abril do 1960, o contlnuacl6n del Incidente 
de Sharpeville, el doctor Robert Bullheimor, Secretorio General Asociado 
del Concllio Mundial do Iglesias (CMI), visit6 Sud6frlco poro discutir la 
sltuaci6n con los miembros principales de aquellas lgl&sias que eran mlem 
bros del Conctlro. A su regreso a Ginebra sugirió que se debería cele': 
brar una consulta en Sud6frlca entre un grupo plenamente representativo 
de esos Iglesias y el CMI. Se previ6 que tal consulta trotarro de obte
ner una eompronsi6n ob¡etlva de lo sltuoci6n sudafric:ono y uno evolua-
cl6n m6s clara de cu61 ero la sltuac16n, desde el punto de vista crlstia 
no, junto con una comprensión del significado de la situación de emer= 
gencia en Sud6frlca que había seguido a los ocontocimlentos de Shorpevllle. 

Se lleg6 al acuerdo de que tal consulta deberfo ser celebrada 

(27) op. clt. P• 31 
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en diciembre de 1960, pero mi deportación complicó la situación. Sin em 
borgo, desp~1&$ do alguno discusión, en la cual se expresaron dlferencici 
de opinión, so docidió celebrar lo consulto en diciembre, como se había 
planeado originalmente, rcunllindose los delegados en Cotte$loe, Johonnes 
burgo, del 7 al 14 de diciembre. -

Cada una da los ocho iglesias miembros envió diez delegados, 
E$tas iglesias fueron lo Iglesia de lo Provincia de Sudófrle;:s (anglicana); 
la Nederduitse Geroformeedo Kerk (NGK) del Tramvaal; lo Metodista; lo 
Presbiteriano; la Unión Congregoclonal; la Presbiteriano Bantú; lo NGK 
del Cabo; Nederdultsch Hcrvormdo Kerk da Sudáfrica NHK. Coda uno 
de las primeras cinco iglmias mencionadas envió delegaciones interrocio
les. 

En la dcclarocl6n emitido al final do !!Sta consulta los delega 
do¡ declararon que aún cuando unidos en el rechazo de tada discrimina:" 
dón lnju,ta, habían expresodo puntos de vl$ta ampliamente divergentes -
$Obre los cuestiones básicas del apartheid. Sin embarga, los presentes pu 
dieron hacer ciertas afirmaciones en relación eon la necesidad humana y 
la ju$tlcia, en cuanto afectolxin a l!Z relaciones entre IClS rozas en Sud
áfrica. Respecto o la naturaleza del caso, las aflrmoclones que los dele 
godos hicieron sobre una gran variedad de asuntos, no t1Xpresaron plena:' 
mente las conviccion0$ de los miembros de las igletlas representrxlas en la 
comulta. Conx> resultado de su trabajo, los delegados tenían la esperan 
za de que se crearía una Conferencia Sudafricana de miembros del ConcT 
l!o Mundial, en la cual se pudieron tratar los cuestiones locales, de ma: 
nera que viniera o ser un 6r9<110 de estudio, consulta y cooperación. 

Pero estos esperanzas nunca se concretaron, porque las lgle
dos Holandesas Reformadas, representadas en Cottesloe, pronto repudiaron 
el convenio de sus delegados r0$pecto a la declaracl6n y en unos cuantos 
meses decidieron abandonar el Conci1 io Mundial de lglesfdS. Entretanto, 
en su mensaje de ano nuevo, el Primer Ministro había advertido ol pue
blo de Sudáfrica que cualquier forlllQ de multlrrocismo político o la llama 
da asocioción, finolment·e privaría al hombre blanco de su herencia legf
tima. 

Aún cuando la Iglesia Cot6llca Romana en Sud6frlca no estu-
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vo representada en la r.onsulta de Cottesloe, los obispos católicos habían 
emitido una carta pastoral confunta el 21 do mayo de 1960, en la cool 
ordenaron a sus miemb'os que cesaran de proctica una scporacl6n <J10cial 
por color, y que deberran tomarse medidas positivas paro asegurar una ró 
plda Integración racial en I~ octividodes parroquiales". (28) -

Pvdiera perecer que 1 a consulto de CottC<>loc habfa resultado 
un rotundo fracaso. Después de un principio que auguraba resultados no 
muy desalentadores, en quo las Iglesias Holandesas Reformadas habran 
aceptado reunirse 50brc vna bosc de lntcrlgleslas e lnterrac!al, terminaron 
par separarse del Concilio Mundial de Iglesias. 

"Este, sin embargo, no fue el flnol de lo cuestión. Mlem • 
bros Individuales de las Iglesias Reformadas Holandesas continuaron dando 
apoyo al movimiento ecumbnko. Ellos y muchos otros miembro$ destaca 
dos de otras iglesias, estaban convencidos de que los miembros cristianos 
Individuales de fod0$ las dlíercnle1 denomlnaclonos en Sudáfrica, debe
rían reunirse poro tratar de resolver las lmpllcoelonei del Reino do Dios 
para todos 10$ pueblos que vtvfan en la Repúbllca. 

El Instituto Cristlono de Sudáfrica fue formado con este obje• 
to, en agosto de 1963, Este nuevo organismo oo compitió on ningún -
sentido con el Concilio Cristiano de Sudáfrica establecido mucho tiempo 
atrás, po"lue este último organfsmo ero un Concilio de iglesias y organl 
zaciones misioneras, en tanto que el lnstiMa Cristiano era esencialmente 
uno asociación de penonas cristianas procodentes de cualquier iglesia. 

El Reverendo C. F. BcyCt$ Navdé, que en abril anterior ha
bío Jldo electo Moderador del Sínodo del Transv1;1al Meridional de 1 a 
NGK, fue nombrado director del Instituto Cristiano, Por una mayor(a de 
votos, la Comisión Examinadora del Sínodo del Transvaal Septentrional y 
Meridional rehusó la solicitud del Sr, Noudé para continuar siendo un mi 
nlstro de la NGK. El Sr. Naudé apeló al Sínodo de su Iglesia contra
esta decisión pero su apelación fue rechazada, En su primer infonne -
anual al Instituto Cristiano, el Sr. Naudé indicó que algunos miembros 
holandese$ reformados del Instituto Cristiano se habían sentido obligados a 

(29) op. cit. p. 33 
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renunciar del Instituto debido c. la presl6n ef ercida contra ellos y a la • 
solicitud que había sido hecha por una comis16n de la NGK, de que los 
miembros de la igl~la no debarron unirse al Instituto Cristiano. En oc• 
tubre de 1966, en su reunión cuodrlonal, el Sínodo de la lgl es lo fue mu 
cho más allá, ordenando a todos los íunclonarlo$ y miembros de la NGR' 
que se retiraran del lrutituto Cristiano. 

Poco despul."S de su fundación el Instituto Cristiano empezó a 
interesarse en el entrenamiento teal6olco de los ministros de las Iglesias 
Africanos lndependient0$ (o separatistas). Más tarde el Instituto Cristiano 
se unió ol Conc:illo Sudafricano de lgle5ios {antiguamente el Concilio Crls 
tiono de Sud6frica) para elaborar un pion de entrenamiento poro estos mT 
nistros. Esta decisión, tomada en 1968, fue de gran irriportoncla, porque 
puso o miembros de iglesia:; 'reconoddas' en contacto m6s estrecho con -
los 1 íderes de la. iglcsi~ que eran C?xclvsivomcnte africanos y el número 
de cuyos fellgroscs había aumentado de 761,000 en 1946 o 2'188,000 en 
1961. 

Pero los ataques contra el Instituto Cristiano han continuado 
desde su fundación hasta ahora. Como se ha Indicado estos ataques vfnh• 
ron, en primer lugar, de los miembros principales y otros,de las lgleslo'S 
Holandesas Reformadas. Es:tos aloques se hicieron ton severos que a prin
cipios de 1966 el Sr. Beyen Naudé y el Profesor A. S. GoY$er fueron 
obl igodos a entablar un juicio por libelo en la Supremo Corte, com::> re• 
sultado de una serie de artículos escritos en mayo del 0tio anterior por el 
Profesor A. D. Pont. En iunlo do 1967, se le concedió o cado uno de 
ellos 10,000 rond~ (14,000 dólares) por danos y costas, lo mayor repara
ción por danos que h0$ta ese momento había sido concedido en Sudáfrica 
por libelo, 

Estos ataques no quedaron por mucho tierr.po 1 Imitados o oque 
Itas hechos por otros clérigos. Pronto el Estado empezó a participar eñ 
las cuestiones del Instituto Cristiano, En marzo de 1966 fvncionori05 del 
Instituto Cristiano presentaron quejas ante el jefe de la policía de seguri 
dad de que miembros no blancos del Instituto habían sido interrogados por 
la policía, En mayo del mismo al'lo ocho policía:. registraron las oficinas 
del lmtituto Cristiano, pero se retiraron sin encontrar ningún material -
ac:rlmlnador. En seguida fueron o 1 a casa del Sr, Noudé, registrando ton 
to su domicilio como a él mismo. El Comité Eiecutivo del Instituto Crls 
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tlano envió inmediatamente telegramas al Primer Ministro y al Líder de la 
Oposición, deplorando estos registros inf ustif!codos. Pero sus protestas sir 
vieron de poco y la persecusl6n del Instituto Cristiano por la pollci\:l ou:: 
ment6 hasta que el Primer Ministro Vorster anunció, en febrero de 1972, 
que el Instituto CrlstionoL el Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales, 
el Movimiento Universitario Cristiano y la Unión Nacional de Estudiantes 
Sudafricanos, deberían ser investlgodos por un Comité parlamentaria selec 
cionado , " (29) -

Mensaje al pueblo de Sudáfrica 

"En el verano de 1968 los obispos anglicanos se reunieron en 
Lambcth; y en Upsala, la Asamblea General del Conclllo Mundial de -
Iglesias. La segunda de estos reuniones fue especialmente Importante pa
ra Sud6frica. En Upsolo el Obispo Zulú de Zululand (anglicano), fue -
electo como uno de los seis Presidentes del Concilio Mundial do Iglesias, 
pero lo que os aún m6s lmpartonto fue la conclus16n a que llegó la Asom 
blea, de que el roclsmo es un e1c6ndolo «mte Dios. M6s tordo, el in: 
tento del Concilio Mundlol do Iglesias para desarrollar los implicaciones 
pr6ctlcos do esta afirmaci6n tuvo serlas consocuencios, no sólo para la; 
Iglesias en Sud6frica,slno también poro algunas Iglesias en otras partes. 

Entretanto, estaban teniendo lugar acontecimientos importantes 
en Sud6frlca, El Concilio Cristiano de Sud6frica se convirtió en el Con 
clllo Sudafricano de Iglesias, con Z7 fgleslas y organizaciones rellgiosC1'i -
asociadas en él, Incluyendo al Instituto Cristiano de Afrlco Meridional y 
al Movimiento Cristiano Universitario, Tanto la lgl esio Católica Romana 
como lo NGK (Holandesa Reformada) estuvieron de acuerdo en enviar ob 
servadores a los reuniones del reorganizado Conclllo de Iglesias. Luego;
en febrero, el Concilio de Iglesias de Sud6frica, !unto con el lmtltuto -
Crl$tlano, patrocinaron una conferencio nacional sobre 'la Iglesia y la So 
ciedad', Los resultados de esta conferencio se ocuparon lnter olio de :: 
'la Naturaleza y funci6n del Estado'; •10 Cooperación lntemaclonal• y 'el 
Hombre y lo Colectividad en Sociedades Cambiantes' y recomendaron la 
creoci6n de una comlsi6n permanente sobre vida familiar. Más tarde, en 
ma¡o, se convoc6 a otra conferencia nacional sobre lo aparición de pseu 
doevangelios en lo igl~ia y en lo sociedad en Sud6frlco, En esta conf'e 
rencla la atenci6n se enfocó sobre las desviaciones respecto a lo verdade 
ro cristiandad, causadas por factores toles como los intentos de justtncor 

(29) ldem. P•P• 37 y 38 



la dl$crimlncx:ión racial, el apaclguamianto de la Intolerancia de algunos 
blancos, la ceguera para los sufrimientos do los prójimos sudafricanos y el 
énfasis puesto por algunos cristianos sobre formas de la piedad espiritual 
para lo e><clusi6n de la preocupoci6n social. Como resu!todo de estos confe 
rancias se publicó, el 24 de septiembre, un 'Mensa¡o ol Pueblo de Sud: 
6frfeo", 

El documento mencionodo antes empiezo con una breve dedo 
roción respocto a la influencia del Evangelio sobre las rclocionos racia_
les; continúa expresando la preocupación de los autores sobre los efectos 
de la doctrino del desarrollo separado; y en la siguiente sección, so ocu 
pa ampliamente de las aílrmocloncs de Cristo, y luego describe la tarca
de la Iglesia en vista de estas aftrmoclones, No sólo so ocupo de 1 os 
cfoctos del apartheid sobre lo sociedad, sino que llama también lo aten
ción sobre el hecho de que, en sus pr:>plas estructuras, lo iglesia se a¡vs 
ta a lo prác:tica de la scparoc16n roc!ol. -

En este documento, nodo por sí mismo va mucho mós allá de 
lo que· ya ha sido dicho por los cléri~ más de una vez en el p0$odo, 
Lo que es olentodor e¡ que por primera vez en Sudáfrica un grupo signlff 
cotlvo de clérigos en vista do este documento, se reunfó poro considerar 
las implicaciones prácticas del rechazo del apartheid, Había que hQCer 
un intento de sugerir políticas alternativas más de acuerdo con los prin
elptos crhtianos. 

La reacción del gobierno a 'Un Menso!e al pueblo de Sudáíri 
ca' se produjo rlipldomente. En el Congreso de Natal del Partido Nocfo 
nal, el Primer Ministro declaró que lo vocación de los ministros de lo:' 
Iglesia requería que ellos predicaran el Evangelio de Cristo, la Palabra 
de Dios. OeclOfó que la tarea de la iglesia no era lo de convertir sus 
púlpitos en plataíormcn políticas , , • para hacer el trabajo del Partido 
Progresista, del Partido Unido y del Partido Liberal, 

Unos cuantos días más tarde, en una reunión del Partida Na
clonal en Brokpan, ol Primer Ministro repltr6 e$to y se Informó que dilo 
que exfstfon clérigos que estaban jugando eon la idea de hacer lo mismo 
en Sud6frlco que Martin Lvther King hobfa hecho en América, Agregó: 
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•Quiero decirles a ellos que se detengon lnmodiotamente, por 
que el hábito que usan no les protcger6 si tratan de hocor lo mfsmo e ñ 
Sudáfrica' • 

Esto obliga a 12 líderes del Concilio de lgleslm y del lmtitu 
to Cristlono a enviar uno corto abierta al Primer Ministro en lo cual,dti 
pués de dor respuesto a los puntos planteados por 61, reiteraron su convi'C 
ci6n de que el apartheid no Iba de acuerdo con las intenciones do Dlói 
tal como fueron reveladas en Su Palabra. 

En c.rctubre el Primer Ministro volvl6 QI ataque, declarondo -
que no estobo impresionado con sus pías expresiones y los ocus6 do querer 
hacer propagando mediante sus atoques contra el gobierno, No fueron -
s61o los lfderes políticos quienes atacaron este documento. Por olerr.plo, 
el Comit6 Ef ecutlvo de la Iglesia Bautista on Sud6írlco dl!o que gran. par 
te del razonamiento tool69ico y algunas de los conclusiones a que se lle 
g6 en 'Un Mensaf e al Pueblo do Sud6frica1 eran lnoceptoblos poro ellos-: 
Algunos otros organismos religiosos roclblorvn la declaracl6n con entuslos• 
mo, pero otros íueron más moderados en su apoyo. 

Sin embargo, cualquiera que haya sido lo reacción ya sea en 
las fgleslas de Sudáfrica o en el gobierno de la República, los grupos 0$ 

tablecidos por las conferencias de la Iglesia eo 1968 paro considerar 1 as 
implicaciones prácticas del rechazo del apartheid han continuado resuelta 
mente con su trabajo. Yo han sido publfcod0$ siete volúmenos lmportañ 
tes de sus conclusiones, Sin embargo, a posar do lo vol loso de estos :' 
documentos, todo depender& de lo oeef6n que tomen las l9leslas como re 
sultado de sus trabajos. -

Por el momento las iglC$ÍQS en Sud6frica pueden tener pocas 
oportunldodes de Influir en gran medfda sobre la estructura de la socie
dad sudafricana, pero si tienen la voluntad, hay mucho que podrTan hacer 
para cambiar las estructuras de sus propias camvnldodes rellglosm. Es ver 
dad que en los últimos anos, además de las doclarocfones, rl!$oluclones
y protestas que apare<:leron ano trm of'io con regularidad mon6tona, algu
nas Iglesias han hecho deroostraeiones en esta dirección, Stn embargo, -
cuando toles demostraciones son anunciadas, se tiene la lmprcs16n de que 
se C'.lt6 haciendo demasiado poco y demasiado tardo, Los patrones de la 
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vida de las Iglesias en Sudáfrica so ajustan frecuentemente en fonno d(.'
moslado estrecho a los patrones de vida que se encuentran en lo s0«ledod 
sudafricana. SI cualquier Iglesia con un número apreciable de miembros 
blancos tomara seriamente la necesidad de cambiar rodlcolmente el patrón 
de su propio vida, esto resultaría en divlslon~ serlos cuando menos entre 
los miembro5 blancos de eso Iglesia, 

De cuando en cuando en los últimos anos algunas personas -
han especulado en el sentido do que podrra surgir uno iglesia 'confesio
nal' en Sud6frico, como sucedl6 yo en la Alemania no:r.I, Por el momen 
to hay pocos signos do que esto suceda. El momento es ya tardro y muY' 
bien pudiera ser que las implicaciones do 'Un Mensaje al Pueblo de Sud 
6Frlco' proporcionaron cuando menos a aquellos lglesl0:5, con un número 
conslderoble do miembros blancos, lo última oportunidad que tendrán de .. 
reformarse radlcalmente". (30) 

Necesariamente todo esto sucE11ión de acontecimientos desper
t6 muchas conciencias, tonto, que las lgleslas Holandesas Reformadas ce
lebraron en 1970 una conferencia que bien puede haber tenfdo una impor 
tanela más que transitorto, habido cuento que los miembros de estos lgle 
sr0$ son excluslvamente blancos, siendo sus adherentes no blancos la lgle 
slo Misionero, con $U organh:acl6n propia y ministros. -

Acontecimientos de las Iglesias Reformadas. 

ucomo quiera que seo, se celebró en 1970 una conferencia, 
que INJ'f bien puede haber tenida gran Importancia, la conferencia conde 
nó a las lgleslm Holandesas Reformados (IHR) por practicar apartheid lnter 
no, en una declaraci6n que dl¡o: -

'Yo que, de acuerdo en el Nuevo Testamento no hoy ni grie 
go ni iudío, una doctrina o pr6ctico que afirme la segregación racial éS 
contraria a la naturaleza de lo Iglesia cristiana', La conferencia también 
conden6 la impresión que dieron las IHR de apoyar a la supremacía blanca, 

(30) ldem, 40, 41 y 42 
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En octubre de 1970 fue derrotada una moción presentada en el 
Sínodo General de la Nedcrduisto Geroformeerde Kerk, do que la iglesia 
debería renunciar a uir miembro do la Allam:a Mundial de Iglesias RoFor 
modos. En lugar de ello, la cuestión de si deberían continuar si cndo 
miembros, fue referido o uno comisl6n de inv<l1tigocl6n que dcbcr6 Infor
mar al próximo Sínodo General. Es por lo tonto demasi<l<lo prematuro de 
cir cu61 ser6 la reacción fina! de las lHR a las censuras hechos o los lgle 
sias Holandesas Reformadas de Sud6frica en la Conforoncio de Nairobi, -

Entre tonto, los IHR no pueden dejar de reconocer que 6sto 
es el atoquo más sostenido sobre su estructura y práctica con que ¡om& 
se hayan encontrodo -y prosiguió la Iglesia hormona dentro de la misma 
tradición calvinista-. Es verdad que en la $CSÍÓn de clou>ulü do la con 
feroncla de Noirobi 1 la Alianza Mundial do Iglesias Reformadas de<::ldi6 
organizar una consulto r':' _.cnal entre sus funcloriarlos y representantes de 
las Iglesias sudafricanas miembros. Al mismo tiempo el Hder de la dele 
goclón do lo NGK indicó que su Iglesia pudiera no desear participar eñ 
tol consulta, en vista de que lo conferencio ya habra pronunciado su jul 
clo sobre los IHR en Sud6frica, Incluso si tal consulto tuviera 1 ugar-;' 
en vista de lo que sucedió en la consulto de Cottosloe, existe poca ba· 
so paro teniir esperanzas. 

Por otra parte, las IHR pudieran dudar en dar los mlsrms pasos en 
relación con la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas que los dados, en ro 
locl6n con el Concilio Mundial, parque de hacerlo las IHR cortarTan su últi: 
ma ligo con cualquier organizoclón mundial de Iglesias y terminorran en com 
pleto aislamiento. En vista da lo que sucedió en el Sínodo de l 'f/O, parece 
m6s probable que las IHR empleen t&:tica:s dilatorias. Esto tiene en sf mis· 
mo cierta venta¡o de poder ganar tiempo, en un iromenlo en que hoy algunos 
signos de desconfianza hacia el apa;theld en ciertos drculos en las IHR, Es 
to l"IO debe ser exagerado aún cuando es claro que, sin un cambio rodi: 
cal de actitud de parte de los miembn» de las IHR, existe poco o ninguna 
esperanzo de un cambio importante de parte de la minoría blanca en Sud 
6frica. 

DonatlVO$ del Concilio Mundial de lglesl~. 

No s61o las Iglesias Holandesas Reformadas, sino todas las 
Iglesias en Sudáfrica, experimentaron un serio trastorno el mismo oflo (1f70), 
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por la decisión del Comité EJocutivo del Concilio Mundial de Iglesias to 
moda en su reunl6n en Fronkfurt, do asignar recursos recibidos do un foñ 
do especial paro el combate dol racismo, !unto con algunos de los• fon': 
dos de r0$ervo dol Concilio Mundial de Iglesias (CMI), poro refomr la 
copocldod orgonlzodora de ciertas orgon!zociont!$ dodlcodos a liberar o los 
pueblos rocialmente oprimidos, y a elevar el nivel de conciencio do les 
iglesias sobre el problema racial. Sin disentimiento, el ejecutivo estuvo 
de o:uerdo en asignar 200,000 dólares poro C$lo objeto, tomaido nota -
con sotisfaccl6n de que las organizocion0$ que habían recibido los donatl 
vos, por propia decldón había\ dado seguridades al CMI de que no ~a:' 
rían el dinero dodo por el CMI poro fines mllilat~, sino para activida
des que estuvieron en armonio con el CMI, 

Con frecuencia rn olvida que a continuación da las decisio
nes de lo Asamblea General en Upsala, en 1968, el Comlt& Central ha 
bía creodo en 1969, uno División Paro Combatir el Racismo, y que este 
dinero asignado por el Comité Ejecutivo, era parte del programo de esa 
Dlvlsi6n del CMI. Pero fvo el hecho do que 120,000 d61ares de estos 
200,000 fueran dodos a ciertos movimientos de liberación lo quo C01Js6-
una violento reoc:ci6n de. los lglC5ias en Sud6frlca, asr como de un peque 
l'lo número de iglesias en otras partes. Los 1 rderes do las igleslai en Sud' 
áfrica y en Rhodeslo condenaron rópldomentc Cttta acci6n, conxi lo h 1 zo 
el Primer Ministro de Sudáfrica. 

En verdad el Primer Ministro qued6 sorprendido de que los -
miembros de las Iglesias en Sudáfrica no hubieran reacclonodo en formo 
más enérgico de como !o hicieron, y el 15 de septiembre de 1970 dijo -
en la C6maro Legislativo lo siguiente: 

'SI ellos no deciden por sr solos separarse de esta organiza -
cl6n,. estorro yo descuidando mi deber • • • si no actuara contra ellos; 
si permitiera que se colectara más dinero en Sud6frtca para remitirlo a 
esa organizoción; si permitfera a los iglesias que , • , continúan siendo 
miembros, que enviaron representantes a conferencias de ese organismo , •• 
y si deJara de actuar contra los clérigos que permiten que se distribuyan 
en sus iglesias folletos o los cuales me referiré en un momento'. 

Esto declaroclón se refirió o un folleto titulado 1Dinero para 
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los Te1TOrlstos 1 que fue distribuido por al Podre Mercer a sus feligrese!I en 
la iglesia anglicano de Stcllcnbosch, No hoce falto decir que, despué$ 
de ello el Podre Mcrcer y su colega el Podre Chombcrlain, recibieron ór 
denos de def or el país lnmodlatamcnte, en tonto que las lgles!ClS en Sud:: 
6Frica $e disociaron de lo ocel6n del CMI, omitiendo unos declorociones 
en las euoles rechazaban la violoncio com::i modio moralmente aeeptoble 
poro efectuar cambios, 

En tonto que lo actitud del Concilio Sudafricano de Iglesias y 
el Instituto Cristiano de Aírica Meridional, respecto a todo uso de la vio 
lencla poro cambiar el stotu quo, debe ser tomado en cuenta seriamente;' 
debe uno preguntone si quienes adoptaron este punto de visto se han con 
vertido en pacifistas. Si esto 0$ dudoso entonces ¿trazan uno distlnc16n
pr«:isa entro lo guerra civil y lo guerra intemocional? Tal dlstlncfón es 
seguromente dudosa y, en todo caso, es muy diftcll de hacer en sltuaclo 
nes colonialistas toles como los de Rhodesla, Mozambique, Angola y la 
República de Sud6frica. Además, d renuncian o la violencia en formo 
genuina bolo cualesqulero cireumtonclas en estas situaciones, entonces 
ellos tienen la rasponsabll idod de explicar los métodos alternativos median 
to los cuales pueden ser cambiadas rápidamente situoclonos que cado día 
se vuelven más intolerables. 

En enero de l 971, el Comlt6 Central del Concilio Mundial de 
Iglesias suscribió lo acción del Comité Efecutivo por 84 votos o favor • 
con ninguno en contra y 3 abstenciones, y se hizo un llamado a las igle 
sias miembros poro que dieran su apoyo al fondo especial poro el combo': 
te del racismo. En abril, el CMI recibió uno invitación formol de Sud· 
6frleo para enviar una delegación poro pl6ticas conjuntas. Pero cuando 
en funio el Primer t..'.infstro de Sud6frlca se rehusó a permitlr que la dele 
gaclón del CMI fueta mós 0116 del hotel intemoclonol en el aeropuerto: 
de Jan Smuts y ordenó que sollera inmediatamente, la consulto fue terml 
nada. El Primer Ministro sugirió también cu61 deberra ser el temario de 
la consulta, después de lo cual el Concilio Mundial indicó que habían 
encontrado toles condiciones totalmente inaceptables, en lo cuol estuvie 
ron de ocuerdo los igltl$las sudafricanos interesadas, 

Pero lo cuest16n no iba o quedar ahr, porque cuando en see_ 
tlembre el Conellfo Mundial de Iglesias dio 45,000 libras más a los gru• 
pos de liberoci6n, paro fines humanitarios, el Primer Ministro le dlJo a -
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una dlputoci6n dol Concilio Sudafricano de Iglesias, que no e,taba prepa 
rado para permitir quo entrara a Sudáfrica uno delegael6n del CMI belfo 
ningunas condiciones, aun cuando no so opondría a una reunión celebra• 
da fuera de la República. 

Debe desarrollarse uno oc:clón podtlva, 

Incluso desdo el ol\o do 1957, la Conferencio de Obispos de 
la Iglesia Católica Romana on Sud6írica condenó el 'carácter perverso y 
no cristiano' {del apartheid), 'lo lnJu$ticia que emano do él; el resenti· 
mtent-o y amargura o que da lugar; y, lo cosecha de desastre que debo R 

produclr1
• Estas polobras se encuentran entro las más ogudCIS críticas que 

hayon sido hechas por cualquier grupo de líderes religiosos en Sud6frlco, 
desde que el Partido Nocional tom6 el poder en 1948. Sin embargo, co 
mo hiz:o notar el Arzobispo Anglicano de Capctown, el Muy Reverendo lf. 
Selby Taylor, en lo Conferencio Nocionol del Concilio Sudafricano de -
lglesios de 1971, ya pas6 la época en que ba$tobo con quo el Concilio 
aprobara resoluciones condonando ol proJulclo rodal y lo lniustlcla social. 
V a contrnuoe16n declaró: 

'Debemos efectuar una acción podtlvo, que haga suficiente -
mente claro que no estamos preparoc:lm o aceptar desigualdades basadas -
en la roza'. 

Esto fue, en verdad, un enérgico llamado a la acción, pero 
el Arzobispo no espeelflc6 cuál acción debería tomarse. Además, d e be 
recordarse que st tal acción era planeada p<ro lograr cierta transferenc:lo 
de poder, que es esencial si las desigualdades actuales, basadas en la ra 
:z:a, deban ser superadas, entonces mvc:hos miembros blancos de las lgle:' 
sios angloparlantes, apondrían resistencia o cualquier erosión do su post -
ción oetual privilegiada, o a cualquier disminución de su actual poder po 
ll'tieo y econ6mlco. Esto sigue siendo verdadero, aún cuando la acepta 
et6n de la $Olicitud para convertine en miembro do pleno derecho del :' 
Concilio Sudafricano de Iglesias, hecha por la Asociación Sudafricana 
do Iglesias lndependi entes, (que represento a 385 de los 3, 000 lgl es las -
1udafrfconas Independientes} ha oumeotodo considerablemente el número de 
miembros africanos en el Concilio. 
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Como la mayoría de las paÍsll1, 1 as relaclonll$ entre la Iglesia 
y al Estado en Sudáfrica están cambiando continuamente, Pero, por el 
momento, muy bien puede $Cr que se permita al Sr. Beycrs Naudé,' Di
rector del Instituto Cristiano, que diga la último palabras sabre estas re
laciones, En su Informo muol sobre el trabajo del Instituto en 1971, in 
dicó claromcnte que, o pesar de la negativo del Primer Ministro y otros;' 
si las iglesias y los organislllO!. cristiano$ en Sudáfrica debieron afirmar y 
dar cumplimiento o sus creencicn cristianas sobre asuntos fundamentales, -
sería inevitable uno confrontación directo con el Estado. 

¿Pero qué sucoder6 con las relaciones de las Iglesias sltua -
dos fuera de lo República tengan con cualquier forma que, en el futuro, 
pueda tomar en ella la lucho entre la Iglesia y el Estado? Hace veinte 
ol'\o$1 vorios 1 íder0$ de la lglcsio en Sudáfrica advirtieron o varios líde
res de las igl eslos en otras portes que no so inmiscuyeron en sus asuntos, 
y la misma odvertern:ia todavía es hecha de tiempo en tiempo. Pero si 
volvemos la vista a IC\\ dos décadas pasadas, la sabiduría de O'Sta adver 
tencla puede resultar dudosa. Con demasiado frecuencia esto negativo o 
verse envueltos ho sido tomoda como consentimiento de lo que ha sucedl· 
da en Sud6frica, Lo falta de occi6n de parte de algunas iglesias de fue 
ra de Sud6frica ha sido más que Igualado por la aparente Indiferencia de 
algunos gobiernos a estos oconteclmlentos, Incluso cuando sus propios clu 
dadanos han sido las victimas de la política del gobierno de Sudáfrica,
¿& esto indiferencia debido ol hecho de que los Intereses financieros y 
económicos de otros do sus nacionalC$ son tan grandes? ¿Creen tales go 
blemos que unos cuantos obispos, cl6rlgos y laicos, que se han opu~to 
octfvomente al oportheld, son material gastable, debido al vosto inter6s 
material lnvolucrodo? 

Es cierto que el Concilio Mundial de Iglesias ha Indicado clo 
ramente su convicción de que las iglesias que son miembros suyos tienen
la rt!$pomobll ldad crlstl<X'la de intervenir en los acontecimientos de Afrf
ea Meridional, San Pablo declaró o\ hablar de la Iglesia, que todos 
los miembros deben ocuparse unos de otros. 'Si un miembro sufre todos 
sufren Juntos'. 

¿Si las Iglesias, par qué no los gobiernos? ¿Y si los gobti:r. 
nos, por qué no la comunidad lntemaclonal? (31) 

(31) lbldom. pp. 43, 44 y 45 



- 68 -

No podemos dejar posar por alto lo doclaraci6n del Reveren
do Canon l, John Colllns, la cual refleja muy claromenie y o manera de 
sfntcsls lo situaci6n que prevalece en Sudáfrica, 

El Revertmdo Canon L. John Colllns presentó este? informo el 
19 de enero de 1972 ante el Comité Espoclal sobre Apartheid como Prest 
dento del Fondo lntemocional de Defensa y Ayudo para Sud6frica. -

"A nombre del Fondo lntemaclonol do Defansa y Ayuda qui
siera que figurara en actos nue:;tro gran estimación por todo lo que las -
Nociones Unidos han hecho}' .:.0:11tinÚ<ll'l haciendo, principalmente como 
resultado de la insplroclón y actividades del Comité Especial sobre Apart 
held Y I sl me lo permiten deseo expresar nuestro gratitud por la ayudo n 
nanciera que hemos recibido, -y, espero, continuaremos recibiendo• del 
Fondo de Fideicomiso de las Nociones Unidos para Svd6frica que fue es
tablecido o sollcltud de vuestro comité ••• 

Yo mismo he estado participando activamente en los asuntos 
de Afrlco Meridional desde la Campol'la de Desobediencia no violenta de 
los Congresos Nacionales Africano e Indo de Svd6frico1 a principios de la 
década de los cincuenta. Y recuerdo que fue en 1952, durante las eta
pas iniciales de esta Campof!a, que la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas, empez6 a tener en comlderación el problema del apartheid. 
Veinte aflos es un largo período para haberlo dedicado a comlderor un -
asunto ton claro. Pero permitonme recordarles que la paciencia de los 
africanos ha sido mucho más penosamente probada: este af'lo se cumple el 
sexag&slmo aniversario del principio del Congreso Nacional Africano de 
Sudáfrica; durante sesenta aflos este notable organismo de hombros y mu
jeres africanos ha luchado paciente y valerosamente -y hasta 1960, s r n 
violencia- por quedar libres de las funestos consecuencias del racismo y 
el colonlollsmo. Esta paciente lucha del Congreso Nacional Sudafricano 
ser6 re9is1Toda por la historia en verdad, como una lnsplrocl6n poro gene 
raciones futuras si, a pesar de lo persistente ocumuloción de instrumentci 
b61rcos modemos por 105 nociones, todavía hubiera un futuro para el hom 
bre cMllzodo. 

Hablo ahora como uno· que, funto con la organización que -
tengo el privilegio de presidir, aparentemente es considerado por el go-



bierno sudafricano como un enemigo, sólo segundo en lmportom::io en ese 
papel a los movimientos do libcroclón. Y a través de usted y de su Co 
mlté, Sr. Presidente, hago saber al r6glmen noclonolista del oparth1?ld eñ 
Sudáfrica que yo mismo, y el Fondo al cual sirvo, continuarolll0$ defen
diendo la causo de la libertad en esa soleada poro inFellz tierra hasta 
que lo$ movimientos de liberación hayan tenido 6xito en dar llbortad a 
sus pueblos. 

El Fondo Internacional de Defensa y Ayudo e$tÓ, como uste
des sCJben 1 comprometido en la tarea de proporcionar ayuda humano o los 
vfctima5 de la opresión raclol, no sólo en Sud6frlca, sino tambl6n en Rho 
desia y en los tres territorios balo el control portugués en Afrlca. Pero; 
en esta ocasión • • , la mayor parte do mis comentarlos so referirán a 
nuestro trabajo en relocl6n con Sudáfrica. 

Porque, no sólo se supone que este Comlt6 se preocupa princi 
palmento del apartheid en Sud6frlco, sino que l!l'!!O ~ue, a menos y has': 
ta que la polTtica y la pr6ctlca del apartheid en Sudáfrica sean comple• 
tomento abandonadas, no puede haber nlnguna solucl6n realmente efecti
va y duradera del problema roclol en Rhodeslo, en Mozambique, en An· 
gola y en Guinea-Bissau. 

Necesita!ll0$, en cuento lo permita lo conciencia y las lnte
rllSes de la [usticio y lo paz, dar nuestro apoyo sincero, no J61o a 1 as 
víctimas del racismo, sino tambl6n a todos aquellos que tratan de recUmlr 
a sus tierras patrias en Afrlca Meridional y en Gufnea• Bissau, de la ti• 
ronío del gob!emo por las minorías 'blancos'. Debemos recordar que la 
Sudáfrica Nacionalista actual, balo la dominación 'blanco' que es con -
muehi:i la unidad nacional más poderosa del continente africano, es impro 
bable que permanezca pasivo ante cualquier amenoxa seria al gobierno:; 
de lo minoría 'blanca' en Rhodeslo, o en Mozambique, o en Angola. 
En tonto que Sudáfrica continúe aferrado al apartheid, continuará siendo 
un factor notablemente diviror en los asuntm africanos y una amenaza -
continua, qulz6 la mayor amenaza de nuestra generación, a la paz mun· 
dio!. 



Un Estodo policíaco de facto. 

Deb& ser evidente paro cualquiera familiarizado con los he
chos, que la suerte de las víctimas del oportheld, partlcularmente los vrc 
timas políticas, que se oponen en formo o.:tlva a las políticas y próctl = 
cos del apartheid, os cada dio peor. Lo que e;i los primeros dTos dcl Ré 
gimen Nocionollsta constitufo un Estado pollcroco inclpientc, es ahora uñ 
Estado polleíoco de focto. Molan, el intolerante ex predicador do la 
Iglesia Holandesa Reformada bafo cuya presidencia fuo promulgoda la Ley 
de Supresión del Comunismo; Verwoerd, ese promotor del roclsmo por con 
fesi6n propia, bojo cuya presldcnefo se promulg6 la ropugnante Ley do Eñ 
mienda o las Lcgfslocionos Generales de 1963, que permitió el orre~to e 
interrogatorio de los oponentes polítlcos, maitcn16ndolos Incomunicados y 
sin someterlos o Juicio, por las fuer:as de seguridad, por tonto tiempo • 
com:> los lntem>godores y el mlnl,tro de !ustfclo consideraron conveniente; 
y Vomer, bolo cuyo presidencia sufrieron diariamente un relnodo de te
rror cadQ vez más perverso ltu víctimas del apartheid, listos son los tres 
ftgvros sfnlestros, codo una m6s temible que su predecesora, que han orros 
trodo a Sud6frleo a lo lorgo del oscuro sendero que sólo puede conducir
al derramamiento de sangre y al desastre. 

El significado de la defensa en derecho. 

Necesitarnos dar y ver que se de, el m6xlmo apoyo posible a· 
los movimientos de llberoci6n. Pero lo llberoci6n deb&, a largo plazo, 
venir desde dentro de Sud6frlca; son las víctimas del apartheid quienes 
por sí sol0$1 deb&n decidir sobre la oportunidad de su propia llberaci6n 
y sobre la naturaleza de la Sud6frlco libre que surglr6. Debe ser preo
cupoc16n nuestro el hacer cuanto est~ a nuestro alcance paro mantener al 
ta la morol de los no blonc0$, como se los llamo, y portlculormente dO 
la mayoría africana dentro de Sud6frica. Es por esta razón que es tan 
esencial una defensa adecuoda en los tribunales, de los hombres y muf e
res, acusados de delitos polítlc0$ y el cu!dor de sus famll las y dependientes. 

¿Por qu6 fueron proscritos dentro de Sud6frlca los comit6s de 
defensa y ayuda en 1966? Claramente por dos, si no es que por un mo 
yor número de razones obvios: primero, el goblemo de Sud6frlco se d'Q 
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cuenta del slgniílcodo, en t6rminos de la moral de quienes se oponen en 
formo octlva al apartheid de la ayuda proporcionada o sus familias Y. de
p1.ndient1?$, y, segundo, ol desenmascarar en 10'> trlbunal0$ losmét~dos 
pollcracos de intimldacl6n, do tortura, de soborno de testigos falsos y de 
falsificoei6n de hechos que constituyo una de las más claras pn1ebas con 
tra el régimen del apartheid. A toda costa, creo yo que deberro; 0$egÜ 
ror que los hombres y mujeres acusados en los tribunales, do delitos pofr 
tlcos continúen siendo defendidos por abogados r:ompetentes de su prnplo 
elecci6n. 

Es significativo el que el Sr. Vontor nunca haya estado de 
acuerdo en someter a prueba en los tribunales la proserlpc::16n de los Co 
mltlís de Defensa y Ayuda. Sabe perfectamente bien que, Incluso ba¡'o 
la vklodo logblac16n del apartheid, del Africa do nuestros dras n 1 ngún 
Jue:r: que se enfrente a abogados defensores competentes, do los Comltbs 
de Defensa y Ayuda habría encontrado legalmente iustlflcada la pros
crlpci6n. 

El Sr. Vonter trota de ponuadlr al mundo de que el Estad o 
proporciona pro deo, medios de defensa paro quienes est6n acusados do de 
Utos poll'ticos. No le dice al mundo que cuolquler abogodo pro deo, eñ 
un juzgado correccional, es más proboble que, de buena fe persuada a 
su cliente de que se declare culpable y así quizá se salve de la severa 
condena que de otra manera recibiría. Pero una voz que el cliente se -
confiesa culpable en un juzgado correccional, no está en condklones .de 
q:¡elar a un tribuno! superior¡ y es en ose tribunal superior, y no en el 
fuzgado correeclonal, donde existe la poslbllldad de que se haga i1ntlcia, 
Debe tenerse en cuento que cual quier cosa que 1 e convenga ol Sr. Vors
ter, es más proboble que resulte inconveniente para las víctimas del apart 
heid. -

Es de la mayor fmportonela que hagamos cuanto sea posible 
paro proporcionar representoci6n adecuado en los tribunales para todos -
aquellos ocusados de deHtos poli'tlcos. Pero deseo dar énfasis al hecho 
de que f05 Juicios pequenos y generalmente no publleodos, son tan im
portantes como los grandes, o los cuales dedica atención la prema, la ra 
dio y la televlst6n mundiales. El afio pasado, en centenares de pequ&:' 
nos casos, debido a que los acusados estaban representados por abogados 
competentes, hubo muchas absoluciones, perdones y reducciones de sen
tencias, aminorando los sufrimientos en prisiones y celdas de la po 11 e í a 
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de seguridad, y así sue0$lvamente. Sería una tragedia si por cualqulero 
roz:ón, no Importa lo bien Intencionada que fuera, cesara de propon::lo• 
narse la mayor Cl'fUda legal posible en estos numerosos casos pcquel'los. 

Es necesario recordar que el Sr. Vorster prohibe aquel lo que 
teme; la acción efectiva en apoyo de las víctimas del apartheid necesa• 
riamente tiene que ser llevada a cabo en forma sensata, discreta y aleja 
do del lrillo de !..:. publlcldad ."(32) -

Con la trancrlpci6n de ~tos Hneas podemos damos cuenta 
que a pesar de la Tndfferenela con que el mundo ve algunos problemas,• 
caso concreto el apathefd, y que am6n de lat Naciones Unidas, las difo 
rentes denominaciones crfstranas como Institución y con la autoridad mo: 
ral que les concede el ser tal$$, hQl oceptodo las consecuencias do en
frentarse o un gobfemo cuya ldeologfo no acepta cambios verdaderamente 
estructurales que en un momento dado podrían terminar con lo que ellos 
consideran una legítima herencia y una eleecl6n de Dios poro gobemor a 
seres Inferiores. 

(32) Collfns, Canon l.. John. "Informo presentado al Comité Especial 
sobre Apartheid." Nueva York, Servicios de Información Públrco 
de las Nociones Unidas. 1972 
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b) La Educocl6n 

Stendo lo educocl6n un factor Importante en el desarrollo, 
evoluct6n y progreso do una nocl6n, ha sido frecuente motivo de preocu 
poc16n por parte do los gobernantes do la mayoría - por no decir todos :' 
de 10$ parses que se precian do ser civillzodo~, 

Es Innegable que el E,torfo - ob;trac:cf6n hecho de la Jdcolo-o 
gía que &te sustente- Intento por medio do la educaci6n que sus gober
nados comlnen por la ruta deseada. Unos lo ho:en podestremente y tro• 
yendo consigo consecuonc:las desastrosas¡ otros en forma sutil, pero ambos 
penigulendo el mismo fin. 

la educacl6n ha sufrido y sufre cambios constantes que bvsM 
can siempre la realh:acl6n do los fines propuestos. F.n nuestro tiempo so 
est6 gestando una nueva íllosofía de lo oduca.::!6n, los estudiosos do lo 
materia pugnan por una edueocl6n dlforento o la tradicional, se han per 
catado que no es lícito ni legítimo educar o 101 pueblos poro que resf'O!! 
don de manero mec6nlco, masiflconte y falta do dlscemlmlento, poro mañ 
tener el sistema soc!o-polrtlc:o de que se trote. -

Por otra porte, es un hecho que lo educac16n ha resultado 
clC11isto, existe un vwto sector de hombres "morglnodos" de lo cultura, 
los analfabetos, privados a veces hasta del elemental beneficio do lo -co 
munlcoc16n por modio do una lengua común. Su Ignorancia es una sor:' 
vldumbre inhumana, su 1 tberaci6n uno responsabil !dad de toJos los hombres. 

De tal suerte que necesitamos uno nuevo formo de educocl6n, 
una educación "I lberadora", que trote a los hombres como personas toman 
do en cuenta todas sus c:aractertstlcas individuales, sociales y culturO.: 
les. Que capacite al sujeto poro buscar su propio desarrollo, que lo ha 
go profundizar en lo conciencia de su dignidad humana, favoreciendo sÜ 
Ubre autodeterminación y promoviendo su sentido comunitario sin perder 
su Individualidad, abierto al dl61ogo constante y finalmente debe copoci 
tar a las nuevas generaciones para el cambio permanente que fmpllque uñ 
real y verdadero desarrollo y no una tronsformoci6n dirigida. 
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Esta educoclón formar6 hombres conscientes de su lndfvlduoll• 
dad y al mismo tiempo hombre$ sociales con uno función que reollzor en 
bien de los dem6s. Tendrromos así pueblos liberados do toda dependen
cia fTslca o cultural. 

Es interesante analizar bajo qu6 criterios y coníormo a cu6IO$ 
realidades se desarrollo la educación en 1 a Unión Sudafricana. Al res
pecto nos dice el Relator Especial de los Nociones Unld0$1 Manouc:her 
Gan¡t en un rnforme presentado a lo Comisión do Derechos Humanos de 
lcg Nociones Unidas, lo cual lo examinó en su XXIV período de sesiones 
celebrada en fobrero do 1968, lo siguiente: 

"Todo el sistema de educocl6n africano oírece un notable 
ef emplo de opartheid ~n acción, flUMto que la segregación de los alum
nos pertencc:ientes o los diferentes grupos rociale! os casi completa dClll
de el principio de la escuela primario hasta la termlnac:16n do le» estu
dios universitarios. No sólo se Importo e1ucllanzo por separado a estos 
distintos grupos, sino que se educa de mar.1cro distinta a sus mlemb~, 
c:on el íln de prepararlos para la posfclón a quo se los destino en lo so
c:tedad sudafricana. 

Con lo oprobacf6n de la Coloured Persons' Education Act, en 
1963, y lo lndlons Educ:atlon Act, en 1965, el goblemo de Sud6frtca -
complet6 lo aplicación de sv político de $U seporoclón total de los siste
mas de educacl6n para los cuatro grupos rocloles prlrn:lpales. 

Hasta 1953 la ensenaoza esc:olot estaba totalmente o cargo de 
las cuatro provincias, pero en 1953 el Parlamento promulg6 lo Bantu Edu 
caHon Act, y puso lo educoc16n de los nll'los ofric:onos bojo la autoridad' 
del Departamento de Asuntos Bantúes del Gobierno Central. Hoy corres• 
ponde al Departamento de Edvcoel6n Bantú. 

El Ministro de Asuntos Indígenas expuso el objeto de esta me 
dida al presentar la ley en los siguientes términos: 

1La ensel!anzo de los tndrgenos debe estor orientada de m«lo 
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tal que se o¡usto a la política del Estado , , • no pueden existir lxieoas 
relaciones roc:!ales si la eosellunza es impartida bofo lo dlreccl6n de pe.! 
sonas quo despiertan en los· Indígenas vanas •npcranzas, 

La QOSel'lanza debe servir para formar y educar a la población, 
teniendo en cuenta los posibilidad~ que se le brindarán en lo vida y en 
el ambiente que vive•. 

El mbrno Mlnl$tro manlfest6 ante el senado, el 7 de junio do 
1954, que, conforme a lo política de apartheid, en la comunidad euro 
pea no había lugar poro los africanos 'por encima del nivel de ciertos ti: 
pos de traboJo'. Sin embargo, dentro de su propio coroonidod todas las 
puertas les estaban abiertas. La educación debía e1tar entoramen~e os~n 
tada en los r(l$ervas y tenor ~us rore~ en la realidad y el espTrltu de la 
sociedad bantú. 

Como la matrícula de las escuela$ africanas aumentó en un 91 
por ciento durante el decenio posterior a la implontael6n de la educa
ción para los bant6es, al tiempo que los fondos disponible$ $6lo aumenta 
bon en un 36 por dento, se ha producido una continua disminuci6n en :: 
los gastos per cápita destinados a los alumnos africanos. Los estadísticos 
proporcionadas por el Secretario de Educ:ac16n Bantú indlctn que, mien
tras los gastos per c6plta destinados a los alumnos africanos fueron de -
17.08 rands en 1953-1954, en 1960-1961disminuyerono12.46 randos. 
El último al'io para el cual se dispuso, con destino al iníorme de lo ' .. 
UNESCO sobre el apartheid, de cifras comparables para otros grupos ra
ciales, fue en 1953, en que los gastos per c6pito fueron de 127 .48 rands 
para los alumnos europeos y de 40.43 ronds para los de color. 

los gastos calculados por concepto do educación correspondien 
tes al ef ercicio económh:o de 1966-1967 fueron como sigue: -

Bantú 
Personas de color 
Eul1:.lpeos 

27 ,156,500 ra'lds 
32.183,350 rands 

168.000, 000 rancb 
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El UNESCO Rcport on Apartheid, en un extenso onál isls de la esencia de 
la oducaci6n en Svd6frico sel'lolo que, al igual qua la educación de los 
africanos y los libros de texto que se les proporciono cstlin destinados o 
prepararlos paro una posición Inferior en lo sociedad, 1 o educación y los 
libros de texto do los nil1os europeos los inculcan y perpetúan lo Idea de 
lo superioridad europeo, del olr<»o y la barbarie africano y, portlculor
mnnte en lo ensellanza de la historio, pn.'1ontan uno imagen destinada a 
fortalecer y ¡ustlflcar los palftlcas del gobierno nocional. 

En el transcurso do len anos no ha aumentado lo proporción -
de nil'las africanos que asisten a las cscuelCIS secundarias. La cifro de 
3.43 par ciento correspondiente o los muchachos africanos que asistían o 
los escuelas secundarlos en 1965 es comparable a lo do 3 .4 por ciento de 
1953. Una de las razones evidentes de que una cifro tan bo¡a de matrr
cula en las escuelas secundarlas, os el número muy limitado de toles es
cuelas o la disposición de los nií'los africanos. Otra rozón se puede en
contrar en el siguiente extracto del UNESCO Reporl' on Apartheid. 

, 
'Poro el Individuo africano, el costo de mantener a un n l i'I a 

en lo escuela se<:undaria tiene que influir en la decisión de los podres, 
de si el nlno irá o na a tal escuelo. Es poco probable que la sltuoc:lón 
meJore con el tiempo; sucedcr6 lo contrario si los sub5idlos gubcrnamenta 
les se mantienen en su nivel octual y la creciente población que asiste a 
las ~cuelos hace que todos los niveles de educación sean cado vez más 
cmtosos poro lo poblocl6n afrlc!l'la. El bajo ingreso por persona de. I os 
africanos destaco 10$ dificultodos económicas que tienen que afrontar pa
ra poder e$toblecer un sistema efleiento de cnseHonza'. 

La Extension of Unlverslty Educatfon Act, do 1959, cstablecl6 
la c:reaci6n de colegios univenitarlos separodcn para estudiante, no euro• 
peas. La lnscrlpcl6n sin el eonscntfmlento del Ministro de un e5tudiante 
no et.iropeo en cualquier universidad europeci (tres de la cuales - Ciudad 
de El Cabo, Natal y Witwatersrond estaban abiertas a estudiantes no eu
ropeos) pasó a ser un acto delictivo. 

Se crearon facultades 6tnlcas poro los grupos raciales no eu
ropeos: el Colegio Universitario do El Cabo Occidental para lo$ grupos -
de color, molayo y griqua; el Colegio Universitario del Norte para los 
grup<)' sotho, y la Universidad de Zululand pcirc el grupo zulú. La Uni 



- 77 -

versidad de Fort Horo, abierta a todos en Olr<l$ tiempos, fue convertida 
en facultad de los xhoso y $0 estableció un Colegio Unlvenitario espe• 
e 1a1 para indios en 1961. 

AGn destinodos a prestar servicios o las cornvnidod~ no euro 
peas, estos colegio5 universitarios estón odminlstrodos, en virtud dil leyes 
del Parlamento, por consejos europeos, asistidos por conse[os no europeos 
que actúan a título consultivo. 

Lo matrícula toto1 do todos las universidades y facultades unl 
versltarias de Sud6frica o mediados de 1967 ero lo siguiente: -

Europeos 
Personas do color 
Asl6ttcos 
Africanos 

57,584 
1,286 
3, 161 
2,926 

En esa fecha había 310 estudiantes de 'color', 150 africanos y 
753 asl6ticos estudiando en unlversldadC$ europeas, en las quo son admi
tidos s61o poro seguir cursos que no se dicten en sus colegios universita
rios 6tnic0$ • Do estos estudiantes la vasta mayoría aslstfo a la Escuela 
de Medic:lna do Natal. El número do estudiantes matriculados en los co 
legios étnicos era el siguiente: -

De color 
Asl6tfoos 
Africanos 

477 
l ,384 
1, 160 

Aunque los estadísticas indican qoe hay un número mayar de 
estudiante$ no europeos en los universidades desde la aplicación del aport 
heid en la universidad, el evidente deterioro de los niveles de educacl6ii 
que lleva consigo, parece contradecir las alegaciones del gobierno sobre 
el progreso de la educación de los no europeos. AsT, a pesar del oumen 
to de la matrícula de estudiantes africanos, el número de los que obtte.:" 
nen grados tiende o permanecer estacionarlo y a veces a disminuir," (33) 

(33) Granfi, Manoucher. "Porte del lnfonne correspondiente a 1968 pre 
sentado por el Relator Especial a los Naciones Unidas". Nueva -
Yorl<, Servidos do lnformoci6n Público de las Naciones Unidos, -
- PP• 32 y 33 
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En el mismo infonne el Relator Especial, Sr. Gonjl, nos ha
bla de las condicionEi$ en que se educan los blancos en Sud6frico. 

''En 1967 se oprob6 1 o National Education Pollcy Act / 'a fin 
de conferir al Ministro de Educación, Artes y Ciencias, determinadas ío
cultode$ respecto de la político que se seguir6 para impartir onseflanza a 
las pl!l"$onas de raza blanca'. 

La sceci6n 2 faculta al Ministro pota determinar / previo con 
sulta con los odmlnlstrodorcs provfr1c1ales y con ~I Consejo Asesor de Edu:' 
caclón establecido por la Ley (integrodo por personas designadas por el Mi 
nistro y por representantes de las provincias del Afrlca Svdoccldentol desig 
nodos en consulto con los odminlstrodores) la polrtica general qua se segul: 
r6 respecto de la enseAanzo escolor, en el marco de los principios siguientes: 

a) La ensel'ianza tendr6 una orlentaeión cristiano pero se 
respetor6n las convicciones religiosas de los padres y alumnos -
respecto de las Instrucciones religiosas y de las ceremonias rell 
glosas; -

b) Lo ensel'ianza tendr6 vn carácter nacional amplio; 

c) El modio do Instrucción ser6 el idioma materno, siem
pre que éste sea el inglés o el afrikaons; 

d) Los requisitos relativos o la enset'ianza obligatorfo y 
a los límites de la edad escolar serón uniformes; 

e) La ensef'ianza (Incluso los libros y cuadernos) será gro 
tulta en las C$cuelos mantenidas, administradas y Ascalizadas -
por el departamento estatal (incluso las odminlstraclones provin 
c~~h -

f) La ensef'ionza será impartida do conformidad con 1 a 
capacidad y las aptitudes de codo alumno, el interés demostra 
do por el mismo y 1 as necesidodes del país, y se proporciona= 
r6 uno orientación adecuada a los alumnos, teniendo debida 
mente en cuenta dichas necesidades; 
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9) So montendr6 la coordinación sobre una base nocla -
nal; 

h) Se obtendr6 la porticipoción de los podres en el sis
tema de ensel'\onza par conducto de asociaciones de poclres y 
maestros, comités escolares, juntas de fiscallzoclón, f untds es· 
colares, o por cualquier otro medio; 

i) Se tendr6n en cuenta los sugerencias y recomendac:lo 
n~ de las asociaciones de maestros oflclalmente reconocidas ':' 
cuando $0 preparen los planes de ensel'lanza; y 

j) Las condiciones de empleo y las escalos de sueldos 
de los maostros sor6n uniformes. 

Cuando se publicó el texto del proyecto de ley, se expresó -
mucha inquletud respecto del dgnlflcodo de las expreslonos 'orlentoctón 
cristiana' y •car6cter naclonaP de la onsel'lanza. Se temfa que el go• 
blemo central utilizase los amplios poderos que le otorgaba la ley para 
lmponer un sistema de educación estrecho y parcial, Inspirado en 1 as 
fdeas rfgldas del Nattonal Porty. El Ministro de Educación negó es to, 
afirmando: 

'Mi interpretación de la expresión 'orientación crlstlana de la 
ensel'l<llza', es que la emenanz.a se basar6 en la cultura y conc:epclóo de 
la vida tradlclonal del mundo do occidente, que reconocen la validez de 
los prfncipfos, nortnOS y valores brblicos •• , par la expresión 'nacional 1 

se entiendo que la enseflanza se basar6 en el ideal del desarrollo noclo
nal de todos lo5 cludodanos de Sud6frlca, a An de preservar nuestra pro
pia identidad y modo de vida, y a fin de que la nación sudafricana pue 
do tener prl.!$ente continuamente su función como parte do la civillzacióñ 
oec !dental• • 

Cabe pre$umir que 1 as expresiones 'los ciudadanos de Sud6fri
ca1 y 'la noción Sudafricano', cltocla par el Ministro, se limitan a 1 os 
europeos, ya que la ley so refiere únicamente a la ensenanza para 1 os 
europeos. 
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lo cuesti6n de si se debía establecer o no lo ensei'lanzo obll 
gotorio poro los nii'los no europeos fue debatido por lo Asamblea legislo 
tlvo de Sud6frlca en el curso de 1967, y fue resuelta en forma negativo. 
Se puede Ilustrar el tipo de ro:z:onamlento en que se bas6 el informe ci
tando el argumento do un miembro de la Comisión de Asuntos Bantúes -
quien dijo que si se implontabo lo enseñanza obligatorio poro todos el nú 
mero consiguiente de escolares bant(u:-~ 110 guardaría relación con el que 
podía soportar lo economía bantú. Alegó también que los escuelas do la 
comvnidod bmtú debían sothfaccr las necesidades de lo misma y no las 
de uno comunldod sudafricano integrodo. 

Parece ser, sin embargo, que en algunt1$ pocos zonas de 1 as 
rOServ0$ africanos las autoridades bantúes han conseguido Implantar lo en 
sei'lonza obligatorio por contar con ln;tolociones escolares adecuadas. Pe 
ro la situación general consiste en uno grave escasez de Instalaciones, y 
un gran número de aspirantes a alumnos se ve rechazado al comenzar ea 
da al'lo escolar debido a la falta de oulCIS. 

En lo que se refiere a los nií'los de color, la Govomment No 
tice N". 2136 del 29 de diciembre de 1967 dispuso que la asistencia a 
clase fuero obligatoria hasta el fin del al'io escolar para todo nfi'lo de co 
lar que se hvblero matriculado al comenzar dicho oí'lo y que residiera deñ 
tro de un rodio de tl'C1 mlllas de la !?$cuela. Aporte de ello, la situa: 
cl6n de los ntl'los de color no ha vorlodo, 

En el informe más reciente del Departamento de Educación -
Bantú, relativo o 1966, se pone de manifiesto que peniste el doble pro 
blema de la escasez de maestros y de la falta de educadores califlcadoi'. 
Á$Í 1 on tanto que se rcgl$tr6 un aumento del 5 .5% en el nGmcro de maes 
tros respecto del ai'lo anterior, el número de alumnos, de ~cuelas prima:' 
rlas aumentó en un 7 ,2% y el de categorías superiores en vn 12.3%. Por 
ello no resulto sorprendente que de un total de 6,978 escuelas que reci• 
ben subsidios públ!cos, 3, 977 mantengan turnos dobles para intentar satis
facer la demanda de ensei'lonza. De los 30,267 maestros dedicados a la 
educación bantG durante 1966, sólo 637 tenfon tftulo, 4,826 no tenían 
tl'tulo ni calificaciones proFcsionoles, y 14, 000 mós sólo tenran una limi• 
toda formación elemental Inferior. Durante 1967 y 1968 se registró algún 
aumento en las instaloclones y servicios destlncx:los o la formación profe
sional y técnica de africanos. Asr, el 17 de noviembre de 1967 so <mun 



ció que en 1968 se Iniciarían cursos do omplloeión de estudios para t6c• 
nic05 en ingeniería cMI y agrtcola, quo durorTon cuatro of'los. Lo prime 
ro clase estaría Integrada por quince estudiantes, y se entendía quó des:' 
pu6s de terminar sotlsfactorlam01 te los cursos trobaf arían en los 'territorios 
patrios', 

Durante l 961 se Inauguraron dos nuevas escuelll'l técnlccs y se 
Iniciaron nuovos cursos en otros. Se sigue haciendo hincapié en la far• 
moción para el empleo en los 'territorios patrios' y en los zonas Industria 
les fronterizas, y se otorga más prioridad o lo copocitaclón de artesanos -
que o la de profesionales, 

En 1961 se siguieron clausurando 0$cuelas noctumas poro afri 
conos al ser aplicada con m6s rigor lo Group Arcos Act. Como resulta:' 
do de la clau5vra obllgatoria de sus escualos, la A.soefaclón de Escuelas 
Nocturnas paro no europeos de El Coba se vio forzado o disolverse, y en 
Johannesburgo nueve escuelas nocturnas poro africanos también recibieron 
órdenes de clausura. 

En abril de 1968 el Primer Mlnbtro aouncl6 que se otorgaría 
a codo uno de los einc:o coleglos univenitarlos poro africanos, Indios y• 
personas de color la plena condición furídlco de universidades, con la fo 
cultad, sometida o ciertas condiciones de adoptar sus propios planes de ciñ 
sei'lanzo, sistemas de formación, ex6mene:s, organizar cursos para obt!!ner 
trtulos, diplomas y certlflcodos y conceder sus propios títulos y diplomas. 
Oeclor6 que se e!ltobon preparando disposiciones legislativos para poner 
en vtgor esta dec tslón. 

El 7 de mayo de 1968 los ministros competentes en la materia 
expusieron ante la Asamblea detalles relativos o la matrrcula de las unl· 
versldodes no europeas eorrC$pondfentes o ese al'lo de lo manera siguiente: 
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Cursos para Cursos poro Cursos 
obtener t rtulos obtener diplomas do instrucción 

Indios 1, 149 308 288 

Penonas de color 425 243 34 

Africanos 973 445 261 

En la primavera de 1968, la Universidad de la Ciudad de El 
Cabo deeli.416 nombrar o un africano, el Sr. Archle Mafcf e, Profesor Ti
tular de Antropologfa Soelal. Sin embargo, a rofx de la lntervenc::lón 
del Ministro de Educ:ocl6n Nacional, el ConseJo Unlve11itorlo se vio obll 
godo a dejar sin efocto el nombramiento. -

Esta decisión provocó una serle de protestas por parte do los 
estudiantes de lo mencionada univenldod, quienes llevaron o cabo una 
ocupoelón poeffica de los locales universitarios que fue apoyada por estu 
dfantes de otras universidades de hablo Inglesa. Pero el gobierno deJCJ 
bien sentado que seguía manteniendo su político y que no permitiría nin 
gún oparta'Tllento de la misma, · 

En agosto, despu&s de estos acontecimientos, hubo ml*'lifesta
clones de estudlantes en el Fort Hare Univenlty College, destinado exclu 
sfvamente a ofrfconos, quienes protostabtrl contra un serio empeoramlentO 
de las rela<:lones entre los estudiantes y los 6rganos administrativos de la 
entidad. SI bien no hubo actos de violencia ni Intervino a<:tlvamente 
la policía, unos 290 estudiantes de un total de 461 perdieron lo ma 
trTcula y fueron expulsados por 1 a fuerza de la Universidad, Se or': 
den6 que acudieran policrm provistos de pomis, gases locrlm69enos y 
pef'l"O$, Como resultado de estos acontecimientos, se negó el reingreso 
a la Unlvenldod a unos 20 estudlaites. Aunque se reprimieron los ac:: 
tos de ocupación pocffico tanto en los unfvenldodll$ europeas como eñ 
las no europeos, no hubo lgualdod en cuanto o los sanciones Impuestas a 
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tos estudlontes de Fort Hare todos ellos negl'Olí, Porece que éstos sufrie
ron sanciones desproporcionados o su acto de :ontrovenei6n de ft» ... gla
mentos universitarios, Además, la expuhi6n en masa de est~idioní.n nos6 
lo constituye una grave vloloei6n de los libertades ocodómicas, sino tam= 
blén un obstáculo lmuperable para que puedan cx:upone aquellos q •Je un 
día habrán de ocupar su legítimo lugar como futuros dirigentes del pueblo 
africano". (34) 

Poderoos afirmar que la t!ducoción en Sud6frieo represento una 
de los mejores armas con que cuento el Estado para marginar ·conforme 
a w política - o los no blancos y paro montener el status, 

(34) op. cit. pp. 36, 37 y 38 
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los estudiantes de Fort Horo todos ollos negros. Pore,c:o que 6stos suírle • 
ron sanciones desproporcionadas o su acto de controveición do los regla
mentos unlvenltorlos. Adomás, la expuhl6n en m010 do estudiantes nos6 
lo constituye uno grove vloloción de las libertades ocodémieas, sino tani= 
blén un obstó::ulo Insuperable para que puedan ocuparse aquol 101 que un 
dta hobr6n de oc:upor 'º legítimo lugar como futuros dirigentes del pueblo 
africano". {34) 

Pode"10$ afirmar que 1 a oducoc:l6n on Sudáfrica representa una 
de las mefores armas con que cuento el Estodo poro marginar .. conforme 
a su poi l'tica - a los no bl oncos y para mantener el status. 

(34) op. c:ft. pp. 36, 37 y 38 
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e} Situación jurídica entre blancos y no blancos. 

Al iniciar lo s11stentoción del tercero de los aspectos quo con 
dderomos indispensables poro fundamentar nuestro tesis, creemos necesario 
o manero de Introducción y como punto de partida del aspecto jurfdleo1 

exponer - lo que a nuestro juicio es lo cscnclol - en cuanto al hom1.>re y 
sus derechos se refiere, poro efecto de estudiar el porqu6 y el cómo es• 
tos derechos son restringidos para una gran mayoría del pueblo sudafricano. 

Para tal efeeto, seguiremos la exposición que de penona hu 
mono y de 11¡,.,rtad, hoce el maestro Burgoa en su libro "Lcu Garantías -
lnd 1 vidual es" • 

"SI analizamos sin ningún pref ulclo ldeol69lco los actos, las 
0$ptroctones, los Inquietudes, las tendencias y, en general la vida del 
hombre, podemos ob5ervar claramente que todo ello gira alrededor de un 
solo fin, de un solo prop6slto, ton constante como insociabl o: superarse 
a sf mismo, obtener una perenne satisfocci6n sub¡etlvo que puedo brindor 
le la felicidad anhelada. SI so tomo en c:onslderoc16n e$to teleologfo,: 
Inherente a la naturaleza humona, se puede expllcar y hasta justificar -
cualquier actividad del hombre, qufen, en codo coso concreto, pretende 
conseguirla mediante la realización de los fines especrflcos que se ha pro 
pu1!$to y que se determinan, portlcularmente, de acuerdo con una vasta 
Hrie de causas concurrentes que sería prol lfo mencionar. 

De esta guisa, podemos decir, sin salirnos de la normalidad, 
que los seres humanos, por m6s diversos que parezcan nrs caracteres y sus 
temperomentm, por m6s dlsímlle, sus fines portlculore5, por m6s contrarias 
sus actitudes, coinciden en un punto fundamental: en uno genérica a:spl
roci6!'1 de obtener su fellcldad, que se traduce en una situac16n sub¡ett
va consciente de bienestar durodero1 que no es otra cosa que uno satis
foccl6n íntimo permanente. Así poro el egoísta, la felletdad estrlbar6 -
en procuranc e sf mismo los mayores beneficios posibles, aún en perf u l
elo de sus semefontes; poro el altruista, para el filántropo, en cambio, -
la felicldod que se revelo, repetimos, genérica y formalmente como una 
satisfacción vital sub!etlva de car6cter durable, consistiría en hacer el 
bien a sus congéneres, a su pueblo, a la sociedad de que forma parte, 
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Con toda intenci6n hemos sel'lolodo estos dos ejemplos, e oy o 
materia lo constituyen precfsamente dos tipos opuestos de individuos, pora 
subrayar la circunstoncia lndubitobl e y opodfctlca de que todo hombre tle 
ne un fin suprema, al cual están subo~inodos, normalmente, todos los de 
m6s fines concretos y sucesivos que so forje: conseguir su propia- íelici: 
dod, oprecioda ésta en la formo yo anotado. (35) 

Esto teleología gen6rieo del Individuo -opvnta el moestroSur 
goa- se revela mediante fines Inmediatos, cuya búsqueda determina la oc 
tuoc::l6n del $Cr humano, el descnvolvlmlento de la penono. -

Por otro parto el hombro prefija metas o los cuales llegar y 
dEt esta manera conseguir la fellcldod, resulto imposible imaginar un sor -
humano desprovisto de aspiraciones, prop6sit-os o anhelos. Do esta mane 
ro la vida humana 05 una gran lucho paro conquistar la fellcldod, 

"Recas~ns Slches, citando a Ortega y Gassct, afirma que 110 
vida es Intimidad con nosotros misrtl0$ 1

1 traduciéndose en 1un hacer oigo, 
determinado, positivo o negativo, un determinar qué VO'/ o hacer, por -
comlguiente en íl'$to ientido un hacer'. Exponiendo el pensamfento de 1 
ilustre fll6sofo espol\ol, concluye dicho autor que 'La esencia del hacer, 
de todos los humanos hacercs, no est6 en los instrumontos corporalcsy psf 
quicos que intervienen en lo acción, sino en lo decisión del su¡eto, en
su determinoci6n, -en un puro querer previo al mismo mecanismo evolutivo', 

Poro Santo Tom6s de Aquino, lo finalidad que toda penona -
debe perseguir estriba en 1 a con!ecusió11 del bien, el cual es consobstan 
cial a su naturaleza de ser racional. En otras palabras, porafr05condo -
las Ideos Clel doctor Ang6llco, se puede afirmar que el obj oto vltol de 1 
hombre estriba en desenvolverse o sí mismo, en realizar su propto esen
cia y / por ende, en csetuar conforme o la r<tt6n; de ahí, lo m6xlma del 
ilustre aquinatense que prescribe 'Obra de acuerdo con los dictados de tu 
natural exa roe ionaP • 

Sin embar&'-1 lndependlentemente de cu61 sea el deslderatum 

(35) Burgoa Orlhuela, Ignacio. "Las Garantías lndlvlduales 11
• 6o. eJ. 

M6xico, Porrúa, 1970. P• 13. 
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"Comentando el pensamiento de Jocques Morltoin, Recasém -
Siches anode: 'Cuando decimos que el hombre es persona, con e~to sig
nificamos que no ll$ solamente un pedazo de material, un elemento' lndi 
vidual en la naturolozo, como un étonJ.>, una C1piga de trig:i, uno moi: 
ca o un elefante, Cierto que el hombre 01 un animo! y un individuo¡ -
pero no como los demás. El l1ombrc es un individuo quo \e caracterizo 
por lo inteligencia y 1 o voluntad, No exlltc 16!0 de vn m:Klo blol6glco, 
antes bien, hay en 61 uno existencia m& rico y más elevado; superexh
tc igualmente en conocimiento y en omor", (37) .... 

Sei'lalo el maestro Ignacio Burgoo, que de entre los factores 
para lo obtención do los fin~ de lo ponona humana, lo libertad os con
dlc:tio sine qua non, concibiendo 6lto, no sólo como una Facultad pdcoló 
gtca, sino p;:irolelomento como uno <xtuaclón externa que n<> debe verso 
restringida en ningún momento. 

Lo cxistoncia lndefoctlble d<: esto libertad va apOl'cjado o lo 
misma naturaleza humana. Los abJetivas de la pmono son trozados por 
ella misma, do modo que no podrá concebirse que le sean impuestos, tal 
supuei;to Implicaría lo negaci6n de w libertad, 

A prop&lto de libertad y on una Identidad do opiniones, sel'la 
lo muy otingentemente ol maestro Porrúo Pétoz, al hablar de lo vida y lo 
ltbertad diciendo que: "la base que nos s<lfVlr6 para elaborar la teor(Q ge 
neral de los derech0$ del hombre, la teoría general de los derechas de la 
penona humana, ser6 el obsorvar en el hombre, en todo hombre, en todo 
penona humano, dos característicos fundamentales que habremos de resal
tar con el mayor 6nfosis porqu6 de esos dos coroc:terrsticm se derivarán -
preci~a.-nente, una trlh otro, IO$ derechos que corr0$ponden al ser humano. 

Esas dos cuolldades, esas dos corocterfstlcos fundamentales que 
descubrimos en el hambre con 1 a simple observación, que nos permiten .. 
despul!s reílexlonar respecto de los datos que nos proporciono t!$a observa 
ei6n son dos: lo vida y la libertad. 

Si observamos o los seres humanos nos dolt)I)$ cuenta que no -

(37) ldem. P• 16 
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se trota do seres inertes, el hombre no es una roca, el hombre no es el 
aire, el hombre no es un conlunto do materias inorgánicos, el hombre es 
t6 dotado de ese hálito misterioso al que llamamos vida, pero lo vida, :' 
que corresponde ol hombre por naturolczo, le da la pcrsonoltdad, por el 
hecho de ser uno vida Individuo!, de ser uno vida que le corresponde -
con exclusión de los demás seres, Yo tengo mi vida y mi vida es distln 
to de lo vida de los demás. 

Al exigir el respeto o la misma el derecho o la vida rf!$ulta 
como uno prctensi6n lcgl'timo, como c.igo que podemos exigir do los de
más, porque nuestro propio naturaleza individual exige en lo formo más 
énfatlco, en lo manero mbs categ6rico, que lo vida que nos corresponde 
5ea respetado en todo su integridad. 

De ese derecho o lo vida, de esa circunstancio de que nos 
consideroiros, porque en efecto lo somos, Individualmente vivientes, se de 
rlvan uno tras otro los demás derechos de la persona humana, El hombre 
tiene vida, verdad absoluta evidente e Irrefutable, pero lo vida del hom 
bre Gnicomente tiene sentido si puede proyectarse en poslbll ldod do oc: 
tuor de acuerdo con los lndlcocfoncs que se encuentran en el Interior de 
eso misma vida. Lo vida del hombro tiene una cualidad que 1 e corres• 
ponde con exclusión de los demás seres, os uno vida Ubre. 

Los demás seres que encontramos en el universo y que en for 
ma igual al ser humano tiene dentro de sr ese h61ito vito! no obstante se 
distingue del hombre en quo su octuacl6n no es libre. En consecuencia 
debemos destocar estos dos cualidades fundamentales del hombre: lo vida 
y lo libertad. La vida como algo que no es cxcl usivo del hombre. Ade 
m6s de los seres humanos hay otros seres dentro del universo, los vegeta:' 
les, los animale$, que estón dot<iios igualmente de vida; pero la liber
tad, según la estudfo!OOS anteriormente, es una cualidad de la persono 
en sentido ontol69ico, de la personalidad metafísica que corresponde al 
$er humano, que únicamente la tiene 61. 

La dignidad de la persona humana proviene do su libertad. 
De esa libertod, como característica específico do la persona humana, se 
derivo su colocación superior en el orden del universo. 
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De la libertad so deriva precisamente lo dignidad, la Jerar
quía do superioridad que correspondo al hombre en un nivel m6s alto al 
que tienen todos los demás seres que existen en el universo que nO!. ro
dea. Esa llbertad, baso de todos los derechos, de la cual se deriva la 
oetuoctón del ser humono en sentido propio, actuocl6n que le permite 
crear el mundo de lo cultura, actuación que ha permitido a los hombres 
crear esa sucesiva serle de hechos enlazado~ entro sí que constituye lo his 
torio, debe ser afinnado categóricamente coroo 0190 connatural a lo csen':' 
eia misma cld hombro, porque de eso 1 ibertad se derivarán, uno tl"O$ otro, 
todos los derechos fundomcntolll$ de lo persono humano, que constituyen 
su tónico especmca, que constituyen el mundo pre<:lsomento de su llber 
tad. 

la existencia do osa vida, 1 o existencia de eso vida libre, 
hace que sur{an una serle de problemas". (38) 

Concebido de esa forma el hombre, como persona humano y 
con los atributos que 1 e son inherentes por el solo hecho do ser tal, se 
hoce necesario anotar 10$ reloclones quo deben guardar hombre y 0$fodo, 
siendo el prfmlll'O creador del segundo. 

Según el decir del maestro Porrúa Pérez: 11EI primer problema 
que so plantea es el de determinar en fonno clara, en forma precisa, ou6 
les son lm relaciones que existen entre el hombre, entre el Individuo ·<;

persona y el Estado. 

¿Cu61 ser6 la norma paro distinguir el ITmite preciso de <ie• 

tuocl6n libre de los seres humanos? Esa norma se encuentra en uno do· 
ble dirección, sel'laloda en primer término por el examen de la naturale
za espocmca del hombre y por el examen do la naturaleza especmca del 
Estado y 1 en segundo lugar, es una norma determinada por lo considera
ción del On o misión especmca del Estodo. 

Como la misión específica del hombre, norma directora de su 
Ubertod, es obtener el perfecclonomlento individual en todos sus C1$pectos, 

{38) Porrúa Pérez, Francisco. "T eorTo del Estado". 4a. ed. M6xlco, Po 
rrúo, 1966. PP• 198 y 199. 
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en ol aspecto material y en ol aspecto espiritual, la finalidad espccffico 
del sor humano es obtener el bien correspondiente a su propia naturale
za, el bien Individual. 

La misión ospecl'ftco del Estado, la teleología que lo corres
ponde, es lo que se deriva do $U mismo naturaleza do constituir un ente 
do cultura formado por actividad del hombro, encaminada en determinado 
sentido. 

El hombre es la causo oílclonte del Estado, &te es creado -
por el hombre porqvo trato de servirse do 61 para obtener su blenC$tar, -
pero como so trata de un bienestar quo ya no es Individual, sino coleeti 
va, ya no es el bloo oxclusl\IO de uno persona, sino el bien do todas los 
personas que existen en un momento determinado formcndo eso sociedad 
poll'tlca, entonces el bien es ya un bien general, un bien pGbllca, 

Hay que atender a solucionar este problema apromlonte, do oc 
tuolrdod extroordlnoria, de saber cuál es el que tiene mayor categoría eñ 
tre ambas flnalldodes: el bien Individuo! o el bien colectivo. Este pro: 
blema dtce Oobin, 'es anterior y superior incluso al mlsrro problema de 
las formas de gobierno'. 

En el 0$peeto humano encontramos derechos propiomflnte indi~ 
vlduales y encontramos derech0$ que trascienden lo esfera de lo individual 
porque se proyectan hacia la comunidad polrttca, cuando esos derecho1 re 
basan la esfeNJ Individual y se proyectan hacia la comunidad polftica so 
trato precisamente de derechos de C$a índole, se trato de derechos polrtl 
cos. Necesariamente tenemos que distinguir entre los derechos primarios 
del hombre en sentido individual y los derechos poi ítico5 del hombre. 

Es lnter~ante esta distinción porque en el Estado totalitarlo 
se hace tabla raso, se eliminan totalmente1 los derechos primorlos y los 
derechos polrttcos del hombre. En cambio, pueden existir, y de hecho 
existen y han existido, regímenes no totalitarios pero si autoritarios que 11 
rnltan o suprimen los derechos poi ítlcos y en cambio conservan los dere= 
chos Individuales primarios del hombre. 
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Dobemos hacer hincapié en que si bien es c:ondenable en to
dos sentidos el Estado totalitario, también lo es un régimen autorltqrlo a 
no ser que se lustiílquo transitoriamente por determinadas c:ircunstanclas 
históricas o sociológicas. 

La formo Ideal do gobierno os la que no tiene dentro de sr nf 
o un régimen totalltcirio ni a un régimen autoritario, 05 la que encierra 
en su estructura las normas fundamcntaltl$ y esplendol'01as de la democro
c:fa call\O formo do gobierno". (39) 

Consideramos que el plmteamiento anterior nos propan::fona -
un mTnlmo de elementos científicos, paro poder Q'\allzar a la luz de 6s
tos, la polrtlca sudafricana, en cumto a su aspecto lurTdlco se reílere. 

Es menester, para la deroostroclón del supuesto, hacer referen 
cla a lm prlneipales layes discriminatorias que afectan las garantías y de 
rechos de la pobloci6n no blanca de Sud6frtea. -

De la no dlscrtmlnoclón. 

Toda la estructuro de la sociedad sudafricana se basa en la .. 
dlscrimlnoc:l6n entre los diferentes grupos rac:!ales, como se puede opre
cfc:r c:on lo lectura del capítulo anterior. lo base de la poll'tlca guber
namental 1n lo separoc16n de los personas de diferente origen racial y en 
lo posible, la eliminación de los contactos entre ellos. SI bien la dls" 
criminación exbte en todos los ¡ectcres de la vida sudafriema, la piedra 
mgulor de esta discriminación son d0$ medidas: la clasiflcoelón de la po 
bloelón en dlfel'f)ntes grupos raciales y la divis16n del territorio. -

Según la Populotion Registratlon Act de 1950, la población se 
divide en tres eategorTas: blancos, bantúes y de color. Categorías a las 
que hemos hecho referencia en el cq:iítulo 111, Inciso '"d11 • 

(39) op. cit. PP• 200 y 201 
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El gobierno tiene facultades para establecer subgrupos dentro 
de los categorías bantúes y de color, los que para determinados efectos 
se consideran categorras separadas. Entre las personas de color se han es 
tablocldo los slgulentos subgrupos: personas do color do El Cabo, malO: 
yos, orlguas, chfnos, indios, otros asl6tkos y otras personas do color. 
Los f oponeses son considerados blancos -no so troto de un error do apro 
cioc16n por parte do los autoridades sudafrlcan0$, sino que debo consldo: 
rarse que Jop6n es uno do los princlpalcs 0$0Cfodos ocon6mlcos do Sud-
6frlca -. 

Toda penona cuyos podres naturales hayan sido claslficodos en 
un mismo grupo roe tal queda claslficoda en dicho grupo. SI uno do los 
padres ha sido el aslficodo como persona blanco y el otro como persona de 
color o bantú, esa persona queda clos!ficodo como persona de color, SI 
un padre es persona de color y el otro bantú, lo persona queda claslílca 
da coma bantG. -

En virtud de la Populatfon Reglstrotfon Act, todos los habl .. 
tantes de Sud6frica deben estar clasificados y flguror en el reglstro de pe> 
blocl6n de acuoroo con SIJ elaslrtcoclón. A partir de los 16 aflos de
edod, toda persona recibe una tar!eta de ldentldod que dobo exhibir a re 
querlmiento de toda persona que tengo autoridad liigal para pedfrla. -

Dicha ley estableee que la claslftcael6n de toda persona pue 
de cambiarse en cualquier momento, pero que antes el individuo debe to 
ner la oportunidad de ser ofdo. Existen procedimientos pera apelar las 
dosificaciones a uno Junta Administrativa, en primero Instancio, y luego 
a fa Corte Suprema, con uno última opelacl6n a la DMsi6n de Casoci6n 
de esa Corte. 

La clasiflcaelón racial de una persona es de Importancia fvn· 
damental para ella, porque, entre otras cosas, determina dónde y cómo 
puede vivir, qufi trabajo puede realizar, qu6 tipo de educael6n recibirá, 
de qu6 derechos polrtfcos goz:ar6, si tiene derecho a ellos, con quién • 
puede contraer mQtrlmonio, la gama de poslbilldodes sociales, culturoles 
y recreativas abiertos a ella y, generalmente, el grado de l!bertod de oc 
clón y de ITJ)Vlmlento. -
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Divis16n territorial en otenci6n a la raza. 

• 
El segundo prior de la polftlc:a del de$01TOl10 separado es la 

dlvlsi6n del territorio do Sud6frica en zonas reservados poro los diferentes 
grupos ractales. Esta dfvlsi6n so realiza mediante varias dhposlclanes. 

Lo Bontu Trust ond Lond Act, de 1936, ívo proyectada como 
una soluc16n final de la dlvlsi6n de tierras entro europoos y africanos. 
FIJa las xonas que serón reservadas a la poblacl6n africana en un 13 por 
ciento del territorio total de la Repóblrca e t~e r0$trlcclones a la ocu 
poc:l6n por no africanos de tierras ubicadas dentro de las reservas ofrlca: 
nas. 

Las reservas sobre las cualll$ la Bantu Trust tiene omplfos po• 
deres se han dividido en 8 unidades nacionales; •problema del cual he
mos hablado en el copftulo 11, Inciso "d11 al hablar de los bantuston0$• 
se proyecto que esas unidades lleguen a ser a la larga .. patrias" con go• 
btemo propio en virtud do la Promotlon of Bontu Self Government Act -
de 1959. Todos los afrlcanos clodadanos de Sod6frlca tendr6n su "nocl6n11 

en una de esas potrlas y en l<B zonas europeas ser6n considerados traba¡o 
dofes extran¡eros migratorios. -

Una serle de leyes prev6 la reserva de tielTOS poro su ocupa• 
ct6n y propiedad por personas de color no asl6ticas (por ef emplo, •perso 
nas de color de Et Cabo", "malayos de El Cabo", "grlquas 11 y "otras per 
sonas de color"). La intencl6n de las leyes parQce ser que en el FuturÓ 
lo tenencia de todas las tierrQS reservadas a personas de color, se regule 
por la ley sobre lcz :tOllCl5 rurales para "personas de color11 (Rural Colou
red Areas A.et, de 1963). 

Como la mayoría de los habitantes de las zonas para europeos 
'°" no europeos, para poder aplicar lo polftfca del apartheid fue nece
$Cl'lo establecer dJsposlclonos paro subdividir esas zonas, sobre todo debi
do a que las personas de color y los asl6tlcos no tienen patrias a las que 
puedan esperar regresc:r 1 y que por tanto deben ser aceptados como resi .. 
dentes permanentes de las zonas paro europeos. 
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La Group Areas Act, de 1966, se oplica a todas las tierras • 
de Sud6Mca, con excepción de las reservadas para los africanos o "pe,... 
sonas de color". Su obf etlvo m6s Importante os subdividir todos estas tlo 
rras en zonas reservadas paro la ocupación y propiedad do un solo grupo 
racial. 

En virtud do la Grovp Areas Act, una vez que uno zona os 
declarada zona de ocupación reservada, dospu& do cierto fecha f lj ad a 
por lo proclamación, es ilegal que una persona que no pertenezca al gru 
po racial apropiado ocupo terrenos o locales en dicha zona a menos que 
tengo autorlzoclón especial. 

Derecha a partlclpor en el gobierno. 

El supreroo poder leglslatlvo retlde cm al Parlamento de la Ro 
público, que se compone de dos c6maras, una Asamblea Legislativa do = 
170 miembros y un Senado de 54 miembros, Sólo los europeos pueden • 
ser elegidos como miembros de cada una do las c6mCll'CI$. 

Un totol de 160 miembros de la Asamblea Leglslotlva 0$ eleq! 
do por el electorado europeo de Sud6frico, que so compone de todos los 
nacionales europCIO$ mayores de 18 anos. Sois representantes son elegidos 
por los nocionales europeos del Afrh;a Sudocddentol, y cuatro represen -
tantes europeos 500 elegidos por los electores "de color" de la provincia 
de El Cabo, que votan en una llsta electoral separado. El derecho de -
votar entre la gente de color est6 restringido a los hambres mayores de 21 
anos do lo provlnclo de El Cabo que sepan leer y escribir, que posean -
propledodes valoradas par lo menos en 150 rands {un rand (R) equivole a 
1,40 dólcres de los Est~os Unidos) o que ganen un salarlo o sueldo anual 
de 100 ronds como mrnimo. La representoc16n africana en la Asamblea
(de tres representantes europeos) fue obolldo en 1960, Por consiguiente, 
a los africanos, que forman el 70 por ciento de la pobloc16n, a los as16 
ttcos y personas de color fuera de la provincia de El Cabo se les nlega
inc::luso el derecho a elegir europeos como reprC$entantes suyos en la Asam 
W~LegW~w. -
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El Senado se compone do 41 miembros el egldos por los noefo 
noles europeos de las provincias de Sud6frlca, 8 miembros nombras por 0T 
Presidente del Estado, 4 miembros paro el Afrlco Sudoc:cidental y un mlem 
bto europoo dC$fgnado para representar a los no europem de la provln: 
cla do El Cabo. 5., .;l!';I tiu~vamente el CO$O de que 10$ africanos, as16-
tlc0$ y personas do color no tlenen rcprcscntoci6n en el Senado, 

El gobierno de Sud6frlca os y ha sido siempre completamente 
europeo. El personal de categorra superior y los ¡ef0$ de los departamen 
tos gubemamental6$ tambi6n son europix», -

la ley N°. 49 de 1964 dispone ol establecimiento, efectivo o 
partir de una feeha que dcterminar6 el Presidente del Estado, do un Con 
sejo Representotlvo de los penonos do color de Sud6frlco compuesto do -
30 miembros elegldos y 16 miembros designados por el Presidente del Es
tado, todos los cuales han de ser personas de color. Tienen derecho a 
ser fnscrltos en la listo de votantes de color" y a votar en las elecclo• 
nes poro el Conse¡o, todos las personas de color mayores de 21 anos que 
posean la nacionalidad africana. 

En virtud de esta ley, el Conse¡o est6 facultado para asesorar 
al gobierno, a sollcltud de 6ste, acerca de las cuestiones que aFecten a 
los intereses econ6mlcos, soclales, educativos y poi rtlcos de la pobloc16n 
de color de la Repúbl leo, y actuar como órgano de enlace y medio de 
contacto y consulta entfG el gobierno y la pobl ocl6n de color. 

Aún euando el goblemo declcr6 que su Intención al estable~ 
eer el Conse¡o era la de velc:r por los Intereses especiales de la pobla
ción de color, el Ministro de Asuntos de las Penonas de Color declaró 
al proientar el proyecto de ley, que en primera Instancia el Cometo no 
tendrra otro poder que el de asesoror al goblemo, a solicitud de 6ste. 

Cuando el Ministro de Asuntos Asl6tlcos muncló el 20 de no 
viembre de 1963, que el gobierno tenfa el prop6sito de establecer "un -
consejo representativo indio, que se compondr6 de representantes elegidos 
y tendrá poderes leglslctivos y odministrotivos en tod0$ las cuestiones que 
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afecten directamente o lo comunidad lndiu" los representantes de la comu· 
nldad so negaron a colaborar bas6ndose en que dicho camelo era un orgonls_ 
mo destinado a aplicar el oportheld, al cual se oponíon. Sin embargo, eñ 
febrero de 1954 el gobierno procedl6 o estobl ecer un Consej~ Noch~nal In" 
dio, de 21 miembros, como "medida puramente admlnistTotlva destinado o es 
tolfoeer un medio de enloce entra vi gobierno y la comunidad Indiaº. 

El gobierno ha declarado que su político es la de conceder pro• 
g1'95lvomente el dere<:ho del :r;bicmo propio o las re:servas africanos. ·La • 
idea de que estas resorv0$ constituyan los territorios patrios de los aMconos, 
se basa en una deformación da la historia y en uno negael6n de la reali
dad del tiempo presente. Una mlnorTa de africanos reside actualmente en 
los reservas. Según el censo de 1960, IO'l africanos constituyen la mayoría 
en las zonas urbanas europeas y en las zonas rurales europ00$. 

La admir1M1ix.ión de las r01ervas es responsobllldod del Departa
mento de Admlnlstracl6n y Desarrollo Bantú y est6 dirigida por conducto de 
uno ¡erorquf o de c:ombianados europeos en asuntos bootóes y de ¡efes y ca
bec 111 as afrt e: anos • 

Se tomó uno medida de Importancia dentro de lo corriente de 
desarrollo separado al promulgarse lo Pro~tlon of Bantu Self-Govemment -
Act, de 1959 que dividió o lo población africana en las unidades nociona
les de que nos hemos ocupedo en el inciso de los 11bont\Jiít1:1nes 11

• 

Libertad de reuni6n y asoclocl6n · pocffic~. 

Las restricciones Impuestas por el gobierno al derecho de asocia 
clón en Sud6frica han adoptado tres formas prlncípales: lo prosc:rlpcf6n de las 
orgontzociones octlVC!s en el campo político o la Intervención en ellas; me• 
dldm para obligar o las organlzociones de otros tipos a dividirse según un 
criterio roela! y posteriormente para llmltar o sus oflllados a uno solo roza; 
y restrfcciones al derecho de los Individuos a oflliorse a osoclocion0$, 

Antes de 1960 lo actividad polítrca africana giraba alrededor de 



dos organizaciones: ol African Natlonal Congrou y el Pan-Aíricon Con
grcss. Después de lo matanza do Sharpcvillo, cuando lo policía sudafri 
cona disparó confra un grupo de manlfostantcs que protestaban contra lo 
pol!Hca do apartheid, y de los de\6rdcncs que siguieron, el gobierno pro 
elam6 la Unlawful OrganizoHon~ Act, de 1960, que facultaba al Gober 
nodor General (ahora PrC$idonto do Es todo) o proscribir las dos orgonl za:: 
clones mencionadas si llegaba a lo convicción do que lo seguridad y el 
mantenimiento del orden público poligrobon gravemonto con motivo de sus 
octlvidod05. También quedaba facultado paro proscribir a cualquier nue
vo or9anizoclón que a su juicio hubiera sido establecido con el propósito 
de realizar directo o lndlrcetamente IO$ actividades de cualquier organi
zoci6n dec!arodr< Ilegal. 

Según esto ley es un delito realizar cualquier acto oncomlno 
do a propugnor los actividades u ob¡otlvos do una organb~.aclón decloroda 
ilegal, o ser elegido o continuar siendo miembro o solicitar contribucio
nes o sus fondos. A cualquier persona declarado culpable do tal dol lto, 
el Mlntstro de Justicia puede prohil>irl o sor miembro de cualquior otra or
ganización u or9011lsrro público. 

Inmediatamente después do la promulgocl6n do la 1 cy, el Afrl 
con National Congress y el Pon Afrlcon Congrcss fueron declarados 11 eg'O 
les y ambos posaron o lo r.:londestioldad. Dos organlzaclonei posteriores; 
lo Poqo y lo Umkonto Wo Slzwe (lanzo de lo Noción) fueron Igualmente 
proscritas. Los 1 ídorc:; del Africon Notlonol Congross y del Pon-A frican 
Congress han sido sllenclcxios, bien mediante sentencias do prisl6n, b ten 
mediante restricciones o su libertad de movimiento y lo prohibición de ofi 
liarse a organización alguno. Algunos están en el exilio. Muchos ceo= 
tenores do oílliodm y simpatizantes de los organizoc:iones, hon sido deela 
rodas culpables de participar en sus actividades o de continuar en ollas7 
El tll$uhado es que lo octlvfdod polrtico ofrlc:ono, excepción hecha del 
Taranskel -el primer bantustón creado - se ho porolh:odo. 

En diferentes épocas hon existido algunos partidos políticos de 
color y de asi6ticos, pero ninguno do ellos ha ¡ugodo un papel de impor 
toncia. -



El Prohibltlon o lmpropcr lnterforence 8111, publicado por el 
gobierno en 1966, prohibe que los miembros de un grupo racial tomen par 
to alguna en las actividades de partidos polttlcas u orgonizoclones de otro 
tipo racial, !guolmonto prohibe que las personas que en cualquier llpoco 
dentro de los tres anos anteriores a uno elección hublerm sido miembros 
de un partido político C!Ul'Opeo o tomado porto en sus octividodes o hubio 
ron estado asociados con él, se presenten como candidatos o "representaii 
tes de los votantes de color" en el Parlamento o en el Consejo Provin:: 
clol do El Cabo. Debido a la oposición encontrada por este proyecto -
fue remitido a un comité especial. 

So han tomado también medidas para dC:$alentor las organiza
ciones estudiantiles multirroclales. La Notional Union of South African 
Studonts, orgonizacl6n multlrrocial o la cual pueden afiliarse órganos es• 
tudiantilos de universidades asr como ostudiontas o título individual, ha si 
do víctima do ataques crecientes, No se permite que las organlzocione:S' 
estudiantiles de universidades y colegios universitarios no europeos se afi
lien a las NUSAS. 

Aunque no hoy disposiciones generales que restrinjan la llbcr 
tod de reunión, la celebración de reuniones en zonas africanas, o en la$ 
que se hallen pre¡entes africanos, estó reglamentada por diversos dtsposi· 
clones que permiten a ICI$ autoridades locales y al Ministro de Administro 
ción y Desarrollo Bantú eJ ercer amplio control sobre cll0$. -

En áreas residenciales africanas dentro de xonas urbanas, los 
autorldodes locales est6n facultados paro reglamentar "lo celcbroclón, con 
trol, supervisión y restricción de reuniones o asambleas bantúes dentro do 
la zona urbano. 

Tambi&n se han Impuesto restricciones de acuerdo con las fa· 
cultades que concede la Coloured Persons Educotion Act, de 1963, a las 
actividades políticas de los maestros de color, a los que se prohibe lo afi 
lioctón a cualquiera de los partidos palrtlcos europeos en existencia. -

"El Dr. Jan Stytler, dirigente nocional del Progresivo Party 
expllcabo el slgnlficodo de estas normas, con estas palabras: 1Debido a 
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los Impedimentos y desventolas qoo existon on otras profesiones, 101 moos 
tras representan una proporcl6o mucho m& ~levada do la lntolectualldarf 
entre los no bloneos que en el blanco. Exclulrlos significo, en gran m! 
dldo, impedir que hayo dirigentes' ". (40) 

Libertad de expres16n. 

Varias dlsp0$lc::ione~ logislotlvos r0$lrlngen, o se vtillzon para 
restringir la libettod de oplnl6n y do oxprettl6n y el derecho de recibirtn 
formaciones y dlíundirlas. -

En virtud de la PublTcatioru and Entortolnmonht Act, de 1963, 
que no obstante no se oplka a los diarios pvbllcodos por lo Newspopqr 
Union of Sovth Afrlea, se Introdujo un amplio sistema do censura. ''Esto 
ley prohibe la publicacl6n, producción, lmportocl6n o distrlbvcl6n do pu 
bllcaclones u obfetos 1lndesooblos1

• Una publicooi6n u obf oto S-On •rn((c' 
seable<$1 si entre otras cosas: rldlcvllzon o menosprecian a un grupo de ha 
bltantes de la Ropúbllca; redundan en menoscabo do l<H relaciones entre 
cuolesqulera grvpos de habltontes do la RcpGbllca; son perjudlciol01 pnra 
lo seguridad del Estodo, el bienestar general o la paz y o! bvon ordenº. 
(41) 

En virtud del ortfculo 6 de la Supprenlon oí Communlsm Act, 
de 1950, mod!Ocada, el Presidente del Estado poede prohibir la lmpre• 
sf6n, edlcl6n o dtfus16n de un perl6dlco comunista. 

Según lo dispuesto en el artículo 44 de la Prlsions Act, de 
1959, modificado, constituyo delito pobllcor, sin autorlzacl6n e,crita, 
cualquier dibujo o fotografTa de cualquier preso, tanto si se hicieron esos 
dlbuios o se tomaron esas fotografíos ante$ o después de la detenc16n del 
preso, o de cualquier pris16n; y publicar ucuolquler lnformac16n Falsa 
acerca del comportamiento o las experiencias en prisión de cualquier pre 
$0 o ex-preso, o:erca de la odmlnlstrac16n de cualquier prlsl6n, cono'= 
ciencia su falsedad o sin adoptar mecHdas razonables paro comprobar la V! 

(40) Gonfl. op. cit. p. 45 
{41) Loe. clt. 
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racldod de esa Información". (42) 

Según ol artículo 3 do lo Officlol Secrcts Act 1 de 1956, mo 
dfílcado, comete delito lo p~ona que publique o comu,,lque cualquier 
material o informocl6n rcloti\'0$ o ''cualquier cucst16n do índole militar o 
pollclol", a cualquier otro persono "en cualquier formo o con cualquier• 
Fin que scon perjudiciales paro lo scavrldod o los lntor01cs de lo Repúbli 
ca". (43) La "cucsti6n do índole polfciol" significo "cualquier cuel!ti6; 
referente o lo prcscrvoct6n do lo soavridod Interno do lo República y ol 
montonlmlonto do lo ley y ol orden por lo polldo sudofrlcona" (44) 

Varias dlspotlcioncs se refieren a los dlscunos o publicoc:io -
nes que pueden provocar sontimlcntot de hostil fdocl entre los habitantes -
europeos do Sudáfrica y cuolquior otro sector de lo pobloci6n, 

En virtud do la Newspopcrs ond lmprint Act, de 1934, todos 
los periódicos publtcodos en Sudáfrica deben ser rcglstrodos; lo única res
trlccUm al der~ho a registrar un pcri6dico es que el editor ha de ser ro 
sldente en la República. Sin embargo, coníorme al Artículo 6 bis do la 
Suppresslon of Communism Act, do 1950, promulgado en virtud de la Ley 
Nº. 76 de 1962, o! efectuar el rcgbtro deberá depositarse la sumo que 
flfe el Ministro del Interior, lo cual no podr6 exceder de 20,000 ronds,a 
menos que el Minhtro certificare no habor roz6n alguna para creer quo, 
en cualquier momento, pudiera resultar noc:csarlo prohibir el pcri6dlco con 
forme o lo di$pu~to en el Artículo 6 de la SupprC$sion oí Commu11hm :: 
Act de 1950. SI llegare o prohibirse el periódico en virtud dol Artículo 
61 la suma depo5itoda podr6 ser tronsferldo al Estado totalmente o en par 
te, o dlscreci6n del Ministro del Interior. -

En $U informe sobre los efectos del apartheid en lo oducoclón, 
lo ciencia, lo culturo y la Información en Sudáfrica, la UNESCO dice la 
siguiente: "Una r6pido ojeoclo a las revhtas publicadas paro afrlcan°' -
muestra que se favorece cierto tipo de publicaciones: las que por lo me 
nos no Impugnan el apartheid, aunque no lo favorezcan obfertomente". -
(45) 

(42) Loe. cft. 
(43) Loe. elt. 
(44) ldcm. p. 47 
(45) Naciones Unidas. op. cit. p. 15 
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ProbableMonto, lo Ingerencia más grave en la libertad de pren 
so O! lo lmposic16n de órdenes de proscripci6n en virtud do la Suppressloñ 
of Communhm Act, de 1950, y otras medidas represivas adoptadas contra 
periodistas, inclusive su detenc16n durante 90 días, la privaci6n del poso 
porte y el registro de sus oficinas y hogares, -

En 1963 se prohibieron 7 ,500 publlcoclones en virtud de la Pu 
bllcotions and Entertolnments Act, de 1963. Durante la primero mitad de 
1965 se prohibieron 466 publlcaclones. 

Conformo al Artículo 6 de lo Suppresslon of Communism Act, 
do 1950, se hon prohibido los por16dlcos The Guardion y sus sucesores Ad 
vanee y New Ago. -

En el UNESCO rcport on apartheid tambi6n se examinan los -
medidas adoptada. en las esferas de la rodlodlfusión, ol cine y lo odmi• 
sión de noticias internacionolos y de periodistas extranjero$, paro impedir 
que al público, sobro todo el africano, reciba noticias y lea informoci6n 
Incompatible con la política de apartheid u opuesta o ella, 

Además de las prohibiciones paro asistir a reuniones y para c:o 
municorse con cualquier persona, quo suponen uno cloro ~tricción a 1a
llbertod de palabra, el Ministro de Justicia ha utlliz.odo sus facultades, -
eo virtud del Artículo 1 O de la Suppresslon of Commvnlsm Act de 1950, 
para prohibir o una persona que 11ejecute los actos" por él especificados, 
con obf eto de restringir las activldodes de los periodistas e Impedir a otras 
pcmnas que escriban. 

Por efemplo, en 1966 se prohibió el Sr. Abdul Kays, periodls 
ta del Muslim News, publlcaclón religiosa quincenal con una tirada = 
de 15,000 ejemplo~, qve durante cinco anos escribiera poro publicar o 
que entrase en la oficina de un perl6dico. Muchos 6rdenes de proscrip
ci6n prohiben a las penonas interesoda:s escribir o transmitir ningún género 
de informoc16n. 
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Derecho o uno naclonolldcxl, 

La South African Citlzensltip Act, do 1949, faculta al M!nfs· 
tro del Interior o privar o un nocional ofrlcono de su nocionolldcxl, entre 
otl'O!l motivos, si ha sido condencxlo por alto trolci6n, ~edlc16n vlolencia 
pública. No se dispone de información, sin omborgo, que Indique que 
se haya privado do su naclonolidod a personas por rozones relacionadas -
con el apartheid o lo discrimlnoc:l6n roclal, 

Se puedo afirmar que los penonas a quienes ;e niego pasapor 
te y abandonan Sud6frlco con permiso de saltda, se ven en reatldad prl:: 
vedas de su nac lonalldod porque no pueden regresar a su país. 

Solamente los europeos disfrutan plenamente de lo que se ca• 
llflca virtualmente de derechos cfvlcos. En particular / el al'rlcano es con 
siderado como un extrol\o, un trobo.f odor migrante - es decir, como = 
un extranjero• sin ninguno clo:se de derech~ en lo Sud6frico "hlonco". 
Cuando se hoya aplicado totolmente lo polrt,lc.a de apartheid, todo naclo 
nal africano de Sudóírlca será civdodono de uno do los territorios patrios 
o banhntanes proyectados, 

Las personas de color y los asiáticos son considerados también 
como "naciones" separados que viven en el mlsrro territorio que la 11ne1M 
c16n" sudafricano blanco, y como tolos tienen derechos m6s limitados que 
los ciudadanos europeos. 

Libertad de Religión 

Se Imponen restricciones a los sudafricanos cuyas conciencias 
y creencias religiosas o de otra tndole son contrarias al apartheid y a la 
tdeologfa en que 6sto se basa. SI son demasiado francos en la proclama 
cl6n de sus convicciones, corren el riesgo de verse sujetos a órdenes de 
proscripción , 
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Los intentos de Imponer la scgrcgoci6n en lm lglcslos suscita 
ron ton firme oposlc16n, que el gobierno no los ha puesto en práctica :' 
con mucho rigor, llmit6ndose o 0$Umir la facultad de ordenar, en coso de 
que asr lo desee, que los africanos ya no podr6n cslstir a una Iglesia o o 
otros servicios religiosos o actos de culto que so celebren en locales si• 
tuodos en uno zona urbana, pero fuera de una zona do residencio bantú. 

El rechazo o todas las disposiciones discriminatorlm por porte 
de ICIS diferentes denominaciones cristianos, e)(cepción hecha de lo Igle
sia Holandesa Reformada, y la presión que so ha ejercido, ha hecho que 
el gobierno sudafricano no apl lque rlgoristamonte tal es medidas, 

Derecho a casarse y protección a la vida familiar, 

Lo claslflcaci6n de la pobloción de Sudáfrica en virtud de la 
Populotlon Reglstrotlon Act, y la segregacl6n de los grupos raciales con
forme a la Group Areo.s Act, y a lo Bantu (Urbon Arcas) Consolitation -
Act, han sido origen de muchos casos de lnf ustlclas pol'$onal °'' e incluso 
de tragedias cuando los famll IOli fueron separados por la fuerza, debido a 
que sus miembros habían sido clasificados en grupos raciales diferentes y, 
por tanto, ya no podrían vivir iuntos o incluso vlsltane sin permiso, Por 
efemplo, en agosto de 1966, una viuda africana del Tronskei, de edad 
avanzada, fve o Durbon para vivir con su hija, pero o su 1.1 egada se le di 
lo que na podTa hacerlo porque su hija estaba dasificodo corro persona-: 
de color, estaba casada un hombre de color y vivfa en una zona de color. 

La Prohibltlon of Mlxed Marriages Act, de 1949, que declara 
nulos todos los matrimonios entre europeos y no europeos, causa mayores 
sufrimientos. La parefa mixto a quien esta ley le prohibe contraer matri 
monto, ni siquiera puede cohabitar legalmente porque, en virtud de la -
lmmorolity Amendment Act, de 1950, es delito punible con cinco años de 
prisión poro los hombres y cuatro para las mujeres, que europeos tenqan re 
lociones sexuales con na europeos. -

Otro aspecto de la política gubernamental que afecto exclusi 
vamente a l(IS fornlllas africanas es la política aplicada coda vez; mas, de 
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permitir que los africanos penetren en las zonas "blancas" únicamente co 
mo "solteros" para trabajar en ellas mediante contratos de corta duración'"; 
con el resultado de que tienen que dejar a sus familias en las reser1as, 
Como la necesidad económico obligo a muchos africanos o salir de ellru 
paro buscOI' trobojo, no tienen pues, otra opción que la de pasar largos 
períodos alejados do sus fomllios. 

También se imponen otras restricciones al africano residente -
en una tona proscrito, que desea casarse con uno mujer de otra zona. 
Tiene que obtener pormho paro que ella puedo reunirse con 61, y si lo mu 
Jer procede de lo zona proscrito el Comisionado de Asuntos Bantúes debi 
tombi6n extenderle el permho necesario. 

Derecho a la propledod, 

En cuanto a la propiedad de lo tierra, la leglslae16n sudafrl 
cano establece discriminaciones de fondo entre los africanos y los otros -
grupos 6tnicos, 

Cuando se hoyo aplicado plenamente la Group Areos Act, los 
europeos, los asiáticos y las personas de color de Sudáfrica, solamente 
podr&n poseer propledodes eo sus respectivas zonas homogénea$, 

Puede aflrmane que la político gubernamental es proclamar • 
Jos centros de todas las ciudades importantes, zonas homo96ncas "blon• 
ca;", con el resultado de que los no europeos tendr6n que vender sus ho 
gares y negocios estobl eeldos en ellas y tronsladarse a las zonas homopii:' 
neCIS que 1 es est6n reservados. 

Desde 1913, los africanos no han podido odquirir tierras fue
ra de las reservos africanas, salvo de otros africanos, sin la autorlzoc:ión 
del Gobernador General (ahora Presidente del Estado). Una restricción si 
mllar para con la compra de tierras por africanos en IO$ zonas urbanas t 
en 1 as ciudades ruroles1 ílguro en el Artículo 6 de la Bontu (Urban Areas) 
Comolrdotion Act, de 1945. 
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Los pequcl'ios enclaves de tierra; y propiedades de africanos 
situados en las zonas urbanos y conocidas con ol nombro de "puntos ne
grosº est6n siendo compradas poco a poco mediante procedimientos db com 
pro obltgotorlo en virtud de lo Bantu Trust and Land Act, de 1936, resf: 
dlr en una reserva africana en tierras propiedad del Fondo Fiduciario Bon 
tú o de un africano. 

La lnmtgrants Rcgul atlon Act, de 1913, impone una r~tric -
clón más a los asiáticos, que no pueden asentarse sin ponnlso en una pi'() 

vlncla de la República c¡uo no sea aquella en la que est6n domiclliados: 

Las restricciones o los derechos de residencia do los aírlconos 
son mucho m6s amplias y fundamentales. Existen disposiciones distintas 
para las reservas, IO$ zonas urbanas y las :i:on~ rurales europeas. 

Desde el 23 de agosto de 1957 / fecha en que entró en vigor 
la Proclamatlon 259, de 1957, se ha venido !Imitando la llbortad de re• 
sldencta en las reservas. En virtud de dicho proclama ningún oFrlcano 
que no fuera residente legal de las reservas en esa fecha podr6 estab!ecar 
su residencio en ellas, salvo en tierras propiedad do un Individuo africa
no, a no ser quo cuente con la oprobac16n escrita del Comisionado de 
Asuntos Bantú°'. El South Afrlcan lnstltute of Race Relotlons ha monlfes 
todo que de hecho esa disposición significa c¡uo "los africanos necesiten
permiso para vivir donde sea". 

En virtud del Artículo 5 de lo Bantu Adm!nlstratlon Act, de 
1927, el Presidente del Estado puede ordenar a cualquier Individuo afri
cano o a toda una tribu o porte de una tribu, "siempre que la considere 
en beneílclo del lnter6s público en general 11

, (46) que se transladen a un 
lu9or especiOcado por él. luego tienen que residir allT mientras siga en 
vigor la orden, lo que puede ser lndeflnfdamento, y no pueden regresar 
a su domlcllto original ni desplaz.one a nlng(m otro lugar sin permiso es
crito. 

Las restricciones Impuestas a los africanos en lm zonas urba· 

(46) Ganfl, op. cit. p. 49. 
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nas se han Ido haciendo progresivamente m6s severas y figuran actual• 
mente en la Bantu (Urban Areos) Consolldation Act, de 1945, modlficoda 
por la 8antu Laws Amendment Act, de 1964, 

La cKpulsión de uno z.:rno urba'la significo normalmente el ro 
greso o loi reservas pero en cambio, a IO$ personas adosas e indeseable'S 
se IC$ puede tenor en un lugar de retiro o centro de rehobllltoci6n, o du 
rante un plazo m6ximo de dos ollos, en una colonia ogrrcola, reíugio, = 
asilo o lnstitucl6n on6loga en virtud de lo Prhons Act, do 1959. 

Los amplios poderes que de ese modo $0 conceden a lm auto 
rldades europeas poro controlar y limitar el número de ofrlcona$ en zona$ 
europeas, han sido util izad0$ en forma m6s llamativo en El Cabo occiden 
tal, zona que el gobierno tiene la intención de reservar en lo futuro p,;; 
ra europeos y "personas de color". 

Aunque se autorice a un africano a vivir en una zono urba
na, no puede elegir dónde vlvfr6 dentro de eso zona, La presencio de 
africanos en zonas agrícol 0$ europeas se rige por el Capítulo IV de 1 a 
Bantu Trust and Land Act, de 1936, enmendada considerablemente por la 
Bantu Laws Amendment Act, de 1964, Las principales categorías de ofri 
can0$ que residen en 10$ :tonas agrfcoias europeas san: empleados ofrlcO: 
nos que trabajan en las operaciones agrícolas a como sirvientes domésti
cos del propietario de la tierra en que viven; obreros ocupantes que a 
cambio del derecho de ocupar lo tierra desempel'lnn servicios domésticos o 
agrícolas para el propietario¡ precarhtas, o sea, ocupan~es de tierras que 
no son ocupantes legítimos ni empleados, y que han residido constantemen 
te en ellas desde el 31 de agosto de 1936, o para cuyo presencio estli 
outori:todo el propietario en v!rtvd de un permiso escrito del Ministro de 
Admtnistrocf6n y Desarrollo Bantú. 

Además de las !imitaciones a lo libertad de circulación im
puestas por las restricciones relativos a la residencia, hay muchas más le 
yes y normas que restringen la libertad de circulación de todos los gru:: 
f)O' tfe la pobloclón. 

Las restrlcc!on8$ más graves son los Impuestas a los africanos. 
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En virtud de lo 8or1tu (Abolltlon of Po:sses orv.I Cordlnatlon of Documents) 
Act, de 1952, enmendada, todo africano do m6s do 16 o!\os debe recibir 
uno libreta de refercneio que contiene su tarjeta de identldo:I, su , foto
grafío, sus huellas dactilares, un historial de su contrato de eMplco y lo 
Orma mensual do su empleador, permisos de estancia en la zona y para 
buscar trabajo o viofor o fin de buscarlo y d~empel'\orlo, amén de los jus 
tlflcontes del pago de impuestos. El oFrlcono debo llevor consig:> dicha 
libreta. Todo africano es culpable de u:i dlllito y susceptible do ser de 
tenido, si no lleva con 61 su libreta de referencias o si 6sta no est6 eñ 
orden, Adem6$, es esencia! que la lleven consigo cuando so encuentra• 
fuera de los reservas, a fin de demostrar que tiene derecho o encontrarse 
en el lugar de que so trate. 

En lm zonas urbanas puedo prohlblne a los afrlcano1 que se 
encuentren en cualquier lugar p6bllco de la zona durante lo noche, a no 
$Of que tengan un permiso 1!$Crito do su empleador, de la pollcTa o de la 
autoridad loco!. Estas dbposlcianes sobre toque de queda pueden ser de 
clarodas en vigor para cuolquler zona por una proclama presidencial o so 
licitud da la autoridad local. -

En las resorvas, el Presidente del Estado est6 facultado en vtr 
tud del Artículo 25 de la Bontu Admlnlstrotlon Act, de 1927, para llml: 
tar y controlar por proclama la entrada en cualquier zona o la solido de 
ello. 

En t6rmlnos generales, ninguna penona no aíricana puede en
trar eri uno zona residencial africana dentro de las zonas europeos, o en 
una resel'VQ africana, salvo que tenga permiso al efecto. 

Derecho a sal ir del propio país y regresar a él • 

En virtud de la Departure From the Unfon Regu!otion Act, de 
1955, comtltuye delito salir de Sud6frica sin un pasaporte o permiso v611 
do. La corn:esl6n de p0$aport01 depende del Presidente del Estado que ae 
túa con el asesoramiento del Ministro del Interior, su¡etos a la condlcl6ñ 
de que pueden ser retirados en cualquier momento. 
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El Mlnis .. ro dol Interior ha declarado que cuando se examinan 
10$ 5o1lcitudes de pasaportes se tienen en cuento los slgulentlls criterios: -
"la medida en quo se verran aíoctodos los Intereses de Sud6frlco, el fo· 
mento o periuiclo de las relaciones entre la República y el pars al que de 
seabo desplazarse el visitante y la posible protección del sollcltante con: 
tra sí mismo, 

Derecha o la vida privado. 

Lo político de apartheid hoce sentir sus efectos sobro la vida 
privada de las personas residentes en Sud6frlca, especialmente las no eu• 
ropeas, a e.liarlo y en una vorledad de formas casi inacabable. Puede te 
ner efectos desastrosos sobre la vida famil lar do los africanos y otros see:' 
tares de la poblactón. Los llmltocloncs a la libertad de circulación y de 
residencia constituyen una grave Ingerencia en el derecho de los afrlca• 
nos en particular, La e¡eevclón de la Group Areas Act, ha llevado al 
desarraigo y al reasentamlcnto forzado de milos de fomlllcs en toda Sud• 
áfrica, y la apllcocl6n del control d~ anuencia ht1 ""''!l'lda a la expul
sl6n de mlles do africanos de la zona urbana en lo que deseaban vlvír. 

Al apllcane el apartheid con m6s rigor / coda vez se ha e e 
m6s difrcil, si no Imposible, que los individuos escoJan sus amigos y con 
tactos de otra índole fuera de su grupo racial. Len narmQS sobre toque 
de queda prohiben a 10$ africanos estor fuera de sus zonas despué$ de las 
nueve de la noche. Lo opllcoclón de la Group Areas Act y de la Re
servatlon oF Separate Amenitles Aet, de 1953, impide que los miembros 
de distintos grupos raciales asistan juntos a lugares públicos de diversión, 
o a restaurantes, actos culturales o deportivos. La Imposición de las ór· 
dones do proscripción en virtud de la Suppresslon of Cammunlsm Act, pue 
de ejercer los efectos más desastrosos en la vida de cualquier Individuo;"" 
Dfc:has 6rdenes pueden prohibir entre otras cosas, a cualquier persona, -
que asista a cualquier reunión, inclusivo a una de car6cter social, o que 
se comunique con cualquiera de las personas Indicadas en la orden o que 
reciba visitante alguna. De este modo se le puede Impedir totalmente 
que lleve una vida privada normal. 

La nota del goblemo N". 804 del 13 de lunlo de 1958, esta 



- 109 -

blece el registro, por un agente de la pollda o un agente europeo auto 
rizado por la autoridad local de lo :t0na de que se trote; de los locoléi 
en los que existo sospecho razonable de quo residen africanos o sn est6 
empleando a africanos en controvencl6n de lo ley. 

En virtud de lo CrimlnC!l Procedvro Act, do 19S5, la pollera 
sólo puede eíectuar registros con moodam!ento judicial. Sin ómborgo, en 
virtud de lo Pollee Amendmont Act, de 1965, que autoriza a los ogenw 
tes de policía a reglstror sin mandamiento a cual quier persono, 1 u g o r o 
vehf::ulo que se encuentren dentro de Sud6frlco a 1.1110 mllla de la fronte 
ro y a confiscar c:volquier coso quo encuentren en ellos, se concedl6 a
la pollera facultades para efectuar registros sin moodomlento ludiclal. 

Dereeho a lo libertad y a la seguridad de las personas. 

Los restricciones o lo libertad y la seguridad de la persono y 
el pader de arrestar y detenor sin fulc:!o, según lo leglsloclón sudafrica• 
na, est6n dirigidos en gran parte contra todos los que se oponen al apart 
held, eualqulera que sea el grupo roela! ol que pertenezcan. Además;" 
hay muchas dhPQsiclonin d~tlnadas o mantener y apllcar el apartheid. 

Varios leyes disponen el arresto y lo detención de aMconos. 
En virtud del Artículo 1 de lo San tu Admlnistrotion Act, de 1927, enmen 
dado, el Presidente del Estado es el "Jefe Supremo de todos los Bantúes ir 
y como tal tiene todos los poderes que le concede el Natal Code of Na 
tive Lows con respecta o todos los africanos de la República. En virtud 
de este Código puede disponer el arresto de cualquier africano o quien 
considere peligroso para 1 o trcriqullidad público y detenerlo por tres meses. 

Lo deílnic16n de los "Agentes del Orden" que están faculta
dos para efectuar arrestos en virtud de lo Criminal Procedure Act, de • 
1955, incluye a cfertos funcionarios cuya autoridad poro efectuar arrestos 
se lfmlta o los ofrleCll'IOS. 

Desde que llegó al poder el Partido Nocional, en 1948, se 
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han dictado m6s do cinco millones de condenas en virtud de las leyes del 
upase", en un país donde la poblocl6n ofr!cano totol, Incluyendo o los ni 
nos, asciende o 13 mtllonos. -

Eti virtud de la Crlmlnol Procedure Act, de 1955, puede de• 
fane on libertad baf o fianza a personen en espero de juicio y durante és 
te, salvo en los casos do tralc16n y asesinato. Raro voz se def o o los
ocusados en llbertad bofo rtonzo en los casos polnicos, y partlcularmente 
sr no son europeos. 

La restrkcl6n más t.,..,ortonte al derecho o pedir libertad bofo 
ílonza1 es una dlsposlc16n de la Criminal Procedure Act, de 1955, según 
la cuol el Fiscal General podrá ordenar, si lo considera necesario en in 
ter6s de lo segurldod pública o del mantenimiento del orden públlco, = 
que una persono acusado de cualquiera de una serle de delitos, lnclurdos 
los previstos en lo Suppresslon of Communlsm Act y el "sabotofe 11

, con 
arreglo al Artrculo 21 de la General Law Amendmcnt Act de 1962, no 
sea puesta en libertad bofo fianza. 

El procedimiento penal sudafricano se basa en el sistema ln9l6$ 
del Common Law. Así, el período de prisión preventlva svel e ser de al 
gunas semanas y rara ve:z llega a tres meses. Sin embargo, en 1963, de 
1,727 personas en¡uicladas por sabotafe o por delltos prevlst~ en la Su 
ppressfon of Communfsm Act, 530 estuvieron detenidas por períodos que ex 
cedieron de los tres meses. -

En muchos COSO!'º detiene a personas por pertodos muy largos 
en virtud de ocusaclones por Infracciones a la Suppresslon of Communlsm 
Act, la General Law Amendment Act,y otros leyes de seguridad, para ser 
puestas luego en llbertod sin futclo. De las 2, 169 penonas detenidos -
en 1963 en virtud de dlchOPJ leyeJ, asr ocurrl6 con 722. 

Mediante una enmienda a la Suppresslon of Communism Act1 

la General Law Amendment Act, de 1963, dispone que si el Ministro de 
Justicia est6 convencido de que es probable que una persona que cumple 
una pena de c6rcel en virtud de la Suppr0$$fon of Communfsm Act, la Ge 
neral Law Amendment Act, de 1962, o varias otros leyes, fomente el lo': 
gro de cualquiera de los ob¡etlvos declarados del comunismo, una ve:z que 
haya sido puesta en libertad, puede mandar que dicha persona siga encar 
celada aGn despu6s de haber cumplido su condena. -
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Derecho a no estor sometido o esclavitud ni a servidumbre. 

El sistema todavía utilizado en f0$ cxplotoclones agrícotas pro 
piedad de europeos, en cuya vhtud los fomiliCB africana: ocupan la tie:" 
rra como contraprestación por los servicios que prest<lll al propietario euro 
peo, no parece muy distinto de la servidumbre de la 9leba, si bien el g; 
biemo sudafricano introdujo dhposiclones on lo Bontu Laws Amendment -
Act de 1964, poro poner fin o este sistema do relaciones (urídlc<H. 

En virtud de la Bantu labour Act, de 1964, Incurre en delito 
el afrlc:ono que: 

"o) Habiendo ftrmodo contrato se niegue a cumpltr o -
no cumpla el servlc:lo a que lo obligo el documento; 

b) Que sin causa (usttflc:ado deJe el empleo o no cum• 
pla las condiciones establecid~ vo el contrato; 

e) Que Intencionada o ilegalmente causare dctlos o P«;! 
sonas o bienes por acción u omls16n; 

d) Oue def aro de cumplir su torea¡ 

e) Se Incapacitare paro cumplir su labor tomando drogas 
o embrlog6ndose; 

f) Se negare a obedecer una orden legTtlma de su em
pleador o superior o Insultare u ofendiere a su em
pleador o a dicha peNOna; y 

g) Tomare medidas paro cambiar de trobafo antes del -
vencimiento del contrato, 

En uno ley anterior relativo a amos y sirvientes, flgurCll'I dfs
postctones semejantes para eoda una de las euotro provfnelas en que aún 
est6 en vfgor y que se oplJeo, principalmente, a los criados agrícolas y 
doméstJcos", (47) 

(47) op. cit. p. 50 
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Derecho a no ser sometido o tratos Inhumanos o degradantes. 

Las condiciones y el troto de los reclusos en las c6reelm sud 
ofrlconas han motivado numero5as que JO$ y Ol"1,11QClones on los últimcH onOS. 
El estudio más reciente es el realizado por el Grupo Especial de Expertos 
C1$toblecido en virtud do la resolución 2 (XXIII) de lo Comisión de Dere
chos Humanos: 

"Al expirar lo condeno, o menudo se Impide o '°' presenten
cfodos por delitos políticos reanudar uno vida normal. Robert Sobukwe, 
presidente del Pon·Afrlcan Congrl'l$S1 sigue detenido desde que expir6 su 
condeno en l 963. Otras personas han sld~ detenidos nuevamente y oeu
sodas de nuevos delttos, con frecuencia basados esencialmente en 101 mh 
mos hechos que motivaron su primero condeno. Así lio ocurrido particu:: 
larmente en el c:~o de los mh:imbros del ahora pro$crlto Africon Natlo -
nol Congress en lo zona oriento! do El Cebo, donde comlderoblo número 
do personas han sido nuevamente enluicladas al expirar sus condenas lnl
ctol es. 

Otros ex convictos han sido sometidos o órdenes do fnterdlc
cl6n o orrC$tO domlclllario cuando no fue posible Imputarlos otr<» cargos. 

los africooos corren el ri0$QO adicional de ser expulsados de 
lo zona urbano en la que r~ldfon con anterioridad a lo condena. El ofrl 
cono que no tenga derecho a permanecer en una zona urbano en virtud Jel 
Artrculo 10 de la Bantu (Urbon Areas) Consolldolion Act, de 1945, al ser 
puesto en libertad debe sollcltar autcrlzocl6n a 1 o Oficina del Trabajo -
paro permanecer y buscar e1Tpleo en '"º zona, la que prob<iblemente le 
serra denegada si se le considera peligroso desde el punto de visto polítl 
co. En caso de tener derecho a permanecer en lo zona, en virtud de ':' 
uno residencia prolongada en ella, pierde este derecho por apllcac16n -
del artículo 1 O de eso ley, si ha ddo condenado a una pena de prisión 
de m6s de seis meses. Incluso si aún tiene derecho a permanecer en esa 
zona, bien por haber nocldo ollr, o por haber sido condenado o uno pe
na de prisión de seis meses o menos el funclonOl"to del trabajo puede ne
garse o autorizar su empleo en lo zona, con el asentimiento del Secreto 
rfo poro la Admlnlstrael6n y Desarrollo de lo Población Bantú, con funda 
mento en que su permanencia afectatío o podrra oFec:tar la seguridad del 
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Estcdo o do lo pobloc:i6n, o dn porte do olla, o amenazaría o podrro 
amenazar ol mantenimiento del orden público. 

Si ol africano ha sido condcnooo por algunos de los muohos -
delitos enumerados en el p6rrofo 3 del ortículo 29 de la Bontu ( Urban 
Arecs) Act, de i 945, reformooo por lo ley N''. 42 do 1964 (quo inclu
ye lo$ 'delitos polítlc<M'), corre tombl6n ol riC$!)0 de que, al conccd6r
selo lo libortod, so lo considere 'lndcs~blo' on virtud do esto artículo, 
lo que slgnlflco que el Comisfonodo de Asuntos de lo Pobloc16n Bantú 
puodo ordenar su tr<nlooo o las ~ervas, su detención en un centro de re 
tiro o rehabtlitoclón o on uno colonia agrrcolo, refugio u otra lnstltuci6ñ 
slmllor establecida de acuerdo con lo Prlsom Act do 1959". (48) 

Lo dhposici6n sobro sabatof e lnclufdo en lo Ocr.cral Law 
Amendment Act, do 1962, y lo Terrcrism Act, do 1967, estoblccon uno 
condono mrnimo de cinco ol'los de prisión, Esta condeno se impone a 
quien: " ••• intento cometer o conspiro con otro poro ayudar o instl 
gar la comhl6n o qoe comete, Incita, l'"tlgo, ordeno, oconsef a, oUen~ 
a otra pcnono o cometer ••• " (49) un acto equivalente o soboto¡e o 
terrorismo. No es ne<:esarlo que el hecho hayo sido público, ni que ha
yan causado dar.os o perf ulcíos. Aclarodón heeho, que el onus probandi 
recae sobre el acusado, es deelr, tiste debe probar su Inocencia. No -
obstante, es obligatorio Imponer la condeno mínimo de cinco of'los. 

En parte relativa ol "Derecho a lo libertad y a la 'eguridad 
de los personas 11

, heroos hablado do los casos en que una persona puede 
ser detenida o desterrado sin Juicio previo. Otro c0$o de condeno sln 
juicio previo se relaciono con lo facultad de expedir órdenes de destierro 
o poner a uno persono bofo arresto domiciliarlo en virtod de la Suppre
ssion of Communlsm Act, de 1950, reformada, 

El caso más grave de lnterdlccl6n es el arresto domiciliarlo, 
que puede ser desde por 12 horas hasta por 5 ai'los. La persona que se 
encuentra bolo arresto domiciliario, no puede recibir visitantes, excepto 
o un m&llco, sin autorizac16n oficial. 

(48) Documento E/CN. 4/950 Naciones Unidas. 
(49) Gonfh op. cit. P• 51 
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Las órdenes de interdicción son dictodas por el Ministro de 
Justicia, sin notlílcocl6n previo y sin audiencia del interesado. No hay 
recurso de opeloci6n ni medio de impugnarlas ante los trlbunales, l\o pro 
testo público es impo>ible, pues es ilegal publicar las declaraciones de
las personas interdictos, 

Hasta el 19 de ogci~to de 1966, unas 600 personas habían si
do objeto de órdenes de interdicci6n, habiéndose hecho ton común que 
los protestos en Sud6frico son escosas, y como oqu61los que podría cspe
r<'''ºª que formularon crrtlcos están prMcritos O se han visto obligados a • 
exillorsc, !os voces que pueden alzarse poro protestar son todavTo m6s º.!. 
cosos. 

Muchos juicios políticos (principalmente de ofillados o orgoni 
zo.:ioncs que ha11 sido decloradw Ilegales) se ventilan ante los tribunales 
inforiores,. que pueden imponer penas hasta de tres aoos de prisión raspee 
to de codo acusación, por lo que si se acumulan varios acusaciones, sus 
facultades pueden sor muy grandes, 

Muy frecuentemente, las sentencias dictadas han sido en ex
tremo severos, imponiéndose penas consecutivos poro coda acusación. Por 
eJemplo: "un acusado fue declorado culpable de permitir que su domicilio 
se utilizara paro uno reunión del African Notlona1 Congress (ANC), de 
pagar cuotas al ANC y de distribuir tres folletos del ANC, constituyen
do la distribución do cada folleto un cargo seporado, habi6ndoscle senten 
ciado en conjunto o diez oi'los de prisión, Si bien la pena se redujo o -
seis al'los como resultado del recurso de opeloción, no son Inusitadas 1 os 
penas ocumul olivas de siete y ocho ai'los de prisión, Los gastos de apelo 
clón, tanto en este caso como en otros varios, fueron sufragados por eT 
Oefonce ond Ald Fund, pero desdo que se prohibió la actuación de esta 
entldocl, los acusados han carecido con frecuencia de osistencio furídlca". 
(50) 

Tradicionalmente los juicios ante el Tribunal Supremo se cele 
bran por el sistema do juroclo, pero esto práctico se ha ido abondonando 
poco o poco. Sin emborgo, no os proboble que el fulclo modlonte jura
do hubiera contrlbuído a que los delincuentes polftlcos fueran juzgados -
Imparcialmente, pues los jurados han de ser europeos, varones de 25 a 65 
anos de edad. 

{50) op. cit. p. 52 
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"El Mlnhtro de Justicia, en los asuntos a los que es aplica
ble la Rlotous Assemblies Act, do 1956, y la Officlal Secrets Act, osr 
como cuando se trato de ciertas acusaciones en virtud de lo Suppreulon 
of Communlsm Act y en algunos otros casos, puede ordenar que se cele
bre iulclo sin furodo. Cuando lo ocusoei6n es por sabotaje de ocuen:lo 
con el artículo ·21· do lo General Law Amendment Act, de 1962, o P'Jí 
terrorismo, en virtud do la Terrorhm Act, de 1967, so prescinde siempre 
de luraclo. En estos cosos el j ucz formo un tribunal con dos asesores, 
La opinl6n de estos asesores tiene igual valor quo la del juez en cuanto 
a lo decisión do las cuestiones de hecho, pero el juez decide por sí so· 
lo los ::uestlones de derecho", (51) 

SI bien estas llmltoclonC$ del derecho a un juicio mediante -
furado -que en todos los demás cosos se concede a petición dol ocusaclo • 
qub:á no disminuyan las poslbllldadcs do que el acusado sea iuzgado tm
parclolmente, existen otros restricciones que sí pueden roduclrl 0$, En prln 
ctplo, en los asuntos fuzgodos por ol Tribuno! Supremo, 1 o vista es pre: 
cedida de un examen preparatorio ante un tribunal Inferior (maglstrate's 
court) en el curso del cual so presentan al acusodo las pruebas on su con 
tro y se le do a conocer la acusación. El acusodo comparece en juicio 
con muy esc0$0$ conoelmlonto$ de los cargos que se le harán o de las -
pruebas o que tendrá que oponerse. En casi todos los casos el acusado -
ha estaclo privado do tu libertad y por tonto impedido de preparar su de 
fenso. Es posible que los testigos de cargo hayan estado detenidos o so:: 
metidos a pre$f6n pslcol6gico, si no es que físico, para que declaren en 
contra del ocusodo. 

La leglslocl6n sudafricano en materia de seguridad establece 
varios presunciones contra la persona acusado de determinados delitos, y 
sobre ella recaen la obligación de probar su inocencln. Se restringe así 
el requisito trodlclonal de que lo acusación debe probor $l!~ cargos fuera 
de todo duda razonoble. Por e¡emplo, en virtud de lo Suppresslon of 
Communism Act 1 de 1950, reformada, si se prueba que una persona ha -
asistido a una reunión de uno orgonizac16n ilegal, o que ha dlstrlbuído o 
ayudodo a distribuir pubHcoclones de ésta, se pre$ume que es miembro de 
dicha organización, y si se pruebo que uno persona a la que se acuso de 
haber recibido lnstruccl6n mll itar fuero de la República ha salfdo de Sud 
6Frica sin pasaporto válldo, a menos que se pruebe lo contrario sin lugar 
a dudas razonables, so presume que r~lbló Instrucción militar o procuró 
reclblrlo. 

{51) OP • cit. p. 52 
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"El Ministro de Justicio, en los asuntos o los que ei aplica• 
ble la Riotous Assemblies Act, de 1956, y lo Ofílcial Secrets Act, así 
como cuando se trato do ciertas ocusocloncs en virtud de la Suppreulon 
or Communlsm Act y en algunos otros casos, puede ordenar que se cele• 
bre juicio sin furodo. Cuando la ocosoclón os por sobotoJe de acuerdo 
con el artículo 21 de la Genero! Law Amendm<mt Act / do 1962, o por 
terrorismo, en virtud de la Terrorism Act, de 1967, so pr~c:inde siempre 
do f urodo. En estos c®"Js el jue:. forma un tribuno! con dos OSC$ores, 
lo opinl6n de estos asll!'.ores tiene Igual volar que lo del juez en cuanto 
O la dc-.isiÓn de las CU!l$tiOMC$ de hecho, pero el fue:. decide por sr SO

io las cuestiones de derecho", (51) 

Si bien estas llmltocioncs del derecho a un Juicio mediante -
furaclo -que en todos los dem6s cosos se concede a petición del acusado• 
qulz6 no disminuyan l 0$ poslbllldodes de que el acusado seo juzgado Im
parcialmente, e>dsten otras restricciones que sr pueden reduclrlas, En prln 
cipio, en los asunll:>s Juzgados por el Tribunal Supremo, la vista os pre: 
cedida de un examen pr6porotorlo ante un tribunal inferior (magistrate1s 
court) en el curso del cual se presentan al ocusado las pruebas en su con 
tra y se le da a conocer la acusación. El acusado comporece en f uiclo 
con muy escasos conocimientos de los cargos que se le hor6n o de las -
pruebas a que tendr6 que oponerse. En casi todos los casos el acusa:lo -
ha estado privado de su libertad y por tanto Impedido de preparar su de 
fensa. Es posible que los f0$tlgos de cargo hayan estado detenidos o so": 
metidos o presión psleol6gica, si no es que física, para que declaren en 
contra del acusado, 

Lo le9blacl6n sudafricana en materia de seguridad establece 
varias presunciones contra la persono acusada de determlnodO!I delitc», y 
sobre ella ref::aen la obllgaci6n de probor su Inocencia. Se restringe así 
el requisito trodiclonol de que lo acusación debe probor sus cargos fuera 
de toda duda razonable, Par ef emplo, en virtud de la Suppresslon of 
Communism Act, de 1950, reformado, si se pruebo que una persona ha -
asistido a uno reunión de uno organización ilegal, o que ha dlstribuído o 
ayudado a distribuir publleocione:s de 6sta, se presume que es miembro de 
dicha or9ailzación, y si se pruebo que una persunü a la que se acusa de 
haber recibido instrucción mllltar Fuera de la República ha solido de Sud 
6frlca sin pasaporte válido, a menos que se pruebe lo contrario sin lugar 
a dudas razonables, se presume que rccibló Instrucción mllltar o procuró 
recibirla. 

(51) op. cit. p. 52 
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Las personen culpables do delitos en virtud do las leyes rela
tivos al sabotaje o al terrorismo1 pueden ser sentcm:lodas a la pena de 
mverte o a una pena mínima de cinco af'íos de prisi6n. 

Lo legislación sudafricano en materia do seguridad infringe -
tambi6n ol p6rrofo 2 del artículo 11 de la Declaración Universal de De
rechos Humanos, puesto que en ciertas disposiciones de la General Law 
Amendment Act, de 1963, se provén delitos con efectos retroactivos. En 
vfrtud de esa ley lo penona que recibo lnstrucctón mllttar fuera de la Re 
pliblica es culpable de un delito que se castiga con peno de muerte o de 
prisión por lo menos de cinco ol'los. Este deffto se hace retroactivo has
ta 1950. Un número considerable de africanos recibieron Instrucción en 
el extranfero antes de 1963, y han sido declarados culpables y sentencia 
dos en virtud de esto nueva 1 ey. -

lo Criminal Proceduro Act, de 1955, establece, con respecto 
a los presos que esperan la c:elebroci6n del fulclo, que los as~ores jurí
dicos del acusado podrán entrevistarse con ~1, srn m& 1 imitaciones que las 
establccldas por lo ley relativo o la administración de prisiones. 

los pel'5onas detenidos en virtud do lo ley de los 90 días únl 
comente pueden consultar a un abogado con ol consentimiento ·del Minis': 
tro de Justicio o de un funclonorlo superior de policía. las personas de 
tenidos en virtud de la le-¡ de los 180 dfas, únicamente pueden consultar 
o vn abogado con el consentimiento del Procurador General o de un fun 
cionarlo público delegado por 61, en ICJ:S condiciones qua éstos determinen. 

los detenidos en el Transkei en virtud de la Proclamotlon ~ 
R 400, pueden consultor a un abogado únicamente con el consentimiento 
del Mlnistro de Admlnhtroci6n y Desarrollo Bantú o de una persona auto 
rizada par &te. 

En 1937, el Instituto of Roce Relations estableci6 varias ofi
cinas de asbtenc:la rurfdfca voluntaria, y de 1940 a 1961 el Deportamen 
to de Bienestar Social les concedi6 pequef'los subsidios, Sin embargo, :" 
cuando cesaron los subsidios, todas las oílcinas tuvieron que ser clousu
rodas, con exc:epcl6n de la de Johannesburgo. Esta es la única que co.!! 



- 117 -

tlnúa funcionando y depende de los servicios voluntarios do los abogados, 
aunque siempre ha delado los asuntos políticos en manos del Defcnce and 
Ald Fund. 

Cuando cesaron los subsidios en 1961, el gobierno establoci6 -
su propio programa de asistencia jurrdica que dcscrlbl6 en un memorandum 
sobro antecedentes publicado el 18 de marzo de 1966. En virtud de es
te sistema, cuando se pide lo pena do muerto para un ocusado y éste ca 
rece de modios paro sufragar su defensa, el tribunal nombra a un aboga': 
do para que se encargue de ella pro doo y el cual es remunerado segCln 
honororfos fijos con cargo a los fondos públicos. 

Derecrl0$ relacionados con el troba¡o. 

La polrtlca de oxclulr a ciertas categorras de lo poblac::l6n -por 
lo común o los afrlc<Jnos o a todos los no europeos .. do los trabales más 
especializados y me!or pagados (llamada reserva do empleos) ha sido prac 
ticada par los gobternos sudafricanos desde que se constituyó la Unl6n. -
Unas veces la exclusión se efectúa en la pr6ctlca y olrCb c»rÓ establecf 
da en la legislcx:lón. En las sfgulentos leyes se estatuye la r0$crva de -
empleos: lo Mines ond Worl<s Act, de 1956¡ 1 a Bontu Bulldfng Worker 
Act, de 1951; y lo Industrial Conclllotlon Act, do 1956. 

Cuando hay en vigor un acuerdo de un conse(o lndu$trial por 
el que se n¡an tasas mínimas de pa¡p por determinado trobo¡o, la reservo 
de ese empleo se suspende durante la vigencia del acuerdo, a menos de 
que el consejo decida otro cosa. 

Se dice que las reservas do empleos tiene por finalidad prote 
ger o los europeos y, a veces, a personas de color de la competencia ': 
de la mano de obra m6s barato, que amenaza desalojarlos de determina
da ocupac Ión. Lo vigencia de un acuerdo de un consejo industrial puede 
y suele extender.e o los africanos, de modo que hay que pagar el mismo 
salario o todos los empleados en lo ocupacl6n o que el acuerdo se reíle
re; se considera que esa disposición ofrece protección suficiente a los eu 
ropeos. De ahf que el Ministro del Trabajo dlfera en el Senado, el 1'~ 
de abril de l 961, que si las tasas de salarie» se Fijan <1 nivel suficlent~ 
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mente elevado para atraer europeos, "el blanco, con su conocimfonto su 
perlar, ser6 capaz de conservar esa ocupoci6n frente al no blanco con Sü 
clvllizocl6n inforior", (52) 

El derecho o la huelga de los cmpleodos europeos o de color 
estó llmitodo por la Industrial Conciliation Act, de 1956, enmendada en 
1966. 

En virtud de la Bontu LabourCiettloment of Disputes) Act, do 
1953, enmondada en 1955, los empleados afrlconos no pueden declararse 
en huelgo, El Instigar a la huelga o el participar en ello es delito san 
clonado con uno multo de hasto 500 libras o c6rcel por un período de hm 
ta tres ai'los, o ambas penas a 1 a vez, -

Derecho al descanso. 

LO$ únteas dlsposicionos loghlatlvas sobro horas de troba¡o má 
xfmas y vaeoelones pagodas, son las relativas al trabaio en minas, fábrl: 
ces, tiendas y oílclnas. En ningún coso estas dhposiclones son dfscrlml
notorlas. El ortíevlo 19 do la Foctorles Act, de 1941, dispone que la se 
mona de troba¡o en I~ f6brlcos ser6 de 46 horas; el artículo 10 de la MT 
nos ond Works, Aet, de 1956, dispone que la semana de trabajo en hi 
minas, salvo en las de corb6n será de 48 horas; y en el articulo 3 de la 
Shops ond Otflce Act, de 1964, se dispone que la semana de trabajo en 
las tfendas y oficinas será 'de 46 horas. 

No existe legisloclón relativa o los sectores de la ogrlcultu • 
ro y el servicio dom~ttco, que son los que proporcionan más trabafo a .. 
los afrlcC1110s; dichos sectores tampoco est6n COfl1lrendidos en la Industrial 
Conclllatlon Act, de 1956, ni en la Bontu Labour (Settlement of Dtspu· 
tes) Act, de 1953. 

(52) Loe. clt, 
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Derecho a la seguridad social, 

En todas los formas do seguridad soeiol so discrimino entre • 
los distintos grupos rocloles, La Old Age Pemiom Act, de 1962, en su 
forma enmendado, dispone el pago de pendones a los varones m<rfores de 
65 ol'los y o 1 as mujeres may<:irns de 60 oi'ios, Los condiciones requeridas 
para tener derecho o la pensión son las mismas poro todos los grupos ra .. 
erales, pero las suma$ pagaderas son distintas. 

La Unemployment lruurancc Act, do 1946, en su forma onmen 
dado, prev6 el seguro de d!l1empleo, SI bien se aplico a todas los ra:" 
zas, están excluídos de su op!icaci6n, entre otras, las pc~onas emplea
das en el servido doméstico un ecuas portlcvlorcs o en lo agricultura, -
los empleadas por el gobierno central o por uno admlnhtrocl6n provincial, 
los africanos trabafon en minas de oro o de carb6n, los africanos que tro 
bojan en zonas rurales, salvo si lo hocen en una fábrica, los africanos : 
que ganan menos de 546 rands por olla, inclvyondo prestaciones, y 1 os 
trabal adores intermitontcs y osh1cionoles. SI bien los contribuciones y los 
prestaciones se calculan sobre lo base de los Ingresos, Independientemen
te do la raz.o del trabajador, la exclusión de lai categorías de empicados 
mtes mencionadas, hoce quo la lay no seo opllcable o un sector muy nu 
meroso de troboj adores africanos, -

La Workmen's Compensation Aet, de 1941, en su forma enmen 
doda, excluye tambi6n de sus disposiciones, entre otras, o las personas -
empleadas en el servicio doméstico de casos porticulores o institvelones -
en que no haya más de cinco servidores domésticos, y a personas emplea 
dos en la agricultura (salvo que 11$en vchrculos y m6qulnas impulsadas :' 
por energra mec6nica), a menos que el empleooor haga arreglos especia
les para sus empleados, que de otro manero carecerían de protección, -
con el Comlstonado de Seguros laborales. La ley establece diferentes -
m6todos paro calcular la prestacl6n que ho de pogone a los ofrica~ y a 
los no africanos, SI bien paro tod05 lw personas la suma pagadero se ba 
so en los ingresos, se calcula aplicando criterios distintos. la disposl -
c:f6n discriminatoria m&s importante, consiste en que, mientras un no ofri 
cano totol y permanentemente impedido recibe uno pensión permanente, -
un africano, total y permanentemente impedido sólo recibe una sumo glo
bal. En formo similor, en caso de folleclmiento de un no africano, su 
viudo recibe uno pensión, m6s un subsidio por cado hiJo, mlentl'QS que lo 
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viuda y los hilos de un africano s6lo reciben una suma global que no ex 
cede del total o que hubiera tenido derecho a recibir el fallecido por iñ 
validez total y permanente. 

Derecho o tomar porte en la vida cultural. 

A rtJrz de la opl!coc16n de la política do apartheid resulto ca 
do vez más dilTcll que los miembros de distintos grupos rodales se rcvnoñ 
con fines culturales o sociales. Los cspect6culos y el doparte est6n igual 
mente afectodc>s, ya que los lugares util Izados poro funciones públlclls so 
encuentran cada vez más dentro da las zonas homoq6noos y están, por tan 
to, reservodos o IO'l personas del grupo al que so ha destinodo esa zono7 

Según la Group Area1 Act y lo Proclamotion R. 26 de l 2 de 
febrero de 1965, promulgada en virtud de cia Ley, ninguna persona des .. 
calificada por raz6n do su raza puede asistir a ningún lugar do esparci
miento público en las zonas contralod0$ u homogéneas (es decir, en to
das partes excepto en las zonas ofriconas), solvo en caso de que so lo 
conceda pennlso. En consecuencia, en el campo de esparcimiento y de 
las artes, los públicos y grupos de ejecutantes mixtos ~tón prohibidos, co 
mo tambi6n lo están en el campo del deporto len equipos y los públicos -
multlrrociale$, a no ser que se obtenga un permiso. El Secretarlo del De 
sarrollo Comunal ha declarado que no se concoderTon permhos paro fun': 
dones interroctales a no ser que su denogoción provocase excesivos incorl 
venientes, o cuando la concesión de toles permisO'I redundase en benefi = 
elo del grupo racial para el cual se hubi~e proclamado lo zona homog! 
nea. 

Las película¡ clnematogr6ficas y los ~pectáculos públicos es• 
t6n sufetos a censura en virtud do la Publicatlon$ ond Entertainment Act, 
de 1963, y deben ser aprobados por la Junto de Control do Publicaciones 
que puede, según el Inciso 4) del artículo 9, aprobar el tema de uno pe 
ITculo cinematogrófica, o condición de que "se exhibo sólo ante un gru': 
po particular de personas que pertenezcan a una raza o dase determina• 
dos" .(5~De este modo, de cuando en cuando se aprueban pelTculas o con 
dictón de que no se exhiban ante público africano. -

(53) Loe. cit. 
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Acceso a los servicios y alojamientos destfnados al vso público, 

Varios leyes contienen disposiciones para lmplQ'ltar lo ~egrego 
c16n racial en los lugares y loeales destinados al uso público, en particÜ 
lar la R<Jservation of Scparato Amcnitlcs Act, de 1953, enmendocla en ;: 
1960, y 1 o Group Arcos Act, de J 966. 

En virtud de la primera, cualquier lugar a vohrculo público o 
porto del mismo puede reservarse paro el uso exclusivo de las persona$ ~ 
que pertenflc<..'11 a uno rozo determinada. Los "lugares destinados al uso 
público" Incluyen cualquier terreno {inclutda la orilla del mor), recinto, 
edlílclo, estructuro, sola, cuarto, oílclno o retrete. Lo iniciativa lncum 
be a la pC1"$0liO que proporcr_,na al lugar o vehfculo público, La ley es: 
tablece que no scr6 irw61ldo una reserva hecho en virtud de la rnlsma, 
cuando se alegue que no so han proporcionado o los miembros de otra ro 
:ta servicias simlloros, o que los servicias reservados poro miembros de :; 
otro grupo rodal no son 0$enclolmente análogos en su forma, cantidad o 
calidad. 

Como resultado de la promulgocl6n de estos leyes y de las -
medidas adoptados en virtud d'l las mismas, el alojamiento separado o f0$ 

trlngldo a una $0f a roza es hobftual en toda Sudáfrica. -

En la mayoría de 10$ zonas ha habido durante aílas serviclos 
de blbl loteeas separados para europeos y no europeos. 

Una de los medidas más criticados en los últimos ol'los, ha si 
do la reservo progresiva de los playos a lo largo de la costo de Sud6fri':: 
ca poro los distintos grupos raciales. Lo mayoría de las playos más agra 
dables se ha destinado a los europeos. Se ha privado a los personas dé 
color y a los africanos, del uso de las playas a las que normalmente te• 
nían acceso, y las reservadas paro su uso son o menudo inocce$lbles, pues 
fe encuentran a grandes dhtanclas de sus zonas de residencia. 



- 122 -

Menoscabo de los derechos y 1 ibertadcs. 

Lo Constitución de Sudófrico no contiene ninguno garantía do 
los derechos íuridomcr.loles, de modo que pueden ser reducidos o abol ldos 
en cualquier momento medionto uno 1 cy ordinario del Parlamento, y ade 
mfu el gobierno tiena lo focultod de restringir el ejercicio do los derechos 
fundamentalº' mediante uno procl amoc ión. 

La Publlc Safcty Act, de 1953, prevé la dcclarocl6n del es• 
tado do emergencia por el Presidente del Estado, en todo la República o 
en uno zona determinado de lo misma, si lo seguridad de los personas o 
el mantenimiento del orden público se ven amenazados seriamente y la le 
ghloción ordinaril! es inadecuada paro que el gobierno puedo garantizQr:' 
los. 

Una vez que se ha prodamodo el estado de emergonclo el go 
biemo puede legislar mediante proclamación presidencial poro los zo n ás 
donde se ha impuesto tal estado, La única limltoclón a este poder con• 
slste en que, si las disposiciones do emergencia provén la detenclón de • 
personas sin juicio, los nombres do todos los personas detenidas por más 
de 30 días deben presentarse a ambas cámaras del Parlamento. 

Ademfu de la focultod de legislar mediante proclamación en· 
cualqvler zona de Sudáfrica sometida al estodo de emcrg:incio, el Presi• 
dente del Estado puede en cual quier momento 1 eglslar mediante proclamo 
c:fón para cualquier reservo al'rlcana, en virtud de los poderes que le coñ 
fieren los artrculos 24 y 25 de la Bantu Administrotlon Act, de 1927. : 
No se impone ninguno llmltoclón a este poder legislativo, de modo que 
en las reservas africanos se pueden implantar en cualquier momento restrlc 
clones al ejercicio de lo$ derechos y llbertodes Fundamentales mediante -
la proclamación prosidenciol. 

Asr en el Tromkel existen dt!$de 1960, restricciones sobre la 
ltbertad de reunión, y el gobierno tiene el poder do hacer detenciones .. 
sin juicio. 
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Es claramente manlfil!5fo quo el orden social de la RepObl fea 
de Sud6frfco, no está concebido para permitir que todos sus ciudadanos .. 
ef erzan los derechos y libertades establecldCJS en la Declaración UnfVel"$tll 
d• los Derechos Hummos. En realtdad, ocurre todo lo contrtrio, si no 
de lo totalldod de es<,,& derechos y l lberta:les a algunos de sus ciudada
nos, y lo privocl6n de osos derechos y libertades a todos ellos. 

Lo historia de Sud&frlca, desde que el gobierno del Partido -
Nocional muml6 el poder en 19.48 y comenzó o aplicar su polrtfoa de • 
apartheid, es un e{entilo cl6slco de que la lniclacl6n y el mantenlmlen· 
to de un orden social que viola el Ideal í.indamental de igualdad y de 
no discriminación, conduce lnohictablomonte al menoscabo de otros dere 
chos y 1 lbertades, no s61o de los Individuos contra los que va dirigida l(i 
dlscrimlnacl6n, $!no de todos los miembros de la soclodad en la que ~e 
aplica esta polrtrca. 

Ciertamente que, de entre las mOltlples fooclones que al Esta 
do atal'len, est6n las de ser creador, sancionador y definidor del orden ': 
futfdico, esta estructurocf6n jurídica dar6 farma a su actividad y ser6 uno 
de 105 medio. por los cualtl$ Intente la obtención de su muy peculiar to-
teología, el bien pObHco. Huelga decir, que el iufeto benefieiatla de 
este bien público, es el conlunto de habitantes del Estado, es decir, los 
gobernad°' que reciben el beneficio por el solo hecho de tener la cal l -
dad de toles. Recordando a prop&lto la concepción que do bien común 
tiene Santo Tomás de Aquino, "que los hombres no sólo vivan, sino .s:¡ue 
vlvan bien. Quod homines non solum vivant sed qvod bone vlvont11

• 

Pero cuando la estructuración ¡urrdtea de un Estado e$t6 en
caminada al prtvotivo beneficio de un grupo, sean cuales seoo, los crlte 
rlos que adopte para otorgarlo, se convertlr6 entonces en irracional pro:' 
tector, desvlrtut.ndose por c~leto el fin p<ra el cual ha sido creado: -
el valor ¡ustlcla, 



CAPITULO IV. 

FORMA CIE SOSTENER SU POLITICA 

& obvio quo un goblemo como ol sudafricano on que uno mf 
noria roctol en el poder sofuxgo y explota a una mayaría, que le supO: 
ro desptoporclontw:lamente en número, deba contar con dotermlnados me
d 1 os poro poder conservar su hegemonía. 

En sana l6giea rosultorra Incomprensible una situoc:16n como la 
que prevalece en la Unl6n Sudafricana, pero exbtcn dos gr<lldes pilares 
en que se apoya este tigrmeo de injustlclo: el primero, es el sustento 
econ6mico por medio do las lnvenion• extronferas, y el segundo la ins
tltuc16n militar. 

a) lnstJtuc16n Mii itor. 

Según informes do las Naciones Unfdas, o partir de los suce
sos de Shorpevllle en el af'ío de l960, ol gobierno sudot'rleano se preocu 
p6 por un aumento de ws efeetlvm mll ltores. En 1969 se declor6 en eT 
Parlamenta que "ante los amenazas siempre crecientes desde el exterior, 
on 1960 dec:ldi6 .. el gobJeroo- modernizar y expandir unos fuerzas de -
defensa pr6cticamente obsoletas". (54) 

Es oportuno hacer notcr que hasta 1960 a pesar del ropudlo -
mundfal al apartheid, no había pruebas de lo existencia de una amenazo 
externa contra Sud6frica. 

El gobierno sudafricano aceleró lo expansl6n mil ltar a raíz de 
lo creocl6n de lo Organlzacl6n de le Unidad Afrteana, que nace en ma• 
ya de 1963 con la conferenefa en la cúiplde de los Estados Africanos In-

(SA) Ahmad, Bon:ikat. "Informe presentado al Comité Especial del Apart
heid". Nueva York, Servicio de lnformacl6n Público de las Nacto 
nes Unidos, 1973, p. 29 
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dependientes celebrada en Addls Abeba. Es en eie mismo ano, el 20 de 
mayo en que el Ministro de Defensa declarará ante el Parlamento " ••• A 
la luz de las amenazas que ahora se están lanzando en Addis AbebO, lo 
cueit16n de conseguir que se Importa a nuestras Fuerzas de Defensa ins .. 
trucclón suficiente es incluso m6s importante en lo octuolidod • • • Con 
fío en que no estl.t lcjono el día en que derros a todo joven irutni<:cióñ 
poro el servicio militar. Esto todavía no se puede hocer por el momento, 
pero estamos trabajando en e$fl sentido, y cada afio aumento el número • 
de qulenet lo reciben. Queremos Impartir lnstni<:cl6n o todos los jóve
nes no importa que tengan o no los ples planos". (55) 

De hecho los estados africanos no habton lanzado amenaza al 
guno contra Sud6frlco, pero si declararon que lo causa del pueblo opri:
mldo do Sud6frico ero la causa do tocios los pueblos ofrlcc!'\0$. 

Otro lustlficoción paro el aumento de las fuerzas mllltares -
-dentro del contexto de lo fuga de capital extronfero despu& de la ma
tanza de Sharpeville y de los consecuentes problemas oconómlc~ a que 
dio oriom- as lu que $el'lalara el Dr. T. E. Donges, en aquél entonces 
Mlnlsh'o de Haciendo, en su decloroc:16n sobre el presupuesto en marzo de 
1963. El Ministro sef'lal6 que si un 48% de gastos se destinaron a la de 
fonsa, se estimularía con ello la economía yo que robostecerra lo confioñ 
za de los lnvenlonistas y de los Inmigrantes sin perspectiva. -

Aún m6s, senaló que la paz estaría asegurado tomando estrlz. 
tas medidas como si se estuviese preparando una guerr<:.t. 

A medida que el mundo ha intensificado 1 a presión sobre Sud 
6frica a causo de su polrtlca, la expansión mil ltor ha comenzado a verse 
desde una nuevo perspectiva, ostlmm que Sud6Frfca puede ser un alrodo 
más atractivo paro los potencias occidentales si mll itorow.mte son más po
derosos. Al adquirir el 20 de abril de 1963 tres submarinos, el peri6cll .. 
ca IOClonallsta de Cludod de El Cabo afirmó: 

"Nuestro po<lerro mtlitar contribuye decisivamente a determl-

(55) Loe. clt. 
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nor nuestro papel en lo político lntemaclonal, no s61o en un futuro hi
pot6tico, sino en el momento presento. SI u busco un aliado en lo me 
dldo que merece tenerlo es el más fuerte oqu61 cuyo amistad se busca".
(56} 

En realidad el prop6slto de la expand6n de 1 as íuerzas mil ita 
res en Sudáfrica es reafirmar y asegurar la supremoc:fa blanca sobre la po 
blaclón de color y los grupos hindúes. -

Las Nociones Unidas nos proporcionan un panorama muy cla
ro en cuanto o la situoci6n real do este aspecto. 

''Gastos de Defensa 

El c61culo de gastos a partir de 1960 o 1973 es el siguiente: 

Ano 

196()..1961 
1961-1962 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 
l!J$-l966 
1966-1967 
1967-1968 
1968-1969 
1969-1970 
1970-1971 
1971-1972 
1972-1973 

(56) op. cit. p. 30 

Cálculos de los gastos para defensa 
(en mlllones de ronds) 

44 
72 

120 
122 
233 
229 
256 
266 
254 
'02 
257 
316 
344 
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Los recfontes aumentos contradicen las declaroelones fon111.1la
das por el gobiemo en 1966 y en 1970, de que el presupuesto poro k: de 
fensa no so verfa aumentado conslderabl omento. -

SI bien la mitad de los 90$tOS en el ejercicio de 1970-1971 
se destinaba al pago de sueldos, salarios y subildlos este concepto repre 
sentaba menos de uno cuarta porte do las erogaciones en los oi\Qs rec!eñ 
tes. En el ejercicio 1971-1972, más do un tercio del presupuesto, o seo 
la suma de 1081261,000 rands, se asignaba a la odqulslcl6n de armamen• 
tos y 50,7 mlllanes de rands a la 1Cuenta do Equipo Especial para la De 
fensa', paro la compro de armas on el extranjero, 

Efectivos de las fuerzas de defensa. 

Con frecuencia el gobierno sudafricano ha Indicado su dll$eo 
de dar lmtrucci6n militar a todos los j6venes blaocos ffslcomente aptos, 
y de que le sea posible alistar a breve plazo en el efército a 250,000 
hombres. 

Entre 1960 y 1971, el personal de las Fuerzas Permanentes -
{ej6rcito permanente) aument6 un 65%, las Fuerzas de Ciudadanos (cons
crlptos y voluntorios) aument6 sets veces y la lnstituci6n de los Comand<n 
(ef &cito territorial) aproximadamente aumentó un 19%. 

En 1 a actual ldad los efectivos normales de IO:S Fuerzas de la 
Defensa de Sud6frica son de unos 44,000 hombres y los efectivos pos 1 .. 
bles osclenden o m6s de 150,000 soldados cuando han sido completamen 
te movlllzadas. -

Es significativo que en la actualidad IO$ Fuen:as de Defensa 
tengan 23 generales, en eomparacfón con un total de 15 durante la se
gundo guerra mundial, cuando Sud6friea tenra 400,000 soldados sobre ICIS 
armas. 

Un vocero de las fuerzas de defensa expl tc6 que el aumento 
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en el número de departamento~ .mige ol gran número de generales, y agreg6: 

'Lo m6s importante de todo no se debe olvidar que 6s 
te no es un ef érelto normal do tiempo de paz: • , • ' -

'Paro todos los fines prácticos , • • tenemos en este 
país servicios armados que están sometidos o un estado de -
olerte permanente'. 

Las fuer2'.QS de defensa cst6n Integradas en su totalidad por 
blancos, salvo el pequeflo cuerpo do tropas de color y los ¡omaloros. To 
do varón blanco de los 16 a los 2S ellos de edad est6 obllgado a rocl: 
blr instrueclon m!lltar en tiempo do paz. Todo varón blanco entre los 17 
y los 65 olios de edad esta obligado o prestar servicio militar en tiempo 
de guerra. 

Las FuerzCJ$ de Defensa consisten de lo siguiente: a) Las Fuer 
zas Permonentes; b) Las Fuel'%as Ciudadanas; e) los Comandos; y d) El
Cuerpo de Tropas de Color. 

a) Las Fuerzas Permanentes. 

Las Fuerzas Permanentes o sea los ¡efes, oflciolos y soldados 
profesionales del Ej&rclto, la Armada, y la Fuerza A6rea, proporcionan -
los cuadros poro la administrcici6n de todas las unidades de las Fuerzas de 
Deíensa. Sus efectivos =e mantienen a un nrvol relatlvameote bofo. EsN 
to expllea los gastos relativamente modestos asignados al capítulo de los 
sueldos en el presupuesto destinado a la defensa, 

Los efectivos de las Fuerzas permanentes han aumentado desde 
1960 a 1970 en lo forma siguiente: 
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Ano Oílcioles Otros groc:los ' 

1960-1961 1,275 7,744 
1961-1962 1,421 9,036 
l962-l963 1,903 10,797 
1963-1964 2,ff!9 11,699 
1964-196.5 2,271 12, 6.55 
196.5-1966 2,539 15,598 
1966-1967 2,593 13,542 
1967-1968 2,625 14,009 
1968-1969 2,832 14,226 
1969-1970 3,261 14,661 

Durante oste lapso -1960-1961 a 1969-1970- los efectivos -
del efhr<:lto tuvieron un aumento de 2,743 a 7,412; los de la Fuerza Ali 
rea de 3,146 a 5,992; y I°' de la Armada do 1,832 a 3,224. Adem&; 
en 1969-1970 la lnstltuel6n de la defensa coq>rendro, 370 hombres en los 
servicios comunes, 302 en los servicio$ médfc0$ y de enfermería 1,447 en 
los servfeios ouxillares, 2,383 en los servlcfos oc:lminlstrotlvos y de oílcl 
na y 8,997 fomoleros no blanc<M. Los fomoleros son prlnclpalmente afr1 
canos y gente de color (mestizos). -

El e¡ército que ostá Integrado por las Fuer:i:~ Permanentes y 
l<IS Fuerzas de Ciudadanos; comprende más de 50 grandes unidades, lncluT 
dos m6s de 40 batallones de lníonterra. En The Area Handbook for the
Republic of South Afrlca se sel'ial6 lo dguiente: 

'Varias de estos unldoc:les recibieron instrucc16n y se organiza 
ron como batallones de porocaidlstas. Todo el e¡érclto se descentrallz6 
y se situó en len Inmediaciones de los principales centros urbanos do todo 
el pafs. Muchas de las unidades de combate del ej6rcito eran los ele
mentos de asalto de gran movilidad que so conocían con el nombre de Wv::J 
blle Wotches (vlgilantes m6vlles), dotados de tanques lanza-cohetes y ar 
mas onti•tonques. Un nuevo grupo de combate organizado en 1966 para 
dar mayor movilldcd y potencia de fuego coordinados, se conocía con el 
nombre de Fuerzas Mixtas de Combate. Esta unidad selecta de tropas de 



asalto estaba Integrada por algunos .de los elementos me¡or odlostrodos del 
ef &rclto, dotados do las armas más modernas do que se dispone, y con su 
flciente apoyo a6reo garantizado. El cJ~rclto pretendía que estaba en fJO 
slbllidad de transportar por aire 500 soldados de las tropas de 0$alto a : 
cualquier lugar del pafs en un 1 apso de noventa minutos, 

En 1969 1 as FuorzaJ de Defensa de Sudáfrica eJll>ez.aron a -
coneentrot la lnshvcei6n Impartida a los miembros de efército en manio
bras de guerra no convencional. Se e$toblecleron cinco campamentos es 
peclales en lugares e$trat6glcos donde se Importe lnstruccl6n onti-terrortS: 
ta c:on5lstente en oferclclos do camuflago y en el arte de rastrear y ten
der emboscados, Los reclutas reciben instru'ir.ÍÓn en los medios para com 
batir la t6ctlca do guerrillas que so utiliza en ia actualidad, -

b) Las Fuerzas do Ciudadanos. 

Las Fuen:as de Cludodanos est6n organizadas en unidades del 
Ef&rctto,Fuerza Atm~a y Armada. 

Antes de l '961, 1 os miembros de C5ta fuerza rec:ibran lnstruc: -
ct6n continuo por espacio de tres meses el primer afio y de tre$ semanas 
el segundo, el tercero y el cuarto anos. Do conformldod con lo Defence 
Amendment Aet (Enmiendo a la Ley da Defensa}, do 1961, el período de 
lmtrucct6n militar se aument6 o nueve mesll5 el primer ano y a tres me
ies los al'los dgulentes, En 1967 se promulgaron disposiciones leghlatlvas 
por las cuales se aboli6 el sistema de selección por sistema de sorteo, y 
se Implantó el servTcio militar obltgatorlo paro todos los varones física
mente aptos desde los 17 al'los de edad, excepto aquellos que se alisten 
en las Fuerzas Permanentes, en la pollcfo o en el Departamento de Pri
sJon8'. Lo instruccl6n milltor se ampll6 o una serle dé nuevos períodos 
-doee meses durante el primer período, veintiséis durante cada uno de tres 
períodos, y doce dras durante coda vno de cinco períodos - • · 

Según el Libro Blanco sobre la Defensa, publicado en f unlo -
de 1964, los e"'tCtlvos de las Fuerza; de Ciudadanos aumentaron de 2,000 
en 1961 a 16,527 en 1964. Cuando se lmpl~t6 el servicio militar obll 
gatorio en 1967, el número de reclutas de IQS Fuerzas de Ciudadanos au': 
ment6 a unos 22,500 en 1968. 
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El total do las Fuerzas de Ciudadanos do quo so dispone, es 
decir, de penonol que ho recibido Instrucción militar, se calculó en 1972 
en unos 80,000 hombres. El 15 de marzo de 1967, el ComondlJ"'lte Ge
neral Hiemstra declaró que la finalidad consistía en poder movlllzar' en -
unos 10 anos, 100,000 hombres para esas Fuerzas, en un plazo rooy corto. 

e) Comandos , 

lo unidad de los Comandos que e5enclalmente es de carácter 
paramllltor, est6 Integrado por voluntarios y ciudadanos fi'slcomonte aptos, 
que con anterioridad no han militado en las Fuerzas Permanentes o en los 
Fuerzas de Ciudadanos, ni en las Unldodes do Reservo de una u otro do 
esas fuerzcu. Se les Imparte Instrucción en el monelo de las armas y en 
las operaciones de combate conforme a idénticos llneomiontos quo los -
Fuerzas de Ciudadanos, y están expuestos a que se les llame o filas en 
todo tiempo. 

En los Comandos hat tres tipos de unldodes de lnfonterfo: ru 
roles, urbanos e Industriales. 

Con arreglo o la Defence Amcndment Act de 1972, ll$tÓn oblt 
godos a prestar su servicio durcwite vn período de diez of'los - hasta doce 
meses el primer ano y diecinueve dras coda uno de los nueve ol'los subse• 
cuentes-. Asimlsrrn, esta enmienda conflere a las autoridades mllltares 
para transferir le» Comandos o las Fuerzas de Ciudadanas y vlcevena. 

los efectt~ d11 los Comandos aumentaron de 48,281 oficiales 
y tropas en 1960 a unos 60, 000 en 1965. Coda al'lo se Imparte lmtruc: -
c16n a unos 10,000 hombres. 

los Comandos Aéreos, organizados en 1964, constan de unido 
des formadas por pilotos y aeroplanos particulares que se alistan en 6po:" 
cas de emergencia o de guerra. Su función consiste en dar apoyo agreo, 
principalmente de car6cter no ofensivo. Las voluntarlos prestan asisten
cia a los come11dos de tierra mediante reconocimientos, camunfcactones,
movillzocf6n de abosteefmientos, evacuación o transporte de bo(as, etc. 
En 1964 se autorizó la ereacl6n de doce escuodrones. En la actualidad 
los Comandos A6reos cuentan con unos 240 pilotos y aviones. 
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A'. parecer, lo mlsl6n de los Comandos consiste esencialmente 
en dar apoyo a la pollc:fo poro el mantenimiento de la seguridad interna, 
Los miembros de los Comondos reciben una intenso 1nstruccl6n en t6cticos 
paro combatir a 1 os guerrillas Insurgentes. 

d) El Cuerpo de Trop~ de Color (mestizos). 

El Cuerpo do Tropas de Color se creó en abril de 1963 para 
que se encargara de trabajos administrativos como conductores de vehícu
los, guardias, camilleros, cocineros, oíiclnistas y almacenistas. Forma -
parte integrante de las unidades de las Fuerzas Armadas, La lnstrucc16n 
que reciben sus miembros en el monefo de armas, so limito al 'manejo do 
armas de péqueño calibre de una solo bola, para deferna personal y para 
proteecl6n de las propiedades del gobierno'. 

La creación del Cuerpo d~ Tropas de Color que $0 apartó de 
la polttlca ariterlor del Partido Noclonol, estuvo ac:ompallada por una en 
mfenda a la DeFence Act de 1957 / a íln do impedir que un oflelol no -
blanco arreste a un soldado blanco o que eJerzo avtorldad sobre 6ste. 

Aunque los miembros del cuerpo de las tropas de color se les 
considero como miembros do lm Fuerzas Permonentos, reciben menos pa
ga qutt los blancos. Pueden asct.nder hcsto el grado de oflcfales de se
gunda clase. 

La Armada Sudafricana utlllza cada vez más a personal de -
(mestl:z:os) debido a la escasez de mono de obra callflcada. En obtll de 
1965, acept6 reclutas de color con cor6cter permanente. A estos reclu
tas se les Imparte instrucci6n b6sica en el Centro de Instrucción para el 
Cuerpo Sudafricano de Color, Río 1 ~te, y en seguida pasan a Slmons
town paro recibir lnstrucc:i6n m6s avanzado. Bolo el mando de oficiales 
blancos, pueden formar todo la tripulacl6n de los buques más pequel'los, -
por efemplo, barreminas. Se Informó que la Arroado se Interesaba en par 
tlcular en conductores de vehículos y en cocineros. -

En febrero de 1972 se dlo cuento de que en !o Armado hobTa 
264 marineros de color. De lo tripulación de 'TI hombres del buque hl-



- 133 -

drogr6Fico de la Armoda sudafricana el Natal, se envió a Glasow a 41 
marineros que deberían formar parte de la compoi'IÍO de o bordo de 122 
hombros, poro que se les impartiera instrucción como tripulantes de \In -
nuevo buque de estudio:; hldrogr61lc0$ de la Armoda sudafricana, el Pro
teo, que t11toba en construccl6n en ose puerto. Tambl 6n se util Izan trl
puloc:iones de :olor en el buque de defensa de la Armodo ~vdofricono, 
Somerset. Se proyectaba util izorlas en el buque de obastedmlento de lo 
floto, Tofelberg. 

El Almirante H. H. 61ennonn, nuevo, Comandante en Jeíe de 
las Fuerzas de Defensa dlfo en abril de 1972 que lo cuestl6n de asignar 
a un mayor número de personas no blancas para que presten sus servicios 
en actlvfdodes de defensa, se estaba estudiando con detenimiento, en par 
ticulor en la Armodo, -

'l!n lo que se reilare a lo Armado, las hemos utllizado desde 
hace largo trompo ••• 

Las gentes de color son marinos naturales y es muy tusto que 
aprovechemos sus servicios. Prestan sus servicios a bordo de nuestros oo~ 
ques de lnvestlgacl6n y pueden ascender ol grado de suboflclales. 

No veo ninguna razón p<>r lo que en lo futuro los oficiales 
de color no puedon mondar nuo¡tl'Q$ borremlnos y buques de defensa en 
oltamar'. 

Ya los cuerpos africanos dlfo, prestan servicio de guardia en 
otras armas y era Inevitable que se utllh:aron en un mayor número. 

El Ministro de la Defensa y el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, anunciaron en agosto y en octubre de 1972 que se Instituiría 
un sistema de servJelo militar voluntario, comparable al existente en el 
Servicio Militar Noc:lonal de los blancos, destinado a los gentC» de co
lor. Se crearía un botall6n del Cuerpo Sudafricano de Servicio de Clu
doJ de El Cabo, en el que se Impartiría fnstrucción militar a los íóvenes 
de color por un perrodo do doca meses. Posteriormente serta posible que 
los reclutl'l'l mlUtaron en ICIS Fuerzas Permanentes, 



- 134 -

Otras Dependencias. 

Dirección do Seguridad del Estado (ilOSS). 

En 1970 se establecf6 una Dirección de Seguridad del Estado 
bajo lo autoridad directa del Primer Ministro, encargada de rounlr y coor 
dinar informoc:16n relativa o la segurldod. Esto dependencia est6 finan:' 
ctada merced a una 'cuento espoclal para los servicios de seguridad' que 
no est6 supeditada a examen por el Parlamento, La asignación presupues 
taria fue de 31515,000 ronds (41921,000 millones de d61arfl1) en el e¡erc1 
clo 1971-1972 y de 5'500,000 rands (7'700,000 mllloncs de dólares) en_ 
el elen:iclo 1972-1973. 

El apoyo de la policía. 

Conviene advertir que los miembros de las íuerzas de la poll 
cía tambi6n se utlllzan poro Ones mrlttare$. Desde 1967 contingentes de 
le pollera sudaf.lcana han prestado M servicios en Rhodesla, 

La policfa dispone de efectivos regulares que ascfenden a -
32,700 hombres y de unoi 19,000 reservistas. So lnt'ormo que unos 4,000 
poficras han recibido Instrucción 'anti-terrorbta1

• 

El equipo de pollcía Incluyo 80 vfMculos b1Tndados 'Soracen' 
que les ha facilitado a tl'tulo de préstamo el E¡&rcito y 430 camiones de 
patrulla. 

En morzo de 1972 se dio cuenta de que se habfa destacado 
un contingente de policías no bl oneos - en su 11\C.lj'orra africanos, así co-
mo varias penonQS de color e Indias- a la Faja de CaprM paro vigilar 
la frontera. los integrante$ de «!$te contfngente habran rec:lbido una lns• 
truccl6n Intensiva en guerra de guerrillas por e<ipaclo de cuatro meses. 
Fueron 6stos los primer<» polleras no blancos quo portaron armai automótl 
cas y semiautomáticas. Los oficial es superiores eran blancos. -
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La defensa civil • 

En 1966, merced al estoblectmiento de lo Junta de Planlffca• 
cr6n de Emergencia, el gobierno lnstltuy6 un mecanismo para la protec
cl6n civil en 6pocas de desastre nacional, como la guerra o el sabota¡e 
y la revuelta. Dentro del Ministerio de Jvstfoia so cre5 la Olrecel6n de 
Plnnlflcoei6n de Emergenclat así como control adores regionales en las tre 
ce suµuestas 16reas blancas' de lo República, encar¡:;.x!01 de dar protec - -
cl6n a las Industrias y a las actividades estratégicas, y de impartir lns• 
tnx:el6n a la gente que desempef'la toreas especial h:adas. De conforml -
dad con lo Ley de lo Defensa Clvll, todo hombre o muier físicamente a.e 
to, d111de los 17 hasta los 65 allos de edad que no hoya recibido lnstruc 
clón miHtar, y que no est6 comprendido dentro de ciertas categorías de 
la admfnlstracl6n pública, cst6 obl lgado a presentane a recibir lnstrueci6n 
en t~ como extln.:16n de lncondtos. Se estotuy6 que el Ministro de 
Justicia en caso necesario puede prever 110 contlnuocl6n del gobierno'. 

El 1° de abril qued6 suprimida la Dlreccl6n del Servicio Ci
vil y en su lugar se qued6 un Departamento de Defensa Clvll a cargo -
del Comandante en Jefe del Ef 6rcito, dentro de las Fuerzos de Defensa. 

Fonno::16n mllftcr de cadetes. 

En algunas escvelas y coleglO'> poro blancos la tnstruccl6n mi 
lttar es obllgatorla paro los alumnos entre los 12 y los lí Ol'los de edad: 
En 1967 el número de cadetes en IC4 escuelas ero de unos 100,000. 

Equipo Militar. 

En el Libro Blanco sobre la Defensa, presentado en abril de-
1969 el Parlamento, se exponía que los activos y e! equipo de las Fuer
zas de Defensa tenron un valor de 2,000 mlllones de rands (2,800 millo
nes de d61ares). Se revel6 que las sumas que se habían gastado en lo .. 
adqulslcl6n del equipo militar más Importante en el eferclelo, 1960--1961, 
habran ascendido a un total de 660,~25,000 rands (9241455,000 d61ares) 
como sigue: 



Equipo 

Aeronaves 
Embarcac Iones 
Vehícul0$ blfndodos 
Callones ontla.1reos 
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Cohetes y proyectfles dirigid<» 
Equipo de radio, iu!ar, sonor y navegocl6n 
Municiones 
Vehrculos 

Total 

Valor en rands' 

254'628,000 
54'737,000 
W528,000 
21'601,000 
18'316,000 

1021075,000 
114,564,000 
ól'fPó,000 

6601325,000 

En el Libro 81cnco 50 Indicaba que durante el quinquenio pró 
ximo se ompliarra aprociablementa el programa de defensa naval median= 
te la adqu1slcl6n de embarcaciones r6pldcn para patrullar las costas, la -
compra de aviones ligeros de patrulla y de reconoclmfento paro vigilar las 
aguas costeras, y la posible dotacl6n de proyectiles dirigidos a bordo de 
los buques de la Armado. 

. 
En los planes se prevera también aumentar movilidad de las 

fuerzas armadas mediante la adqufstcl6n de un número mayor do helfc6p
teros de transporte y la descentroltzoci6n de los vehículos militares. 

Bases e lnstalocfones mtlitares. 

La red de defensa aérea. 

Uno red de radar instalada en el Transvaol constituye un sis• 
tema de advertencia anticipada en caso de un ataque a6reo contra las -
fronteras sep•-ntrlonales de Sud6frica por aeronaves hostiles. Tamb16n es 
capaz de guiar a los cazos de la tntercepclón hasta los atacantes. Lo 
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red consta de un centro de control y de co~utadora, que est6n conecta 
das por sistemas de raclio-tel6fono, telox y telem6trlc0$ do comunlcaclóñ 
o las estaciones do lot sat61ites do rodar, lnstalodas a lo largo do los 4 

fronteras del país. 

Se ha Informado que el 75% do aste equipo habro sido fobrl~ 
codo por Industrias sudafricanas. 

El Ministro de lo Defoma declor6 ante ol Pt.1'lamento que ol 
costo inicial de la lnstolac16n, inclufdo el equipo, los edlnclos t6cnlcos 
y odmlnlstratlvos, y las lnstaloclones en el país encendra a 121091,816 
ronds (16'928,542.40 dólares). 

Lo segunda fose del proyoeto - un cuartel general subterr6neo 
de fo daf;;rno o6rea en Oavon, Transvaol oriental - se construyó con un 
costo de 6.5 mlllones de roods (9, 1 mlllonos de d6lar0i) y qued6 termina 
da en enero do l 972" • (57) -

Estos datos nos permiten formll" una Ideo de cómo el gobierno 
y particularmente el Natlonallst Party consolJdo su permanencia en el ~ 
~. -

Decfam:n al principio de este capítulo que resultaba lncom -
prenslble o primera vista, el que una mlnorra dotentoro el poder, doda la 
superlorldod num6rico de los oprimidos, y el dt'Seontento por porto de Is· 
ten. Pero et bfen sabfdo, y la mfsrna triste corutoncla la vemos aparecer 
en paÍse$ de dlsímbolos Ideologías, que la fuerza hecha poder, es uno de 
los medios m6s eficaeos para mantener a una mCfforro lneonforme dentro 
de un orden estoblecldo por aberrante que Este sea, 

(57} op. cit. p p. 31 a 40 



- 138 -

b) Inversiones extran¡eras. 

Como anot6bomos al principio del inciso a), el segundo de -
los puntos de apoyo del gobierno sudafricano son las lnvenlones extranfe 
ras, que o pesar del boicot decretado contra ese pars los principales pci1 
ses que comercian con Sud6frlca son parod6gicamente miembros permaneñ 
t~ del Consejo de Seguridad de las Nociones Unidas, como lo son Esto': 
dos Unidos, Gran Bretal'ia y Francia. 

Recurrimos a un estudio que nos parece completo y digno de 
cr6dlto realizado por las Nociones Unidas, en el cual se encuentran con 
tenfdos todos los det.os necesarios para tener una ideo globol de las lnver 
slones extranferas. -

Cuantía de los inversiones extranferas. 

En 1971 1e roghtrcron entradas netas de capital extraif ero a 
Sucf6f'rlea con valor de 725 mlllones de rands, las cuales superaron todos 
los precedentes estoblecidos en el pasado. Fue ose el ano consecutivo -
en el que hubo uno entrado nota de copltoles o Sud6frlca, De 1965 a 
1970, este pors reclbl6 una entrada neta provenleote de fuentes Inversio
nistas oceldental~ por un total neto de 982 mUlones de libras esterlinas. 
El promedio anual de las entradas netas que en 1965 ascendl6 a 93 mtllo" 
nes de libras esterlinas, aument6 a 235 mlllones de lfbras osterllnas en -
los ai'!os 1968 a 1970. El total de las inversiones oxtranferos en SudMrl 
ca en 1970 se elev6 a 5 ,818 mlllones de rands. En 1970, el total cO: 
rrespondlente de ese Oflo fue de 328 millones de libros esterlinas, total 
que nuevamente fue excedido en 1971. 

La ónfco époea en que lo corriente de las inversiones occi
dentales se hizo más pausada temporalmente y en la que incluso tomó un 
giro Inverso, fue en las po$trlmerras del decenfo 1950 y en 10$ primeros 
anos del decenio 1960. En 1960, como consecuencia inmediata de lama 
tanza de Sharpeville, salieron del pats 48 mlllones de libras esterlinas. -
Pero poro 1965, se reanudaban las entradas de fondos. La solida neta de 
21 millones de ltbras esterlinas en 1964 se transformó en una entrada ne• 
to de 128 mlllones de libras esterlinas en 1965. 
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Entradas netas de copita! 
1961 - 1970 

(en millones do rands)* 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
19"70 

129 
88 
80 
41 

255 
141 
162 
459 
180 
557 

Una dlstrlbuci6n de esas cifren revela la existencia de una -
dfstlnei6n sorprendente entre los lnvenfones directas y las Indirectas. La 
fu90 de capitales en la 6poca de Shotpevnle resulta haber obedecido ca
si por entero al retiro de accionistas del mercado de valores o del merca 
do monetcrlo. Las eompanras que participaron directamente mediante la 
creael6n o la 9'(pan$iÓn de f6bricm en Sud6frlca siguieron apoyando a la 
ec:onomra. 

En 1961, 1 as nuevas lnverslones directas de la Gron Bretona 
descendieron hasta un ba(o nivel de 9 millones de llbra5 esterllnas, pero 
siguloron siendo uno aalldo neta hacia Sudáfrica. Durante el lapso de -
1961 o 1966, lm c~ras brit6nfcas enviaron como promedio la suma 
de 28 millones de llbra5 esterlinas en inven!ones directas aiuales. Poro 
1967-1969 el promedlo casi se duplicó ascendiendo a 53 millones de 11~· 
l::wos esterlinos, y en 1969 la GrQl'I Bretona efe<:tuó invenlanes por valor 
de 70 mrllones de libra$ esterlinm, suma que sentó un precedente. 
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Reino Unido de Gran Bretaí'la o Irlanda del Norto: cifras netas de las In 
versiones directas en Sud5frica, 1961-1969. (on millones de libros ester 
lln0$} * -

1961 
1962 
l963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

9 
15 
34 
33 
44 
35 
47 
43 
70 

En el caso de las companras noneomericooas, en 1960 hubo -
un retiro neto de 13 mfllones de libras ostorlrnas, poro ese dio constltv 
y6 uno excepcl6n. Durante todo el tiempo transcurrido entre 1960 y = 
1966, Sud6frlca reglstr6 como promedio una gan<rtelo de 14 mlllones en 
lm lnveniones directas norteamerlcCllas todos C1$0S afias, y en 1970 los Es 
todos Unidos de Am6rlco efeetuoron masivos Inversiones directos en Sud-
6frlca, por valor de 41 mlllones de libras esterlinas. 

Estados Unidos de Am6rlco: cifras netas de las Inversiones directas en Sud 
6frlca, 1960-1970. (en millones de d61ores)* -

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

37 
18 
53 
54 
56 
62 
72 
65 
26 
63 

109 
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En los prlm~ros of'los del decenio de 1950, con la ocoleroclón 
de su tasa de creclmtento y el desarrollo de su mercado monetario interno, 
lo foo posible a la oconomfo sudafricano sothfO!:J!LIJM r.rE>t:!Mte propQr
ción de sus necesidades en materia de r.opltal. Mientras que en los aflos 
transeurTidos entro 1946 y 1949 0 el 53% do la nueva fonnac Ión do capl• 
tal e5 provino de entrodas del extranJ ero, en los primeros anos del deco• 
nio 1950 la proporción descendío al 19%, y en lo octuolfdad os de un 
11%. Un fenómeno importonte que actualmente ocurre en la formoc:ión In 
tema do capitales en Sud6frico, es el do que las c:ompanrm extranferm: 
que yo C1St6n Instaladas en el país financian la expansión mediante lo re
lnvenlón de sus beneflc:ios. Por lo tanto, las clfros relativas a las en
trodas de capital o Sudófriea subestiman la Importancia que el capital ex 
tranfero tiene paro lo economra. -

Por sf solas las cifras no lndlc:an plenamente el pope! que los 
capitales occldentalos han d01empenodo en el d0$arrollo de la ;economía 
sudafricana ya que, s_,gún se pondr6 do manifiesto, su papel estrat6glco 
ho sido m6s Importante que su volumen. En coda etap:J del dosarrollo In 
dustrlal del país, en particular dcspu" de la Segunda Guerra Mundial';' 
las lnverslonllS cxtranf eras han proporcionado los bienes de copltol y la 
tecnología que han permitido a Sud6frlca edificar nuevos sectores de su 
economía. 

SI bien la Gran Bretal'la sigue siendo can mucho, como slem 
pre ha sfdo, el pars lnverslonhto m6s Importante en Sud6frlca, a finales 
de 1968, la proporcl6n eorraspondlente a lru Inversiones de la xona de ~· 
Influencia de la llbra esterllna en el total de las obligaciones extrC11ieras 
de Sud6frlco, descendl6 del 62.4% al 500,{, a finales de 1970. Por otra 
porte, la proporción correspondiente a Europa occidontol aument6 del 
18.9'% al 24.2% en ese l<JP$0• Los pafses que Integran lo Comunidad 
Econ6mica Europea, princlpalmente Fronclo, Suizo y la Repúbl leo Federal 
de Alemonla, san participantes de última hora en 1 as Inversiones en el p ah 
del apartheid, pero la proporción que les corresponde aumenta con firme 
za. Los Estados Unidos de Am6rlco son el paTs que después de la Grañ 
Bretal'la efe<;túo los m& Importantes inversiones en Sud6frlca. 

Ningún pars est6 1m!do a Sud6frico por nexos eeon6mlc:os m6s 
estrechos que el Reino Unido. Hasta 1970, las Inversiones del 6rea de 
tnfll.lffncla de la libra esterlina en aquel pors tenfan un valor total de 
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1, 983 millones de libras estcrl inas. Sud6frlca es una do 1 as solldcis prin 
clpales de las inversiones brit6nicCJS directas y aproximadamente absorbo 01 
l (1){, del total, 1 as compai'lías brit6nlcas poseen una porte Importante d e 
los acciones en las sociedades mcrcontllcs de Sud6frlca y hasta 1971, más 
de quinientos .;;1.:.mprJl':ra~ brlt6nlcas tenían subsldlarlw o fllloles en ese 
poís. Así, por ejemplo, UliO cuarta parte de las cien principales compa 
l'IÍas sudafricanas, son parcialmente propiedod de socledodes mercantiles : 
brit6nlcas y doce son subsidiarlas directas de componrw brit6nicas. 

Fuoro de las Inversiones, la Gra11 Bretoi'la es todavra lo pri.,.. 
cfpal partícipe en el comercio de Sudáfrica. Sudáfrfca aún goza do pre 
ferencfas por porte del Commonwoalth, peso a que en 1961 qued6 oxcluT 
da de 6ste. Casi la toftllldad de los exportaciones do Sud6frlca a 1 a 
Gran Bretona entran con fronqulcia a esto país; alrededor del 41% de -
ellas gozan de proferencfos y obtienen así proteccl6n arancelarfa, en com 
paraci6n con las que do lo contrario serían exportaciones conipetldoros efe 
otros parses. Pero mientras todavía la Gran Bretona recibo el 29% de las 
exportaciones 5udafrlcanos que ningún otro país, en la actualldod Europa 
occidental vende m& a Sud6frica; y esta tendencla del lnten:amblo sigue 
asf el patrón de vrnculos m& estrechos entre Sud6frlco y Europa occtden 
tal. 

En 1970 los Estados Unidos de América efectuaron un poco 
m6s del 1% del total de $US inversiones directas en el extranfero, en Sud 
6frica, (las Inversiones directas de capital eüadounldense en Sud6frlca, :' 
constituyen alrededor del 25% de sus inversiones en toda Afrlca}, pero es 
ta portfcipocl6n va en aumento y, en funct6n de la economía sudafricana, 
esa cifra rep11!$enta el 15% del total de las Inversiones en ol extranf ero, 
de la zona de influencia del d61ar, en su mayor porte provenientes de los 
Estados Unidos do Am6rlca. Entre 1964, y 1969 las lnvenfones de la zo 
na de lnftuoncla del d61ar, casi se dupltcaron al pasar de 238 millones
de libras esterlinas a 435 millones de esta moneda. Las Inversiones nor
teamericanas est6n concentradas en sectores claves de la economra, 1 os 
compal'lras estadounidenses desempei'ian un papel de crrtlca importancia en 
los sectores que primordialmente contribuyen a la intensa industriallzaci6n, 
al crecimiento a largo plazo, al desarrollo teenol6glco y a la capacidad 
militar. Dos compol'líos petroleras norteamericanas, Mobil y Caltex, refi 
non m6s de la mitad del petróleo que se importa a Sud6frica. los com: 
pal'líos norteamericanos producen el 60%1 de los automóviles del pors y fa• 
brican gran porto do lo maquinaria' destinada a la minería y a lo indus
tria de ta construccl6n, Much0$ de las compal'lfas que llevan los nombres 

------~-- ... -·!J;, 
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FrentQ q lo pt!r!ip<lCtivcx de sufrir ¡lór<lidos on SV$ <:11'porto.::iooei; 
después de qtJ<! la Gron Sretofla ~!! incorporose Q lu C:omvnicl<xi Económl -
CQ Europoo, '.f d<! que 1a Mtir<-~U IT~ fq ·m¡ralk1 cl<> los cir•mc.:l!l'I comv -

nes pare¡ tlf r:xrronj.:trn, 51J06frica CQm<1T1.:ó o t.l'.!>toblt:c<ir ·.:ínc.,k .... ':oo lo. 
países d.; !a CEET y o 1nsistir en con<::'1'51ones <lSpecioh.':> oor ::.orto du lo -
ptq:ia CEE. E! comen:io 1,.'tltr., Svdbfrico y EtJro¡x¡ Occiol.!ntol ho cr«:i• 
do t:en ropid;r.: y <lSimismo iu porticipoclón en 10$ inversion~ se ho inhm 
d~o. -

En 1966 lo parti<:ipoción de FrQJCia •m lo:i hwvnion~ (íxtron 

j en: m Sud6frica equivcl ío .;:i 134 millont.-s do libro, 1!$Nrl ini:t;, ¡>ero av°ñ 
que sv furn::i6n l.ln cvanlo a vobrrnm, Froncio !Wovfo li.':i vn invenlool$to
.;ompQl"Jtivoimtl"lte ~eilo, el cq:iit"I frcrn::ós d~emp<l'i'o un pepql signlfi 
cativo en la edifica::ión de lo infroesl'rvctvro p.:tr<i ul desom:illo de S1.'C!:' 
6frica, Olli como en lo ll'X¡)fotrxión y !o r.:flnocifo de p<:1tr6leo. LCJ$ com 
pat1ías thlnces<.l.S colal:oron en clos gr~m~ proye.:t0$ 1fo consmxción: lo
ci:mstrvcción de lo pl'laSo H, F, V~oercl en \ti río Oroo~ y 01 t(mel bo 
jo el río Ffah. Mientr<JS qu@ hosto 1966, loi. inverslooiM de <::Oi)itol Íl'oo -
e~ enm ind1recl(l.$, I<:: ei.t1Vctvro de es~ lrwer.ilone:; ha wfrl<lo combioi' 
en 6poc<:1$ m6s recten~, y varia:; flm~ frotl<:<.'i<JS h<.111 •>stableci<Jo wcvr
!oles en S<Jdófrko, con !o cryvdo pr~tocl.;i poro "Ste fin por grvpos bonco 
rtos ~ese-.s. A. partir de l9ro vcric;; bon<:os frooces«<, tonto p<lvoclo$° 
como nacloncli:::odos, hoo fir!lnlo coo,,<tnl0$ con groilcl~ or91mlzaciones • 
~tatoles wddrkaias come ES.COM ~ ISCOR, Notvrnlmwite 1\1 prlncl -· 
poi colaborocl6n de Frondo con Svcláfrko ~ ~11 ul obu:>t ... -clmlunto da ou 
ronaves y otro ~vipo militor. -

Los lnveniones direetO:'i d.tl s1.-clor privodo, dn la Repúbltcu -
Federal de Alemonia en el extroof oro, st1 tripllcaron entra finales de 1963 
y mediados de 1969, y si blen !!!n iv 1~orto se realizaron 1m Europa oc 
cidental, fuero de esto contin1.'!lt~ se ocrecenta1xm con celeridad en S\.ld 
6frlca. Aunq~ lo cifro total hasta medl\ldos do 1969 pern\Clnix:ra o un rif 
vel relativamente bo¡o, de 137 millones de lil:ro$ tiiterltntli1 otrw 9r«n.:' 
des capitales de lo Repúbllci;1 Federal dt1 Alemoota so etncau:.rnroo hoola 
Sud6frfca por conduelo de los bonc04 de tercef().5 países. llCl$lo 1970, -
102 compaff(as de Alemcriia ocddeotal ttmÍl.ll\ svcu11ale¡ en Sod6frlc<1, 11'1 
cluídas olgvnas de 10$ rozooes ux;lolcs mfu coooeldCIS do la fndmtrla al! 
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m6s conocidos en la industria extroctlvo norteamericano operan en Sud6frlco, 

Frente a la penpoctiva do sufrir p&rdldas en $US exportaciones 
despu6s de que lo Grai Bretona se Incorporase o la Comunidad Econ6ml -
ca Europe<1, y de que ~e retirase Iras la mural lo de 101 arancel es comu -
nes para el extranjero, Sud6frica comenz.6 o establecer vincula<; con los 
patses de lo CEE, y a Insistir en concesiones especiales por porte de lo • 
propia CEE. El comercio entre Sud6frico y Europa Occidental ha creci• 
do con rapidez y ClSlmhmo lo portlcfpocl6n en las invonlones se ha lnten 
sificado, 

En 1966 lo partlclpoci6n de Francia en los lnvenlones extran 
1~ 40 Sud6frlco equlvolra o 134 millones de libras esterllnas, pero auñ 
que su furn::l6n en cuanto o volumen, Francia todavía es un lnvorsionlsta
comporatlvomente pequeno, el capital francés d0$empei'la un popal dgnlfl 
catlvo en la edlflcocl6n de lo Infraestructura para al desarrollo de Sud:" 
6.frica, a~r como en lo explotoc:i6n y lo refinaci6n de petr61eo. Lm com 
panros francesas colaboran en dos grand0$ proyectos de comtrucc16n: lá 
construcci6n de fa preso H. F. Verwoer.:I en ol rto Orange y el túnel ba 
jo el rro Flsh. Mtontrll$ qoo hCl$tO 1966, IO$ inVflrslones de capftol frar'l
c&s eran indirectos, lo estructura de e5o:s lnversfones ha sufrido cambios 
en &pocos m6s recle11tes, y varios firmas francesas han establecido sucur
sales en Sud6frico, con lo ayudo prestado poro este fin por grupos banca 
rlos fTonceses. A partir de 1965 vorl0$ bancos franc~es, tonto privados 
como noeionolh:ad0$, hon firmado convenios con grandes organizaciones -
estatales sudafricanos como ESCOM e ISCOR. Naturalmente la prlnci-· 
pal colaboroci6n de Franela con Sud6frlco es en el alxistecimlcnto de oe 
ronaves y otro equipo militar. 

Los inversiones directos del sector privado, de lo República -
Federal de Alemonlo en el extranjero, se triplicaron entre finales de 1963 
y mediados de 1969, y si bien en su mayoría se realizaron en Europo oc 
cldental, fuero de este continente se acrecentaron con celeridad en Sud' 
6frlca. Aunque lo cffra total hasta mediados do 1969 permonecra a un nT 
vel relativamente bofo, de 137 millones de libras esterllnas, ol'ro$ gran= 
des capitales de la Repúbl lea Federal de Alemania se encauzaron hacia 
Sud6fr1ca por conducto de los bancos de terceros poÍ$es. Hasta 1970, -
102 componras de Alemania occidental tenran sucursales en Sud6frica, in 
cluíd0$ algunas de las razones social0$ m6s conocidos de la Industria al! 
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mana, coioo Kivpp, Slemens y Forbwerke Hoechst. Uno característica es 
pecio! de la participación alemana ¡;;,· sido el papel que desempel'lon loS' 
bancos comercf al es. 

Yo desde 1958, cuando únicamente otro banco comercial ex
tron¡ero {de Suizo) tenía uno oficina en Johannesburgo, abrió sus puertas 
el Commer:z:bonk A. G ., de Ouueldorf. En 1968 le siguieron el Dresd
ner Bonk y en 1969 el Deutsche Bonk. Estas instituciones no Intervienen 
dlrcc:tomonte en operaciones bancarias, sino que oetúon y asesoran en cues 
tlones rial~tlv<:4 () Inversiones y se mantienen en contacto con los boncoS' 
correspondientes de lo República Federal de Alomonlo, y mediante pr&sto 
mos, bonos y cr6dito comorclol han contribuido o poner en marcho lo co 
rriente de copltoles de lo República Federal de Alemania hacia Sud6frtca. 
Asimismo han servido como Instrumentos para encontrar negociaciones sud 
africanas deseosas do comprar licencias ¡xiro fabricar en el país artículos 
de lo República Federal, o de constituir socledoclcs con companros ole~ 
nas. 

Los bancos de lo República Federal do Alemania han respal -
dado los emisiones do bonos colococlas por lm sociedocles mercantfles sud
africanas en el mercado monetario europeo. El primer préstamo extron¡e 
ro ¡am6s colocado en la República Federal de Alemania, al que podran -
subscriblne compradores privados mediante la compra de bonos en la bol~ 
so de valores, fue un pr€-stamo del Deutsche Bank, efoctuodo en 1958 por 
valor de 50 mlltones de marcos alemanes, destinado o la Anglo American 
Corporotion. En enero de 1962, el Deu~che Bonk encabezó a un consor 
clo que garontr:zoba un préstamo al gobierno sudafricano por valor de mli 
de 4 millones de libros al 5 .5'% de inter6s, pcgoclero a m6s de tres afias. 
En octubre de 1968 el Deutsche Bank, a nombre de un consorcio interno 
cional, coloe6 un pr~tamo Oún m6s ambfeioso, por valar de 11 mllloneS' 
de libras para el ESCOM. 

Los estrechos vínculos entre el gobierno sudafricano y los tres 
baleos suizos m6s importantes, el Cr6dit Sulsse, la UBS y lo SBS han cul 
minado en lo flolac16n de cuantiosos préstamos en el mercado sui:to de r 
copttal. Por efemplo, en marzo de l '170, la UBS invirtió 213 mtllones 
de francos en Sovth Afrleon lnvestment Trust (SAFIT), siendo aslgnoclo ca 
si la mitad de eso copita( o las minas de oro, El 19'% se asignó o coñi 
noras ílnancleras de la tnduslrfo extractiva, y el 8.8% a las minos de dfa 
mantes y de platino. -
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Las lnvenion0$ sul%0$ on Sud6frlca en anos sucesivos han sido 
como sigue: 

1964 
1965 
1966 
1969-1970 
1971 

millones de francos 

830 
941 
993 

1, 100 
1,200 

VariCll negociaciones suizas, ospeelalmonte industrias qutmieC1$, 
tienen subddlarias africanas. Entre ellos figuran CIBA, Sandoz, Hoff
man-Lo Rocho, Goigy y Nostl6. Tambloo Aluiuiml cuento con una sub
sidiaria sudafricana, conooldo como Alusof (Pty) Ltd. En colaboraci6n -
con la Corporoci6n de desarrollo Industrial do Sud6friea y mediante una 
invenl6n suizo por valor de 200 millones de francos, tiene una nueva fá 
brleo para la produecl6n de uranio en brul'o. -

En julio do 1970, se cstlm6 que lo participación de los Par-. 
ses Ba¡os en la economía zudoftlcana ascondfa a 40 mrllon~ de rands, -
aunque asimismo so ha llovodo o cabo uno considerable portlclpoc16n ha 
landesa por conducto de grupos lntomoclonoles, y t0$ulta Imposible calcü' 
larla con exactitud. Muchas firmas holand8$as tienen subsidiarios sudafrf 
canas siendo las m6s Importantes la Philips, lo Royal Dutch Shell y 1 a
Nijverdal ten-Cote. Esta última negociación tiene uno participación del 
83% en una f6brico textil sudafricano en Mool Rlver. Se espera que una 
nuevo f6brlca de la Phlllfl$, adem6s de la ya existente en Ro-sslng, cerca 
de Pretoria, cuente con la particfpacf6n estatal sudafricano por conducto 
de la Corporación de Desarrollo Industrial. Entre los préstamos conc:edi -
dos por los baleos holandesll\! figura el destinado a la ESCOM por valor 
de 50 mlllon6$ de florines. 
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Papel que dosompel'la ol copita! extranforo. 

Hl~ti$dcamento, 1 c:is minas auríferas han sido lo lx:.o do susten 
tocibn de la oeonomra sudafricana, y en lm primeros ol'los del decenio 
1960 siguieron rindiendo los m6s altos beneficioh 

En general, el capital oxtranfero en las minas do oro han pro 
venido de Inversiones directas por conducto de la bolsa de valores o def 
mercado monetario de Londres, de Nuevo York o de Europa continental. 
De los sleto principales o~rosas mineras, sólo la Consolldated Gold -
Fiolds está reglstTado fuera de Sud6frlca. En visto do que los propios -
sudafrktr10s h1"1'1 Invertido m6s dinero on valores mineros, la proporci6n 
entre el capital exlran¡ero y el capital noclono! ha d0$ccndldo. La pro 
porci6n de dividendos do la mincrra pagados en el extronfero, ha descoñ 
dido casi infnterrumpldamento del 82.S°k en 1918, al 47 .6 en 1945 y ar 
26.9% en 1965, pero ol 4~-ó de (0$ acciones en lo Anglo American Cor 
poratton, que es la e~re:sa más Importante entre los 'siete grandes' ca7: 
sos financieras de la minerTa, aún ost6 en poder de personas en la Gran 
Bretal'lo y en otros países europeos y, en tfirmlnos absolutos ha crecido -
en forma apreciable lo tencnda de acciones por extronferos, Las nuevas 
Inversiones monetarfas han sido do vltal lmpartancfo para contribuir a la 
exparuf6n de la mlnerra. 

Además de oro y diamantes, Sudáfrica tiene cobre, nrquel, es 
tal'lo, mangaieso, amianto, y zinc, tombi6n tionc un tercio de las reser:' 
vas mondioles conocidas de uranio. Tiene además platino, croma y vana 
dio, y en la actualidad estos metales oeupon un lugar junto con el aro
y los diomontcs, como principales productos básicos de exportación y fuen 
tes de íngrC$0$ en divisas. En 1970 10$ ventas da ou:1tales b6slcos aumeñ 
taron un 18.8%, exactamente el doble del promedio de la tasa anual de 
creclm1ento en el decenio 1960. En 1969 Sudáfrica abasteci6 el 73.9% 
de las importaciones de uranio de los Estados Unidos; el 28,2o/o de sus im 
portociones de antimonio; el 23 .9% de sus importaciones de vermiculita;
y el 22.9% de sus Importaciones de cremita; el misma aí'io, la Groo Bre 
tolla lmport6 de Sudáfrica, al SB°Ai de su antimonio; el 73,6% de su pla 
tino y de su plata; el 41.B"k de su amianto y el 32.2% de sus dlamoo= 
tes. Entre 1965 y 1969, la porte correspondiente a Sudáfrica en el total 
de las tmportaclonll$ de amianto, por el Jop6n, aumentó del 23 al 36.8%; 
de cromo, del 12 al 3~; y de mineral y de concentrados de manganeso, 
del 6 al 29%. Jop6n asimismo compra uranio destinado a 1 a estación nu 
clear generadora de energía Onagawa. -
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las componías brit6nicas y norteamericanas se han unido di~ 
rectamonte en lus Industrias de los metales b&.lcos. lo Unlted S tates 
Steel tiene vno participacl6n del 30% en el Tri6ngulo Africano, gnrpo 
que explota la mino de cobre de Prieska t que C1St6 control oda por la An 
glovool, Lo lonrho ha abierto uno mino do platino, en sociedad con la 
Falcon Bridge Nlckel del Canad6. Lo Chrome Corporation of South Afri 
co, subsidiario de la Union Carbide eKplota minas que producen el 2<Pk
del cromo svdofricono, y lo Ea~t11m Stoinl11-H Stecl tombHn tiene intere
ses en la produccf6n de cromo.. Lo Klng Resourcos, de Denver Color.o
da, controla lo única mino de titanio de Sud6frlco. 

Además los intereses extran¡eros proporcionan los expertos t6c
nlc0$ poro lo refinoc16n de minorales. El platino de Rustemburg es reíl* 
nodo por lo componía metalúrgica brlt6nlco Johnson Motthcy • La mina 
de platino de Impela, do la Unlon Corporatlon, dependo do sus vínculos ~ 
con la lntemotionat Nlckel del Canad6 y con lo Engolhard Mlnerals ond 
Chemicals. Lo Urilon Corblde Corporotlon convierte o su vonixlio sudofrl 
cono en un metal refinado, co~ldo como corvan, qua compite con el
vanodlo producido por lo Hlghveld Steel ond Vanodium Corporation. Así, 
o medido que se intemlílca el auge de los metales básicos sudafricanos, 
la minería una voz ha llegodo a 1er un sector pare la expansl6n de 1 os 
Inversiones occidentales en Sud6frlca. 

En los decenios de 1?40 y 1950, el sector clave de c:rt1cl
miento en lo economía sudafricano, era el de las industrias m&c::6nlcas1 y 
las ílrmCI$ británicas eran las que exportaban los caprtal0$, la maquinaria' 
y la tecnologfa qua dotó o Sud6frica de su sector de lndU'.ltrfas mec6nlcas. 
Otras nogociociones brit6nicas se asocfaron con el gobierno sudafricano 
paro dotar ol país de una modema industrio tex.tll. Con base en las in 
dustrias de los explosivos, lo tecnología brlt6nico contrlboy6 o la formO:: 
ción de un sector sofisticado de las industrias químicas, y tombi6n lnter• 
vino en la industria <h lo elaboración y envase de productos alimenticios, 
orientada ho:ia la exportación, Fue a mediados de 1960 cuando los in
versionistas brit6nicos que participaban en lo industria manufacturero In
vadieron el campa de las inversiones en la minería, y este cambio es po 
ralelo en los cambios ocurridos en lo economía sudafricana. -

Los sector'" de rápido expansión, desde el decenio de 1960 
han sido la produccl6n de outom6viles y accesorios para éstos, y la ex• 
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plotacl6n y roflnaei6n do petróleo en cuya producel6n las compaftTas nor 
teamerteanas hon desempenrxlo un papel primordial. El capital extronfero 
ha sido de CnJclal Importancia para el desarrollo de la economTa sudafrl• 
cano eJl'I coda una de sus foses debido o lo tecnologfo y los conocimlen• 
tos pr6ctleos que ha aportodo. A medida que la economTo sudafricana se 
ha soílsth:odo más, el papel que dt!Sempel'la el capital extranjero como • 
proveedorde tC!cnologfo so ha Intensificado. 

Hasta 1968, las lnvenlonOJ en la Industria manufacturera sud 
africana constltuFan el 13% del total de las Inversiones extranferos priva
dos. En 1966, último ano en que Sud6frlca ha publlcodo estadrsticos ': 
completas, las Inversiones en lo Industria monuíacturero del 29% supera
ban apenas las correspondlenlC$ o lo minería, del 28%: el cambio se de 
be haber operado muy poeo tle"lJO antes. 

La dlstrlbucl6n de las Inversiones brlt6nlcos en Sudáfrica es 
muy paralela o ese fon6mono. Su cambio de la Industria extractlva a lo 
manufacturero se puede advertir en los cifras que Indican lo Importancia 
creciente por ln~nlones directas de ompr~as brit6nieas, en sus subsidia 
rias sudafricanas, on comparación con las Inversiones Indirectos en oc:cio 
nes mineras. Ya en 1963 los inversiones directas que en so mayor p<Jrte 
eron cm lo fn(fostrlo monufocturoro y en algun? medido en la dlstrlbucl6n, 
la banca y los seguros y apenas una pequcna parte en la minería, canstr 
tufan el 72% del total de las lnvenfon~ brrt6nicos. Las Inversiones lndf 
rectas representaban el 28%, la mayoría de las cuales consistían en corri=' 
pras do acciones de negoc!ocloncs $udafrlcanas quo finooc:ioban o las In• 
dust1'ias extractlvas. Poro 1966, lo proporción correspondiente a los in
versiones directas hobfa aumentado al 75%, en tonto que la de 10$ inv1.:r 
siones lndireetas había descendido ol 25%. En l 9ó9, las lnverdones di= 
rodas de los porses pelttlneclentC$ a lo zona de lo libra esterlina, la mo 
yorra de los cuales pro<:edfa de lo Gran Bretai\a, constltufon el 78% y 
las fnveniones indirectas tan sólo el 2Z%, 
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Dlstribvci6n por sectores del total de las Inversiones británicas privad~ • 
en Sud6frfca. (en mlllones de libras esterllnCIS) • 

1956 % 1961 % 1966 % 

Mlnerfa 454 37 435 33 4g¡ 28 
Monufocturos 303 25 349 26 $15 29 
Comercio al por mayOI' y 

ol menudoo 149 12 179 14 240 13 
Seguros 30 2 39 3 47 3 
Otro flnancloct6n ¡g¡ 16 233 16 365 20 
Otras Industrias 102 8 89 7 125 7 

Total 1,235 100 1,324 100 1,789 100 

Las ln~ntonas norteamericaoas hon oc1nodo el mismo cambio 
que los brlt6nicos, ol pasar de la Industria minora a la manufocturera era 
del 34% del total de sus inversiones dlrcetas, ol paso que los referentes 
a la mfn•ía y a lc.i fundlci6n de metales ascendía al 27%. Para 1WO, 
esa participación se habfa cvodrupllcooo hasta llegar a 183 millones de 
libras 9$terlinas, o sea ol 5(1)(:. del total, mientras que las invel'$1ones en 
la minería habían descendido al lmb. Las Inversiones en el petróleo re 
presentobon el 20% y el restante 20% estaba disperso entre otros indus -
trfos. 

Pese o la importancia que ofrecen l~ mlnerdes sudafricanos, 
en la octuaUdad la mitoo de las Inversiones directas norteamericanas está 
en lo lndustrlo manufacturera y uno quinta porte de ellas en el petróleo, 
como se indica en el cuadro slgufento Estooos Unidos de América: valor 
de las lnveNlones privadas directos por Industrien. (en porcentafe) * 



- 150 -

Manufactureras 
Petróleo 
Minería y fundición de metales 
Comercio 
Otras Industrias 

1959 

34 
(a) 
27 
9 

30 

(a) Ciírn indufdo en "Otras industrl01 11 

Industrio autormtrlz. 

1964 

41 
(a) 
15 
10 
34 

1968 

48 
(a) 
11 
14 
5 

Un omlnl.ltlte economista Industria sudafricano ha descrito la 
fobrlcoclón y el ensamble do vehrculos de motor, como 'el Instrumento os 
cogido por el gobierno paro conseguir lo substitución cruciol de la indus: 
trializoc:l6n de Sud6frfca durante ol próxima decenio, cuando so e5pera 
que decltne lo Importancia de la industrio extroctfva del oro•, Antes de 
lo Segundo Guerra Mundial, la mayorío do los automóvfle! ensamblados 
en Sud6frf<:a era de modelos Importados, montados y empacados en el ex 
trcnfero. Et gobierno gradualmente otorgó protección orancelarlo1 obll: 
gondo a las campo'\fas a Importar las ple:t<U y a ensamblarlas en el país. 

El gobierno en 1960 Intervino en forma m6s directa. A par
tir de esa 6poea concedió troto favorable en lo aslgnac16n de licencias 
paro Importar piezas a las ílrm0$ que fabricaban determinada proporción 
do los vehículos (por peso) en el pofs. El programa destinado a aumen 
tar el 'contenido local' de lo industria, se convirtió en una modalidad
destocada de la polrtlco oficio! de la lndustriallzaclón forzosa. 

En 1961, s6lo el 12 .5% de todos los material es destinados a 
la industria automotriz se fabricaban en el país. Apenas un~ drm después 
de que se anunciaron ICJ nuevos condiciones para la fmportoc16n de mo
tores, la Ford y lo General Mators dieron a conocer proyectos por valor 
de 4 mlllonet y de 10.5 millones de libros esterlinas, respectivamente 
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para Iniciar lo construecl6n de plantas paro el montaje de motoros y mo 
quinaria. Al lnlclane una Fose ulterlor, varias companras anunciaron pr0 
gramas con un valor total de más de 100 mlllonr.s de libro$ esterlinas: 
El más amplio de estos programCIS era el de la LeylQIY.f Motor Corporatlon 
que se preparó o duplicar su inveni6n e1dstente, de 16.5 millones de li
bras. La Volk$wa3en lnlci6 un programa por valor de 7 .5 millones de li 
bras. Paro enero de 197l, había en Sud6frico 15 pi antas ensamblado -
ras, tres de 6stas de camiones y de otros veh(culos comm:ioles. Entre 
ellas, tres componías norteamerfcancz, la Ford, la General Moton y 1 o 
Chrysler, que en 1970, obastecfan casi el 44% de todo el mercado de 
autom6vlles y vehículos en Sud6frlca, Otros fabricantes de importaicla 
son: leylOll, Volkswogen, Toyota--Rambler y Dotsun .. Nluan. 

La porticlpa::i6n extranjera en las Industrias dedlcadm a la 
prodoeción de autom6vlles es considerable, La principal fabrtconte de 
llantas en Sud6frfco es la comp~ia Firestone, y junto con la Go:xlyeor 
Tyre and Rubber Compony, lo cual controla un tercio del mercado sud -
africano de llontC11, colabora con la Sinthetlc Rubber Company de Sudót'rl 
ca, para lograr que la Industria del caucho del pars dependo menos de -
los pnxluctos extran¡eros. El comercio de piezas de repuesto est6 Igual -
mente domln~o por co~al'ltas brit6nlcas y estadounidenses. Lo G u os t 
Keen e11d Nettlefolds South Afrlca, tiene el monopolio de IOG e¡es heli
coldales (aparte de sus cuootiosos intereses en otr<» productos de acero); 
la Joseph Lucas, una $ubsidlcrla de la Joseph Lueas Industrias Brlt6nlcas, 
es abastecedora de tipo cléctrlco; la Associated Englneerlng of South Afrf 
ca controla companfos qtie en su mCl'foría fabrican piezas para outom6vlT; 
y es la principal abastecedora de piezas de precls16n para motores en Id 
industria automotriz. 

Industria química. 

El Ministro de Hacienda de Sud6frlca declar6 en noviembre -
de 1971, que la industrio química se debe considerar como de 'lmportan
cto m6xlmo paro el crecimiento y la estabilidad do lo economía sudafri
cana'. El decenio de 1960 fue de una sorprendente exponsi6n poro asto 
industrio; en el cuno de unas cuantos al'los tenía una invers16n total de 
300 mlllones de libras esterllnas. 
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La Industrio !i$t6 dominada por dos ílrmas, lo AE & CI que son -
propiedad conjunta de la ICI y de la Anglo American Corporatlon, IC!S cua 
les tienen sendas participaciones del 42,5%; el 15% restante ha sido veñ 
dldo entre el público sudafricano. La sociedad entro la ICI y la AE &
CI, que en la actualidad es la segunda componía Industrial sudafricana -
por su lmportancla, se lnicl6 en 1930, CU<lndo técnicos de la ICI se tras 
ladaron a Sud6Frlca con obf eto de construir la primera f6brica de amonio 
co paro la AE & CI en el país. !>ara 1950 el crecimiento de la comp€ 
nía había sido fenomenal y la ICI le concedió un pr#istamo do 2 millones 
de 1 ibras esterlinas; dos al'los despu~, cuando en Sud6frlca se empez6 a 
producir óxido de uronlo, la AE & CI partlclp6 en la construcción de 17 
plantas de extracel6n de uranio. la AE & CI ha ci;tlstruído y explota -
dos Fábricas de municiones poro el gobierno sudafricano a cambio de un 
Fionorarlo anual. En febrero de 1970 el gobierno se hizo cargo del pleno 
control t&c:nfco de uno tercera fábrica de municlonos que había construr
do poro él la AE & CI en Somerset We:st, en la Ciudad de El Cabo. Es 
ta asocloc16n se ha dererlto como 1uno de los pilares on quo desco~a to 
da la estructuro Industrial de Sud6frica • • • Y los Inmensos recursos de 
la compal'lra británica quo es famosa on todo el mundo, su capac;idod t6:: 
nlca y todos los frutos de su programa de lnvestlgocl6n, han estodo sieiñ 
pre a dispodel6n de su socio. En casi todas las nuevas romas do la in= 
dustrla químico que en lo actualidad cst6n cstoblecldas en Sud6frico, la 
ICI actuó como la Iniciadora, por lo que cuando lleg6 el momento de 
construir una f6brlca en dicha ramo, se habían superado lo mayoría de 
los eruoyos y Gfl"Ol'O$ que son Inseparables cuando so Instituyen nuovas t6c 
n!cos de manufacturo, y los planos eran precisos • • • Durante los pasa': 
dos cuarenta aftos, un país joven ha dlspu0$lo de algunos de los me¡ores 
cerebros ctentfficos de Europa que le ayudaron a planificar su desarrollo 
Industrial'. 

lo Sentrachem es resultado de uno Fusión a1,nplciado por la 
Industrial Development Corporatlan, entre la Notlonal Chemic:al Products, 
lo Kllpfonteln Orgonlc Products, varios compaflíos sudafricanas más peque 
nas y la B. P. Chemlcals. Esta, 1 o 8. P. retiene uno partldpación def 
19%, tambi6n el gobierno brlt6nlco tiene Intereses ir.dlrect<..~ como tene
dor de acciones de lo B. P. La Sentrochem representa una empresa co
mún de capital privado: el sudafricano, el brlt6nlco y el del gobierno 
sudafrl cano y brlt6nfco. 

La AE & CI comenz:6 como uno co~ariro fabricante de expl~ 
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sivos, aunque en la octuolldo:I los explosivos sólo representan en cuanto 
a valor, el 9% de la producción total de la Industrio qurmica, su impor 
toncia como espina dorso! de lo Industria os mucho mayor, Los explocr: 
vos son uno de los ll$casos productcn químicos por los cuales existo en 
Sudáfrica una demanda comparable a la do len países industriales de Oc
cidente, De la industrio do los explosivos se Miglnó lo fobricoción de 
amonfaco slnt6tico. Estas y otras í6bric~ dependen en amplio medido -
de los conocimientos t6cnicos extranjeros. 

Petr61eo. 

El petróleo es lo único materia prima de vita! lmportoncla -
que no posee Sud6frlca. El 90% do len abastecimientos del pars tiene 
que ter Importado, El rosto se cubre mediante el oneroso proceso de ex 
tracción de petróleo del carbón, lnido:lo después de la. Segunda Guerra 
Mundial por lo South Africa Coa!, Otl ond Gas Corporatlon (SASOL)que 
es propiedad del Estado, La explorocl6n en busca do petróleo en Svdáfrl 
co ha sido emprendido por componías nortcamerlconas, británicas y franco 
sos, las que también rcflnon y comerclalizan sus importaciones de petr6: 
leo. las compal'lías nortea:nerlconas son las que predominan. Tres de 
ellos, las Coltex, Mobll y Esso, controlan oproxlmcxlamente el 44% del 
mercado de todos los productos petroleros en Sudáfrica. Lo Shell sigue 
ocupando el primer lugar en el mercado con un 25%. En 1970 las r.:om 
pol'lías norteamericanas explotaban seis concesiones en 1 o costa y o" e e 
más frente a ésta, o lo largo del litoral de Sudáfrica y do Namibia, Eri 
tre esos compaf'ifas figuraban Amoco, ~Aobil, Chevron-Regeot, Esso Explo 
ratlon, Placid 011, Gvlf Oil Corporotion, Syrocuse Oil Company y la SÜ 
perlor 011 Company do Hovston. -

Asimismo la compaflfo petrolera brit6nlca BP he emprendido • 
perforaciones frente o las costas, por conducto de la BP Dovelopment Cor 
porotion de Sudáfrica. Esa compal'lfo constituyó un consorcio con la SheTI 
y lo compal'ITa frane~a Total, o fin de explorar una extensa zona desde 
frente a las c01tas de Ciudad de El Cabo hasta la frontera con el Trans 
kel. Con la esperanza de hacer un de,cubrimiento, dos de las principÓ 
les de las componías navieras, la CO'f'er lrvlne and Compony, de la Gran 
Bretona, y la Sofmarine, compai'lfo sudafricana que en parte e5 propiedad 
del Estado, han emprendido una cccl6n conjunta denomino:lo Southern Afri 
ca Offshore Servlces. -



.. 154 .. 

Computadoras. 

La lndudrlo de las computadoras en Sud6frlca ha crecido o 
un ritmo r6pldo. En 1964, habfa en el p!!fs 105 computadoras; on 1968, 
341 y para 1971 su número había aumentado hasta unos 500. El abaste
cimiento del pafs procede en su totalidad del extranf ero, Se dice que 
la lntematlonal Business Machines surte casi lo mitad del mercada de -
computadoras en el pars, Otro tercio ott6 en poder de h1 lntemational 
Computers Equipment Flnonce Corporatlon de Sudáfrica (ICLEF) en la que 
tiene Importante partlclpacl6n la ICL británica. La IBM se estoblecl6 en 
Sudáfrtco on 1952 y comenz6 a comerclollzar computadoras en e$te país 
en 1960, se ignora cuál sea la partlcipocl6n exacta de esa compof\ía en 
Sudáfrica porque la compaf\fa matriz en Estodos Unidos no publica esta
dísticas acerco del porcenta¡e de su volumen de ventas, y de las benefí 
clos que obtfenA en Sudáfrica. Sudáfrica es lo mejor 6r.'la de ventas de 
la ICL fuera de Europa, 

En la esfera de administración de computadoras, uno de 1 os 
hechos más Importantes ocurridos en l 971 fue lo Of11>resa confunta norte
americon0<1udafricano, constltufdo ontre la Compvter Scioncftt Corporo• 
tlon y lo Anglo Amerlcm Corporotlon con el 51%, tiene como finalidad 
ofrcef#' o los negociocion0$ acceso a uno red de alcance lllJndiol en lo 
que se comporte el tiempo, para que los seo posible hacer el uso m6xlmo 
de las computadoras a un costo más bolo que instalando sus m6qulnas pro 
pi as, este proyecto conocido por la denomlnaci6n de lfoset, comprende :' 
dos centros sudafricanos incorporados o una red de cuatro centros en los 
Estados Unidos de Am6rica, uno en Conad6 y dos en Australia. 

En 1971, Sud6frlco tombl6n fue aceptada como miembro de la 
Federoe16n lntemoclonal para lo Eloboracl6n de Información (FIEi}. 

lnvestfgoclón nuclear. 

la producci6n de uronio comenzó en los primeros ai'los del de 
cenJo 1950, como sucedánea de la extracción de oro. A mediados de -
1970, el Presidente de la Junta de Energra Atómlc:a de Sud6frica, anuo• 
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ció que en este pars se habran Inventado uno nuova t6cnico para el enri 
queclmlento del uranio, quo le permHlría producir energía nuclear para 
1979. Poco tiempo después, se anunció que le sorra posible o Sud6frica 
fabric::ar sus propias annas nucleares en on plazo de cinco of'los. 

En empila medido fue lo asistencia técnico norteamericano la 
que hizo posible desenvolver lo cop;:icidad nuclear do Sudáfrica. El re• 
octor existente en lo estoci6n do Investigación de Polindabo, Sud6írlca, 
es do fabricoción norteamericana, y fue comprado e Instalado por conduc 
to do uno componfo norteornerlcono, lo Allls Chalmen. Los elentmcos -
nucleare¡ eudafrlcanos han recibido su capocltoclón en el Laboratorio Na 
clonol de Oác Rldge, de lo Comisión de Energía Nuclear do los Estado'S 
Unidos de Américo. 

Se Informo que lo República Federal de Alemania ha compar
tido sus conocimientos nucleares con Sud6frlco, a cambio de uranio, y se 
dice que la Slemens y lo Krupp han coadyuvado en la lnstoloctón del re 
actor nuclear de Pellodoba. 

El tipo de las Inversiones: empresas conf untas y relac!onef con em
prCIOS de propiedad estatal. 

Los componras brit6nlcas, norteamericanas y europeas que He 
nen subsidiarios o i:ompanros asociadas en Sudáfrica1 comp~enden a algu:' 
nos de las roz.onl:!$ sociales m6s conocidas de lo lndu~tria occidental. 

Una ojeado a la composición Industrial de las firmas btit6nl -
cas que operan en Sud6frlca, Indica ld&ttica coneentracl6n que los c t -
fros referentes a lo cuantía de los copltales Invertidos en sectores diferen 
tes de la economía. 174 companTos, o lo que es lo mismo un poco m& 
de un tercio del total, operan en los Industrias mec6nlcos; 36 se dedican 
a la distribución y 44 son empte$os de seguros o compal'lías financieros. -
La elevadísimo proporc16n que constrtuyen 1 as ftrmas que explotan indos -
trlos mecónlcas -una proporcf6n mucho m6s elevada que lo existente en
tre lo fnversl6n de los firmQS en fndustrlas mec6nlcas y el total de las in 
versiones dlrcctas-1 es en porte resultado de la magnitud relativamente:; 
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pequel'lo de lo firma trpico que opera en el campo de los industrias mecá 
nicos, Por otra parte, en lo mimirío sólo 21 compal'lías brltónicos cucn:' 
ton .::on subsldlarlCIS sudafricanas -~i bien la minería representa el 9'% .!el 
total de las Inversiones británicas directm en Sudáfrica-, lo que obede
ce al hecho de que las compa1fas son comparativamente m6s grandes, 
De los demás compal1íos que tienen subsidiarias sudafricanas en el sector 
de las manufacturas, 41 operan en la industrio qu(mlca, 40 en lo textil 
24 en 1 a fabricael6n de materiales poro construcci6n y 19 se dedican o 
la elaboración de productos alimenticios, 

En la actualidad un número cada vez mayor do compol"ifas ha 
constiturdo empresas confuntas con capital sudafricano, en las que tienen 
una importante partlclpac16n minoritaria, Por ejemplo, la 8owotor Paper 
Corporotlon ha constituído una sociedad con la Anglo American Corporo
tton y con lo Johannesburg Consolldoted lnvestmens, poro construir lo que 
habr6 de ser uno de las fábricas do papel m6s avanzodas del mundo en el 
Valle del Mondl, en las afueras do Durbon. 

Como parte de su política tendente o acoger con benepláci
to el copita! extran(ero, pero con amplloclón do la parte correspondiente 
al capital sudafricano, el gobierno ha Insistido en que los boncos de pro 
piedad extran¡era deben dar cabida a una porticlpoc16n sudafricana, Eñ 
consecuencia, el Barclays Sank lntematlonal odopt6 en octubre de 1971 
los primeras medidos al Incorporar SU$ operaciones en Sud6írlca, en uno -
compal'lfa sudafricano separoda, la que posteriormente figuraría en las co 
tlz.oclones de lo Bolsa ·de Valores de Johannesburgo, El Standard Bonk ... 
ya tronsfirl6 sus operaciones en Sud6frlca a una companra separada o fi
nales do l 971, aunque retuvo el 90% de los acciones. El born:o comer 
cial Hill Somuel vendl6 el 23% de sus acciones al público sudafricano -
en 1969. Considerando simultáneamente a los diferentes tipos de bancos: 
bancos comercloles, bancos generales y casas de alqoflei y compra, 1 o~ 
boncos británicos tienen mayorfo de acciones eo otros cuatro. 

Hbt6rlcamente las Inversiones estodounldemes en Sud6frlca -
han sido muy distintas de las brit6nicas, Por el controrio de la Gran Bre 
tal'la, los Estados Unidos de América sólo tenfan muy pequeila participa:' 
cf6n en los acciones mineras sudafricanas antes de la Segunda Guerra -
Mundial, y la gran anuencia de capital Norteamericano se produfo des
pu6s de lu guerra y revhti6 1 a forma de inversiones directos en subsidia M 
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rlas norteamericanas. En 1963, ol 74% de las inversiones nortoamerlca• 
nas. En 1963, el 74% de las Inversiones norteamericanas eran Inversio
nes directos; para 1969 éstas habían aumentado al 80%; y a dlforenela 
de las subsidiarlas brlt6nfcas, las subsidiarlas norteamericanas e.n Svd6frl
ca son en su totalldad propiedad de las compal'ITas matrices norteamerlca 
nas. 

Muchas soclododes mercantll0$ nortoomerlconas se hai asocia
do al capital svdafricono, y estas empr01as canf untas ofrecen paro el pars 
huésped la ventof a de darle OCc!.!$0 a los conocimientos t6cnicos y odml
nbtratlvos. Este factor os el que ha dado a los capitales estadounidenses 
en Svd6frii:a, un papel de mucha mayor importancia de la que lndlcarra 
por sr solo su volumen. 

MU<:has de las rQl:OnCS sociales m6s conocidas en la minería 
norteamericana operan en Sud6frica. La Alean Aluminlum de Sudáfrica, 
so asoció a la Union Steel Corporatlon en una planta que tuvo un costo 
de 6 millones de libras tl$lerlinas, establee Ido en Rlchords Bay. La Kal• 
ser Aluminlum ha construfdo las lnstaloclones m6s productivas de aluminio 
en Sud6írf~a. La King Resounes, de Denver, Colorado, controla la únt 
ca mina de titi:inio del pars, situada en una zona fronteriza, en las lnme 
dlaclonos de Eost London. 

La Chrome Corporotlon de Sudáfrica aflltoda a lo Union Car
bide produce el 2(1% del <:romo en el pars. La Unlted States Steel ha 
construído una fundlci6n de ferrocromo con un <:osto de 6 millones de li
bros esterlinas, en Transvool Oriental. El activo de lo Engelhord Hano .. 
vio en Sud6frica fneluye lo Zululand Oil Exploratlon, la South Afrlcan 
Forest lnv95tments, la Board ond Hard Metal Products, la Rond Selection 
Trust y lo Thomas Barlow and Sons. 

El capital procedente de lo República Federal de Alemania, 
se ha mostrado favorablemente dispuesto para asociarse con firmas sudafrl 
canas, y utiliza a Sud6frica con sus bofos salarios como 'taller experlmeñ 
taP para la fabricoct6n de productos que se pueden vender en otros mer 
codos. Así, por e¡emplo, existe la regla por el cual la Dema9 Corpora 
tlon de Dulsburg, utiliza o su subsidiarla 1udafrlc:ana, la Cranes South :' 
Afrlca (Pty), Ltd ., como abci$tecedora de equipo destinado a una siderú!. 
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glca en M6xlco; la componfa también abastece de grúas a Angola, Mo
zambique y RhodC$lo Jol Sur. Uno subsldtorfa do la AEC Tolefunken, lo 
AEC South Afriea (Pty}, Limitcd, trabola con lo ESCONI, lo c:omlsi6n,en 
cargada de generar energía ell-ctrlca y qua es propiedad del Estado, :: 
Otras flnnas de la Rcpúbllca Federal obmtecen al ISCOR de muchos de 
sus horr1os, larninadoros rodant~ y de otro equipo pesado, 

La Compognic FroncaiN dt.>s P6troles de Froocia, solfa ton e r 
un control del T~& en la Total South Afrlca (Pty), pero en 1960 vend16 
un bloque do acciones a un grupo nacional sudafricano, el Volkskas asi
mismo se ha asociado con capital del sector público sudafricano: adquirió 
una portlclpadón del 30'.ki en la reflnoría d& petróleo Natref, propiedad 
del gobierna. 

La ideo de establocor fóbricos en el territorio sudofricono a 
fln de conseguir una po1tlelpoci6n mCJ'/Or en el mercado, ha ddo utll iza 
da por varias industrias j~onesm:, El progromo del gobiomo sudafricano -
de obligar o los ompresas armadoras da automóviles a emplear una propor 
cl6n de los piezas con 'contenido locoP, he<:ho en Sud6írico, condujo a 
la creación de un consorcio con capital Japon&, conocido como la Dat
sun Nlssan lnvestment Compony, qua es en su total id ad propiedad de sud 
africanos. Los autorn6viles de la compol'lra Toyoto son armados por un <t 
subdd(arlo de lo que es único propietario la Wesco lnvestments Ltd, Des 
de 1968, cuatro de los consorclos faponeses más Tmportontes, la Mitsubl: 
shl Heavy Industries, lo Mltsui Mlnlng Company, la Nlssho lwoi y la C, 
ltoh han estoblecfdo sucunoles en Sud6frlca. · 

LO$ fnversiones consolldan la cpllcaclón de lo polrttca de Apart
heid del Gobierno, 

Después de la Segundo Guerra Mundial, la economía sudafri
cano ha sufrido uno tronsformoctón económico que sólo es comparable al 
período de desarrollo de las minas de oro y diamCl'ltes entre 1867 y 1913. 
De una economía 1subdesorrollado1 que dependra de las exportaciones de 
una sola materia primo, el oro para, pagar la compro de manufacturas, -
se ha transformado en una economro Industrial moderna. El pn:>ducto na
cional bruto, que en 1946 ero de 800 mlllones de libras esterlln<Z$, au-
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mentó o m6s de 7,000 millones de libras esterlinas en 197'0. La tasa anual 
de crecimiento entre 1946 y 1966 a precios co1Tlentes, fue de m6s del 8%, 
y entre l 96.7 y 1970 asc:ondi6 o uno cifra superior do 9%. 

El capital extronf oro desempel'IÓ un pope! de lmportoncio eruc:lol 
en esto tronsíormac16n econón-lca. Entre 1946 y 1955, se ho estlmo:!o que 
se invirtieron en Sud6frlca 7CN millones do 1 ibras ctt(.;!inQ'j de copitolos ox 
tronferos, dos tercios de los cuales procedieron de lo Gran Bratollo. Entro-
1956, primer afio en que se dispU$O de clfra; ofiefales, y 1969, se invirtie
ron otro5 1,000 millones de libr05 esterlinas. El monto del capital extronie 
ro ln\f'i'rtido en Sudáfrica, a partir de la Segunda Guerra Mundlol es, en: 
t&rmtnos roonetorios, m6s del triple de lo suma de 500 millones de libras 01-

terl inas que según se estima, era el total agregado de lczs lnvenlone-; extran 
jeras en todo el perTodo anterior o la guerra. En el decenio transcurrido -
entre l 946 y 1953, el capital de ultramar rcprc.scntoba oproidmo:!amente e 1 
23% del total de la formación de capital en Sud6frieo; en lo octuolldod &> 

m6s o menas del 11%, 

A pcsor de esta industriall:z:ación y formación Internas de capi
tal, todavro Sud6frico depondo considerablemente de Occidente. Aunque -
Sudáfrica produco un número coda vez mayor do los bienos de copU\'ll quo 
necedta, aún no dispone de una base tecnológica lo suficlontcmcnte ~lida 
para sat!sfocor en forma económica todas sus necesidades, En oi'los recien
tes han lleg<do a ser m6s fmportant&l que el copltal mismo, los cooocimien 
tos tecnol6glcos, la experiencia y los recursos intemoclonoles, que el copi: 
tal e>ttronjero ha puesto a la disposición de los sectores m6s avanzados de 
la economra sudafricana. 

La economía sudafricana ha concentrado SU$ esfue~ en dar lm 
pul$0 a nuevos uictores, como por e¡emplo, el do las co"llutadoras y el de 
los productoz petroqurmicos. En esta tarea las companras estadounidenses -
que tienen intereses en Sud6frica, están desempe"Clldo un papel de importan 
ela crl'tica. -

A dlFerencfo de lo que ocurriera en la q,oca anterior, cuando 
se produjeron confHctos en la economía sudafrfcana entre el c:aprtal extrCl'I• 
joro y el Incipiente capital del sector público, en la actualidad los lntere 
ses ocon6mlcos ocefdentales, el capital privado sudafricano y el c~hal dJ 
sector p~blic:o sudafricano, troba¡an unidos y colaboran entre sr. los c:or-
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poraclones estatales proporcionan lo infraestructura y las matorl0$ primas 
báslccx, y las subsidiarias do los compaí'IÍO$ do ultramar trobafan juntas -
con empresas estatales como la ISCOR, lo SASOL, y la SOEKOR. 

Los portavoces del gobierno sudafricano han Mbozodo públlc!: 
monte el p~cl que los copitalC$ do ultromor pueden dosef11'éilar m& pro 
vechosamento, al aceptar a los copitalo$ ~~ldofrlcanos como ~ios con : 
plenos derechos, Se declaró qua el gobierno no implantaría medidas obll 
gatorias paro comegulrlos pero que en lU propio interl-s no convenía q u o 
l<n compaf\ías cxtrtrljoras hicieran caso omiso de este obfetivo. 

Aunque ha dccreddo la proporción do las Mc~idodos en ma 
terla de capital procedente del extranjero, lo cifro todavía e\ el ovcxla SI 
so aplican las normas do las economías dcsarrollod0$. L~ cvunttosos ca
pitales que en 1970 y 1971 foaron otroídos por Sud6frlca, sirvieron on for 
mo considerable para amortiguar el Impacto del considerable d60elt co: 
mercial de las reservas sudafricanos <!n oro y divisas, Sod6frica tiene un 
problema crónico con respecto a lo balanza do pagos y a lo situación de 
las lmportociones y los exportacion~, el cual se deterioró rodlcalmente 
en los de>$ Gltlrno$ anos. 

M6s oón, las Inversiones de ultramar son las que han propor
cionado el copita! esencial en todas las etop0$ crucloles de crecimiento 
de lo economía. Y en la actualidad, el capitol de ultramar es el que 
da a Sud6frica occ~ a la tecnología avanzado. 

Lejos de ejercer préSión para que se modifique lo política, -
los fond0$ extrmleros est6n cimentando lo economía sudaFric::ona, para que 
seo m6s capaz de resistir cualquier desafío contra el apartheid lanzado -
eontro la comunidad lntemocionol. Además el copita! extronf ero ha oc:e.e 
tacto participar en la economía sudafricana conforme o condiciones estif)\I 
ladas cada ve:z: con ma¡or $everldad por quienes controlC11 esa economía;" 
La intencl6n del goblemo sudafricano es evidente: Independientemente del 
papel indispensable que desempel'la el capital extranfero en sectores de ere 
cimiento crucial, mientras m6s E!$treehamente est6 vinculado la economía -
con los intereses extl'Qljetos, más sencillo seró para el gobierno ganarse 
la simpatra y el apoyo político de los patsC$ de origen de aquéllos". 
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Para hacer m6s ilustrativa nuestra exposición, olladlrros infor
mac16n muy reciente (15 de noviembre de 1974) obtenida por medio de 
Action for World Community, osocloci6n de lo$ Estados Untdos que lanl:6 
el South Afrlca Boyeott Prof l:'<:t .. 

Esta lnfonnaci6n so refiere o cuatro de la; m& Importantes -
compai1íos mtodounidcnscs con inversiones en Sudáfrica, 

Control Dato Corporotlon. 

1 ,- Tiene uno invcnión do 8 mltloncs de dóla~ en equipos 
de computoclón parn ventas y arrendamiento. 

2,- Lo motriz c~todounidcnse os la propietaria absoluto de 
lo subsidiarla sudafricana. 

3,- la CDC tiene en lo actualidad relaciones contractuales 
con las 5f9ulentcs depcndendCl'$ controladas o de propiedad del gobierno 
sudafricano: 

lron ond Stecl Corporatlon (ISCOR) 
Electrlclty Supply Commlssion (ESCOM) 
Councll for Seicntlfic and Industrial Reseorch 

4,- De 120 cmplcodoo sólo 12 son negros. 

lnternotlonol Busineu Mochines (IBM) 

1 .- Aproximadamente tiene 8.4 mlllonos de d61ares Inverti
dos en Sud6frieo. Es la décimo primer compal'lra estadounidense en im
portancia, con Inversiones en Sud6frtca. 

2.- La n'íQtr!z. estodounlden5e es lo propietaria absoluta de 
la subsidiarla en Sud6frlca. 

3.- La IBM, además de tener entre un tercio y la mitad del 
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mercado de computodoras en Sud6Frico, tiene roloelon~ comen::lales e o n 
las siguientes dependencias oftciolos: 

Deportomonto de Asuntos Bantúos: uno de los usos que 
'º da a las computodorCI$ en esto departamento, °' para el registro de fa 
pobloc16n africano. 

Departamento do Defensa: para osos odmlnlstrotlv0$. 

Departamento del Interior: para registro do lo pobloc:lón 
blanca, ad6tica y de color. 

Departamento do Prisiones. 

Consef o de Energía At6mica, 

Consefo para la lnv<tsHgoclón Ctentmco o Industrial. 

South Afrlean Alrways. 

Ferrocarriles y Puertos de Sud6frica, 

4 .- El 24 de abrtl de 1972 empleó 933 blancos y 84 entre 
afrlcooos, ost6ticos y de color. 

lntemational Telephone and Telegroph (ITT). 

1.- Su inV"rsl(m es entre SO y 10 millones de dólares. Es 
lo companra estadounidense que ocupa el ·quinto lugar con inversión en -
Sud6frtca. 
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2.- Lo matriz omerlc:ano controla más del 50% del capital 
de lo subsidiarla sudafricano, 

3.- A partir del 31 de diciembre de 1972 la ITT emple6: .. 
1,131 blancos, 445 personas ele color, 197 asi6tiecn y 187 afrlccrios, 

* Cifras obtenidas a trov6s de los Servicios de Información Público de 
los Naciones Unidos. 



CAPITULO V. 

PAPEL QUE HAN DESEMPEl\IADO LAS NACIONES UNIDAS 

FRENTE AL APARTHEID 

Como hemos anotooo anteriormente, el problema de la polrtf 
co de apartheid ha sido sometida en una u otro forma, a la c:onsldercclóñ 
de 10$ Nociones Unidas desde 1946. 

En el lapso transcurrido de 1952 o 1960, la Asamblea Gene
ral formuló repetido~ llamamlentos al gobierno sudafricano paro que revr .. 
soro su política !.Obre este asunto, o la luz de to3 principtos estobl ecldos 
en lo C<1rt.a. Sio embargo, el goblemo sudafricano, sostuvo repetidCI$ ve 
<:C$ que la euesH6n quodabo comprendida osenclalmente dentro de su lurb 
dlccl6n interno y que, de conformidod con I~ dlspodc:lonC$ c:ontenldas :: 
en la Carta, no incumbía a las Naciones Unidas ocuparse del problema. 

En 1960, el Conse¡o de Seguridad, o( declarar que lo sltua• 
c16n existente cm S11d6frlco ero susceptible da poner en peligro lo paz fn 
ternocfonal en caso de continuar, pidl6 al gobierno de la República de ': 
Sud6Frka c¡ue obondonorc su político da ap<.lltheld. A solicitud del Con 
sejo de Seguridad, el Secretario General hizo una visita a Sud6írlca y -
sostuvo dl$cusfones con el Primer Minfstro, pero no se pudo llegar a un 
arreglo aceptable por ambas portes, 

Resolución 1761 (XVII) de lo Asamblea General, del 6 do novlem• 
bre de 1962, pidiendo medidas dlplom6tlcos, económicas y de otra 
índole. 

"Durante los períodos de s~iones dkimo quinto y d&clmo sex 
to de 1 a Asamblea General / en 1961, los Estados africanos y otros Esta: 
den propusieron que se tomaron medidas dlplomótlcas, ~on6mlcas y de 
otra índole contra Sud6frlca. Sin embargo, la Asamblea aprob6 dbp!'>:! .. 
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danos m6s generales, pidiendo o todos los Estados que consldercron la w 

convenler..cia de tomar una occl6n soparoda y c:oloctlva que pudieron ef or 
cer, de conformidad con la Corta de la:. NtJCiones Unidas, poro alcanz'br 
el abandono, por porte del gobierno sudafricano, de sus polítlcas racial os. 

Sin embargo, en el dl>cimo s6ptimo período de sesiones, en 
1962, la Asamblea oprob6 uno resoluci6n recomendando medidos espec:mcas. 

En lo res.olución 1761 (XVII), del 6 de noviembre do 1962, 
1(1 Aiomblea General deplor6 la falla del gobierno de Sud6frico en cum
plir con las repetidas solicitudes y demandas de lo Asamblea General y 
del Conse¡o de Seguridad, y su desprcr.io por lo oplni6n pública mundfol, 
al reh~orse a abandonar sus políticos raciales; d~oprob6 on6rgicamente • 
lo negligencia continuo y total del gobierno, para sus obltgaclones, de 
acuerdo con lo Corta de l<%i Nociones Unidas, y su decidido ogravomlen· 
to de la cuesti6n racial, ol aplicar medidas de crueldad creciente, que 
lmplfcobon violencia y derramamiento do sangre¡ y rccf1rm6 que lo conti
nuación de esas polftlcos ponfo seriamente en peligro lo paz y la scgurl· 
dod Internacionales. 

La Asamblea pidió a los Estodos Miembros que tomoron len si 
gvientes medid~, yo fuero en formo separada o colectivo, de acuerdo :' 
con lo Corto de IQS Nociones Unidos, poro lograr el abandono de esos -
políticos: 

(a) Romper relocloncs dlplom6tlcas con el gobierno de Sud-
6frfoo, o abstenerse de CJtoblccer tales relaciones; 

(b) cerrar sus puertos a todos los navíos de bandera sudafricano; 

(c) dictar legislación prohibiendo que sus navíos entren o -
puertos sudafrlconos; 

(d) declarar un boicot contra todas las mercoderfas sudafrfco 
nas y abstenerse de exportar mercancros, incluyendo toda clase de arma$ 
y municiones a Sud6frlca; y 
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(e) rehu$at facllldodes do aterrizaje y de paso a todas las ae 
ronaves pertenecientes al gobierno y compaflrw registradas de acuerdo coñ 
las leyes de la República SudoFrlcona. 

lo Asamblea pidl6 al Consejo de Seguridad que tomara las -
medidos opropiod0$, incluyendo sanciones, para lograr que Sud6Frlca cum 
pilero con las resoluciones de la Asamblea y del Cc:.nsojo y, de ser nece 
sarfo que considerara lo podbll idod do actuar de acuerdo con el ortfcufó 
6 de la Carta (concemlente a la expulsi6n, de ICI$ Nodoncs Unidas, de 
un Estado Miembro que vlolaro en formo persistente los principios contenl 
dos en 1 o Carta). -

Lo Asamblea decfdl6 tombl6n asignar a un Comit6 Especial ~ 
que montwlera bojo revisión las polftlcos raciales del gobierno de Sud-
6frtco e Informara, do cuando on cuando, o ol lo y al Consejo de Sogurl 
dad. El apartheid ha estado sujeto a constante consideraci6n en las NO: 
cronos UnidOl, desde el estobleclmi()fltO de ~te Com!t6, que efectu6 su 
primero rouni6n el 2 de abril de 1963". (58) 

La Asamblea General de IC!$ Nacionc, Unidas oprob6 por una 
nimldad el 20 do noviembre de 1963 la Dcclarocl6n de las Nociones UnT 
das sobre lo Elimlnoc16n de todos las Formas de Discriminación Roela!. -
Al tomar esta declsi6n reafirmó los prlndplos Incorporados en la Corto 
de las Nociones Unidas y lo Dedorocl6n Universal de los Der(lehos Huma 
nos de que tod05 IOli seres humanos son Iguales en dignidad y derechos:" 
Teniendo en cuenta que "las discriminaciones por motivos de raza, color 
u origen 6tntco en algunrt1 regiones del mundo siguen dendo causo de 
gran preocupodón", oflrm6 lo necesidad de eliminar r6pldomentcr en to• 
dos sus formas dicho discrlmfnaci6n, en ióda; parte; del mundo, y de 
adoptar con tal ob[eto medidas de cor6cter nacional e lntemoclonal. 

Por trotarse de un documento tan importante poro el ob¡eto ~ 
do nuesh'o estudio, condderomos pertinente traiscrlbir rntegromente el con 
tenido de la Oeclaracl6n, -

(5&) Resolucl6n 1761 (XVII) de la Asamblea General d.,, las NNUU, 
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Decloroclón de las Nociones Unldas sobre lo Eliminaclón de Todw 
las Formas de Discriminación Roclol. 

Lo Asamblea General, 

Considerando que lo Corto de los Naciones Unidas est6 ba
sada en el prlnelp1o de la dignidad e Igualdad de todos los seres huma
nos y tiene, entro otnn propósitos fundamentales, el de realizar lo coo
peroc:l6n lntemaclonal en el desarrollo y estrmulo del respeto a los dere 
chos humanos y a laJ libertados fundamantola, de todos, sin hacer distin": 
c16n por motivos de raza, sel<o, idioma o religión. 

Comiderondo que la Declaración Universal de Derechos Huma 
nos proclama que todos los $eres humanos nacen llbres e Iguales en dlgn1 
dad y derec:h0$ 1 y que toda p1mona tiene todo$ 101 derechos y libertado$ 
enunciados en la mhma, sin distinción alguna, en particular por motivos 
de rozo, color u origen nacionol. 

Consíderando que la Oedaraclón Universal de Derechos Huma 
nos proclamo, además, que todos son iguales ante lo ley y tlenen1 $In : 
dlstlncl6n, derecho a igual protección de la ley, y quo todos tienen de
recho a Igual proteccl6n contra toda discriminación y contra toda provo
cación o tal di~crlminoción. 

Considerando que los Naciones Unid0$ han condenado el co
lonlall5mo y todas las pr6ctir.as de segregación 'I dlscrlmlnacl6n que lo 
aeompai'lon, y que la Dedaroclón sobre la concesión de lo Independencia 
a los paises y pueblos colonfales proclamo entre otras cosas la necesidod 
de poner fin al colonlollsmo r6pida e incondicionalmente. 

Considerando que toda doctrina de dlferenclacl6n o superiori• 
dod racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente 
in!usto y pellgrosa, y que nodo permite justificar lo dhcrlminaci6n racial 
ni en lo teoría ni en la pr6ctlco. 

Teniendo en cuenta las dem6s resoluciones aprobadas por la -
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Doclaroelón do las Naciones Unidos sobre la El lmin1JCl6n de Todos 
las Formas de Dlscrlmlnoci6n Racial • 

La Asamblea General, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas est6 ba
sado en el principio de le dignidad e Igualdad de todos los seres huma
nos y tiene, entre otros propósitos fundamentales, el do realizar la coo
peración Internacional en el desarrollo y estrmulo del respeto a los dore 
chos humonos y a las 1 ibertades íundamental&.i de todos 1 sin hacer dlstln': 
e16n por motivos de raza, se)(o, idioma o rellg16n. 

Condd&rando que la Deelaración Universal de Derechos Huma 
nos proclama que todos los seres humanos nacen libres e Igual!!$ en dlgni 
dad y derechos, y que toda pN1ona tiene todos los derechos y llbertadeS" 
e:iunciodos en lo misma, sin dMlnc16n alguno, en particular por motivos 
de raza, color u origen nacional • 

Considerando que la Doclaraclón Universal de Derechos Huma 
nos proclama, odemÓ$, que todos son Iguales ante la ley y tienen, sin :: 
dbtinción, derecho o Igual proteccUm de 1 a 1 ey, y que todos tienen de
recho a igual proteccl6n contra todo dbcrimlnacl6n y contra todo provo .. 
coctón a tal discriminación. 

Considerando que las Naciones Unidos han condenado el eo• 
lonlalhmo y todos las pr6ctlcas de segregación y dlscriminaci6n que lo 
acompai'ian, y que lo Declaración sobre la concesión do la independencici 
a los parses y pueblos coloniales proclama entre otras cosas la necesidad 
de p:mer fln al coloniollsmo rápido e incondicionalmente. 

Considerando que toda doctrina de diferenciación o superior!• 
dad raclol es clentl'ficomente falso, moralmente condenable, socialmente 
lniusta y pelrgrosa, y que nado permite f ustiflcar la dbcrimlnoclón racial 
ni en la teoría ni en la pr6ctica. 

Teniendo en cuenta las d~ resolucfoneJ aprobados por lo· 



- l68 -

Asamblea General y los Instrumentos intemoclonalf!1 aprobodos por los or 
90.,Jsmos esp&clalizodos, on portlculor lo Orgonl:toc16n lntemaclonol der 
Trabo¡o y la Organización da las Nociones Unidas poro la Edueoci6n, Ja 
Ciencia y la Cultura, en lo esfera do lo discrimlnaci6n, 

Teniendo en cuento que1 si bien gracias a lo acción interno 
clono! y a los esfuerzos roalizodos en varios pafsll1 ha sido posible lograr 
progreso$ en esto esfera, l!l\ discrlmínoc:iones por motivos de raza, color 
u origen étnico on algunas regiones del mundo siguen siendo causo de -
preocupacl6n, 

Alarmada por IO$ m:::nlfostoclonos de discrlmlnocl6n racial que 
aún exi~too en el mundo, algunos de las cuales son impuestos por determi 
nodos gobiernos mediante disposiciones legislativos, admlnlstrativ0$ o de -
otra rndole, en forma, entro otras, de apartheid, segregaet6n o separa
ción, osr como por el fomento y dlfus16n do doctrinas do $uporioridad ro 
clal y oxpansionismo en algunas reglones, 

Convencida de que todas las formas de dlscrlmlnoci6n roela! 
y, m6s oún1 IO$ poll'tlcm gubernamentales basodas en el preJuiclo de la 
superioridad o en el odio rociol 1 o mós de constituir uno vlolaei6n a los 
derech?t humanos funda111entoles, tienden a poner en peligro las relaclo -
Ms omidosos entre los pueblo$, la cooperoción entro las naciones y la 
paz y lo seguridad lntemaclonales, 

Convencida asimismo de que la discrlmlnoción ro<:lal dona no 
sólo o quienes son objeto do ello, sino también a quienes la practican, 

Convencida tambi6n de que la odlflcación do una sociedad -
universal 1 ibre do todos las formas de segregación y discriminación racia
l es, que son Factores de odio y división entre los hombres, es uno de los 
obietlvos fundamentales de las Naciones Unfdas, 

1. Afirma solemnemente la necesidad do ellmlnor r6p!damen 
te, en todas los partes del mundo, la discriminación racial en todas sus
formas y manrfestaclones y asegurar la comprensión y el respeto de la -
dignidad de la persona humana; 
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Asamblea General y los Instrumentos lntemaclonales aprobodos por los or 
ga"lltmos especial lzodos, en portlcular la Organlzoc:lón Internacional der 
Trabajo y la Orgonh:oclón de las Nociones Unidos para la Educación, Ja 
Clonclo y la Cultura, en la esfera de la dlscrlmlnoci6n, 

Teniendo en cuenta quo, si bien gracias o la occ:lón interna 
cionol y a los 1ufucrzos roolixodos en varios países ha sido posible logrüf 
progresos en o.to esfera, las dlscrlminoc:lones por motivos de raza, color 
u origen &tnleo en algunas reglones del mundo siguen siendo causa de -
preoc:upacl6n, 

Alormoda por las monlfestoc:lones do disc:rlmtnacl6n racial que 
aún existen en el mundo, algvnas de las cuales son Impuestos por determl 
nodcn gobierno$ mediante dhposicioncs leghlatlvos, odminlstrotlvas o de -
otra índole, en forma, entre otros, de apartheid, segregocl6n o separa
ción, asf como por el fomento y difusión de doctrinas de superioridad ro 
del y expanslonhmo en algunas rcgiono$, 

Convencida de que todas las formas de dlscriminoc:fón racial 
y, m6s oún, las poll'tlcai gubernamentales basadas en el prefulclo de la 
superioridad o en el odio racial, a más de constltutr una violoc16n a los 
derechos humonos fundomental<l$ 1 tienden a poner en pelrgro los reloc:lo • 
nes amistosos entre los pueblos, lo cooperoc16n entre las naciones y la 
paz y lo seguridad intemocionales, 

Convencida asimismo de que la dlscriminae16n roela! dona no 
sólo a quienes $0n ob¡oto de ella, sino también a quienes lo proctlcan, 

Convencida tombtén de que lo edlflcac:16n de una sociedad M 

universal libre de todas las formas de segregación y dbcrtminoci6n racia
les, que son factores de odio y división entre los hombres, es uno de los 
obfetlvos fundamentales de I0!.1 Nociones Unidas, 

l • Aftrma solemnemente la necesidad de eUminot r(ipidamen 
te, en todos las partes del mundo, la dlK:rimlnacl6n racial en todas sus -
formos y monlfestoc:iones y asegurar la comprensión y el respeto de la -
dignidad de la persona humana; 
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2. Afirma solemnemente la necesidad de adoptar con tal ob
feto medidas de car6eter nacional o internoclonal, lnclurdas medidas en 
las esferas de la ensef\onz.a, la oducocl6n y la informoc16n, poro asegu
rar el recOflocimlento y la observancia universales y efectivos de los prlh 
clpios que se enuncian seguidamente; -

3. Proclama la presente Declaroeión: 

Artfeulo 1 

La dl5crimlnocl6n entre los seres humanos por motivos de ro
z:a, color u origen 6tnleo1 osun atentado contra lo dignidad humana y de 
be condenarse como una negocl6n de los principios de la Corta de los : 
Naciones Unidas, una violoci6n do los derechos humanos y las llbertode<> 
fundamentales proclamados en la Declarocl6n Unlv&nal de Derechos Huma 
nos, un obst6culo para las roloclones amistosas y pocfficas entre las na': 
clones y un hecho susceptible de perturbar la paz: y la seguridad entre 
10$ pueblos. 

Artículo 2 

1 • Ningún Estado, Institución, grupo o Individuo establece
rá dlscrimlnocl6n alguna en materia de derechos humanos y libertades fun 
damental• en el trato de las personas, grupos de personas o Instituc;ionéS, 
por motivos de raza, color u origen étnico, 

2. Ningún Estado fomentor61 propagará o apoyar6, con me
dld0$ policíacos o de euolquler otra manera, ninguna discrlmlnoci6n fun .. 
dacia en lo raza, el color o el origen étnico, practicada por cualquier -
grupo, instltuci6n o IndMduo. 

3. Se adoptarán, cuando los circunstancias lo aconsejen, -
medidas uspeclalos y concretas para asegurar el odecuodo desenvolvimien
to o protec:~l6n de l1JS personas que pertenezcan a determinados grupos '2. 
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clales con el fin de garantizar al pleno dhfruto por dichos personas de -
los derechos humC!nCS y de las libertades fundamentales. Esas medidas en 
nlngÚn co.io podr6n tener como consecuencia el mantenimiento de derechos 
desiguales o seporodos para los diversos grupos raciales. 

Artículo 3 

1 • Se pondrá particular empefta en Impedir la dlscriminocl6n 
fundadas con motivos de raza, color u origen 6tnlco, espeelolmente en -
materia de derechos civiles, oeceso a lo du(lodanra, educocl6n, rellgión, 
empleo, ocupocl6n y vivienda. 

2. Toda persono tendr6 acceso en condiciones de fgualdod 
a todo lugar o servicio de1tlnodo al uso del público, sin distinción por 
motivos de raza, color u origen étnico. 

Artículo 4 

Todo$ los Estodos deben adoptar medidos eíectlvos para revisar 
las políticos gubernamentales y otros políticas públicas a fin de abolir lm 
leyes y los reglamentos que tengan como consecuencia crear la discrimina 
<:f6n racial y por:>etuorla ollf donde todavta existo, Deben promulgar le
yes eneomlnodas a prohibir esa discriminación y odop~ar todas las medl;
das apropiadas para combatir oquell01 prefulcios que dan lugar a la discrl 
mlnaci6n racial. -

Artículo 5 

Debe ponerse término sin demora a los polrtlcas gubemamenta 
les y otras polrtleas públicas de segregación racial y especialmente a la 
política de apartheid así como todas los formas de discriminación y segre 
gacf6n raclales te$Ultantes de esas polrticos. -
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Artículo 6 

No debe admitirse ninguna discrlminoclón por motivos de '" • 
xo, color u origen étnico en cuonto ol disfrute por todo persono en iu 
país de los derechos políticos y de ciudodanfa, en particular del dereclio 
de tomar porte en lm elecciones por medio del sufragio unlvenal e iguol 
y do participar en el gobierno. Todo persono tiene el derecho de occe 
so, en condiciones de lguoldod, o las funciones públlcos de su pofs. -

Artrculo 7 

1. Todo persona tiene derecho o lo lgualdod ante lo ley y 
o qué se le hago justicia conforme a la ley y en condiciones de Igual
dad. Toda persona, sin distinción par motivos de rcna, de color o de -
origen 6tnlco, tiene derecho o la seguridad personal, y a la protecci6n 
del Et}odo contra todo ocio do violencia o ateotodo contra su Integridad 
persono! cometido par funcionarios públicos, o por cualquier Individuo, • 
grupa o Institución. 

2. Toda persono tiene derecho o un recurso y amparo efecti 
vos contra toda dlserlmlnoclón de que pueda ser víctima en SU$ derecho$ 
y libertades fundamentales par motivos de roxa, de color o de origen 6t
nteo, tiene derecho o la seguridad personal y a la protoce16n del Estado 
contra todo octo de violencia o atentado contra su seguridad persono!, co 
metido por funcionarios públicos, o por cualquier Individuo, grupo o !ns:' 
tltuel6n. 

3. Toda persona tiene derecho o un recurso y amparo efecti 
vos contra toda dlscrlmlnacf6n de que pueda ser vrctima en $U$ derechos
y lfbertodes fundamentales por motivo de raza, de color o de origen ét
nico ante tribunales nacionales Independientes y competentes para exami
nar esos cuestiones. 
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Artículo 8 

Deben tomarse lnmedlotomonte todas las rnedfdas efectivas, en 
las esferas de la enseftanzo, de lo educación y de lo Información, po· 
ra eliminar la discriminación y los prejuicio; roclales y poro fomentor lo 
comprensión, la toleronclo y lo omistod entre las naciones y los grupos 
raciales, mr como paro propagar los propósitos y principios de la Cor 
ta de las Naciones Unidas, de la Doclaroc16n Unlvenal de Derechos : 
HumÓnos y la Decloroc16n sobre lo Concesl6n de la Independencia a los 
países y pueblos colonloles, 

Artículo 9 

1 • Toda clase de propaganda y organizaciones besadas en 
ideas o teorías de superioridad de uno raza o de un grupo de personas 
de determinado color u origen étnico, que tengan por obfeto la fustlíl 
coe16n o promoción de lo discriminación racial en cualquier forma se= 
rón severamente condenados. 

2, Toda incitación o la violencia o actos de violencia, -
cometidos por Individuos u organh:oc:lones, contrCt cualquier roza o gru 
po de penonas de otro colar u origen étnico, de..ien ser considerados co 
mo uno ofen$a eontro lo sociedad y punibles con arreglo o la ley. -

'3, Con el On de realizar los propósitos y principios de lo 
presente deckKación, todos los Estados deben tomar medidas Inmediatos 
y positivas, fnduidas los legislativas y otros, para enfulclar y, llegado 
el -caso, para declarar Ilegales las organizaciones que promuevan lo dls 
crlminoel6n racial o inciten o ello, que inciten al uso de la violencia 
o que usen de lo violencia con propósitos de dhcrlmlnoeión basados en 
rozo, color u origen étnico. 
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Artículo 10 

Las Nociones Unidos, los organismos espedalizodos, los E~a 
dos y las orgonb:oclones no gubemamentoles tienen el deber de hacer :: 
cuanto les sea posible para fomentar una occ16n en6rgico que, combinan 
do medidas jurrdlcas y otras medidas de índole práctica, permito la abofT 
clón de todas 111$ formas de dlscrlminoci611 ro:iol. En partfculor, debeñ 
estudlcr los causaJ de dicha dlscrlmlnocl6n a fin de recomendar medidas -
odeeuodas y eílcoces paro combatirla y elimlnarla. 

Artículo 11 

Todos los Estadoi deben fomentar el rcspeto y la observancia 
de los derechos hulTl000$ y las libertades fundamentales en conformidad -
con la Carta de las Naciones Unidas, y cumplir plena y flelmente las 
dlsposicfonos de lo presente Declaroclón, de la Declarac16n Univenol de 
Derechos Humanos y de lo Declaración sobre la Independencia o los paí
ses y pueblos coloniales". (59) 

Además en 1963 el Conse¡o de Seguridad $Olicltó que todos .. 
los Estados suspendieran la v'Jnto y envío de toda cl01e de armas, muni
ciones y vehículos mil itoros a Sud6frlca y tanto lo Asamblea General co 
mo el Consejo de Seguridad solicitaron al gobierno sudafricano, que pu=: 
slera en Hbertad incondicional a todas las personas detenidas por haberse 
opuesto a la poll'tfca de apartheid. Como última medida la 1-\Samblea P-i 
dl6 al Secretorio General que dictara medidas paro que se prestara asts:' 
tencfa internacional a 105 familias de los pcneguldos, por su oposlci6n o 
dicha polrtrca. 

En 1964 un grupo de expertos designado por el Secretorio Ge 
nerol ba¡o la autoridad del Consefo de Seguridad, lleg6 a la conclusi6n
de que para llegar a un «reglo pocmco y constructivo del problema, se 
requería consultar a toda la pobloci6n de Sud6frfca, a nivel nacional, a 
fin de que &ta pudiera decidir su futuro sobre una base Ubre y democ'! 

(59) Nociones Unidas. "Declaraclón de las Naciones Unidas sobre la -
Ellmlnacf6n de todas las fonnas de Discriminación Racial." Nueva -
York. 1963 
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tlca. Propuso además que el conse¡o exomlnaro el aspecto logístico de 
las ianclones económicas dado que é~tru seríon el único medio poc:ffico a 
que podrTa recurrirse poro resolver el problema, en el caso do que Sud-
6frlca se negara en la cuesti6n do la consulta nocional. 

El gobierno sudafricano enterado de la conclusi6n o~ que ha
bían llegado los eypflltos so neg6 a aceptar la consulto. 

En 1965 la Asamblea General, formul6 un llamomlonto o los 
prlnclpalll'.! 0$0Clados comercloles (lo Sud6frlca poro que cesaran su cre
c:lente colaboro::i6n econ6mica con eso poTs, reiterondo asimismo su invl 
tacl6n poro opllcar estrictamente el embargo de armas. 

Por otro parto el 21 de diclembto de 1965, dos ci1c» después 
de lo aprobacl6n do lo Declar:icl6n sobro la Ellmlnoción do Todos los For 
mas da Dlserlmlnoclón Racial, la Asamblea General aprob6 y abrió par0 
firma y rotlficoclón la Convoncl6n lntemocional sobre lo Elimlnoclón de 
Todas las Fonnos de Dí$crlmlnoc:l6n Racial, el instrumento intemoclonal -
m6s o~llo e Importante sobre derechos humooos, on•~ de la oproboción 
por la Asomulll<J, on diciembre de 1966, de dos Po..los sobre Derechos -
Humotl0$. 

En la Convenc16n se deflne 'l la dhcrimlnoclón roclal como 
"cuol~ulero dlstlnd6n, exclusl6n, restricción o preferencia bcuodo en lo 
rozo, color, descendencia u origen 6tnico o nocional, que tenga el pro
p&lto de producir la anulación t:1 la obstrucción del reconocimiento, dis 
frut1:1 o e¡erc:lelo, sobre bases iguales de !os derechos humanos y de las rT 
bertodes fundamentales en los campos político, económico, social, cultu': 
rol o cualquier otro COJ11>0 de lo vida pública". 

Los Estados Partes en lo Convenci6n condenan lo discrimino• 
c::lón racial y se comprometen a seguir por todos los medios apropiados y 
sin dllac16n, uno polrtlca tendente a su elimlnoclón en todos sus formas. 
Igualmente se comprometen o enmendar, rescindir o anular cualquier legls 
loción o reglamentoci6n, que tenga el efecto de crear o perpetuar lo dls 
c:rlmtnacl6n racial donde quiero exista. Los Esto:tos Partes se comprom( 
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ten no s61o a no efectuar ningún octo o pr6ctica d~ dlscriminoei6n ro
clal1 sino tomb16n o prohibir y o poner fin, por tod»s los medios apropio 
dos, inc:luyendo lo 1egislod6n, u1gí1n lo r-1quleron !as c!rcuiutO!'!Clai, la 
dlscrlminoci6n ru::iol pra:ticodo, por cuolP.Squloro persQncts, gn.rpcn u :,,_ 
goni:z.oc:ión. La Convenci6n O'ltlpvlo que cuando las clrcurutanclos 1o fus 
tfflque:',, los foodos Part<tS deber6n tomar medidas ospeefficas t concre~m 
patC goronth::or el de1arrollo y 1 o protecd6n odocuodo d<! ciertos gru,.ios 
raciales, o individuos qu& per:enc:.:.con o ellos, garontlzándol&J el dldru 
te pleno e Igual dt1 los dorecnos humanos y las libertada; fvndomtinroles7 

los Estedo$ Partl!1: so compromotM o publicar meciido.s positl ~ 
vas o lnmedlot0$ dll$tlno:ln. o errodlcor todos la: i~ltoc!oncs a la, o oc 
t~ dé, disc;1 lminoción roc!ol. Con ese fln, los fü~odol Portet so compro 
meten o declorar como un dl'lito sujeta a castigo, por la loy, toda dlse 
mlnc:cl6~ de lde<l$ basada\ en lo sup«lorldad r13elcl o el odio y cuolquler 
inclto;:ión o Ir-: discrlmlnocl6n racial. Se comprometon a decloror Ilega
les y " prohibir io'i orgonh:o::ionl.IS y oc:tivldodes de propaganda que fo· 
menten e inciten a 1 o dhcr:minoci6n m::lal, y a reconocer lo participa -
cl6n ~ /oles organizaciones o actividades como un delito penado por lo 
ley. 

La COl'lvencl6o cootiene una largo listo de derechos y liberta 
des en reloc:ión ·con cvro disfrute dcber6 ser elfmlnada la dl$crlminoci6ñ 
racial, La lista lnel.:.iyc -adem6s de los derG>Chos ct.ntenldos en la Oecla 
ración Univem:il - algunos der'll<:hos que no est6i1 expuastos concrevamen:' 
te en la Oeclaroet6n Universal, tales cOf!!O el derecho de herencia y el 
de acceso o cualquier lugar o serv!c:fo ~fohlecldo pare ser usado por el 
público on general, como serron los tramportus, los hoteles, ~tourontes, 
coff:s, teatros y parques, La Ülnvenc 16n enumera C'ipecfficomente, entre 
los derechos en reloci6n con las cuales est6 prollibldo la discriminación, 
el derecho a trcba¡or, el derecha a unirse a slndir:a1os y el derecho a lo 
vivienda. 

En la Convención se han Mtablecldo medidas completas de -
~licaclón, incluyendo el establoclmler.to de un Comlt6 sabre la El imlna 
clón de lo Discriminación Raclol y de Comlsroncs ad hoc de Conctliacl6n. 
tl:t! tareas del Comlt6 son las de considerar Informes sobre las medidas le 
gtslativas, fudlcioles, edmlnlstrativas o de otra índole que hoyan sido cp;, 
bodas por IM Estados Portes y que hagan efectivas las disposiciones de la 

... 
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Convención; hacer proposiciones y recomendaciones generales, basadas en 
el examen de los lnfonnes proporcionados por los Estados Partes; desarro -
llar funciones con vistas al arreglo de disputas entre los Estados Portes -
sobre lo aplicoeión de la Convel')cl6n; y recibir y considerar comunlcocio 
nes de Individuos o grupos de individuos, dentro do lo f urlsdlcclón de los 
Estados Portes, que hayan reconocido lo competencia del Comit~ en tal 
sentido, y transmitir pr0pucstas y recomendaciones en re1aci6n con toles 
comunleodonos. El Comité debe cooperar con los órganos de las Nocio 
nes Unidas en relod6n con peticiones procedentes do habitantes de tcrri 
torios no Independientes • 

Las funciones do codo Comhlón od hoc de Concilloc16n, son 
las de ofrec:ill' sus buenos oficios a los Estados Portes en una disputo relo 
clonada con la oplicoción de lo Convención, poro uno solución omlstoso
sobro la base del respeto a dicha Convención. Por otra parte se Insto a 
lo Comisión ad hoe de Concllloc!6n, a que presente un informe conte
niendo lo que haya determinado sobre todas las cuestionos pertinentes ol 
problema entre las partes y, contener aquellas recomendoclones que consl 
dero apropiados paro una 1oluci6n amistosa de lo disputa. -

En 1966, lo Asamblea General condenó lo poll'tica del apart 
heid como delito contro lo humonidod, deplorando la actitud do los paf: 
ses quo c.::imereioban con Sudáfrica, tres de los cuales san miembros per
manente5 del Conui¡o de Seguridad, La Asamblea dedor6 que por su ere 
ciente colaboroclón con el gobierno sudafricano habían "estimulado o 6$ 
te a penlstlr en su político rociol 11

, y el día 21 de marzo se eligió co:: 
mo día internoclonal paro lo Ellminoción de lo Discriminación Racial, en 
recuerdo de los tr6gicos acontecimientos acaecidos en Sharpeville. 

En 1967 la Asamblea pidió que se llevara a cabo una inten
sa compol'lo de Información y de medidos contra la polrtlco de apartheid; 
y dirigió un llamamlento o todos los Estados poro que proporcionaran asis 
tenclo moral, polrtlco y material al pueblo de Sud6írlca, en su lucha te 
gl'timo por obtener los derechos reconocidos en lo Corto de las Naciones 
Unidas. 

"Lo Comisión Política Especial aprob6 el 15 de noviembre un 
prO'feeto de resolución patrocinado por cuarenta y nueve parses, que sus• 
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cribía las con;luslonos y recomendaciones del Comltfi Especial encargado 
de estudiar la polrtlca de apartheid. El 2 de diciembre de 1968 esto re 
soluc16n fue aprobada en sesl6n plénaria do la Asamblea General por 8! 
votos a favor, 2 en contra {Sud6Frico y Portugal), y 14 abstenciones, 

El texto de la rcsolucl6n dice lo siguiente: 

La Asambl ca Genoral , 

Recordando sus resoluciones sobro esta cu0$tlón y los resolucio 
nes del Consefo de Seguridad, y habiendo oxamlnac!o el lníormo del Co": 
mltti Especial encargado do estudiar lo política :!o a¡;artheld del gobierno 
de la RcpGbllca de Sud6ftlca y el informo de su Subcomltli de lnformoci6n 
sobre el apartheid, anexo al mlsmo, 

Teniendo en cuenta las decisiones y las reeomendociones con
tenidas en la Proclamca:f6n de Teher6n aproboda por la Caníerenclo lnter
noelonal de Derechos Humanos, celebrada en Teher6n del 22 de abril al 
13 de mayo de 1968, 

Advirtiendo con preocupacl6n que el gobierno de Sud6frlca sr 
gue lntensfficando y extendiendo m6s alió de las fronteros de Sud6frlca -
su Inhumano y agresiva poll'tlca de apartheld y que esa poll'tlca ha dado· 
lugar o conftlctos vlolent'o$, los cual es han creado en toda el Afrlca me 
rldlonal una cuestión que constituye una grave amenaza para la paz y se 
gvrldod loternoclonoles, -

Reconociendo que la política y la actuación del gobfemo de 
Sud6frlca constituyen un serlo obst6culo al ejercicio del derecho a la li
bre determlnaci6n por los pueblos oprimidos del Afrlca Meridional, 

Convencida de que la campal'la Internacional contra el apartw 
held debe lnteosHlcCll'$e dn demora para contribuir a lograr la eliminación 
de esa inhumCl'lo polftfca, 
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Considerando que una ace16n eficaz poro resolver la sltuocl6n 
de Sud&frlco es Imperativa a fin de eliminar la gravo am11m1zo o lo pox 
en toda el Afrlca meridlonol, 

Observando que el Corucjo du Seguridad na ha e><omlnado el 
problema del apartheid dt'!$dc 1964, 

1. Reitera su condeno de lo pol!Hca de apartheid practica• 
do por el goblemo de la República de Sud6frlca como crimen contra lo 
Humanidad; 

2. Condena al gobierno de Sud6frlca por su aeupoclón ilegal 
de Namibia y por su fntervenci6n mllltor en Rhodeslo del Sur y por su 
aJbtencio al r6glmen minoritario racista de Rhodesia del Sur en violaei6n 
de fas resoluciones de las Naciones Unldas1 

3. Reaflrma la urgente necesidad de eliminar la poi l'tlco de 
apartheid poro que el pueblo de Sud6fr1co, en su total !dad, pueda e¡or 
cer su derecho a la Ubre determlnoci6n y alcanzar el gobierno de la ma 
yorfo basado en el sufroglo unlversal1 -

4, Senola a la atencl6n del Consejo de Seguridad la grave 
situación de Sud&rrica y de toda el Afrlco meridional y pide al Consefo 
que reanude sin demora el examen de la cuestl6n •Ítl 5ud6frico con miras 
a adoptar, de acuerdo con el Capítulo VII de lo Corto de las Nociones 
Unidas, medidas eflc:oces para aseguror lo pleno opltcocl6n de amplios -
sanciones obllgotorla:s contra Sud6fr!co; 

S. Condena los actos de aquellos Estados, particularmente -
los prlnelpoles paÍsftt que comercian con Sud6frfca, y las actividades de 
los Intereses financieros oxtranferos y otros que, por medio de su c:olabo 
ract6n polrtlca, económica y mllitar con el goblemo de Sudáfrica y coñ 
trorlomente a lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General y del C.onse[o de Seguridad, estimulan a ese gobierno a persistir 
en sus políticos ro:ioles; 
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6. Reoflnno su roconoclmiento do la legltlmido:l de la lucha 
del pueblo de Sud6frlca por todos los derechos humcms, en partlcular -
por los derechos poll'ticos y las libertades fundamentales de todo el pve
blo de Sud6frico sin consideraciones do roza, color o credo; 

7. Pide o todos los Estados y organizaciones que presten más 
ayudo moro!, poi rtico y material al movimiento de 11berocl6n de Sud6frl 
ca en su legítimo lucho; -

S. Expreso su grave preocupocl6n por lo despiadado persecu 
sl6n de los odversarlos del apartheid, mediante leyes arbitrarlas, y por eT 
troto q¡;;,; >a dü .:; lüi Cu•í1buriünrüs por la libvriod que han sido hechos -
prisioneros en su logfilmo lucho por la liberocl6n, y: 

a) Condeno al Goblemo de Sud6Frlca por el troto cruel, In 
humano y degradante que do a '°' prescn polTtlcos; 

b) Pido uno vez más que se ponga en libertad o todas las 
penonas eneorcolodas o suf etos o restricciones por su Op<"Mlcl6n ol apcn
held y exhorto o'todos los gobiernos, organizaciones y particulares a que 
intensifiquen sus esfuerzos por Inducir al gobierno de Sud6frlca o que de 
fe en libertad a todas esas personas y ponga fin o la penecucl6n y o loS' 
molos tratos de quo son ob¡eto los adversCl'los del apartheid; 

e) Declara que esos combatientes por lo libertad deben ser 
trotados como prisioner01 de guerra según el derecho lntemac:lonol, en par 
tlculor según el Convenio de Ginebra relativo al troto de los prlsloneros
de guerTO del 12 de agosto de 1949; 

d) Pide al Secretarlo General que prepare y difundo lo m6s 
posible: 

i) Un registro de personas ejecutadas, encarceloclas, so· 
metidas a detencl6n domlell fario u obfeto de órdenes restrlctlvas o depor 
todas por 1u oposlct6n al opcwtheld; -
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Ir) Un registro de toda la Información disponible sobre • 
oc:tos de brutalidad cometidos por el Goblemo do Sud6Frlco y sus funcio
narios contra los adversarios del apartheid que 'º hallen en las prisiones¡ 

9. Elogia las ac:tlvldodes do los movimientos contrarios al • 
apartheid y de otras organizaciones que prestan a'ilstoncla a las víctimas 
del apartheid y que fomentan su causa, o Invita a todos los Estados, or
ganizaciones y particulares a que aporten generosas contribuciones paro 
apoyar W5 actividades; 

IO, Insta o los Gobiernos de todos los Estados o que, con 
medidas legblotlvas o de otro Tndolo, desalienten en sus territorios todo 
actividad u orgonh:oei6n que apoyo la poll'tlca de apartheid y de lo dls 
criminación roela!; -

11 , Pido o todos los Estados que d~allonten 1 o emigración 
a Sud6frfca, sobro todo de personal calificado o r&:nleo¡ 

12, Pide a todos los Estados y organlzoclonM que suspendan 
sus Intercambios culturales, educaclonoles, deportivos o do otro tipo con 
el r6glmen racista y con las orgonl:r:oclones o Instituciones de Sudáfrica
que practican el opottheld; 

13. Invita a todos 105 Estados y orgonl:r:oc!ones o que c:onme 
moren de lo mCl'lero más amplia posible ol Día lntemaeionol do la Ellmt: 
noción de lo Dlscrlmlnoc16n Rociol en 1969¡ con ob¡eto de manifestar su 
solidarldod con el pueblo oprfmfdo de Sud6frlco; 

14. Pide al Comit6 Espec:lal encargado de estudiar la poll'tl 
ca de apartheid del Gobierno de lo RepGbllea de Sud6frlco que, como = 
cuest16n prloritorlc, estudie la aplic~l6n de las resoluciones de los No
ciones Unidas sobre la cuestl6n del opartheld, los efectos de las medidos 
tomadas y los medios paro lograr una occ16n internacional más eficaz, y 
que inf'orme al respecto; 
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H) Un reglstm do todo la Información disponible sobre ~ 
actos de brutalidod cometidos por el Gobierno de Sudáfrica y sus funcio
narios contra los odvenorios del apartheid que se hallen en los prisiones; 

9. Elogio los actividades de los movimientos contrarios ol -
oportheld y de otras organizaciones que pre;ton asistencia a 1 as victlm~ 
del apartheid y que fomentan su causo, o Invito o todos 10$ Estodos, or• 
ganizoclones y particulares a que aporten generosas contribuciones poro 
apoyar sus actividades; 

10. Insta o los Gobiernos de todos los Estodos a qua, con 
medidas legislativas o do otro índole, desallenten en sus territorios toda 
actividad u orgonlz:ac:¡&, que apoye la poll'tlca do apartheid y de la dfs 
crhntnocl6n racfal; -

11. Pide o todos los Estados qut' desolrenton lo emigración 
o Svd6frlco, sobre todo de personal collílcodo o t6cnlco; 

12. Pide a todos I°' Estados y orgonlzoclones que suspendan 
sus Intercambios culturales, educaefonales, deportivos o de otro tipo con 
el r6glmen racista y con los organizaciones o Instituciones de Sud6frica
que practican el apartheid; 

13. Invita o todos los Estados y organizaciones a que conme 
moren de la mCl'lera más omplla posible el Día lntemaclonal de la Eliml: 
nación de la Dlscrimlnac16n Racial en 1969, con ob¡eto de manlíestar su 
solidarldod con el pueblo oprtmido de Sudáfrica¡ 

14. Pide al Comité f,peciol encargado de estudiar la poll'tl 
ca de apartheid del Gobierno do la RopGblica de Sud6frico que, como :' 
cuestión prlorltarlc:, estudie la opllcacl6n de los resoluclones de las No
ciones Unid05 50bre la cuestión del apartheid, los efectos de los medid0$ 
tomadas y los medios poro lograr una occ16n intemoclonal m6s eílcaz, y 
que Informe al respecto; 
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15. Pide al Comlt6 Especia! que Intensifique sus 0$fuerzos • 
para fomentar la campana lntemacfonal .contra el apartheid y, con ese -
nn, lo autorizo: 

o) A celebrar perrcdOi de sesiones fuera de lo Sede o a en 
viar un subc:omit6 en misión para consultar con los orgonlsmos C1$J;«:lalr= 
r.ados, 105 organl:z:ociones reglonolos, los Estados y los argonh:ociones no 
gubernamentales; 

b) A celebrar consultas con cxper!'os y o orpanh:ar estudios 
especiales sobre varios aspectos del apartheid, en consulto con el Secreta 
rio General y dentro do las consignaciones presupuestarlas que se o?rue:' 
ben para ese fin; 

16. Pide o todos los Estados, or¡anlsrros 01pociolh:ados y do 
m6s organizaciones qve lntenslnquon la difusión de informacl6n sobre los 
moles del apartheid, a le luz del informo del Comlt6 Especlol y, a este 
respecto, reitero su !lamomfento a los Estados que todovra no lo hayon • 
hecho poro qve promuevan con urgencia el estableclmtonto do coniit&\ na 
cionales conforme o lo dispuesto en el p6rrofo 9 de la rcsoluct&·, 2307 do 
la Asombleo General, del 13 de diciembre de 195'; 

17. Pide al Secrota.rlo General que, a !a luz de las propues 
tas del Comlt6 Espeelol para la m6s Ofl'9lla difusl6n posible de ta informa 
cl6n sobre e! apartheid: -

o) Tome las medidas necesarios pa-o que ta Dependencia del 
Apartheid, creada en virtud de la l'Cl$oluclón 2144 de lo Asamblea Gene 
rul, del 26 de octubre de 1966, desempene sus nuevas funetone$ o la luz 
de las propuestas recogidos en el pCirrofo 146 del Informo del Comité Es
pecial; 

b) Tome otras disposiciones apropiadas paro ayudar a tod0$
los Estados, organismos es¡>eclalfxados y demás orpi:z:acfones a qve lnten 
stffquen la dlfusi6n de lnformaci6n; -
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ta. Pide al Secretarlo General que siga proporcionando al 
comit& e$poclol todos los mlldios neee:sorlos, Inclusivo los modios financie 
ros apropiados, poro lo efTc:CI% reallzoci6n de su torco¡ -

19. hwlto o I~ Estod0$, o los or9oni1mos otpecfollzodos, a 
las orgonlzociones réglonales y IO$ o:·¡¡anb:oc:iones no gubemomentalos a -
que cooperen con el Secretorio Gcncrul y con el Comlt6 Elpoc:iol en lo 
realizocl6n de las t01"e0$ que se les oslgnan en la presente resoluc16n". -
(60). 

En fulio de 1970 el Come/o de Sagwidod condenó todas las 
vloloclones al embargo do 0/'m0$ 1 o invitó o todos lo$ foodos o reforzar 
el emborgo y a aplicarlo locoodicfonolmcnto, a revocar todet1 len licen -
cías y potentes otorgados poro la fabrieaei6n de armas, avlonos o velifou 
los mllftam por Sud6frlca, a prohibir las lnverdonos o lo ashtenda tó"é 
nica para lo fabrlc:ocl6n de armas y a cosar la in$lruc:c:16n mllltar y cuaT 
qufer otra forma de eoopetaclón mllltor con Sud6frlca. Posteriormente lo 
Asamblea Genvrol lmt6 o los Estados a poner t6rmino a lm ralaclon01 di 
plom6tlc:as y de otro naturaleza. -

En noviembre do 1971, lo Asomblea Genero! declaró que el
embargo de «mas contra Sud6frlco, no •tablocío distlnc:16n entro IOJ ar
mas destinadas o la defenso oxtC!f!or y poro lo repred6n Interna, 

La Asamblea condenó el C$tablec:lmfonto do los banhntan4" y 
el tramlodo por la fuerza de la poblaclón africano de Sud6frica y Noml• 
bla a esas zonas, como una vlolaelón o S\1$ derochos Inalienables. 

Pldi6 un boicot de fu"P deportivos que vlolen el prinelpfo
olfmplc:o de no discriminación, e hizo un llamamiento o todas los organl 
zaclones dndicoles, nocionales e lntemoclonale:s poro que Intensificaran -
sus medidos contra el apartheid. 

Uno de los últimos documoot<n creodos por len Nociones Unl· 
das es el del 30 de noviembre de 1973 en el cual la Asamblea General 
aprob6 lo Convención lntemoclonal sobre la Repred6n y el castigo del • 

(60) Nociones Unidas. op. e: lt. pp. 40 y 41 
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18. Pide al Secretarlo General que dga propoo::tonondo al 
comité especial todos los medios necesarios, Inclusive los medios finoncle 
ros apropiadas, pota lo eficaz reallzací6n de su torca; -

19, Invita a 10$ Estados, a los organismos especializados, a 
los organlzaclonet regionales y las orgonlzacfones no gubflmamentoles a• 
que cooperen con el Secretorio General y con el Comit6 Especial en la 
reollzacl6n de las tareas que se les asignan en lo presente resolucl6n". ~ 
(60}. 

En julro de 1970 el Conse¡o de Sogurldod conden6 todas las 
violaciones al embargo do armru, e Invitó a todos los Estodos o reforzar 
el embargo y a aplicarlo incondicionalmente, a revocar todas las 1 icen -
etas y potentes otorgadas paro la fobricact6n de ormos, aviones o vehícu 
los mllftares por Sud6frlca, a prohibir las inve"iones o la aslstancla t&' 
nica para la fobrlcocf6n do crmas y o cesar la lmtrucci6n militar y cual 
quier otra forma de cooporocl6n militar con Sud6frlca, Posteriormente la 
Asamblea General lnst6 a los Estados a poner t6rmlno a las relaciones di 
plom6ticas y de otro naturaleza. -

En noviembre de 1971, la Asamblea General decl~ que el• 
embargo de tWmas contr.1 Sud6frlco, no o;toblecfa dlstlncf6n entre las ar• 
mas destinadas a la defensa e>tterlor y para la represl6n Interna. 

La Asamblea condon6 ol establecimiento de los b<mtustone$ y 
el translado por lo fuerzo de la pobloc16n africano do Sud6f'rlca y Nami
bia a esm zonas, como uno violocJ6n a sus derechos lnallenables. 

Pldl6 un boicot de lueaos deportivos que vlolen el prlnclplo
otrmpfco de no discrlminoc:f6n, e hizo un llamamiento a todos los organl 
ioc:lones sindicales, nocionales o Internacionales pota que Intensificaron -
sus medidas contra el apartheid. 

Uno de los últimos documentos creados por las Naciones Uni
dos es el del 30 de noviembre de 1973 en el cual lo Asamblea General 
aprob6 la Convenc:i6n lntemaclonol sobre la Represl6n y el castigo del -

(60) Nocfones Unidas, ap. cit. PP• 40 y 41 
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Crimen de Apartheid. Lo Convenci6n establece una resp:msabllldod crl 
minal en el plano lntemoelonal aplicable a los particulares, a len mlem
bi'O$ do los organlzoeiones e instituciones y a los representantes de los :' 
Estados c:¡ue cometan el crimen de Apartheid o cooperen directamente ~on 61. 

De esta forma declaro la Asamblea que se considera al Apart 
heid como un crimen do lesa humanldod, -

Las últlmas resoluciones hasta el momento en que esto se es
cribe, publicodos en la Cr6nfca mensual de lm Na:iones Unidas en los 
números correspondiente-¡ o los meses de enero y febrero de 1975, ~on les 
siguientes: la resoluci6n 3324 A (XXIX), que se r•ílere a la contribu
.;;:,s.-, ;¡,¡;or..Smlc;:; qúéi ¡:.¡opo1dunü .;l Fomfo Fiduciurio y que apela odemás 
para que se efectúen contribuciones dlrtet05 o las organlzoelonn volunta 
rlas, dediccrlas a prestar ayudo a los vrctlmas del apartheid. -

La resolución 3324 B (XXIX), que se refiere al embargo de ar 
rnt1.1 contff.I Sud6frlco, aprobada medlonte votación registroda que produfo-
109 YOtos a favor, 1 en contro (Estados Unidos), y 9 abttenclones (&6lgl
ea, Francia, Italia, Jop6n, Luxemburgo, Molawl, Parses Bafos, el Reino 
Unido y la Repóbllca Federal de Alemania). · 

la resoluci6o 3324 O (XXIX), en lo que la Asamblea fellclt6 
al Comlt6 Especial Sobre Apartheid, por su trabajo de fomento a la COl'!lo' 

pafia intemocional contra el apartheid. 

La resoluci6n 3324 E (XXIX) en la cual lo Asamblea eicpresa 
su profunda pN!Oeupoctón sobre la grave sltuacl6n en Sud6frlco, que cons 
tltuye una amenazo a lo par y segurldod lntemoclonales. Tomo noto, dé 
que rrei potencias, miembros permanentes del Consefo de Seguridad, (Es -
tcidos Unidos, Francia y el Reino Unido), mediante el UlO del veto, ha
bían evltodo que el Comefo tomara accl6n efectiva contra el r6glmen sud 
africano. Conden6 también lm octMdadei de las corporaciones naclona 
les y tronsnaclonoles, de las Instituciones financieras y de otros lntere= 
ses que intenslflcaran el apartheid, y alentaron lo explotacl6n de los tra 
baladores aftlcmos. -
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En una occ16n separodo el Comlt6 omitr6 una nota reforente a 
los recientes acontecimientos sobro la cuestl6n de lo colaboracl6n militar 
entre Sud6frica y ol'l'o$ parses. Lo nota dilo que el Secretarlo de Estodo 
para Defensa del Reino Unido, Roy Ma.son, onunc.16 que su g)blerno tenía 
el propósito de abrir negociaciones con Sud6frlea, esa deeisi6n no ser6 
formalmente pretentodo al Parlamento, sino hasta despu&s do celebrar con 
sultas con los Estodos Unidos, con lo Orga.'lizoclón del Tratodo del At16ñ 
ttco Norte )' con otros. -

El Fondo Fldvc:iorio de las Noc:lones Unidos poro Sudáfrica 

El l5 de diciembre de 1965, la Asamblea General decidió es 
tablecer un Fondo Fiduciario para Sud6frlca. Este fondo tiene el manda 
to •revlsodo fin 1968 .. de ol'recer donaciones a organizaciones volunta: 
rlas, gobremos de porses hu&sped• de refugiados de Sud6frlca y otras ta 
reas toles como la1 que a contJnuocl6n se enumeran: -

o) Dar adstencla fvrídlca a las personCll perseguidas en vir
tud de f'll)'es Mpn1Slvas y dlscrlmfnatorlas de la Repúbllca de Sud6frlca; 

b) Dar SOCOITO a esllS personas y o sus dependientes; 

e) Proporelonarles educoc16n; 

d) Proporcioncr SOCOITO a los refugiados, 

Se cre6 un Comit& de Síndle05 para fomentar los contribucio
nes al Fondo Fiduciario, poro decidir ocerea del empleo del mismo, y pa 
ra tomar medidas que fomenten la cooperoc16n y coordinación de las ocff 
vldodes de las orgonlzoelones vol untarlas que se ocupan de prestar soco:' 
rro y asistencia a las víctimas de lo poll'tlca de apartheid. 

El Fondo Fiduciario ha recibido notable apoyo de tod°' las f.! 
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todos miembros de las Nociones Unidas, así como do la Organlxocl6n po 
ra lo Unidad Afrtcma y de numerosas organizocTones no gubemomentole'S. 
Esto puede lnterpretane como uno demostrocl6n de preocupación y espe
ranto, en cuanto a encontrar uno $Olución para el problema racial de Sud 
6frlca. -

En su primera reunión establecieron claramente que su activi
dad no tiene por obfeto resolver los problemas polllh:os y social~ de que 
se ocupan oh'o$ 6rganos de las Naciones Unidas. Ellos pretanden única• 
mente proporcionar una ayuda de car6c:téf humanitario al pueblo de Sud· 
6frfeo. 

Los miembros del Comlt6 do Síndicos ounque nombrados por -
IO$ gobiernos prestan sus servicios a título personal. Como el prop6slto 
del Fondo es complementar los recunos de las orgonlzoclone$ voluntarios, 
et Comlte ha fomentado las contribuciones directas. 

La 1egunda tarea del Comlt& C!$ decidir acerca de la mlgna
ct6n de donaciones con corgo al Fondo Fiduciario. 

Las donaciones sólo se hocen a organizaciones voluntarias, a 
los gobtfll'l'l<b que han acogido a los refugiados o bien a otros 6rganos • 
apt'Oplados y no directamente a individuos ni familias necesitadas. 

A fines de enero de 1969 el Fondo había recibido contrlbucio 
nes por un total de 638,867 dólares provenientes de 44 Estados mfembrot 
d• los Nocfones Unidos y otros donantes. Adem6s, hebra recibido pro
mesas de contribuciones por un total de 533,400. SI bien el Comit6 de 
Sfndlcot está alentado por la respu~tfl de los Estados miembros, en apoyo 
a esta octlvfdad humanitario bafo los auspJcfos de los Naclones Unidos, 
encuentra necesc1rlo hacer llomamhmtos a un número creciente de contri
buyentes para que ofrezcan contribuciones cado día más generosas poro 
atender los necesidades apremiantes. 

La exposición de este capítulo muestra de una manera lncues 
tionoble, el papel que han desempeflado los Nociones Unidas en relact6ñ 
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.. 
al problema roclal de que nos hemos ocupado, ciertamente ha sido y es, 
positivo y consciente, pera desaf'octunodamente su acción se ha vista mer 
moda y entorpecida por la concurrMCia de Intereses polrtlcos y econ6ml: 
cos, nacionales y extrQ'l¡eros. Par lo !ntr<nlgencla de un aparato esta
tal que trata de conservor a toda coita una ilrc::Jta e llttgrtlmo homogenel 
dad disfrazada de patemallsmo, por la falta de un frente camón verdode 
romente c:oheslonodo, que mediante medidas realmente efectivas ponga nñ 
a una situación, que a los olos de c:uolquler ptnana c:Mllzada ap<nce 
lnfusta y se yergue como testfmonlo de abyeccl6n y ver;uenza. 



CONCLUSIONES 

1 .- No existe razón alguna que tengo apoyo clentffico, lo sufletente
monte serlo, para pensar en lo pretendido superioridad de alguna 
raza sobre otro. 

2.- Cualquier distinción hecha en función de peculiares coroc:terrstrcos 
ftslcas, resvlta una pr6c:tica Inmoral y ontlf or(dlca. 

3.- El fln que persiga un Estado, nunca podr6 ser trctto ni legl'trmo, 
cuando tal propensión se apoyo en detrTmento de los derechos lna 
llenobles de sus gobernados. 

4,- la evidente hegemonro de la pobfoci6n blanca sobre la poblacl6n 
no blanca de Sud6frrca, es rewltante de una poll'tlca opltcada .. 
con criterios roctoles, que hoce easo omiso do los Inherentes dere 
chm de que deben ser t:ien.flelarlos los segundos. 

s.- Hasta la fecha no se ha llevcxfo a cabo un reol y verdadero d•a 
rrollo separado corno 1e había propuesto, en cambio, se observa 
un desarrollo separado bolodo en la explotación de la poblact6n. 
no blanca. 

6.- La creac16n de los llamcdos bantustanes, que según la política -
del gobierno blanco, llegar&¡ un dra a ser out6nomos, s6lo ha ser 
vida p«a la conu1rvac:Jón del tri!dlsmo y el eferciclo de un mi= 
Jor control de la poblacf6n no blanca, 

7 .- Las condfclones en que se encuentran los bantustanes, distan mu• 
cho de ser las necesarias para la subsistencia de su poblacf6n. 
Sin haber fuentes de trabofo, siendo lo tierra poco propicia para 
la cgrlcultura y con un flnancramiento muy precario, la poblacl6n 
se ve obllgado a emigrar a las xonas blancas. 
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a.- La aslgnoc16n de una residencia en los bantustanes y la obll~oc16n 
para ios afrtcanos de portar un pase en las zonas blancC1$, vlola el 
artículo 13 de la Doelaracl6n Untversal de los Derechos Humanos. 

9 .- Las Iglesias en Sudáfrica se hon visto expuestos o graves presiones 
por parte del gobierno. 

Jo.- Las dbposlclones del gobierno sudofricono sobre c6mo y qui6nes -
pueden asistir o ceremonias de culto, son palmariamente vtolato
rlas del derecho enunciado on el artfculo 18 de lo Declaroei6n -
Unlvenol de lo<1 Derechos Humanen, de lo cual es signatario el Es 
todo sudofrlcono. 

11 .- Lo octttud de las diferentes denominaciones cristianas ha sido de 
franco opodcl6n y repudio a la próctlco de apartheid. La Iglesia 
como lnstltuci6n '° ha opuesto oflclol y públicamente a dicha po• 
U'tlca. 

12.- La educacl6n que ha sido utilizado por los Estados -abtroccl6n he 
cho de lo Ideología que profesen - como un Instrumento eAcaz de 
d.mlnac:i6n cultUl'OI, sltuoc16n a la que el Estado sudafricano no se 
ha sustraído. 

13.- El preiupUfl$to destfnado a la educ:oc16n de lo población bl onc o, 
coll'flarodo con el destinado o lo no blanco, es uno evidente prue
bo de lo desigualdad entre estos dos grandes grupos de pobloci6n. 
Vloll'.l'ldo el artículo 26 de la Decloroct6n Universal de los Dere
chos Humano$. 

14.- Las oportunidades que se brindan de acceso o la educación de lo 
poblocl6n na blanca, son muy limitadas, present6ndo$e de tal suer 
te, un número muy amplio de marginados de lo cultura. 

15.- Consideramos que la legisloclón y la pr6ctlco, infringen los artícu 
lou 2 froc:ci6n 1, 51 7 y 9 que trotan de derech°' y llbertades,
de1 derecho a no ser sometido o torturas, tratos crueles o lnfam~ 
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tes, al derecho ante la ley frente o toda dlscrimlnoc16n; y el de 
recho a no ser arbitrariamente detenido. De lo Oecloroci6n de -
los Derechos HumC11os. 

16.- Son transgredidos los artrculos 19, 20 y 21 írocciones 1, 11 y 111 
que hablan del derecho de expresi6n y pensamiento, de la liber
tad de osoc:lacl6n pacmca, del derecho a participar en el gobfor 
no del propio pars en condiciones de Igualdad y el respeto al de 
rocho de voto. 

17 .- Col1$ldercmo: J¡;..i~!mentc que en cu«1to a los artículos 23 írocclo 
nes 1, 11 y 111, 25 froecl6n 1, que se !'$neren al trabajo, senalañ 
do el derecho que trene toda persona de elegir el trobofo sin dfS 
crlmlnoci6n alguna y a recibir uno remuneroc16n equitativa que le 
permita una exlstenc(a conf'onne a lo dignidad humana, contando 
con los medios necesarios para ello. 

18.- La Dec:laroc16n de los Derechos Humanos no prev6 la formo de ha 
cer cumplir tales dl!feehos, ni las sanciones pera quienes v 1 o le ñ 
los prlnelplos enunciados. 

19 .-· Los gastos destinados a armamentos 50n exorbitantes sfenda un re
fle¡o de los puntos de opoyo para el sostenimiento de la poll'ttca 
de apartheid. 

20.- Uno de los grandes sostenes de la economía sudafricano lo consti
tuye la tnvers16n extronf ero, pero lnf'ortunadamente los principales 
caociados económicos de Sud6frica se encuentran como una paro
dof a como miembros permarientos del Comef o de Seguridad de las 
Nociones Unidos, países toles como Estados Unidos, Franela e In 
glaterra y otros que no sl6ndolo como Alemania, Jap6n y Suizo 
realizan fuertes Inversiones. 

21 ... Es nuestra opln16n que, en tanto las lnversio.1es extranjeras no ce 
sen en apoyo a la economía sudafricana, cualquier resolución, re 
comendoci6n o ayuda que pueda propon:lonone al pueblo 5udafrf': 
cano, se ver6 mermado si no es que nullficado. 
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22... Es lnnegoble la accl6n que han desarrollado las Nociones Unidos, 
en relocf6n al apartheid, ya que desde el Cll'lo de 1946 a lo fo• 
cha han actuado activamente en contra de ton deplorable práctica. 

23.- A pesor de fQS mú1ttples resoluciones, decloraclones y recomendo• 
cloines de los Naciones Unidas, no se han podido observar resulto 
dos que alMen en oigo la 1ltuacf6n ele la poblocl6n no bl onc a 
de Sud6frlca. 

24... El desom>llo del presente trabaJo nos lleva a una prfoclpal conclu 
sl6n: es Sud6frico un pors de lnf ustlcta y atropellos, siendo nece 
sarro que el mundo se percate de ello, para que actuando con ni,! 
dldas efecttvca llegue a sor ese país un lugar en donde las hom
bres sin lq>Ortar ,.., color puedan descnollane dfgnomente. 
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