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NOTA

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras
mayúsculas y cifras. La mención de una de tales signaturas indica que se hace referencia a
un documento de las Naciones Unidas.

El informe del Comité Especial está dividido en cuatro volúmenes. El presente
volumen contiene los capítulos Va VII*; el volumen 1, los capítulos I a IV; el volumen
I1I, los capítulos VIII a XVI; el volumen IV, los capítulos XVII a XXI. Cada volumen
contiene un índice completo.

Para los documentos A/7200 y adiciones y A/7623 Y adiciones mencionados en el
presente informe, véase respectivamente: Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo tercer periodo de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa
(A/7200/Rev.l), e ibid., vigésimo cuarto periodo de sesiones, Suplemento No. 23
(A/7623/Rev.l).

* La presente versión de los capítulos V a VII es una consolidación de los siguientes documentos
como aparecieron en forma provisional: A/S023/Add.l; A/S023/Add.2; A/S023/Add.3.
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CAPITULO V

RHODESIA DEL SUR

A. CONSIDERACION POR EL COMITE ESPECIAL

l. El Comité Especial examinó la cuestión de Rhodesia del Sur en sus sesiones 725a.,
743a. a 747a., 750a., 758a. y 759a., celebradas entre el 6 de marzo y el 25 de
agosto de 1970.

2. En su análisis del tema, el Comité Especial tuvo en cuenta las disposiciones
pertinentes de la resolución 2548 (XXIV) de la Asamblea General, de li de diciembre
de 1969, sobre la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales. Por esa resolución, la Asamb~ea General, en el
párrafo 10, pide al Comité Especial "que siga buscando medios adecuados para que
la Declaración se aplique inmediata y plenamente en todos los territorios que aún
no han obtenido la independencia y, en particular, que formule propuestas precisas
encaminadas a la eliminación de las manifestaciones persistentes de colonialismo".
En el párrafo 12, la Asamblea General pide al Comité Especial "que siga examinando
el cumplimiento por los Estados Miembros de la Declaración y otras resoluciones
pertinentes sobre la cuestión de la descolonización, especialmente las relativas
a ••. Rhodesia del Sur ••. 11. El Comité tuvo también en cuenta lo dispuesto en
la resolución 2508 (XXIV) de la Asamblea General, de 21 de noviembre de 1969, rela
tiva a la CUestión de Rhodesia del Sur, en cuyo párrafo 15 la Asamblea General
pide al Comité Especial "que mantenga en estudio la situación del Territorio 11.

3. Durante su examen del tema, el Coml-A Especial tuvo ante sí un docume.nto de
trabajo preparado por la Secretaría (véase el anexo infra) que contiene información
sobre las medidas que el Comité Especial y la Asamblea General habían adoptado ante
riormente y los últimos acontecimientos relativos al Territorio.

4. Además, el Comité Especial tuvo ante sí las siguientes peticiones escritas
relativas a Rhodesia del Sur:

a) Carta del 9 de abril de 1970 del Sr. Tim Smith, Asistente de Campo para
Asuntos Africanos, Council for Christian Social Action, United Church of Christ
(A/AC.109/PET.1129);

b) Carta de 17 de noviembre de 1969 del Sr. G. Higgs, Presidente, Epsom and
LeatheJ."head y Filiéll de Distrito del Anti-Apartheid Movement, Reino Unido
(A!AC .109 !PFJr .1137);

c) Carta del 14 de enero de 1970 del Sr. A.J. Tapera Nkomo, Presidente de la
Youth Organization of Zimbabwe (A/AC.109/PET.1138);

d) Cablegrama del 2 de marzo de 1970 del Sr. Harm G. Buiter, Secretario
General de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) (A/AC.109/PET.1139);

-2-
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e) Carta de128 de feb~ero de 1970 de los señores Roy Phi1ibert, Presidente,
y P. '{hite, Secretario, The AfriCan Co-operative Ltd., Jamaica (A/AC.109/PET.1140);

f) Carta del 22 de abril de 1970 de la Sra. A.M. Hughes, Secretaria de
Estado, Uni.on of Australian Women (A/AC.109/PET.1141);

g) Carta del 9 de agosto de 1970 del Sr. Ian D. Aiken, Amnes'by International,
Sección de Victoria (Aust~alia) (A/AC.109/PET.1150).

5. El Comité Especial tuvo también en cuenta el informe del Grupo Especial
establecido por el Comité Especial en SQ 740a. sesión, celebrada el 21 de abril
de 1970 (A/AC.109/L.64l). El Grupo visité a Africa durante los meses oe mayo y
junio de 1970 con el objeto de establecer contactos con los representantes de los
movimientos de liberación nacional de los Territorios coloniales en ese continente
en relación con la preparación del estudio analítico y el programa de actividades
sugerido solicitados en virtud de la resolución 2521 (XXIV) de la Asamblea General,
de 4 de diciembre de 1969, relativa al décimo aniversario de la Declaración sobre
la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. El informe
incluía, entre otras cosas, las opiniones expresadas por los siguientes represen
tantes de los movimientos de liberación nacionr.l de Rhodesia del Sur: Señores
Charles K.D. Chikerema, G.B. Nyandoro y T.F. Silundika, de la Zimbabwe African
Peoplefs Union (ZAPU), y Sres. Henry Hamadziripi y S.V. Mtamhanengwe, de la
Zimbabwe African National Union (ZANU).

6., En su 725a. sesión, celebrada el 6 de marzo, el Comité Especial, a propuesta
del representante de la India, decidió solicitar con carácter urgente a su
Presidente que presentase un proyecto de consenso sQbre un aspecto concreto de la
cuestión para su consideración por el Comité Especial.

7. En consecuencia, en la sesión 726a., celebrada el 9 de marzo, el Presidente
presentó un proyecto de consenso al Comité Especial. Luego de las 0eclaraciones
formuladas por los representantes de la República Unida de Tanzania, Malí, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América, la
Unión de Répúblicas Socialistas soviéticas, Noruega e Italia (A/AC.109/PV.726), el
Comité Especial aprobó el proyecto de consenso, en el entendimiento de que las
reservas expresadas PQr los miembros se reflejarían en el acta de la sesión. El
texto del consenso se reproduce en el párrafo 17 infra.

8. En la ,misma sesión, el Comité Especial decidió también, sin objeciones,
autorizar al Presidente a transmitir el texto del consenso al Presidente del Consejo
de Seguridad para la consideración de ese órgano. En consecuencia, el Presidente,
en carta de fecha 9 de marzo, transmitió el texto del consenso al Presidente del
Consejo de Seguridad (S/9686 y Corr.l).

9. En su 737a.o sesión, celebrada el 13 de abril de 1970, el Comité Especial,
al aprobar el 47. informe del Grupo de Trabajo (A/AC.109/L.623), decidió, entre
otras cosas, realizar un debate general que abarcase la cuestión de Rhodesia del
Sur junto con otros dos temas, a saber, las cuestiones de Namibia y de los Territo
rios bajo administración portuguesa. Al tomar esa decisión, el Comité Especial
entendía que los distintos proyectos de resolución sobre asuntos comprendidos en
esos temas serían examinados por separado después de concluido el debate general.

í I
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10. El debute gencrul sobre 11.\ cuesti6n de Hhed<:1sü\ del Sur, junto con otros dos
temu s mencdcnados en el pt'lrrufo 9 supra, se ) levó a cabo en ius seaí.onea rrl~3a.
a TI~7a., 75l\\. ~r 751{\., celebrndt'\s entre el ll~ de mayo y el 28 de ,julio. Formul.aron
declaruciones en el debntt' geuE'rtl.1 los representantec de Sierru Leona
(A/AC.1C9!PV. 71~;), Siria ~r 11.\ Hepúblicu Unidl.\ de 'runzunia (A/AO. l09!pv. 744),
~,udl.'\gascal· ~A/l\c.109/1'V.71~5 y CQl'l'.l), Yugoslavia (A/1\0.109/1'V. rr~6), la Uni6n de
Hept'\blicas Hocüüistas SoviE''l:.icas, Afganish~n "Jr Etiopía (A/AO.1C9/PV.71~7 y 001'1'.1),
Bulgnrin (JVAC.ll'9!PV.7~t1), I:'olonia y la India (A/J\0..... 09/PV. rr51 y 001'1'.1). li'o1'mu
Lar-en dech\l'acionE's ('1\ ejercicio de-l derecho de i-espuesta los repr-esenuarrtes deL
Heino Ullido, los Estudo~, Unidos, ,lo:tiopín ~r la Unión de Hepúblicas 80cüüistus
Soviéticas (A/i\0.109¡'PV.711-7 y Corr.l).

11. .1\\ la 75[''U. seaí.én, cel(:'brudn el 11 de agosto, los representantes de La
Heptlblica Unida de il,'anzanin ~~ .l!itiopí.u preaerrtaron un proyecto de r-esof.ucñón , que
:::\te finalmente pata-ocínado por ~\fganistt.'Í.n, l!:tiopía, India, Irak, la nepública
Unida de 'I'anzama, Sier.l.'u Leona, Siria ~r Yugoslavia (A/AO.109/L.655/Hev.l).

1:2. El Comité Especial exauunó el proyecto de renoluci6n en sus sesiones 758n.
y 759a., celebradas el 2(' "Jr 25 de agosto. l"ormularon dec.Larací.ones sobre el proyecto
de resoluci6n, los representantes de Polonia, Venezuela y ,el Heino Unido
(A!AC.l09/rV.T59). En su declaración al Comité Especial, el representante de
Venezuela sugirió que en el octavo pth'l'ufo del pretlmbulo se reemplazasen las
palabras "sobre la. base d€'l gobierno de la mayor-fa" por las pal.abi-aa "sobre la
bnse del sufragio universal de los adultos y el gobierno de la mayoría". Los
patrocinadores aceptaron La sugerencia del representante de Venezuela.

13. l!Jl La 759ft. sesión, el Comité Especial aprobó el proyecto de r esoj.uc íón

(A/AC.lC9/L. 655/Hev. 1) , en su forma modificada oralmente, en votación nominal,
por 16 votos contra 2 y 2 abatencí.ones . ]0'1 resultado de la votación fue el
siguiente:

Votos a favo!:,: Afganisb:tn, Bul.garfa , Cosba de Hal'fil, Ecuador, .l!}tiopía,
India, Lrak , hadagascar , Polonia, Repúb.l.Lca Unida de
'I'anzama , Sierra Leona, Siria, 'I'únez , Unión de Hepúblicas
Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.

Vot,p§ en....sgntra: Estados Unidos de Amér-í.ca , ReIno Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.

AbsteEciones: Italia, Noruega.

14. El texto de la resolución se reproduce en el p/:'\rrai'o 17 inf.?;'§..

15. Formularon declaraciones para explicar el voto los representantes de los
'::stados Unidos, Noruega e Italia (A/AC.1C9/PV.759). El r-epr-eserrtarrte del I:cán
declaró que si su delegaci6n hubiese estado presente durante la votación sobre el
proyecto de resolución, habria votado a favor del mismo.

16. El 26 de agosto de 1970 se transmitió el texto de la resolución al Presidente
del Consejo de Seguridad (S/9920). Se transmi'tieron también ejemplares de la
resolución a los Estados, incluso la Potencia administradora, para informaciÓn de
sus gobiernos, a los organismos especializados y otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas y a la Organización de la Unidad Africana (OUA).
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D. DBCI¿IONBS DEL CCNITB ESPECIAL
11

l'f. El texto del consensO aprobado por el Comité Especial en su 7260.. sesión,
celebrada el 9 de marzo de 1970, y mencionado en el párrafo 7 supra, se reproduce
a continuación:

1) El Ccmité Especial encargado de examinar la situación con respecto El. la
aplicación de la Dechu'ación sobre la concesión de la independencia a los
países ';l pueblos coloniales condena enérgicamente lo. arrogación implícita de
lo. calidad de República ~r otros actos ilegales perpetrados por el régimen de .'
la minoría racista de J.~hodesia del Sur. Aunque el Comité Especial no tiene
la menor duda de que esos actos son ileGales, está. gravemente preocupado ante
los poderes extl'aordinarimnente amplios y arbitro.rios que el régimen se ha
arrogado actualmente para intensificar la opresión de la mayoría africana por
la minoría racista.

to
2) Observando que los oitimos acontecimientos han conducido a un nuevo empeora
miento de la sit.uación en el Africa meridional, al tiempo que constituyen una
amenaza a lo. paz y la seguridad interno.cionales, el Comité Especial pide a la
Potencia aruninistradora, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, que tome todas las medidas necesarias para poner fin a ese régimen
y devolver al pueblo de Zimbab,,,e su derecho a la .libre determinación y a la
independencia. Asimismo, el Comité Especí.a), pide a todos los Esto.dos que
cooperen para 'terminar con la rebeli6n en l\hodesia del Sur cumpliendo plena
mente las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Asamblea
General. Además, teniendo presentes los (tltimos acontecimientos, el Comité
Especial pide a todos los Estados que no reconozcan al régimen ilegal, que
no mantengan relaciones diplomáticas o de otro tipo con él, y que se abstengan
de toda acción de ayuda o aliento para dicho régimen.

3) En vista de que ha empeorado rr.ás una situación que el Consejo de Seguridad
ya había det.erminado que constituía una amenaza a la paz y a la seguridad inter
nacionales, el Comité Especial estima que el Consejo de Seguridad debería consi
derar sin demora la adopci6n de nuevas medddas adecuadas conforme a la Oarba
de las Naciones Unidas para poner fin a la rebelión y asegurar la aplicación
cabal de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales.

18. El texto de la resolución (plAC.109/360) aprobada por el Comité Especial en
su 759a. ses íón , celebrada el 25 de agosto de 1970, que se menciona en el p!:~rrafo 13
§Y~~ª, se reproduce a continuación:

El ...Cs:ml1~t~ .. lll§Q..~~ial .eps:_a.rg~do,_de_.~~n.:id1ill:_la sit~~_:!:.Ó!1 __c.on.. }.·~,;>p,es:::t9 .. ~. )&
ffi?.lJ.~9J,Ó!}_d~1ª-. P~.q).i=1}.·ª-c.t6!L_S9~b.r~.J..§. ..~p~.l.c_e§1.6!:Lde. la._.ind~Rep~,ep.s::.i!3-..~_ ).9§.
P.a.J.;>_~_s_y' .E-\.~,E?!:?).0§_c.919~1.i~~,~.,

Habiendo considerado las opiniones expresadas por los representantes de
los lU~;illl~Cei1't'O"S'd'e-l-ibe~:;;:-ción nacional de Rnodes ía del Sur 'Ji,

'Ji A/AC.109/L.641.
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Rec.9~d'ill!!2. la resolución 1514 (1.'V) de la Asamblea General, del 14 de
diciembre de 1960, y demás resoluciones pertinentes sobre la cuestión de
Rhodesia del Sur aprobadas por la Asamblea General y por el Comité Especial
encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales,

T~ieq~~_ep~~las disposiciones de las resoluciones 232 (1966) de
16 de diciembre de 1966, 253 (1968) de 29 de mayo de 1968 y 277 (1970) de
18 de marzo de 1970, del Consejo de Segurida~¡ y en particular la afirmación
del Consejo de Seguridad de que la situaci6n en Rhodesia del Sur constituye
una amenaza para la paz y la seguridad internacionales,

ProfUflAa~l..~ll_~!L,J2!'§.o.cy.J?adopor la supuesba asunci6n de la condici6n r'epu-,
blicana y la linplantaci6n de otras medidas ilegales por el régimen ilegal de
la minoría racista de Rhodesia del Sur,

Pr9fu~dam~~preocupado por la presencia de fuerzas armadas sudafricanas
en el Territorio y la amenaza a la soberanía de los Estados africanos vecinos
resultante de dicha presencia, así como de la peligrosa situaci6n que existe
en Rhodesia del Sur, ,

Profundame~t~T~~~~ft2 por el hecho de que las sanciones aprobadas por
el Consejo de Seguridad no hayan logrado hasta la feclla poner fin al régimen
ilegal de la minoría racista,

Teni.eRd..0-Pl;:~..§~1!_te que el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte tiene, como Potencia administradora, la responsabilidad
primordial de poner fin al régimen ilegal de la minoría racista de Rhodesia
del Sur y traspasar el poder efectivo al pueblo de Zimbabwe, sobre la base
del sufragio universal de los adultos y el gobierno de la mayoría,

l. Rea{i~~ el derecho inalienable del pueblo de Zimbabwe a la libertad
y a la independencia y la legitimidad de su lucha por lograr este derecho, de
conformidad con lo dispuesto en la resoluci6n 1514 (XV) de la Asamblea General;

2. ConQ§Qa la supuesta asunción de la condición republicana por el
régimen ilegal de la minoría racista y las demás medidas ilegales adoptadas
por dicho régimen con el prop6sito de privar al pueblo de Zimbab¡ve de sus
derechos legítimos;

,. Condep~ las políticas de los gobiernos, particularmente los de
Sudáfrica y de Portugal, que siguen teniendo relaciones políticas, econ6micas,
militares y de otra índole con el régimen ilegal de la minoría racista de
Rhodesia del Sur, en desafío de las resoluciones pertinentes de las Naciones
Unidas y en violación de las obligaciones que tienen en virtud de la Carta de
las Naciones Unidas;

4. Cqnd~~ la prosecución de la intervención de fuerzas armadas
sudafricanas en Rhodesia del Sur en violaci6n de la resoluci6n 277 (1970) del
Consejo de geguridad, del 18 de marzo de 1970;

\
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5. ~ep~ la inacci6n del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretm1a
e Irlanda del Norte y su negativa a adoptar, como Potencia administradora,
medidas eficaces para derribar ~ régimen ilegal de la minoría racista de
Rhodesia del Sur y traspasar el poder al pueblo de Z~nbabwe, sobre la base
del sufragio universal de los adultos y el gobierno de la mayoría y en confor
midad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General;

6. Pide al Gobierno del Re:i.no Unido que adopte medidas eficaces, incluso
el uso de la fuerza, para poner fin inmediatamente al régimen ilegal de la
minoría racista de 11hodesia del Sur, traspasar todos los poderes al pueblo de
Zimbabwe sobre la base del gobierno de la mayoría y asegurar la liberaci6n
inmediata de los combatientes por la libertad detenidos por el régimen ilegal;

7. Pide a todos los Estados, a los organismos especializados y a las
demás instituciones internacionales asociadas a las Naciones Unidas que presten,
con la colaboraci6n de la Organizaci6n de la Unidad. Africana, toda suerte de
asistencia moral y material al movimiento de liberaci6n nacional de Zimbabwe;

8. Insta a todos los Estados a que breguen por aislar al régiulen ilegal
de Rhodesia del Sur en todos los aspectos, incluida la cesaci6n de relaciones
pol~ticas, econ6micas, militares y de otra índole, así como de los contactos
en las esferas cultural y deportiva;

9. Se.ña~..a. .?-_ }...a...§.:t~.p.cj..6!!. del Consejo de Seguridad la situaci6n cada vez
más peligrosa del Territorio debido a las nuevas medidas represivas tomadas por
el régimen ilegal de la minoría racista;

la. S~Qr_ax~~ la necesidad de extender las sanciones a Sudáfrica y a
Portugal, cuyos Gobiernos, al negarse a acatar las decisiones obligatorias
del Consejo de Seguridad, son los principales responsables de la continuaci6n
del réglluen ilegal de la minoría racista en Rhodesia del Sur;

11. Decide mantener en estudio la situaci6n en Rhodesia del Sur •
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A. MEDIDAS ADOPTADAS ANTERIORMENTE POR EL COMITE ESPECIAL
y POR LA ASAMBLEA GENERAL

l. Desde 1962 el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto
a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales ha venido estudiando permanentemente la situación en
Rhodesia del Sur, que además ha sido objeto de muchas resoluciones de la Asamblea
General. Esta cuestión también ha sido examinada por el Consejo de Seguridad antes
de la declaración ilegal de independencia y después de ella ~.

2. En 1969, el Comité Especial examinó por primera vez la cuestión de Rhodesia.
del Sur en las sesiones que celebró entre el 4 y el 26 de marzo, a raíz de la
situación resultante del enjuiciamiento y la condena del Reverendo Ndabaningi
Sithole, y de las medidas que adoptaba el régimen ilegal para consolidar el desa
rrollo racial separado como parte de un sistema de gobierno. En su 665a. sesión,
celebrada el 26 de marzo, el Comité Especial aprobó una resolución (A/7623/Add.l,
sección B~l) en que expresó su profunda indignación ante el hecho de que se hubiese
enjuiciado y condenado al Reverendo Sithole y de que el régimen'ilegal de la mani
ría racista siguiese deteniendo, encarcelando y asesinando a dirigentes naciona
listas. Además, en dicho texto pidió a la Potencia administradora que tomase medi
das inmediatas para lograr la liberación de todos los presos políticos e impedir
que el régimen pusiese en vigor la llamada nueva constitución de Rhodesia del Sur,
que consolidaría el desarrollo racial separado en el Territorio, en detrimento de
los legítimos derechos de la población africana.

3. El Comité Especial examinó nuevamente la cuestión de Bhodesia del Sur en las
sesiones que celebró entre el 12 de mayo y ellO de junio. En su 698a. sesión el
Comité Especial aprobó una segunda resolución (A/7623/Add.l, sección B.2) sobre
la materia, en la cual reafirmó el derecho inalienable del pueblo de Zimbabwe a la
libertad y a la independencia y declaró ilegales todas las medidas tomadas por el
régimen de la minoría racista, incluso el llamado referóndt~ y la llamada nueva
constitución. Tras observar con preocupación que las sanciones adoptadas no habían
puesto fin al régimen ilegal, condenó a este respecto determinadas políticas con
cretas de la Potencia administradora y de los Gobiernos de Sudáfrica y Portugal,
así como las actividades de los intereses extranjeros en juego, ya fuesen económi
cos o de otro tipo. Asimismo, exhortó a la Potencia administradora a adoptar
medidas eficaces, incluido el uso de la fuerza, para poner fin inmediatamente al
régimen ilegal de Rhodesia del Sur y traspasar todos los poderes al pueblo de
Zimbabwe, sobre la base del gobierno de la mayoría; y exho~tó a todos los Estados,
así como a los organismos especializados y a otras organizaciones internacionales
interesadas, a que prestas~n toda clase de ayuda moral y material a los movimientos
de liberación nacional de Zimbabwe, directamente o por conducto de la Organización
de la Unidad Africana (OUA). Además, pidió al Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte que, en vista del trato inhumano de los prisioneros

Véase la informaciÓn sobre las medidas anteriores a 1969 en los informes del
Comité Especial a la Asamblea General en sus períodos de sesiones vigésimo
segundo, a vigésimo cuarto (Documentos Oficiaies de la Asamblea General,
vigésimo segundo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del progr-ama
(parte 1) (Aj6700!Rev.l), capítulo 111; A!72CO/Adc.l, capítulo VI; A/7623/Add.l,
.capítulo VI.
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de guerra, garantizase la aplicaci6n a esa situaci6n del Convenio de Ginebra rela
tivo al trato de los prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 1949 ~/.

4. En la misma resoluci6n se señalaron ~ la atenci6n del Consejo de Seguridad la
gravedad de la situación imperante en el territorio y el peligro de agresi6n por
el régimen ilegal contra los Estados vecinos, que constituía una amenaza a la paz
y a la seguridad internacionalesj así como la necesidad de aplicar las siguientes
medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas:

a) Ampliar más el alcance de las sanciones de manera que incluyan todas las
medides previstas en el Artículo 41 de la Carta con respecto al régimen racista
ilegal de Rhodesia del Sur.

b) Imponer sanciones a Sudáfrica y a portugal, cuyos Gobiernos se han negado
descaradamente a atenerse a las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad.

5. El 21 de noviembre de 1969 la Asamblea General, por recomendaci6n de la Cuarta
Comí.s í.én, aprobé la resoluci6n 2508 (XXIV), s.obre la cuesti6n de Rhodesia del Sur.
A continuación se reproduce la parte dispositiva de dicha resoluci6n:

"La Asambl.ea General,

...
"1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Zí.mbabwe a la libertad

y a la independencia y la legitimidad de su lucha. por disfrutar de este dere
cho, de conformidad con lo dispuesto en la resolución J.514 (XV) de la Asamblea
Generalj

l!2. Declara ilegales todas las medidas sdoptadas por el régimen de la
minoría racista para privar al pueblo de Zimbabwe de sus derechos legítimos
y afianzar su política de apartheid en Rhodesia del Surj

"3. Condena la inacción del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y su negativa a adoptar, como Potencia administradora,
medidas eficaces para derribar el régimen ilega.l de la minoría racista de
Rhodesia del Sur y traspasar el poder al pueblo de Zimbabwe, sobre la base
del gobierno de la mayoría y en conformidad con todas las resoluciones perti
nentes de la Asamblea Generalj

114. Condena la intervención de fuerzas armadas sudafricanas en Rhodesia
del Sur, que constituye un acto de agresión contra el pueblo y la integridad
territorial de Zimbabwe, y exhorta al Reino Unido a que, como Potencia admi
nistradora, asegure la inmediata expulsión de todas las fuerzas sudafricanas
de Rhodesia del Surj

l!5. Condena la política de los ~obiernos de Sudáfrica y de Portugal y
de los demas gobiernos que siguen teniendo relaciones políticas, económicas,
militares y de otra índole con el régimen ilegal de la minoría racista de
Rhodesia del Sur, en contravención de las resoluciones pertinentes de :as
Naciones Unidas y en violación de las obligaciones que tienen en virtud de
la Carta de las Naciones Unidasj

bl Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 75 (1950), No. 972.
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"6. Condena la política de los Estados que penniten a sus res~cctivos

nacionales emigrar a Rhodesia del Sur, en violación de la resolución 253
(1968) del Consejo de Seguridadj

11 7• ~ al Gobierno del Ref.no TTnido que, en cumplimiento de sus obli
gaciones como Potencia administradora, adopte medidas eficaces, incluido el
uso de la fuerza, para poner fin inmediatamente al régimen ilegal de la mino
ría racista de Rhodesia del Sur y traspasar todos los poderes al pueblo de
Zimbabwe, sobre la base del gobierno de la mayoríaj

"8. ~ a la Potencia administradora que asegure la liberación inme
diata de los nacionalistas africanos que se encuentran detenidos y ~ue impida
que se siga asesinando y encarcelando a nacionalistas africanos en Rhodesia
del Surj

"9. Pide a todos 108 Estados que siguen teniendo relaciones po:.íticas,
económicas, mi'li'\.¡ares y de otra índole con el régimen ilegal de la r.J.d:noría
racista de Rhodesia del Sur que pongan fin inmediatamente a dichas ~elacionesj

"10• Pide a todos los Estados, a los organismos especializ~dos J a las
demás orgañIZaciones internacionales interesadas que presten toda su~rte de
asistencia moral y material a ios movimientos nacionales de liberaci¿r. de
Zimbabwe, en cooperación con la Organización de la Unidad Africanaj

"11.' Pide al Gobierno del Reino Unido que, en vista del conflicb armado
que impera-en-el Territorio y del trato inhumano de los prisioneros, garantice
la aplicación a esa situación del Convenio de Ginebra relativo al trato de lo~

.prí.s í.oneros de guerra y del Convenio de Ginebra relativo a la protecci6n de
personas ciNiles en tiempo de guerra, fechados el 12 de agosto de 1941j

"12. Señala a la atención del Consejo de Seguridad la gravedad de la
situación originada por la intensificcción de las actividades represivas
contra el pueblo de Zimbabwe y por los ataques armados contra Estados vecinos,
en violación de la paz y la seguridad internacionalesj

"13• Reafirma su convicción de qu~ las sanciones no pondrán fin a~ régi
men ilegal de la minoría racista de Rhodesia del Sur a menos que sean amplias
y obligatorias, sean eficazmente supervisadas, puestas en práctica y acatadas,
en particular por Sudáfrica y Portugalj

"14. Señala también a la atenci6n del Consejo de Seguridad la necesidad
urgente de aplicar las siguientes medidas previstas en el Capítulo VII de la
C~rta:

"a) ~mpliar el alcance de las sanciones contra el régimen ilegal de la
minoría racista de manera que incluyan todas las medidas que establece el
Artículo 41 de la Cartaj

"b) Irnponer sanciones a Sudáfrica y a Portugal, cuyos Gobiernos se han
negad¿-descaradamente a acatar las decisiones obligatorias del Consejo de
Seguridad;

"15• Pide al Comité Especial encargado de examina.!' la situación con res
pecto a la aplicaci6n de la Declaración sobre l.a concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales que mantenga en estudio la situaci6n del
Territorio;
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n16. Encarece a la Potencia administradora que informe al Comité Especial
acerca. de las medidas adoptadas en cumplimiento de la presente resolución. ll

B. MEDIDAS ADOPTADAS EN CUl\1PLIMIENTO DE LA RESOLUCION 253 (1968)
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

~ 6. Hasta la fecha el Comité establecido en cumplimiento de la resolución 253
(1968) del Consejo de Seguridad ha presentado dos informes al Consejo (s/8954 y
S/9252 y Add.l). Con arreglo a la misma resolución, el Secretario General ha
informado (S/8786 y Add.l a 11) al qonsejo de Seguridad de los progresos realiza-

~ dos en la aplicación de la resolución 253 (1968). Los informes del Comité y del
Secretario General abarcan ia aplicación de las amplias sancion~s obligatorias
impuestas a Rhodesia del Sur en virtud de la resolución 253 (1968) del Consejo de
Seguridad.

,
7. Según los informes del Secretario General (S/8786 y Add.l a 11), al 6 de junio
de 1969 noventa y nueve Estados Miembros de las Naciones Unidas y cinco miembros
de los organismos especializados habían remitido informes al Secretario General
respecto de la aplicación de la resolución.

.,

8. En su gran mayoría, los Estados que enviaron informes al Secretario General
declararon que cumplían con las disposiciones de la resolución. Varios de ellos
indicaron en sus respuestas que no reconocían al régimen ilegal de Rhodesia del
Sur y no mantenían con éste relaciones de ningún tipo. Algunos Estados no habían
estimado necesario adoptar medidas concretas. Otros informaron que ya habían
tomado las medidas necesarias para la aplicación de la resolución o que iban a
hacerlo. Varios Estados eA~usieron en detalle las medidas adoptadas o acompañaron
los textos de las leyes u ordenanzas pertinentes. Al adoptar medidas tendientes
a la aplicación de la resolución, algunos Estados habían distinguido entre las
disposiciones obligatorias de la resolución 253 (1968) y las que no tenían tal
carácter. Cuatro Estados, a saber, Botswana, Malawi, la República Democrática
del Congo y Zambia, hicieron notar los efectos adversos que tenían en sus economías
las sanciones contra Rhodesia del Sur. Portugal declaró en su respuesta que "como
el Consejo de Se,guridad no L.podí~7 o no Lqueríii aclarar_su posi.ción respecto de
l~s pu~tos que LpreocupabaB! al Gobier~o portugués, ¡er~/ difícil imaginar cómo
/podía/ pedirse a Portugal que /tomara/ una posición sobre problemas y cuestiones
que el Consejo se ¡;;egab~7 a examinar1T

•

9. Al 25 de febrero de 1970, treinta y un Estados, de los que veintisiete eran
Miembros de las Naciones Unidas (incluida Sudáfrica) y cuatro eran miembros de
los organismos especializados, no habían dado respuesta a ninguna de las comunica
ciones del Secretario General por las que se solicitaba información respecto de
las medidas adoptadas a fin de aplicar la resolución.

10. En sus informes (S/8954 y S/9252 y Add.l) el Comité del Consejo de Seguridad
analizó toda la información de que disponía y examino asimismo los casos concretos
que se habían señalado a su atención, además del comercio exterior de Rhodesia del
Sur durante 1968. Sobre esta base, el Comité formuló, en su segundo informe al
Consejo de Seguridad (S/9252, párrs. 42 a 49), las observaciones que siguen:

IlEl Comité considera necesario señalar a la atención del Consejo de
Seguridad las siguientes observaciones basadas en el estudio y análisis
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completos que na l'~al:l.zl."\.dcl de la información brindaela en las oomuní.cactones
procedenues de EBtadol1 l\11embl'Cls de las Naciones Unf.daa o miembros de los
organí.smca esp(~c:i.t'lb.Uth)~\ y en Les datos l:1stad{sticos y de otra {ndole pro
pcxcí.cnados por la ::\~l'l'l\tar:í.a, así como en su es'bmlio e investigaci6n ele Las
ccmuní.cacíones rl.."lü:bivas a. varios casos de posibles violaciones de las san
cí.ones contra Rhodeeíu del Sur establecidas por el Consejo de Segm::idad en
su resolución 253 (196~i).

1tA este respecta, 12'1 Comité desea recordar que, en su resolución 253
(1968), el Consejo de Segur:idad reafirmó que, en el grado en que no quedaban
derogadas por dicha. reSOlución, seguir:í.an en vigor las medidas previstas en
las resoluciones 21'( (1965), de 20 de noviembre de 1965, y 232 (1966), ele
16 de diciembre de 1966, así como la.s que los Estados Miembros hubiesen adop
tado para dar cumplimiento a dichas resoluciones. En su resoluci6n 217 (1965),
el Consejo de Seguridad encareció a todos los Estados que hiciesen lo posible
para romper todas las relaciones económicas con Rhodesia del Sur e incluso
establecer el embargo sobre el petróleo y sus producbos , Por su resolución 232
(1966), el Consejo impuso sanciones contra Rhodesia del Sur que ,abarcaban
quince grandes grupos de productos.

IIEl Comité st=tlala a la atención del Consejo de Seguridad la información
reunida por la Secre'taría con respecto al comercio de Rnodeara del Sur. En
los párrafos 1 y 2 del ...l\nexo I de este informe figuran un resumen y un análi
sis de dicho comercio. El Comité también llama a la atención sobre los
párrafos 28 y 32 del informe, que se refieren a la representación consular y
las conwañías de navegación aérea.

"El Comité toma nota de que la mayoría de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas o mit:'mbros de los organismos especializados, han comunicado
la adopción de providencias par~ dar cumplinliento a la decisión del Consejo
de Seguridad. 8in embargo, algunos Estados no dan cumpliluiento, o no dan
pleno cumplimiento todavía, a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad.
Sobre la base. de todas las pruebas de que dispone, el Comité desea declarar
que los Gobf.e rr-os de Sudát'rica y Portugal no han tomado medida alguna para
aplicar las disposiciones de la resolución 253 (1968), han seguido manteniendo
estrechas relaciones económicas, comerciales y de otra índole con el régimen
ilegal y han seguido permí.tí.endo la libre circulación de mercancías de
Rhodesí.a del Sur a t.ravés de los territorios de Sudáfrica y la colonia de
Mozambique y por conducto de sus puertos y medios de .transporte.

"El Comité también toma nota con pesar de que el régimen ilegal de
Rhodesia del Sur ha estado comerciando con otros Estados, además de Sudáfrica
y Portugal en violación de las sanciones y de que, según se ha calculado,
dicho comercio ilegal ascendió en 1968 a unos 44 millones de libras esterlinas.
La interrupción o reducción de tal comercio, que se realiza en contravención
de las medidas adoptadas por los Estados, a.umentaría en . .nemerrbe la eficacia
de las sanciones. Se opina que, si se ejerciera una mayor vigilancia, se
exigieran requisitos más estrictos con respecto a los documentos en el caso de
que se sospeche que existen transacciones y se examinara la documentación más
minuciosamente, los Estados que dan cumplimiento a las sanciones podrían
hacer mucho para interrumpir la corriente de comercio oculto.

-14-
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"Teniendo en cuenta la informadón de que dispuso el Comité durant,e su
investigación de las casos concretos de posibles violaciones de la resolución,
el Comité cree que muchos Estados no han adaptado todas las medidan factibles
para impedir que sus nací.ona.Les se d€'diqu(~n a actividades destinac.las a promc
ver la exportación de mercaderías procedentes de Rhodesia del Sur y la i.mpor
tación por Rhodesia del Sur de las mercancías que necesita el régimen ilegal
o el emplea de barcas y aviones matriculados en esos Estados o contratadas
por sus nacionales.

IlComo consecuencia de la negativa de Sudáfrica y Portugal a adoptar
medidas y dado que alglmos ourcs Estados no han aplicado de modo cabal las
disposiciones de la resolución 255 (1968), como se indicó anteriormente, el
Comité está obligado a señalar que las sanciones establecidas por ~sa resoln
ción contra el régimen ilegal de Rhodesia del Sur no han producido todavía
los resultados que deseaba el Consejo de Seguridad.

".El Comité opina que se debería estudiar la posibilidad de adoptar medi
das más eficaces para garanti.zar el pleno cumplimiento de la resolución 255
(1968) del Conae.ic de Seguridad. 11

11. El Consejo de Seguridad examinó los informes del Comité establecido en cum
plimiento de la resolución 253 (1968) (s/8951~ y S/9252 y Add .1) en sus sesiones
1475a. a 1481a., celebradas entre el 13 y el 24 de junio de 1969. Durante sus
sesiones el Consejo de Seguridad consideró un proyecto de resolución patrocinado
por Argelia ~ el Nepal, el Paquistán, el Senegal y Zambia (S/9270/Rev .1), tendiente
a extender las sanciones de modo que se aplicQsen a Sudáfrica y al territorio
portugués de Mozambique; así como a acrecentar las amplias sanciones obligatorias
impuestas ya contra Rhodesia del Sur a fin de darles un carácter completo y total.
En la 1481a. sesión, celebrada el 24 de junio de 1969, el proyecto de resolución
de las cinco Potencias quedó rechazado por 8 votos a favor, ninguno en contra y
7 abstenciones (Colombia, España, los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia,
el Paraguay y el Reino Unido).

c. EL ~ffiNIFIESTO SOBRE EL AFRICA MERIDIONAL

,.

,

,

12. En su sexto período ordinario de sesiones, celebrado en Addis Abeba, Etiopía,
del 6 al 9 de septiembre de 1969, la Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno
de la Organización de la Unidad Africana aprobó un manifiesto sobre el Africa
meridional E./.

13. El 20 de noviembre de 1969 la Asamblea General aprobó la resolución 2505
(XXIV), por la que acogió con satisfacción dicho manifiesto y lo recomendó a la
atención de todos los Estados ~ pueblos. A continuación se reproduce el texto
completo de la citada resolución:

"La Asamblea General,

"Habiendo recibido el manifiesto sobre el Africa meridional, aprobado
por la Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de
la Unidad Africana en oportunidad de su sexto período ordinario de sesiones,
celebrado en Addis Abeba del 6 al 9 de septiembre éle 1969,

~/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto período de
sesiones, Anexos, tema 106 del programa, documento A/7754.
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"Ccnveuc.ída \.h,~ la. neceaí.dad de intensificar los es í'uerzos í.rrbernací.o
naí.es para lQe;rar 1~1. c-l.iminación del apal'theid~ ele la discriminación rací.al,
y del colollial:i.smo con el fin de es ts..bl.ecer la paz y la seguridad en el
Afl'ica mt.'ridümal~

"Recordando su l'l-~soludón :':011 (XX) de 11 de octubre de 1965, l'olativa
a la. cooperací.dn t.'nLl'\.' las Nacíonee Unidas y la Organización de la. Unf.dad
Afl.'it:l.l.na.J

"1. :\co¡~t'l L~Oll satisfacción el manifiesto sobre el Africa meridional y
lo 1'I::Kx'mienda a la atellcit~n de todos los Estados y ci.e todos los pueblos;

".2. Expresa. una vez más la firme intención de las Nacione::l Unidas de
intt"'msU'icur, en cooperac írin con la Organización de la Unidad Africana, sus
esfuorzt.Js t"llL'uminados a ha.Ll.ar' una solución para la grave situación que
iml!L'll'a en el Africa. meridional. 11

'.

l'

,
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D. INF0HMACICN SOBHE EL TERRITORIO

l. iiCO:NTECTh1IENTOB POLITICeS

Libro Blanco sol)1'8 las "propuestas constitucionales

l' ~ 14. Las prcpue sbas del régimen :tlegul respecto de una nueva constitución) desti
nada a per:petuar la dcminación de la mayoría arr-í.cane por la minoría europea" fueron
publicádas el 21 de mayo de 1969 en Salisbury en un Libro Blanco. En la intl'oducción
a dicho Libro Blanco se señalaba que el régimen creía "que la actual constitución
ya. no resultaba aceptab'l,e para el pueblo ce Rhodesia porque contenía. varios elementos
ob,ietables" siendo los principales la circunstancia de que preveía que ulteriormente
gobernasen los africanos" con la inevitable dcminación de una raza por otra" y el
hecho de que no garantizaba que el gobierno permanecería en manos responsables ll

• En
consecuencia" se habfan de int.rúducir en la "Oonstdtución de 196511 algunas modifica
ciones (le importancia" "con el fin de eliminar tales ef.emerrtos objetab'Lea'". Según
se declaraba en la introducción, la. nueva constitución propuesta garantizaría
"que el Gobí.erno permaneciese en manos responsables" y permit:i.ría a los africanos
lldesempeñar una. función cada vez mayor en el gobierno" a medida que la mereciesen
e11 razón de sus mayores contribuciones al erario nací.ona'l,".

15. El r~ibro Blanco de] régimen se componía de tres partes en que se exponfan ,
respectivameute, las materias que había de contener la nueva constitución propuesta"
la.s cuestiones que habían de incluirse en una ley electoral, y los asuntos que debían
figurar en nuevas leyes sobre el régimen agrario. En la introducción se'precisaba
que toda mención de europeos debía entenderse como referencia a cualesquiera
personas (incluidas la.s personas de color y.los asiáticos) que no fuesen a.fricanas.

El referéndum

16. En virtud de las disposiciones de una ley promulgada por la AsambLea Legislativa
de Rhodesia el 30 de a.bril de 1969, el 20 de junio se celebró en Rhodesia del Sur
un referéndum en el que participaron todas las personas inscritas como votantes en
los actuales registros electorales llA" y llB" §j" las cuales votaron juntas, a fin
de de'berurlnaz' si los votant.es aprol-aban o rechazaban dos propuestas: la. adopción de
una constitución de carácter republicano y las propuestas constitucionales formuladas
por el régimen el 21 de mayo de 1969. Los resultados del referéndum fueron los

l' "

~/ Tras una campaña de reinscri.pción de los votantes de Rhodesia, que finalizó en
abril de 1967, el régimen ilegal ~ublicó en mayo de 1967 las cifras de los elec
tores inscritos en los registros actuales. Según se indicó, tales cifras eran
las siguientes (las correspondientes a diciembre de 1964 figuran entre
paréntesis) :

Africanos
Asiáticos
Europeos
Pernanas dG color

Totctl

Hegistro t1All
1. 6l~5 (2.291)

985 (1.257)
78.648 (91.887)
1. 016 ((1. 32')

82.294 -96.758)
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que siguen: 61.150 votos en favor de la república, y 14.527 en contra; 5l~.724 votos
en favor de las propuestas constitucionales, y 20.776 en contra.

Aplicación de las propuestas constitucionales

17. A continuación del referéndum, la. Asamblea Legislativa aprobó el 3 de
se~tiembre de 1969 la Ley de la Constitución (enmienda No. 2), encaminada a legitimar
la derogación, ~or el órgano legislativo, de la llamada Constitución de 1965 y la
adopción de una nueva carta fundamental. El 11 de septiembre de 1969 el régimen
publicó la propuesta constitución en forma de proyecto de ley de la Constitución, a
la que siguieron el proyecto de ley de régimen agrario, el proyecto de ley electoral
y el proyecto de ley del Tribunal Supremo, todos estrechamente ajustados a las pro
puestas contenidas en el Libro Blanco. La Ley de la Constitución de Rhodesia y
otras leyes a~~iliares fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa el 17 de noviembre
de 1969. La moción relativa a, la Ley de la Constitución fue aprobada por 47 votos
contra 15. Los resultados de la votación res~ecto de las otras leyes fueron los
siguientes: Ley electoral: 47 votos a favor y 11 en contra; Ley de régimen agrario:
47 votos a favor y 12 en contra; Ley del Tribunal Supremo (enmienda): 48 votos
a favor y 11 en contra.

18. El Sr. Clifford du Pont, "Funcionario encargado del Gobierno'!, firmó la Ley
electoral y la Ley de la Constitución de Rhodesia el 28 y el 29 de noviembre de 1969,
respectivamepte. Se dijo que un portavoz del "Ministerio de Información" había
declarado que la "Constitución" entraría en vigor cuando se hubiesen pre~arado los
nuevos registros electorales y se hubiesen establecido las nuevas circü.t.scripciol1es
para la primera elección que se celebrase con arreglo a la nueva lILey electoral
constitucional". El 26 de febrero de 1970 se anunció en Salisbury que la
"Constitución" entraria en vigor el 2 de marzo, fecha en que se riisolveria la
As~mblea Legislativa. EllO de abril de 1970 ~e celF:brarian elecciones generales
con arreglo a la nueva tlConstitución ll

•

Disposiciones de la nueva 11Constitución 11

a) Poder e~ecutivo y poder legislativo

19. La nueva "Ocnstrítución" dispone la creación de una r epúb'Lí.ca dotada de un
Presidente con carácter de jefe de Estado y comandante en jefe (con poderes consti
tucionales limitados), que no podrá desempeñar más de dos mandatos de cinco años;
un consejo ejecutivo compuesto de un Primer Ministro y otros ministros, encargado
de asesorar al Presidente; y un órgano legislativo compuesto ~or el jefe de estado
y un parlamento bicameral. Habrá un senado integrado por veintitrés miembros: diez
europeos elegidos, diez jefes africanos elegidos por el consejo de jefes, y tres
miembros de cualquier raza designados por el Jefe de Estado. Los poderes del Senado
están estrictamente limitados a la facultad de retrasar la promulgación de leyes,
aun en el caso de proyectos de ley que, por recomendación de su cowisión, jurfdica,
el Senado considere incompatibles con la "Declaración de Derechos ll que ha de figurar
en la "Cons trí tucf.ón". La Asamblea se compondrá inicialmente de se sen ta y seis
miembros. De éstos, cincuenta serán europeos elegidos por circunscripciones europeas
con derecho a un solo miembro cada una; '1.ieciséis serán africanos (ocho elegidos
por votantes africanos inscriptos en otL.i.J tc:n ta,s circunscripciones africanas, y los
ocho restantes ~or colegios electorales tribuales de jefes y otros funcionarios en
tierras entregadas en fideicomiso a las tribus). Los a.ctuales registros

, "
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electorales "A" Y "B" dejarán de existir y serán sustituidos :por registros separados
para euro:peos y africanos.

"," ..' ..

20. La "Constitución" propiamente dicha incluirá disposiciones expresamente consa
gradas en relación con la composición del Senado y de la Asamblea, la judica~ura,

la "Declaración de Derechos" y determina.das disposiciones de la "Ley electoral" y
la "Ley de régimen agrario". Estas sólo podrán estar sujetas a enmienda si para
ello se cuenta con los votos afirmativos de los dos tercios de los miembros de cada
una de ambas cámaras del Parlame~to, en votaciones separadas. No obstante, en el
caso de que el Senado rechace una enmienda tal, el proyecto de ley podrá ser devuelto
al Senado seis meses más tarde: a fin de que lo examine de nuevo, necesitándose sólo
el consentimiento de la mayor{a absoluta de los miembros para que sea promulgado
como ley.

21. Se incluirá aSlmlsmo una disposición relativa al aumento del número de miembros
africanos de la Asamblea hasta alcanza.r la paridad con los miembros europeos, aunque
sin exceder nunca de ella, disposición que se vinculará directamente con la proporción
que corresponda a los africanos en el total del impuesto sobre la renta personal.
Tal aumento no se iniciará hasta que los africanos contribuyan más de 16/66
(aproximadamente un 24%) del total del impuesto sobre la renta, lo que equivale a la
relación actual entre el número de escaños africanos y europeos en la Asamblea.

22. Esa representaci6n basada en la tributación quiere decir, en teoría, que a
:nedida que los africanos vayan pagando mayores impuestos directos, tendrán derecho
~ una mayor representación. En virtud de la representación basa.da en la aportación
~iscal, la conrnnidad africana logrará el derecho a igual representación parlamen
ta~ia cuando el monto del impuesto sobre la renta pagado por los africanos sea
igual al total pagado por 10S europeos ~.

b) "Declaración de Derechos"

2:.. La "Constitución" contiene una declaración de derechos con una cláusula en que
s..: estatuye que los tribunales no la harán respetar. Asimismo, se proclama la
l~altad a Rhodesia del Sur como deber fundamental de todo ciudadano. Entre otras
c,sas, la "I'¿claración de Derechos tl consagra el encarcelamiento y la restricción de
IDevimientos sin juicio tl par a los fines de la defensa nacional, la seguridad pública
.) el orden público". Sin embargo, se dispone que cada caso sea revisado por tlun
tribunal imparcial tl dentro de un plazo, de tres meses, a petición del encarcelado.
Asimismo, se dispone la revisión automática de cada caso a intervalos de no menos
de doce me'ses a pa.rt:).r de la fecha de encarcelamiento o confinamiento. La
tlj)eclaración de Der-echos" permite la libertad de pensamiento y religión, y la
libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, y garantiza la inviola
bilidad de la correspondencia. Sin embargo, agrega la reserva de que las libertades
podrán suspenderse tlpor razones de defensa, seguridad públicá, orden público, moral
pública o salud pública, en atención a los intereses económicos del Estado o a fin
de proteger los derechos y libertades de otras personas". La tlConstitución" también
otorga al Estado la facultad de "regulartl la radio, la -yelevisión, la prensa y otras
pubLfcac í.ones , así como la.s exposiciones y los espectáculos.

~/ La proporción del impuesto sobre la renta personal que pagan actualmente los
africanos asciende al 0,5% de un total de 11,8 millones de libras; la comunidad
europea paga un impuesto sobre la renta 200 veces superior a la cifra de la
comunidad at'rí.c ana ,
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c) Derecho de sufragio

24. En cuanto al sufragio" la llLey electoral"" de la que alguna.s partes se tratarán
como cláusulas especialmente consagradas de la "Constitución ll

" exige para la
inscripción de electores recursos mayores y calificaciones educacionales más ele
vadas de los que se exigen ahora. Para los europeos, las condiciones serán la
posesión de un ingreso anual de geO libras o de propiedades en Rhodesia del Sur por
valor de 1.8eo libras" o (en el caso de las personas que hayan completado, por lo
menos, cuatro años de enseñanza secundaria) un ingreso anual de 600 libras o propie
dades por valor de 1.200 libras. Para los africanos, los requisitos serán la
posesión de un ingreso mínimo de ;00 libras anuales o de propiedades por valor
de 6eo libras 1/, o bien haber cursado dos años de enseñanza secundaria 11, más la
posesión de un ingreso anual de 2eO libras o de propiedades valoradas en no menos
de 400 libras. La ley permitirá que los requ~itos económicos y educacionales
para la inscripción de electores africanos se aumenten de tiempo en tiempo, a medida
que incrementa el número de miembros africanos de la Asamblea, de manera que al
alcanzar los miembros africanos la. paridad con los europeos, los requisitos económicos
y educacionales de ambos grupos sean los mismos. Los que hayan sido confinadas o
encarceladas durante más de seis meses no podrán ser candidatos durante cinco años
a partir de su excarcelación.

25. Otro elemento del nuevo régimen de sufragio es que se abolirá la votación
cruzada !!,,/. Los electores de los actuales registros "AlI y "B" quedarán traspasados
automáticamente: en el caso de los europeos, al registro europeo, y en el caso de
los africanos, al registro africano. Quedará prohibido el nombramiento de candi
datos africanos ];:801'80 escaños europeos JT viceversa.

d)
,

Delimitación ..

26. Otra disposición de la "Ley electol'a.:ll prescribe el nombramiento de una
comisión de delimitación encargada, ent.r , otras cosas, de dividir a Rhodesia del Sur
en cincuenta circunscripciones del registro europeo (de las que dieciocho serán
rurales). El Masqonaland y el Matabeleland se dividirán en cuatro circunscripciones
del registro africano cada una ; habrá también colegios electora.les tribuales que
elegirán a ocho miembros africanos tradicionales de la Asamblea.

',.

ff¿/

h/......

De conformidad con un Estudio Económico :para 1968 publicado por el régimen,
el ingreso 9.nual medio de los asalariados africanos era de 144 libras; el
ingreso medio de los asalariados europeos ascendía a 1.444 libras.

El 16 de octubre de 1969 el Sr. Michael Stewart, Secretario de Relaciones
Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido, haciendo referencia al derecho
de sufragio, declaró en la Cámara de los Comunes que en la educación de un niño
europeo se invertía una suma diez veces superior que la que se gastaba en la
educación de un niño africano; en tanto que un 11% de los niños europeos pasaba
de la escuela primaria a la secundaria, sólo lograba hacerlo el 1% de los niños
africanos.

La votación de electores del registro ":s" en circunscripciones del
registro "A" y de electores del registro "A" en los distritos electorales
del registro "B".
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•
e) Régimen agrario

27. La Le~t de régimen a.grario (La.nd Tenure Act), algunas de cuyas disposiciones
deben tratarse como cláusulas de la nueva. "Constitución" expresamente consagradas
~ustituirá a la Ley de distribución de tierras (Land 'Apportionment Act). En virtud
de la nueva ley, se eliminará la actual categoría de tierras "no reservadas" de la
Ley de distribución de tierras y se dividirán las tierras de Rhodesia del Sur en
tres :partes: tierras a.fricanas, tierras europeas y tierras nacf.ona'Les , La zona
europea tendrá un total de 44.952.9CO acres, la zona africana 44.944.500 acres, y los
resta.ntes 6.617.)00 acres vendrán a formar las tierras nacionales que serán inalie
nables, pero podrán darse en arrendamiento a personas de cualquiera de las dos razas.
Ello significa un aumento de nueve millones de acres de la superficie reservada a
los europeos. A efectos del régimen agrario: se reconocerá como europeos a las
personas llde color" J a los asiáticos. Se prevé la eliminación, media.nte la corres
pondiente indemnización, de pequeñas zonas aisladas - asignadas actualmente a una
de las razas - en el interior de las grandes zonas asignadas a la otra raza, así
como la promulgación de disposiciones legislativas sobre la propiedad y la ocuIación
de tierras en las zonas europeas, en disposiciones que establecen diversas clases
de europeos. Serán de primordial importancia. los derechos de los europeos y de los
africanos en las tierras que les estén reservadas.

28. En virtud de la Ley de distribución de tierras, que será sustituida por la
nueva Ley de régimen agrario, todas las tierras de Rhodesia del Sur quedan divididas
en las siguientes categorias:

Acres

',.

Tierras tribuales en fideicomiso (antes llamadas
reservas a.utóctonas)

Zona de compras africanas

Tierras no reservadas

Zona europea

Tierras na.cionales (parques nacionales .y
cotos de veda)

40.127.600

4.276.7CO

5·961.900

35.660.900

10.497.400

96.524.500

29. El 15 de octubre de 1969 el llMinistro de Tierras", Sr. van Heerden, declaró
en la Asamblea Legislativa que, en el año 1968, 44,4 millones de acres de la zona
africana. habfan producido cosechas y ganados por un va.lor total calculado
en 27,4 millones de libras, de los cuales 3,5 millones entraron en la economía
monetaria, mientras que 35,6 millones de acres europeos habían producido cosechas
y ganados por valor de 64,1 millones de libras, 59,2 de los cuales pasa.ron a la
economía monetaria.

El Gobierno del Reino Unido y Rhodesia del Sur

30. En la. declaración que hizo ante la Cáma.ra de los Comunes el 21 de mayo, el
Secretario de Relél.ciones Exteriores y del Commonwealth, Sr. Stewart, dijo que el
Gobierno del Reino Unido insistiría en su a.ctitud actual de negar el reconocimiento
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a ese regimen ilegal que niega los derechos humanos y de aplicarle sanciones.
No penGaca excusar lo que estaba ocurriendo en Rhodesia del Sur ni relajar las
medidas lj.1.IG ¡3e estaban aplicando contra el régimen ilegal.

31. El 24 d.e junio de 1969 el Gobernador de Rhodeaí,a, Sir Humphrey Gibbs~ renunció
oficialmente al cargo de representante de la Reina en Rhodesia del Sur. En una
d.eclarad.6n puhLLcada ese mismo día el Gobernador dijo que resultaba evidente
que la mayoría del electorado (aludiendo al referendt~) había mostrado el deseo
de que Rhcdesia del Sur rompiera tovo vínculo no sólo con Su hajestad la Reina~

sino tambier! con la Gran Bretaña y con el Commcriveal.th, Pues'to que no parecía
haber perspectiva alguna de arreglo negociado en lo previsible~ de nada servía
que él permaneciera en ese cargo. Sir Humphrey había sido nombrado Gobernador
por la Reina en 1959. En noviembre de 1965 el regimen del Sr. Smith había
pretendido ilegalmente sustituirlo por un "Funcionario Administrador del Gobierno".

32. En una declaración ante la Cámara ~e los Comunes, el 24 de junio de 1969~

el Sr. Stewart afirmó que, en vista de la dimisión del Gobernador y de los resul
tados del referéndum~ el Gobierno del Reino Unido había decidido que ya no se
justificaba mantener la Misión Residual del Reino Unido en Salisbury y que se
cerrara la Rhodesia House en Londres. El Gobierno del Reino Unido había propuesto
un plazo de tres semanas para el cierre en anillos casos. El Sr. Stewart ~ladió

que el Gobierno del Reino Unido seguía dispuesto a restablecer los vínculos
cuando' quiera ql1e desempeñasen el poder en Rhodesia del Sur individuos que compar
tiesen sus principios y con quienes pudiese tratar. Continuaría siendo norma
del Gobierno del Reino Unido buscar un arreglo honorable cuando llegase esa
ocasión.

33. La Misión Residual del Reino Unido en Salisbury se cerró oficialmente el
10 de julio de 1969, y la Rhodesia House de Londres se clausuró oficialmente
el ll.~ de julio de 1969.

34. La Ordenanza de 1969 sobre la prórroga de la ley de Rhodesia del Sur de 1965
(Southern Rh6de~ia Act 196~ (Continuation) Order 196~) fue aprobada por la
Cámara de los Comunes y por la Cámara de los Lores el 16 y el 21 de octubre~

respectivamente. Como consecuencia de esta ordenanza, sigue en vigor el artículo 2
de la ley de 1965 que permite al Consejo Privado de Su Majestad adoptar cualquier
medida en relación con los acontecimiemtos de Rhodesia del Sur. Durante los
debates sobre esta ordenanza algunos ministros manifestaron que el Gobierno
británico condenaba la propuesta legislación, constitucional y de otra índole
del régimen ilegal~ reafirmaron la adhesión del Gobierno británico a los seis
principios y afirmaron clar~nente que el Gobierno estaba decidido a continuar la
política de sanciones.

La visita del Sr. Ian Srnith a Sudáfrica

35. El Sr. Smith llegó a Sudáfrica el 8 de marzo de 1969, ofieialmente para pasar
unas vacaciones de seis .semanas. Durante su estancia el Sr. Smith celebró varias
reuniones con el 'Sr. JOhn Vorster, Primer Ministro de la República de Sudáfrica.
EllO de marzo de 1969 el Sr. Smith tuvo una conversación de noventa y cinco
minutos co~ el Sr. Vorster, conversación calificada por los círculos oficiales
de visita de cortesía al Prime.r Ministro. El Sr. Smith dijo que sus conversa
ciones habían sido confidenciales. Después de la segunda reunión, el 11 de marzo
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de 1969, el Sr. Smith declaró que las conversaciones habf'an sido provechosas,'J
constructivas y confidenciales. Habían examinado las relaciones con la Gran
Bretaña, aunque el tema no había sido parte principal de las conversaciones.
Habían tratado de muchos asuntos de interés común para los dos países. Esta
visita del Sr. Smith a Sudáfrica ~ue la cuarta desde la declaración ilegal de
independencia. En las tres anteriores el Sr. Smith también había tenido conver
saciones confidenciales con el Primer Ministro Vorster.

Fuerzas armadas

36. El 30 de enero de 1969 se anunci6 que iban a at~entarse las fuerzas del ejército
'~ de Rhodesia del Sur. Al parecer, un vocero del Ministerio de Defensa había decla

rado en esa ocasión que se duplicaría el Escuadrón Especial de Servicios Aéreos
y se aumentaría la infantería ligera de Rhodesia.

37. El 23 de abril de 1969 el Primer Ministro de Sudáfr~ca declar6 en la Ciudad
de El Cabo que la "policía" sudafricana destacada en el Territorio permanecería
en las fronteras de Rhodesia del Sur todo el tiempo que fuese necesario para la
seguridad de la República. Dijo que Sudáfrica había enwrendido esa operación
a fin de acabar con los terroristas de las organizaciones sudafricanas proscritas
que se habían infiltrado en Rhodesia y que no era sino justo que la República
hiciese lo que estaba de su parte.

¡.\

38. El 5 de enero de 1970 las fuerzas de seguridad de Rhodesia del Sur anunciaron
que unos guerrilleros nacionalistas africanos habían cruzado el Zambezi desde
Zanillia, atacado una lancha patrullera de Rhodesia y herido a un policía. Esta
era la primera noticia de incursiones de guerrilleros desde mediados de 1968.
En los partes publicados por las fuerzas de seguridad de Rhodesia del Sur hasta
la primera semana de febrero de 1970, se mencionaban encuentros esporádicos con
los guerrilleros nacionalistas africanos del valle de Zambezi, y se decía que
dieciséis "terroristas ll y dos miembros de las fuerzas de seguridad habían resul
tado muertos en las operaciones. Según los partes, se había tomado un número
no revelado de prisioneros y se habían capturado cantidades importantes de
armas, municiones y equipo.

Expu1~i6n de 10s_ t.anzwena de la zona de In:vanga

39. En una proclama de 21 de febrero de 1969 se ordenó el traslado de los
tan~-rena de la aldea autóctona o kraa1 de Trasi, en la hacienda Gairezi, en
Inyanga, a una residencia permanente en un territorio tribua1 en fideicomiso
vecino. En una declaración publicada por el "Ministerio de Tierras" ese mismo
día, se decía que esos 'tangwei.a debían ser t:L'as1adados de su hogar ancestral
porque estaban ocupando ilegalmente una propiedad privada de una zona europea.
Su nueva residencia sería d.e c8.racterísticc.s idénticas a la zona de la que se
les iba a expulsar.

40. En desacato a la orden de expu1si6n, los tangwena, dirigidos.por s~ jefe
Rel~ayi tangwena, Re negaron a salir de su tierra ancestral de trelnta mll1as
cuadradas en la Serranía oriental. El 8 de septiembre de 1969 las tropas y la
policía de Rhodesia del Sur expulsaron por la fuerza a la tribu ~e su ~~erra natal.
En un aviso que siguó a la expulsión, el tl]\'1inisterio de Informaclón

ll
dlJo que el

desahucio se había llevado a cabo sin incidentes.
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41. El 21 de junio de 1969 los dos partidos políticos africanos representados en
el Parlamento, el Partido de Uni6n Popular (Uni ted ~~oples Party) y el Partido
DeUlocrático (D~~tic Par~x), se fusionaron para formar un nuevo partido de
oposición, la Unión Nacional Popular (National People1s Uni~). El antiguo
Presidente del PD, Sr. Gordon Chavunduka, fue elegido Presidente, y el Sr. Percy
tn~udu, ex jefe del PUP, ~le elegido Vicepresidente. En el proyecto de consti- ~~
tución publicado el 26 de ~gosto el nuevo partido abogaba por el gobierno de la
mayoría en Rhodesia del Sur y por el establecimiento de una naci6n democrática
en la que el gobierno fuese elegido por sufragio universal de 10q,adultos y fuese
responsable ante todo el pueblo en todo momento. El 27 de agosto de 1969 los .~

re~:esentantes de la UNP en la Asamblea Legislativa eligieron al Sr. Chad Chipunza)
jefe de la oposición en sustitución del Sr. Percy ~ftcudu, quien se retiro posterior-
mente del partido.

42. El Sr. Robin James, miembro de la Asaulblea Legislativa, anunció la formación
de otro partido poiítico en Rhodesia del Sur, la Alianza Conservadora
(COJl§§XYjLtiv_~,Alljance). Declaró que este nuevo partido se dedicaría a la
protección de los europeos y de su civilización. Otras finalidades incluidas
en el ulanifiesto del nuevo partido son la abolición de la integración política,
y la identificación de comunidades raciales separadas.

43. El 7 de marzo de 1969 el Consejo Ejecutivo de Rhodesia anunció que había
suspendido la sentencia de cuarenta y nueve nacionalistas africanos y 1'~3 había
conmutado la pena de muerte por la de prisión perpetua. Los africanos !:::s'taban
bajo sentencia firme de muerte en virtud de la Ley de mantenimiento del orden
(Law and Ord~(l.;~in~naFce) ~sl) por llevar armas, pero después del juicio la
Asamblea Legislativa había revocado la sen~encia automática correspondiente a
este crimen. En el anuncio del Consejo se decía que no había habido iiluertes
conlO consecuencia de los actos de los acusados. El 19 de agosto de 1969 el régimen
corunutó igualmente la pena de diecinueve. presos africanos sentenCiados a muerte
por acusaciones semejantes.

44. El 6 de agosto de 1969 el IIHinistro de Justicil:l, y Orden Público",
Sr. Lardner-Burlce, declaró en la AsanuJlea Legislativa que en esa fecha había
ciento ochenta y siete personas confinadas y ciento cuarenta detenidos en
Rhodesia del Sur.

,\

45. El la de diciembre de 1969 el Sr. John Roger Nicholson, jefe de la sección
financiera del R1}odesia Herald, fue sentenciado en Salisbury a dieciocho meses
de prisión y trabajos forzados, por espionaje económico a favor de un gobierno
extranjero no identificado; el 18 de diciembre de 1969 el Sr. Alfred Trevor
Gallagher, abogado de Salisbury, fue sentenciado a cuatro años de prisión y
tr~Jajos forzados, por cargos similares. El 16 de enero de 1970 el régimen
anunció que los. dos acusados de espionaje habían sido declarados inmigrantes
proscritos y deportados de Rhodesia del Sur.
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2. SITUACION ECON01ICA

Estudio Qconómico de 1968-----,--_ .._-----

46. En abril de 1969 el régimen Smith publicó un estudio económico de Rhodesia,para 1968, en el que proporcionaba estadísticas concretas sobre la situación de laeconomía l/. Según el estudio, el producto interno bruto (cálculos preliminares)aumentó de 369,6 millones de libras rhodesianas en 1967 a la cifra nunca alcanzadade 389,9 millones de libras rhodesianas en 1968, lo que suponía un aumento del 5~5%a precios corrientes. El proe-lcto nacional bruto aumentó de 387,4 millones delibras rhodesianas en 1967 a 408 millones de libras rhodesianas en 1968.

47. La mayor parte del aumento del producto interno bruto se debió ~l incrementode las actividades de las industrias manufactureras y de la construcción. La contribución de esos dos sectores aumentó en 13,8 millones de libras rhodesianas~mientras que la del sector agrícola disminuyó en 11,4 millones de libras rhodesianas.La contribución del sector de la minería al producto interno bruto disminuyó enun 2%. Se registraron aumentos en la contribución de todos los Qemás sectores.

..

r'

48. El valor de las exportaciones internas se mantuvo en 87,4 millones de librasrhodesianas (88~4 millones en el año anterior); las reexportaciones bajaron de6,0 millones de libras rhodesiana2 en 1967 a 4~2 millones de libras rhodesianas;la producción de oro se mantuvo en un nivel ligermaente inferior al de 1967 yascendió a 5,8 millones de libras rhodesianas. Las importaciones aumentaron en10 millones de libras rhodesianas~ alcanzando la cifra de 103,5 millones de librasrhodesianas J./.
49. La balanza comercial visible bajó de 8,5 millones de libras rhodesianas en 1967a la cifra deficitaria de 7,7 millones en 1968, lo cüal, junto con el déficit netode las transacciones invisibles contabilizadas en cuenta corriente arroja un déficittotal en cuenta corriente de 26,8 millones de libras rhodesianas. La entrada netade capital ascendió a 25,2 millones de libras rhodesianas, y el déficit combinadode la cuenta corriente y de la cuenta de capital fue de 1~6 millones de librasrhodesianas, frente al superávit de 3~3 millones en 1967.

Véase la opinión del Gobierno del Reino Unido sobre el estudio econónlico para1968 en el documento S/9252/Add , 1., anexo Ir.
El régimen ilegal no ha publicado información sobre la orientación y naturaleza de su comercio exterior. Un análisis detallado del comercio exte:rior deRhodesia del Sur sobre la base de la información disponible puede verse en eldocumento S/9252/Add.l, anexos 1 y 2.
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50. El valor de la producción agrícola bajó del m~~uno de 92~5 millones de libras

rhodesianas alcanzado en 1967 a 81,5 millonesk/. El valor de la producción de

maíz se redujo considerablemente y la producciÓn de tabaco quedó muy por debajo

del objetivo de 132 millones de libras. La sequía no afectó a la producción de

azúcar~ la que su cultivo es de regadío, y su valor aumentó en un 4S;. El valor del

ganado sacrificado aumentó en un 8¡v. Una de las razones de este aumenta fue la

sequía, que influyó adversamente en algunas zonas de pasto. Se registró un aumento

del 16~~ en el sector de los productos lácteos en el que ya hubo el año anterior un

aumento del lOi~.

51. Hubo un descenso en el valar de la producción de la industria manufacturera

como consecuencia de la imposicióu de las sanciones en 1965, pero sólo fue temporal.

A partir de septiembre de 1966 ha habido una firme recuperación que culminó en 1968

con la cifra nunca alcanzada hasta entonces de 219 millones de libras rhodesianas,

superior en un 13~~ a la registrada en 1967.

52. Después de la reducción del cultivo del tabaco, el volumen de la producción

de la industria de selección y empaquetado de tabaco bajó en c~si un 4c~. Aparte

de esta industria y de la textil y de indumentaria, cuya producción bajó menos

del l~, todos los demás sectores experimentaron aumentos de producción. La produc

ción de la industria de productos minerales no metálicos awnentó hasta en un 41~,

en correspon1encia con el aumento de las actividades de la construcción. La

industria química y la de equipo de transporte registraron aumentos de producción

del 16~~ y del 14l~, respectivamerrce ,

53. El valor de la producción total de la industria de la construcción aumentó en

:d.s del 5C%, pasando de 55,7 millones a 46,8 millones de libras rhodes í.anas ,

e) Otras novedades

54. La producción de minerales se valoró en 33,7 millones de libras rhodesianas,

frente a la cifra máxima hasta entonces de 33,4 millones, registrada en 1967. Se

esperaba que el valor de la producción de minerales se acrecentara durante 1969,

como ~esultado de los muchos acontecimientos registrados.

55. Aunque la formación bruta de capital fijo disminuyó en 1966, se recuperó en 1967

hasta llegar al nivel máximo de 1965, de más de 47 millones de libras rhodesianas.

Los cálculos preliminares para 1968 indican que la formación de capital aumentó

marcadamente en unos 18 millones de libras rhodesianas hasta llegar a la cifra de

unos 65 millones.

~/ En 1968 la economía de Rhodesia del Sur padeció también las consecuencias de

una sequía general. Las precipitaciones en muchas partes del país fueron infe

riores a la mitad del promedio de una temporada normal. La sequía fue seguida

de heladas inusitadamente rigurosas. Ambos factores influyeron negativmnente

en la producción agrícola.
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56. Las sanciones redujeron las exportacion~s de Rhodesi~ del Sur de 164 millones
a 104 millones de libras rhodesianas en el primer w10 sig~ian'~e a la declaración
il~gal de independencia~ y desde entonces han seguido disminuy~ndo hasta la cifra
de 101 millones dé libras rhodesianas en 1967 y de 9'"()4 millones en 1968. El
producto Inés afectado ha sido el tabaco, cuyas exportaciones bajaron de 49 Inillones
de libras rhodesianas en 1965 a una cifra calculada en l~ millones en 1968 (princi-

'(- palmente como consecuencia de la pérdida del mercado del R~lno Unido, al ~le antes
de la declaración unilateral de independencia se exportaban má.s de 20 millones de
libras rhodesianas al ro10). Bu su evaluación de los efectos de las sanciones sobre
la economía de Rhodesia hasta fines de 1968 (S/9252/Add.l) anexo II), el Gobierno

i, del Reino Unido decía lo siguiente:

"Tras descontar los totales estimados de las exportaciones rhodesia:;."1as a
países que han indicado claramente que no están dispuestos a aplicar las
Ganciones o) como en el caso de algunos países africanos que limitan con
ml0desia~ que no se hallan en condiciones de ponerlas en práctica (o, al ffié!lOS,

de hacerlo cabalmente), parece ser que se enviaron eA~ortaciones por valor de
unos 44 millones de libras (casi la mitad del total) a países situados fuera
de Africa cuyos gobiernos están aplicando las sanciones dispuestas por la reso
lución 253 (1968) del Consejo de Seguridad. En las estadísticas publicadas por
¡os países respectivos sólQ se da cuenta, en lo que atañe a dicho comercio, de
intercambios por valor de unos 7 millones de libras rhodesianas, por lo que
cabe suponer que el resto se envió con arreglo a declaraciones de origen falsas,
de manera que, a los efectos estadísticos, se registró bajo otros epígrafes."

La opinión geheral del Gobierno del Reino Unido hasta finales de 1968 es que~ si
bien las sanciones han mantenido las exportaciones en el 6OJ~ del nivel de 1965, esto
ha sido compensado por nuevas realizaciones en otros sectores económicos, en particu
lar por el establecimiento de industrias de sustitución de importaciones y por la
diversificación de la agrictutura (por ejemplo el Cffi,lbio del cultivo del tabaco y
algodón por el cultivo del maíz). La nueva situación ha sido favorecida también
por la constante elevación del nivel de la producción minera y, salvo en 1968, las
buenas cosechas. En consecuencia, el nivel general de la actividad económica, que
había descendido en 1966 por el impacto imlediato de las sanciones a fines de 1968,
subió ligeramente, en términos reaies, por encima del nivel de 1965. Esta mejora
aparente ha podido ser lograda únicffinente gracias a un gran awnento neto de las
existencias acmauladas, a~lento neto que el Gobierno del Reino Unido calculaba en
46 millones de libras rhodesianas.

57. El 17 de julio de 1969 el tünistro de Hacienda, Sr. John \lrathall, presentó en
la Asamblea Legislativa el presupuesto para el ejercicio económico de 1968-1969. El
presupuesto prevé unos gastos en cuenta corriente de 102 millones de libras
rhodesianas y unos ingresos en el erario de 99,3 millones, lo que arroja un déficit
en cuenta corriente para este año de 2~7 millones de libras rhodesianas. El déficit
queda casi totalmente enjugado por el superávit de 2,6 millones de libras rhodesianas
arrastrado del año anterior, con lo cual queda un déficit global estimado para el
año siguiente de 174.000 libras rhodesianas. Las mayores asignaciones departamen
tales para el año en curso se distribuyeron del modo siguiente: 8,8 millones de
libras rhodesianas p~~a educación de la población africana, 8 millones para educación



de la poblaci6n no africana; 7,5 millones para las fuerzas de policía; y 8,5 millones
para las fuerzas annadas.

58. En su discurso de presentación del presupuesto, el Sr. 'Tratl1ull anunció in~or

talltes c~nbios tributarios encoulinados a establecer una nueva estructura tributaria
pasando de la tributación directa n la tributación indirecta. Así, se redujo el
impuesto sobre la renté'. "Jr se abolieron el impuesto complementario, el impuesto sobre
las utilidades no distribuidas y el impuesto personal; en cambio, se introdujeron
aumentos compensatorios en los impuestos sobre las mercaderías en general. El
ilnpuesto sobre las ventas - aplicable a todas las transacciones salvo a los artículos
de necesidad básica - se elevó de 8 peniques a 1 chelín por libra. El iuwuesto de
sociedades aumentó considerablemente, pasando de 7 chelines y 3 peniques a 8 chelines
por libra.

59. El Sr. :rrathall declar6 en el Parlamento de i.\hodesia del Sur que la situaci6n
de las divisas mejoraba, lo cual permitía un aumento del 9¡~ en los cupos de impor
taci6n para el resto del uño 1969. Predijo un ril~e equilibrio en la posición de
los pagos en 1969 y 1970, atul~ue afirmó era necesario seguir aplicando restricciones
rigurosas a la importaei6n. La producci6n minera "aumentaba fuertemente" y la pro
ducci6n agrícola aumentó en 1969 en más del 2~~ hasta llegar a la cifra sin prece
dente de más de 104 millones de libras rhodesianas. La producción manufacturera
había aumentado en un 7',; en los primeros cinco meses de 1969. \

a) La. .~9.~~~cl1~ ~~. .:t.?-P!1.cQ

60. En 1965, antes de la declaraci6n ilegal de independencia, los productores de
tabaco de Rhodesia del Sur cosecharon casi 300 millones de libras de tabaco a un
precio medio de 33 peniques por li.bra. Los ingresos en divisas de las eXportaciones
de tabaco ascendieron a 49 millones de libras de ffilodesia en 1965, o sea que ocupó
el primer lugar con ulucha ventaja de todas las exportaciones, cuyo valor total fue
de 165 millones de libras de rul0desia. Con la imposición de las sanciones, la
cosecha de 1966-1967 se redujo a 200 millones de libras y el Gobierno garantizó un
precio mínilno de 24 peniques por libra; la cosecha de 1967-1968 volvió a reducirse
y ascendió a 132 millones de libras, y el precio promedio se aumentó a 28 peniques.
El tope máximo de producción, marcado para 1968-1969 y las cosecllas de 1969/1970 de
tabaco curado al aire calie~te, se mantuvo al mismo nivel que en 1967-1968 (132 Dlillo
nes de libras), pero el precio medio resultante para el productor fue de 25 peniques
la libra, lo que representaba un rendimiento bruto para los productores de
13,75 millones de libras de ~ihodesia por temporada, en lugar de los 33 millones
como en 1965.

61. El 3 de diciembre de 1969, el Sr. David Smith, "Ministro de Agricultura",
informó al noveno Congreso anual de la Asociación Dhodesia del Tabaco {Rhodesian
Tobac~~.~§§9~~a~J9P-) que el régimen garantizaría un precio medio para ejL prod-uctor
de 27 peniques y medio la libra para las cosechas de tabaco de 1970-1971 y 1971-1972,
pero que el objetivo marcado para la cosecha se reduciría para cada uno de estos
nños a 100 millones de libras, la más baja en 15 años por lo menos. Como consecuen
cia, el apoyo financiero total del ... egimen a los cultivadores se redujo de 13,75 mi
llones de libras de ml0desia en la temporada actual a 11,25 millones. Sin embargo,
un importante factor de compensación, que podría incrementar los in~resos de los
cultivadores, es la decisión de permitir a éstos el que añadan un l~~ a sus cuotas



a ~n precio igual a los dos tercios del precio norn:al del de la hoja de la misma
calidad. Al anunciar la reducción en el volumen de la cosecha, el Sr. Smith informó
a los cultivadores de que el tfuJaCO se estaba vendiendo a precios muy inferiores a
la media de 25 peniques la libra. Los mercados eran lilalitados y el principal
mercado (Gran Bretaña) permanecí.a herméticamente cerrado para illlodesia. Para apoyar
el el almacenamí.errto , cuyo costo aumentaba constantemente, se necesitarían otras con
tribuciones sustanciales del Tesoro, además de los 16,5 millones de libras de Rhodesia
previstos en los últimos dos presupuestos (1968/1969 y 1969/1970) (véase A/7623/Add.l,

't- cap1tulo VI, párr. 113). Uanifestó tambi6n que e1 régimen había establecido un grupo
de trabajo que buscara los procedimientos y medios de mejorar cosechas distintas de
la del tabaco.

¿\ 62. ll:l 4 de diciembre, el Congreso, por unanimidad, adoptó resoluciones que expre
saban "la falta absoluta de con:fianza ll en la actuación del régimen con respecto a
la industria del tabaco y ~ue rechazaban la nueva política del régimen al respecto.

63. Según se Lnforma, ha continuado también la tendencia descendente del azúcar,
segundo cultivo en il~portancia que en 1965 aportó 4 millones de libras de rulodesia
en concepto de exportaciones. Se infonüó de que se han act~ulado Grandes reservas
de ese producto. .81 réc;imen está efectuando paGos de sostén de precios como subven
ción a los' agricultores para mantener en marcha la industria.

64. El réGimen está aumentando sus esfuerzos para alentar a los agricultores a
diversificar la producción con otros cultivos, con el propósito de reducir las conse
cuencias de las sanciones sobr-e las cosechas de tabaco y azúcar , Ilediante conce
siones, subvenciones y présta.l.los, el réGimen alienta a los agricultores a diversi
ficar sus cultivos y a producir lilás alGodón, trigo, maíz, remolaclla, soya y maní.
y otros cultivos~ productos todos que tienen un rendDiliento por unidad de superficie
inferior al del tabaco. El principal empeño en el programa de diversificación ha
recaído en el aLgodón , :' a remo.lacha y el maíz. Se Lnf'ormó de que Rhodesia del Sur
ha vendido maíz por valor ele 11 I'.lillones ele libras de i1hodesia a Sudáfrica en 1969.

65. A raíz de la imposición de sanciones, la producción manufacturera de Pillodesia
del Sur bajó en valor, pasando de 198,8 nlillones de libras de ffilodesia en 1965
a 18),4 millones en 1966. Sin embargo, alentados por el control de la importación,
los fabricantes concentraron la atención en el mercado nacional para suministrar
sustitutos de las ililportaciones, lo que permitió que la producción recuperara el
terreno perdido cuando l1hodesi: quedó cor-tada de sus principales mercados de expor
tación. La producción de manufac'tui-as alcanzó un máxímo de 219 millones de libras
de Rhodesia, es decir que excedió en un l3~~ a la de 1967 (194 millones).

66. El 26 de noviembre de 1969, el Oficial Ejecutivo de la Asociación de Industrias
de ru10desia (ARNI), Sr. John Graylin, declaró en Johannesburgo que los industriales
de llhodesia prosperaban bajo las sanciones. Por vez prinlera en la historia de
Rhodesia, la industria reportaoa en 1968 la contribución más alta al producto
nacional bruto. Además, estimó que, sobre la base de las cantidades de los primeros



nueve meses de 1969 ~ esa cQnt.l~ibución U\Uilentad,a entre el 12~~ ;l el 14~~ calculado en
valor monetario. ESt:t.1l10 l~n~' 1. QOO nuevos lJl~oyectos industriales) planes de expans íón
Y' diversH'icnc:Vin inelusive, hnhian sido aprobados por el réGimen desde 1966. rran
03010 cí.en de ellus :;:'ue:;.'I."l1 abandonados posteriormente.

G7. La producci6n Iilinert1 dl:.1 l.\hodesia del Jur en 1968 se evaluó en 5;) 7 millones de ~.

libras de ...lhodesia~ fl't'rl"t.0 a.l, l:1ó.:dl.n.un anterior) 55~4 h1illones en 1967. Cuando tuvo
lUGa.r la declnro.ci0r'. 'I.tui.la.t(;'l'o.l de Independencda, el mineral más valioso de ~(hodesia

del Sur era el ~:.l,üm:t0, se{}.ddo del oro y del cobre) que, en conjunto ~ representaban
los dos tercios ...161 va.L:.c tC'.Jal ele todos los minerales extraidos . Seguian en ímpor-. ,~

tancia el carbón y el C1'0r.'0 y; agregados a los mínei-al.es arriba citados) hacian
subir a., S9;~ del valor ·i..otal \.l~· lo. producci6n Illinera. ~ cifrada en ;2 millones de
libras de Hl10desia en 1965.

68. La información llisponible i.ndica que la actividad minera ha aumerrtado considera
blemente desde la declo.:'aci.6n ileGal de independencia. En Los prí.me'ro.s nueve meses
de 19ó9 se concedteron ,';1 1,..., compmlias uí.nerus cuarenta y un nuevos permisos exct.u
sivos de prcspecct.ón, .ll'(mtc a cuarenta y cuatro concedidos en total en 1968, seis
únicamente er, 1$'67 y yei:~t:i.cinco en 19G6; los permisos exclusivos de prospección
concedidos hasta. cilora abarcan un área de 6.000 laillas cuadradas~ de las cuales
5.271 corresponden e. 1.08 concedádcs en 1969. Se ha informado de que las compañfas
a las que, se hacfan ccncedtdo 1,:'8 permisos exclusivos de prospección estaban
gastando) según los cúlculos, ~~ millones de libras de Rhodesia al afio en prospecci6n
y exp'Ior'acf.ón , Comprenden la ¡,n.Gl~-j\p,eF.i.9.?-X!...99.rP.orat~i9P...l ~ j:J:t.d. (Judáfrica), TIoégl
.Sel5l.stion Tr~l§.t. (Re íno Unido/:"::stados Unidos), So~.:tP Afrj..can. I,j?-PEan_e!3~ (Sudáfrica)
lIessina (Transvaal), Jol1..a.1}p.e.s}.:11.Wr: ..c9.].1..sp.l.i~.a.:t!~9- . .rll'y~st.!!l~n~ (3udáfrica), Dhodesian
Chrome (Estados Urddoa }, :~ig...'r:iP.t.o. i3-pQ... ..LPPlPQ (~~eino Unido) ~ Anr-:l.oy~al (Sudáfrica),
Gel1~r_a1,lI.i~1..ipg (S'L'dúfrica) y Ka.m.a,t.iy.i.. J'J..l1. !i~ (Paises Bajos). La mayor-fa ele las
actividades de exploración y prospecci6n se realizan para el níquel y el cobre,
aunque se manifiesta considerable interés por el platino, el oro, el alwninio, la
scl1eelita y el cromo.

69. Lo más espectacular ~ue ha sucedido en la extracción de minerales básicos
desde la declaración ilegal de la :i.ndependencia atañe a la explotaci6n del niquelo
La inversi6n de alrededor de 15 millones de libras de Rhodesia, financiada de
fuentes del interior de ru10desia del Sur~ para poner en explotación yacin1ientos
niquelíferos. Las compañías que intervienen en estas labores son la Ang1.o -f\!!.1~j...c-ª!l

Corp9!'.?:..'t.iQ!1~ que invirtió 10 l;lillones de libras de Hhodesia en la Mad~~Q1?-.. !ti.p~, de
Shamva, y la T:r9J.§..!l ni.cKe..l. Ei.n,e. -ªnd.._~lll~.~~e:!:, de Dindura; y la l.1io 1'.il1..tQ, que está,
realizando unas inversiones estilnadas en 5 millones de libras de Rhodesia en la
Empress 1'!.i..9J\.e.l_!·ij.p§., al oeste de Gatooma, que se espera entre en plena pr-oducc í.ón
en 1972. Se estima que, cuando las tres minas estén en plena producci6n, contri-
buirán con más de 10 millones c1e libras de Rhodesia anuale.., 1 la proc1ucción minera
de Rhodes í.a del Sur. La T:r:.o.:t~.n__N_i.cJ~.l,. t4p~ empezó la producc í.ón en mayo de 1968 y "
la líad..z.:i¿n.§1._ E.i!1~ en a01'i1 de 1969; la fundición de Bindura tenia que entrar en pro-
ducción a mediados de J969. Se inform6 de que esas mines habían comenzado a contri-
buir substancialmente a la producción minera de Rhodesia del Sur.

70. Además de la de rlíqu~l, se inforr.16 ele que la producción de cobre también había
aumerrtado substanc Lc.Imerrce como consecuencia de la apertura de nuevas minas, y por
el desarrollo de lluevas técnicas de minería. En febrero de 1968, el "1iinisterio de
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11inas" anunció que se habian encontrado dos grandes yac ímí.errtoa de cobre. Uno de
ellos, situado en la zona de Headlands, y en el que la East~;r'!.l.l.!i.l?~~!'?'J.§~Ltq. ha
hecho crandes inversiones de capital, está ya en producci6n.

71. De acuerdo con las declaraciones del "Uinisterio de l'iinas" , en 1968 comenzaron
a operar ~n nhodesia del Sur 37 nuevas compañías mineras. Diez minas nuevas con
una inversión de capital de 4,5 millones de lioras de m10desia se esperaba que estu
viesen en producción para fines de 1970; y otras 17 minas estaban en fase de plani
ficación. Tomando como base las actuales actividades mineras, el "lIinistro de
l-iinas tl , Sr. 1an Dillon, estimó que el valor de la producción minera anual alcan
zaría ·en 1975 ó 1976 el valor de 100 millones de libras de Rhodesia.

72. El 29 de julio, el l·~inistro de i.~inas de la República de Sudái'rica,
Sr. Carel de i~t, hizo una visita de seis días a ru10desia del Sur. ~n novi~nbre

de 1969, el Secretario de llinas de Sudáfrica, Sr. N.J. Uys, visitó también Rhodesia
del Sur sobre la base de una oferta de asistencia técnica que el i~inistro de ldriaa
hizo cuando estuvo en ru10desia del Sur. Se informó de que Sudáfrica manifestaba
vivo interés en las actividades mineras de m10desia del Sur y que la visita de los
dos funcionarios presagiaba un awnento de la cooperación entre mabos países.

73. El 8 de noviembre de 1969 se informó de que la lie~~i~~_lT!~D§vaAJ1.p'eY~~92~en~
Qop~an~ pondría en eA~lotación dos nuevas minas de cobre en m10desia del Sur - una
en el río Gwai, en la zona de 1mnkie, y la seglli1da, en Shckleton, cerca de 8inoia,
por un costo total de 2 nlillones de libras de Rhodesia. La mina Gwai estaría en
plena producción hacia 1970, mientras que la mina de Shackleton entraría en produc
ción en 1972-1973. Parece que entre los dos yacimientos hay unas reservas de
15 millones de toneladas de mineral. Zn diciembre de 1969, se informó t~lillién de
que II~§§~g~~~§~al) había encontrado yacimientos de tungsteno, cerca de Port
Victoria, y que las labores mineras empezarían en 1970. La producción de la nueva
mina ser-fa de unas 22. 000 toneladas anuales y la mayor parte del tungsteno sería
exportado. Se ha informado de que Iles s í.na , que posee ya con tres minas de cobre en 'í

Rhodes í.a del Sur, va a invertir 6 millones de libras de ~1hodesia más en los próximos
cinco años en labores mineras en ru10desia del Sur.

D~~.l5iL8".c.;i.§n_..o!.i~J..aJ §.Dp.r~_]..il-••~J._t.u..¡:¿.c,;i..6p._ iJ.~!-:u-ª.J,.. 9-,e_ J~q,n.oill.í§. .~

74. En una declaración de l~ de enero de 1970, el Sr. Smith dijo que la situación
del comercio exterior había mejorado notablemente en 1969, y que habría un saldo
apreciable del comercio visible. ~l estado actual de la balanza de pagos, en 1969,
presentaba un superávit en lugar de un déficit conlO en 1968. Las estimaciones pre
liminares del producto nacional bruto para 1969 indicaban'un awuento del 13~~, por
lo menos, para pasar de 440 millones de libras de ru10desia. El Sr. Smith declaró
también que el valor de la producción de nlanufacturas acusaba trouoién un signifi-
cativo awnento durante 1969, en tanto que la producción minera había logrado resul-
tados aún más considerables. Todo indicaba que la formación de capital rebasaría
aún los 69 millones de libras de Rhodesia, alcanzadoa en 1968, que era lo más a que
se había llegado desde el período durante el cual estuvo en ejecución el proyecto
I(ariba. La información de que disponía señalaba concluYentemente que el ritmo del
desarrollo económico iba a amaentar, y que el problema de ru10desia del Sur iba a
ser cómo controlar y mantener un equilibrio en el auge de la expansión prevista.
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75. El 15 de agosto de 1969, el régilren irrbrodujo una regl~aentación de contraespio
naje, tendiente a. l'es'~ringir mds la informaci6n económica sobre el Territorio. Las
t1b1!L~l'1ieJl.C;{. P9}"!31-'..s, .(S§lP~.t,i~!1.~ ..qo~~n:t~~'.:-.e,s.p.i9P'aE.e1.~!3.&.u].p.~.i.oP§."prevén una mul.ba de
110 más de 1. 000 libras de nhodesia, o el encarcelamiento por no más de dos años ,
o ambos, para las per-sonas que resulten culpables de contribuir a la comparta de
sanciones contra ru10desia del Sur. Aunque los nuevos poderes de emerBencia no se
aplican a las personas que bienen que facilitar información en el curso normal de
los negocios, si se han de aplicar a las personas que revelasen secretos económicos,
deliberadamente o por ne~liGencia.
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CAPITULO VI

NAMIBIA

A. EXAMEN POR EL COMITE ESPECIAL

:.. En su T)~a.. sesión; ce Lebr'ada el 13 dI':: abrí.L de 19'{0" el Cor.lité }~C'-'ecial, al
2":~:oba:r el 4'7:' informe del GrulJo (le Trahajo (A/1\C.109/L.62.5), ti.eeidió, entre otras
cosas, ce].e'i:n'a..:· un debate :."enel'al sobre la e uest.í.ón de Namí.bí,a, .junto con otros dos
t.emas, a .aaber : las cuestiones o.e Rhodesia del Sur y (le los Terrj:tor:i.os bajo adraí.rrí.s
tl"~c:L6n POl'tu':·uesa. Al adoptar tal 0.ecisi6n, el Comité }:~s'gecial entendió cons í.derar
"c.r 8e9arado cada proyec't o ele resoluci6n s·:::'ln'e las cuestiones trata(1as P;)l' esos temG.s
c1ef:':.'ués de tiermí.nado el debate e;enel'al.

2. :8J. Comité Especial examí.nó la cuesti6n de Nam:J.bia en sus ses Lonea 'Tl~Ja. a
7~·r-{a.) '(50a. a 755a. y 7640..: ceLebra.taa entre el 14 de l'Il2,;}'O y el 18 de sel')tieli'~bre

de 19'70.

3. ~l examinar este tena, el Comité Es;ecial ÚlVO en cueITC~ las disposiciones
:JeTt.inentes de la :::'esoluci6n 25¡·~8 (XXIV) de la Asamb.l.ea General, ele 11 de diciembre
de 1969; ,:ele.tiva a La p••p.l í.cac Lón de la DecLarac í.ón sobre le. c onces í.én de la :i.n(~e··

:::endenci::: a 10,3 ;,t?ise,s y »ueb Los coloniales. En el pá!.'rafo le ele eso. res oáuct ón,
~_a k',amblea GensTal ":·id.3 al Ccrnité I~specia.l que sir.:;a buscando medios adecuados
:.,[;;:'.'8, que la Dec Larac Lón se a:;oliC],ue inmediata y plenamente en t.OClOS los territorios
t/,,,lC aún na han obtenido 113, :i.n:1.el>cndencia y) en pal.'ticu],ar; q ue formule cronuestas
l:recisas encemí.nadas o. le. e Lí.mí.nací.ón de Las manifestaciones tJel'sistentes de c010··
ní.a.Lí smo'", Bn el ,Párrafo 12, la Asamblea General "Pide al Comité Es pec í.a.L que .si;.W.
exauínando el cunpLí.uríent o por los I:~3taClos If:.ientbros de la Dec Laxac í én y otras reso
Luc í.ones pp.l""tinentes s obre la cues t í.ón de la rlescolonizaci6n) es pec í a.Iment.e las
r'e Lat Lvas a ... N8i!1ibia". :ü Comí.cé ES"lecia,l tuvo as.l mí.smo en cuenta otra::; res o.íu
Luca.cnes !,ertinerrtes de la Asamblea G,:m~ral, en par'tdcuLar' la r-eao Lucí.ón 1805 (XVII),
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ele 111· e1.e dic:tembre de 19(i2, e11 la que la Asamblea General pidió al Comité ES1.lecial
(111e realiza:t~t1..J mutatis mntandis, las tareas asie;nac1as Dnteriormente a la C.::Jmisi6n
~~special pare el lÚ.'rTca·Si.;1occi'dent,al, así como las resoluciones 21~·5 (XXI), de 27 de
octub:cc de 1966.i 2248 (El,.V)., de 19 de meyo de 1967: 2324 (X..,\II), de 16 de diciembre
de 19ó7.: 2325 (XXII) de 15 de die Lemb re de 196'L~ 2572 (XXII) de 12 de junio de 1968..
2403 (XXIII) de 16 de diciembre de 1968; y' 25l7~(XXIY), oe 1.9 de oiciembre de 1969.
Además, el Comité ES!1ecial i?rest6 la debida atenci6n a las resoluciones del Cons e jo

",lO de See,ul'idad relativas a Namfbí a, en particula:c a las resoluciones 26i.} (1~):...)9), de
20 de mar~o de 1969; 269 (1969), de 12 de asosto de 1969; 276 (1970), de 50 de
enero de 1970; 283 (1970) Y 284 (1970), de 29 de julio de 1970 .

•~ .4. Durante: el examen del tema, el Comité I~special tuvo ante sí un documento de
trabajo pre~arado por la Secretaría (véase más adelante el anexo) en el que fisw~a

información sobre las medí.das adoptadas arrcer-í ormerrt e v.or los 6r{~anos de las Naciones
unidas directamente interesados en Namibia, así como sobre las 11ltLüf.'tS novedades
1'olativas al Te:!':citorio.

5. Ademán, el Comité Fospecül.1 tuvo las si§,uiel1tes 'peticiones escritas relativas
a Namí.bf.a:

a) Carta de 22 de diciembre de 1969, enví ada POl" el Sr. John A.F. EnnalG,
Director General de la United Nations Association ,"f Grea.t. Bri t.aí.n and Northern
I.r.~laE?-.. (A/AC .109/PET. i134};-. --- -'-"'-'--" '''..- ..-. ---- _...._.._......_. --'-"--.-."-"--"---" --'.

b) Carta de 9 de enero de 1970, enviada por el Rcvdo. James A. Trimble
(A/AC. 109/PET. 1135);

c ) Carta de 11 de junio de 1970, enviada por la Asociaci6n Internaci anal
de Juristas Demócratas (AlAC. l09/PE'I'. 11117) .

6. El Comité Especial tuvo ta~tibién en cuenta el informe del Grupo ES1'lecial
establecido por el Comité Esnec í a.L en su 740a. sesi6n, ceLebr-ada el 21 de ab:.:il
de 1970 (A/AC.109/L.641). El Grupo visitó Afric!'\ o.uI'ante los meses de mayo y junio
de 1970 con el propósito de establecer contacto con representantes de los movimientos
nacionales de liberación de los Territorios coloniales de ese continente) con
respecto a 18. preparación del estudio analítico y del propuesco pro,yama de acc í.ón ,
coní'orme a la resolución 2521 (XXIV), de 4 de diciembre de 15'169, de la Asamb'Lee
General, referentes al décimo aniversario de la Dec Iarac'í ón sobre la concesión de
la inde':enc'i..ene La a los paises y pueblos coloniales. El informe incluye, entre
otras cosas Jo las opiniones exguestas por los siGuientes re~)resentantes de los movi
mientos de liberación nacional interesados en Namí..bia: Señores r~í'mld Katjivena,
p. Katjavivi., Andrew Shipanga ;yr Ben Amathila, Soubh \Test l~frica Peoj,üe' s
Or1:La:D,;L:z-ª:li.ºl1. (Sí';APO); Señores J. Mal:.atini, .iüfred N·zo'y·rii.úna Ñol~1¡e:--bf.r.fcf,-n ...J~S1:iiQn~º..oP3F..~~.~ ... ,9f S..9]Jth Af)j..9.!! (ANC); Señores p. K. Leballo y T. ~1. Ntantala. , Pa.tLf\f:cic_~nJs·c.
CQ...nN~.§.~_ (PAC); y Señor Hycliff'e M. Tsotsi, Unit.Y.l1.o.Y~D1~Ac_ºL90uthAf~.rica (UM-SA).
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7. El debate general sobre la cuestión de la administración de Namibia, junto con
el de los otros' dos temas a.que se' refiere el p~rraro 1 §upra, tuvo lugar en lao se
siones 743a. a 71.7a., 750a. y 751a., celebradas entre el ll. de mayo y el 2Ü de ,julio.
En el debate p,eneral hicieron declaraciones los representantes de Sierra Leona
(A/AC.lC·9/PV.743), Siria y la República Unida de Tanzélnia (A/AC.I09/PV.744),
Madagascar- (A/AC.I09/PJ.745 y Gorr.l), Yugoslavia (A/AO.l('9/PV.746), la Unión de
Repúblicns Socialistas Soviéticas, Afganistán y Etiopía (A/AC.I09/FV.747 y Corr.l),
Bulgaria (A/AC.I09/PV.750), Polonia y la India (A/AC.I09/PIJ.751 y Corr.l). Hicieron
declaraciones, en ejercicio de su derecho a contestar, los representantes del
Reino Unido de Gran Bretffila e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América,
Etiopía y la Unión de Repúblicas Sociali.stas Soviéticas (A/AC .1IJ9/PV •747 -:{ Corr .1).

8. En su 752a. sesión, celebrada el 30 de julio, el Presidente, por petición del
Comité, ,presentó para su consideración el texto de un proyecto de consenso sobre el
tema (A/AC.I09!PV.752 y Corr.l). El Comit~ EspeeLa'L examinó el pr-oyecto de consenso
en sus sesicnes 752a. y 754a. En la 752a. sesión, el representante de Bulgaria Jr
el Presidente hicieron declaraciones con respecto al proyecto de consenso
(A/AC.I09/PIJ.752 'JT Cor-r i L}, En la 753a. sesi6n, eLRela.tor~ por petición del
Presidente, leyó al Comité un texto revisado del proyecto de consenso
AlAC .109 /PV .753). Hicieron declaraciones con respecto al texto' revisado, el
Presidente y los representantes de la República Unida de Tanzania (A!AC.I09/PV.753
y 754 y Corr.l), la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e Italia
(A/AC.109!PV.754 y Corr.l).

9. En su 755a. sesión, celebrada el 11 de agosto, a raíz de una declaración del
Presidente (A/Ac.JD9/FV.755 Y Corr.l), el Comité Especial decidió, sin objeciones,
pedir al PresideIT~e que presentara una declaración final en que se expusiera la
posición del Comité sobre este tema. Seguidamente, el Presidente informó al
Comité de que, como consecuencia de esa decisión, habría que considerar retirado
el texto revisado del consensc a que se refiere el párrafo S supra.

10. En 1~ misma sesión, el Presidente hizo una declaración (A/AC.I09/PV.755 y Corr.l),
en respuesta a la petición del Comité Especial a que se hace referencia más
arriba. El texto de la declaración del Presidente se reprodl1ce en el párrafo 16,
infra.

11. En la misma sesión, a propuesta del representante de Afganistán y a continuación
de declaraciones hechas por los representantes de la República Unida de 'I'anzaní.a,
el Reino Unido, Siria, Irak y los Estados Unidos (A/A~.109/PV.755 y Corr.l), el
Corrité Especial decidió, sin objeciones, que la declaración hecha por el Presidente
fuera transmitida al Presidente del Consejo de Seguridad para su consideración
por ese órgano. El 11 de agosto~ el texto de la declaración del Presidente fue
transmitido al Presidente del Consejo de Seguridad (S/9905).

B. })(ANEN DE PETICIONES

12. En el párrafo 3 de la parte dispositiva de su resolución lS05 (XVII), la
Asamblea General pidió al Comité Especial que realizase, mutatis mutandis, las
tareas asignadas previamente por la reso~lción 1702 (XVI) de 19 de diciembre de 1961
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.~.

a la Comisi6n Especial para el Africa Sudoccidental, teniendo en cuenta las respon
sabilidades especiales de las Naciones Unidas con respecto al Territorio. En
consecuencia, una de las tareas asignadas al Comité Especial es la de exB..tilinar
las peticiones relativas a Namibia •

13. Desds'1962, el Comité Especial viene examinando peticiones relativas a Namibia
de conformidad con los procedimientos que tiene establecidos. Además, en cumpli
miento de las normas fijadas a la anterior Comisión Especial para el Africa
Sudoccidental en la resolución $44 (IX) de la Asamblea General del 11 de octubre
de 1954, incluyó en sus informes a la Asamblea General en bUS periodos de sesiones
decimonoveno a vigésimo primero, vigésimo tercero y vigésimo cuarto proyectos de
resolu~iones sacre las peticiones por él examinadas, para su aprobación por la
Asumblea General.

14. Durante 1970, el Comité Especi.al recibió y examinó tres peticiones relativas
a Namibia 1/ que tuvo en cuenta al examinar la situaci6n del Territorio dentro
del contexto de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises
~T pueblos coloniales ;l habida cuenta de lo dispuesto en las resoluciones 2145 (XXI),
2248 (S-V), 2325 (X-XII), 2372 (XXII), 2403 (XXIII) Y 2517 (XXIV), de la Asamblea
General.

15. En vista de las responsabilidades especiales de las Naciones Unidas con
respecto a N~nibia, a prOptlcsta de su Subcomité de Peticiones (~/AC.109/L.664) el
COlnité Especial decidió en su 764a. sesión, celebrada el 13 de septiembre y

recomendar a la' Asamblea General que aprobase un proyecto de resolución sobre las
peticiones relativas a Namibia examinadas por el Comité en 1970. El texto del
proyecto de resolución se reproduce en el párrafo 17 infra.

C. DECISIONES DEL Cm.nTE ESPECIAL

16. A continuación se reproduce el texto de la declaración hecha por el Presidente
del Corr~té Especial en la 755a. sesión, celebrada el 11 de agosto de 1970, que se
menciona en el fúrrafo 10 ~~:

1) El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la
aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales habiendo estudiado la situación en Namibia y
habiendo examinado las opiniones de los representantes del movimiento de libe
ración nl1cional de Namibia; reitera su grave preocupación por la situación
sumamente grave que existe en ese Territorio debido al persistente desafío de
la autoridad de las Naciones Unidas por el Gobierno de Sudáfrica y a la nueva
intensificación por ese Gobierno de las medidas represivas, entre ellas el
uso de la fuerza armada, destinadas 8 perpetuar su ocupación ilegal del

Además, la Secretaría señaló a la atención del Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia ciertas peticiones en las que se planteaban asuntos que intere
saban a este órgano.
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Territorio y a negar a los pueblos namibianos su derecho inalienable u la
libertad y la independencia de conf~rmidad con la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

2) El Comité Especial toma nota de que el Gobierno de Sudáfrica, en abierto
desafío de las disposiciones de las múltiples resoluciones de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad, no sólo se ha negado a retirarse del
Territori0 1 frustrando con ello los esfuerzos del Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia por cunwlir el mandato a él confiado, sino que además ha
persistido en la aplicación de la política de apartheid y de otras medidas
encaminadas a destruir la unidad y la integridad territorial de Namibia y a
consolidar la ocupación ilegal del Territorio por Sudáfrica.

3) En particular 1 el GJbierno de Sudáfrica, en contravención de las dispo
siciones pertinentes de las resJluciones de la Asanfulea General y del C~nsejo

de Segllridad 1 ha seguido aplicando al Territorio med í.das según la llamada
"Ley sobre el desarrollo del gobierno propio para las naciones nativas del
Africa Sudoccí.derrta.L, 1968" ("Development of Self-Government for Native
Nutions in S;:)uth 'vest Arrica Atc, 196811

) Y la 1ILey sobre asuntos del Africa
Sudoccidental, de 1969" ("South Hest Africa Affairs Act, 1969"). También
se han adoptado otras luedidas legislativas que intensificarán la segregación
racial' al reasentar por la fuerza a los africanos y destruir sus hogares, con
completo desprecio por su bienestar.

4) El CJmité Especial toma nota además de que el Tribunal Supremo de
Windhoek juzgó en julio y agost~ de 1969 a otro grupo de ocho namibianos según
la ley sudafricana s~bre el terrorismo (Terrorism Act) de 1967 y sobre la
represión del comunismo (Suppression of COlUlUunism Act) ce 1950, haciendo caso
omiso de reiteradas resoluciones de la Asamblea General y del C~nsejo de
Seguridad. El "juicio" determinó la "declaración de culpabilidad" y la
"condena" de seis de los acusados. En oc'tubre , é st os pidieron permiso para
apelar de sus "sentencias", pero la decisión sobre esta solicitud se aplazó
indefinidamente. Según informes recibidJs, las autoridades sudafricanas
estaban preparando, a principios de 1970, un juicio secreto de diez dirigentes
de la South \vest Africa People's Organization (SWAPO) según la Ley sobre el
terrorismo, lo que constituía una nueva contravención de dichas resoluciones.

5) El Gobierno de Sudáfrica, en estrecha colaboración con Portugal y el
régimen ilegal de Rhodesia del Sur, ha seguido pues intensificando sus actos
de represión contra los pueblos namibianos y de aplastamiento de la lucha
legítima del movimiento de liberación; en particular mediante la gran
eXPansión de su poderío militar en los últimos años. El Gobierno de
Sudáfrica ha intensificado sus operaciones militares contra el pueblo de
Namí.b í a, que lucha contir a la ocupación y la opresión; ha prestado más ayuda
militar a los regímenes coloniales y racistas vecinos, y ha aumentado su
amenaza a la seguridad de los Estados africanos independientes vecinos que
se oponen a la política y a las medidas de ese Gobierno.
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6) C~nsciente de la responsabilidad directa que las Naciones Unidas asumieron
para con el pueblo de Namibia por la res?luci6n ~145 (XXI) de la Asamblea
General, y de conf)rmidad con la Declaraci6n sobre la concesión de la inde
pendencia a los países y pueblos c~loniales, el Comité Especial considera
necesario instar una vez más a tod~s los Estados a c)laborar plenamente con
las Naciones Unidas en sus tentativas de lograr una pr~nta solución de esta
situaci6n.

7) El Comité Especial condena todas las medidas de represión política y
militar y la explotación económica llevada a cabo c~ntra el pueblo de Namibia
por el Gobierno minoritario de Sudáfrica y sus aliados, en particular Portugal
y el régimen ilegal de la minoría racista de Rhodesia del Sur. El Comité
condena, asimismo, el apoy~ dado a Sudáfrica en la prosecución de sus polí
ticas represivas en Namibia, por los aliados de Sudáfrica y, en particular,
por sus principales asociados comerciales y ciertos intereses económicos y de
otro tipo. Por 10 tanto, solicita a los gobiernos interesados que dejen
inmediatamente de prestar asistencia y toda cooperación a Sudáfrica.

8) El Comité Especial reafirma la legitimidad de la lucha del pueblo de
Namibia por lograr su derecho inalienable a la libertad y la independencia y,
a este respecto, hace un llamamiento a todos los Estados, a los organismos
especializados y a otras instituciones internacionales asociadas con las
Naciones Unidas para que presten toda la ayuda material y moral posible a
esos pueblos en su lucha contra la ocupación y la opresión.

9) Por último, al señalar a la atención del Consejo de Seguridad la peli
grosa situación existente en Namibia, el Comité Especial expresa la esperanza
de que el Consejo, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de su
resolución 283 (1970) así como las opiniones expresadas en la presente decla
ración, tome decisiones o medidas eficaces para asegurar que se logre el
objetivo de poner fin a la ocupación ilegal del Territorio por Sudáfrica y de
que los pueblos de Namibia gocen de sus derechos fundamentales de conformjdad
con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales.

17. A continuación se reproduce el texto del proyecto de resolución sobre peti
ciones relativas a Namibia, recomendado por el Comité Especial a la Asamblea General
para su aprobación, que se menciona en el párrafo 15 supra.

La Asamblea General,

Teniendo en cuenta las responsabilidades especiales de las Naciones
Unidas con respecto a Namibia, en particular las enunciadas en las resolu
ciones 2145 (XXI), de 27 de octubre de 1966; 2248 (S-V), de 19 de mayo
de 1967; 2325 (XXII), de 16 de diciembre de 1967; 2403 (XXIII), de 16 de
diciembre de 1968; y 2517 (XXIV), de l? de diciembre de 1969 de la Asamblea
General,
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Tomando nota de que el Comité Especial encargado de examinar la situa
ción con respecta a la aplicaci6n de la Declaraci6n sobre la concesi6n de
la independencia a los países y pueblas coloniales ha recibida y examinado
en 1970 tres peticiones relativas a Namibia, en conformidad con el párrafo 3
de la resoluci6n 1805 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre
de 1962, y en el contexto de la aplicaci6n de la Declaraci6n,

Tomando nota además de que esas peticiones se refieren, entre otras
cosas, a la situación general y a los acontecimientos recientes relativos a
Namibia, a la negativa de Sudáfrica a aplicar las resoluciones 2145 (XXI)
Y 2248 (S-V) de la Asamblea General y, en particular, a la aplicaci6n que
Sudáfrica sigue haciendo de las recomendaciones de la Comisi6n Odendaal,
incluido el desalojo de los africanos de las tierras de sus antepasados,

l. Toma nota de que el Comité Especial encargado de exami.nar la
situación con respecto a la aplicaci6n de la Declaración sobre la concesi6n
de la inderendencia a los países y pueblos coloniales ha tenido en cuenta
nichas peticiones en su examen de la situación en Namibia en el contexto de
la aplicación de la Declaración;

2'. Toma nota además de que la Secretaría ha señalado él la atención del
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia aquellas peticiones en que se
planteaban cuestiones de su competencia y de que el Consejo las ha tenido en
cuenta al desempeñar las funciones que se le encomendaron en las resolu
ciones 2248 (S-V), 2325 (XXII), 2403 (XXIII) Y 2517 (XXIV) de la Asamblea
General;

3. Señala a la atención de los peticionarios interesados el informe
relativo al Territorio presentado por el Comité Especial y las resoluciones
aprobadas por la Asamblea General en el vigésimo quinto período de sesiones
sobre la cuestión de Namibia, así como el informe del Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia.
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A. MEDIDAS ADOPTI-\DJ1.~ ANfi'EdIOt~1ENTE POR LOS OHGi\NOS DE L,'.5
N.tI.CIONES UNIDAS DIdEC'r¡;t.1ENTE HELHCION¡\DOS CON NAMI13I¡\

l. GENERALITh-\DillS

1. Las medidas adoptadas antes de 1969 por los diversos órganos direcl,amente rela
cionados con Namibia han sido descritas en el informe an~erior del Comité Especial ~/.

Desde entonces, todos los órganos interesados han sesuido estudiando la situación
en el Territorio. Dicha situación ha sido objeto de constante preocupación por
parte del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, integrado por 11 miembros y
creado por resolución 2248 (S-V) de la J\samblea General, del 19 de mayo de 1967,
para hacerse cargo de la administración del Territorio y prepararlo para la inde
pendencia. La situación del Territorio fue estudiada por el Consejo de Seguridad
en tres ocasiones, en marzo, julio Y agosto de 19b9 y en enero de 1970. El Comité
Especial la examinó en marzo, mayo, julio y septiembre de 1969, y la Asamblea
General en su vigésimo cuari...o período de sesiones. A continuación se resumen las
medidas adoptadas por cada uno de estos órganos.

2. MEDIDAS ADOPTADAS POH EL CONSEJO DE LAb NACIONES UNID1\S PARi\ NANIBIA

2. Aunque hasta ahora no se ha permitido la entrada en el Il'erritorio al Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia, debido a la actitud negativa del Gobierno de
Sudáfrica, dicho Consejo ha preservado en sus esfuerzos para desempeñar las funcio
nes y dar cumplimiento a las obligaciones que se le confiaron en la medida que las
~ircunstancias lo permiten. En el cuarto informe presentado a la Asamblea General
el1 su vigésimo cuarto período de sesiones E/, el Consejo presentó una reseña de sus
at'l.ividades que abarcaba el período del 13 de noviembre de 1968 al 24 de octubre
de 1969, y, en particular, informó acerca del progreso conseguido en la realización
de ciertas tareas específicas que le fueron confiadas por las resoluciones 2248
(S-V), 2288 (XXII), 2372 (XXII) y 2403 (XXIII) de la Asamblea General. Es'cas se
referían, entre otras cosas, a la cuestión de la expedición de documentos de viaje
a los namfbLanos , al establecimiento de un programa coordinado de emergenc i.a para
la prestación de asistencia técnica y financiera a Namibia, a la organización de
un programa de instrucción para los nanlibianos, y a un examen de la legislación
y las prácticas establecidas en el Territorio por el Gobierno de Sudáfrica, contra
rias a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

3. En febrero de 1969, el Consejo comunicó que hahía enviado una mlSlon al
Africa oriental, integrada por dos miembros y el Comisionado interino, a fin de
celebrar nuevas consultas con los 'gobiernos sobre la cuestión de la expedición
ele documentos de v ía je y t.amb í.én dE'" consultar con los representantes de Namibia
sobre c1ivArsos asuntos, inclusive la cuestión de la participación del pueblo de
~ri:vri b í.a en los trabajos del Cons ejo , Con respecto a. la expedición de documentos

g¡ l\¡ 762?)¡'Add. 2, cap. VII, anexo,' párrs. 1 a 10.

l?,/ poc_~.9s Ofis1:al~.§.._~ ..1~s(aJl.lb61ea_.Qen~a)1. vigésim..2-s:~to_p'eríodo~
.§2sio~'h.,§}.!-.p'lel!!.§nt~~o ..-E..4: A¡ 7 24/ Rev i L .
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de viaje a los namibianos en el extranjero) ~;l Oonsejo mmüfes'l,jó que, aunque la
mayor parte de los problemas habían quedado resueltos durante la misión al ,¡.\frica
oriental) quedaban todavía por resolver algunos asuntos s/. l~st.e y otros asuntos a
que se hace referencia en el párrafo 2 SUP1'8: se mant.uví.er-on en constante estudio ..

4. El Consejo señaló también que) durante el per'fodo que abarcaba su informe)
había enviado cuatro comunicaciones al Consejo de Seguridad §j informándole de las
acontecimientos relativos a Namibia que, a su parecer, requerí~1 estudio o medidas
por parte del Consejo de Seguridad.

5. El Consejo manifestó en sus conclusiones que durante el año transcurrido el
Gobierno de Sudáfrica había persistido en su desafío a las Naciones Unidas y a la
opinión pública mundial. Al aplicar sus políticas, y en violación de las resolu
ciones de la Asamblea General en las que se le exigía que no destruyera la unidad
nacional y la integridad territorial de Namibia, el Gobierno de 8udáfrica había
promulgado la 80uth West Africa l\ffairs Act de 1969. que pretendía incorporar el
Territorio a la Repúbli~ de Sudáfrica.~ mismo tiempo, y de manera igualmente
contraria a las decisiones de las Naciones Unidas, había seguido aplicando su pro
grama de creación de bantustanes separados y había intensificado, en general, sus
medidas opresivas contra el pueblo del Terri·corio. En consecuencia, el Consejo consi
deraba que la condición básica para lograr el cumplimiento de las obligaciones de
las Naciones Unidas con respecto a Namibia consistía en la aplicación de medidas
efectivas para asegurar el retiro irunediato de 8udáfrica del Territorio. Por con
siguiente el Consejo recomendó que la Asamb.Lea Ger.e ra.l., entre otras cosas, a) seña
lara a la atención del Consejo de 8eguridad la urgente necesidad de que se reuniera
inmediatamente para tomar medidas eficaces a fin de lograr que 8udáfrica se retirase
de Namibia; b) invitase a todos los Estados a mantener todas las relaciones diplo
máticas, consulares ;/ de otra índole relativas a Namibia exclusivamente con el
Consejo para Namibia; c) invitase a todos los Estados a que tomaran medidas para
asegurar que todas las transacciones de sus nacionales o de compañías de su naciona
lidad con respecto a la obtención de concesiones o al establecimiento de empresas
comerciales o industriales en Namibia se realizasen con el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia como autoridad legítima del Territorio, y para asegurar también
que las actuales compañías o personas de su nacionalidad que realizasen operaciones
comerciales o industriales en Namibia pagaran al Consejo las regalías del caso;
d) exhortase a todos los Estados a que tomaran medidas apropiadas con el fin de

g/ 8/9032, 8/9352, 8/9420, 8/9471.

s./ El 26 de febrero de 1970, el Consejo anunció en un comunicado de prensa
(GA/4175) que había aceptado el texto de un acuerdo que se concertaría con el
Gobierno de Zambia respecto de las modalidades de expedición de docunlentos
de viaje e identidad a los namibianos. El Consejo había autorizado al Comisio
nado interino de las Naciones Unidas a que comunicara al Gobierno de Zambia
el texto del acuerdo que sería dado a conocer luego de recibirse la aprobación
de dicho Gobierno.
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"2. Consi9-era: que la continuación de la presencia de Sudáfrica en
Namibia es ilegal y contraria a los principios de la Carta y a las decisiones
anteriores de las Naciones Unidas y que perjudica los intereses de la población
del Territorio y los de la comunidad internacional;

"3. Insta al Gobierno de Sudáfrica a que retire inmediatamente su adminis
tración del territorio;

"1. Rec..9llQS..~ que la Asamblea General de las Naciones Unidas dio por
terminado el mandato de Sudáfrica sobre Namibia y asumió la responsabilidad
directa por el Territorio hasta su independencia;

"

"El Conse.io de Seguridad,

3. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD

6. Posteriormente el Representante Permanente de Turquía, en su carácter de
Presidente del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia durante el mes de enero
de 1970, habló en el Consejo de Seguridad cuando éste estudiaba la cuestión de
Namibia.

7. Durante el período que abarca el presente documento, el Con~ejo de Seguridad
examinó y aprobó resoluciones relativas a Namibia en tres ocasiones diferentes. La
primera fue el 20 de marzo de 1969, cuando el Consejo se reunió a petición de
46 Estados 'Miembros (S/9090 y Add.l a 3) en una sesión de urgencia para estudiar la
situación creada por la persistente negativa de Sudáfrica a retirarse del Territorio.
El Consejo tenía también ante sí una carta del Presidente del Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia (S/9032) y una carta del Presidente del Comité Especial.
encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Decláración
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (S/9097) en
la que transmitía el texto de una declaración relativa a la situación en Namibia
(véase el párr. 17 infX~).

8. En su 1465a. sesión celebrada el 20 de marzo de 1969, el Consejo de Segurida.d
aprobó la resolución 264 (1969), cuya parte dispositiva reza como sigue:

~
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1r;:;~;~~~~~~:~:ne;e;:~;~;;~~~::iC~~~i;:"~;;~\~~~~;~;;-;:=.~
i/ órganos auxiliares de la Asamblea General y los organismos es;pecializadcs ~ a que
i~ prestasen la asistencia moral y material necesaria al pueblo de Nanlibia en su lucha
, legítima por la independencia; r ) invitase a todos los Estad.os a que prestasen la

necesaria asistencia al Consejo con respecto a la expedición de documentos de viaje
a los namibianos y a que cooperasen plenamente con el Consejo en sus esfuerzos por
c~wpJ.ir sus responsabilidades de conformidad con sus atribuciones~ g) invitase al
Gobierno de Sudáfrica a observar el Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato de
los prisioneros de guerra, en lo concerniente a los combatientes namibianos por la
libertad, y el Convenio del mismo año relativo a la protección de personas civiles
en tiempo de guerra; y h) hiciera suyas las propuestas del Consejo encaminadas al
establecimiento de un programa coordinado para la prestación de asistencia 'cécnica y
financiera a Namibia ~'

I
r

~I Con respecto a las medidas tomadas por la As~ablea General en su vigésimo cuarto
período de sesiones, véanse los párrs. 22 a 28.
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"4. Declar~ que las acciones del Gobierno de Sudáfrica encaminadas a
destruir la unidad nacional y la integridad territorial de Namibia mediante
la creación de bantustanes son contrarias a las disposiciones de la Carta
de las Naciones Unidas;

"5. Decl~, que el Gobierno de Sudáfrica no tiene derecho a p:r'omulgar el.
".§.outh ''lest Afr.!ca _A!fair§ Bil:!:" porque tal promulgación seria una violaci,ór,\
de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General;

• "6. Cond~na la nega1iiva del Gobierno de Sudáfrica a cumplir las resolu
ciones 2145 (XXI); 2248 (S-V); 2324 (XXII); 2325 (XXII); 2372 (~{II) Y
2403 (XXIII) de la Asamblea General, y las resoluciones 245 y 2l¡.6 (1968) del
Consejo de Seguridad;

"7. Hace un llamamiento a todos los Estados para que ejerzan su influencia
sobre el Gobierno de Sudáfrica a fin de lograr que éste dé cumplimie~to a las
disposiciones de la presente r~solución.

118. Deciue que, en caso de que el Gobierno de Sudáfrica no cumpla las
disposiciones de la preserlte resolución, el Consejo de Seguridad se reunirá
inmediatamente para o.ecidir acerca de las gestiones o medidas necesarias de
conrcrmí.dad con la Ce,rta de Las Naciones Unidas;

119. Pide al Sec¡"etario General que siga de cerca el cumplimiento de la
preserrt~ re;;lución y que informe al Consejo de Seguridad a la mayor brevedad;

H:l.O. 12~~1de. mantenerse act.Ivemerrce al tanto del asunto. 11

9. Adjunto a su informe sobre el c'..:uuplimiento de la resolución anterior (8/9204
y Ad.d.l), el Secreta:::.'io General acompañó el texto de una carta de 30 de abril
de 1969, del Ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica juntamente con las
par-ces sustantivas de las respuestas recibida,;; ele otros gobiernos. La respuesta
del Minist.ro de Relaciones Exteriores de Sudái'rica, a la que se adjuntaba el
texto de una declaración hecha por él ante el Senado de Sudáfrica el 20 de marzo
y un extracto de un discurso pronunciado en público por el Primer Ministro de
Sudáfrica, indicaban que Sudáfrica persistía en su negativa a retirarse del
Territ-orio.

10. El Consejo de Seguridad volvió a examinar la cuestión en reuniones celebradas
entre el 30 de julio y el 12 de agosto de 1969, a petición de los once Estados que
componen el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia (S/9359) y de 51 Estados
Miembros (S/9372 y Add.l a 3). El Consejo tuvo también ante sí el texto de un
consenso aprobado por el Comité Especial el 3 de julio de 1969 (8/9315 y Corr.l),
una carta del Presidente del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia de
23 de julio de 1969 (S/9352) y el informe del Secretario General relativo a la
aplicaciórl de la resolución 264 (1969) antes citada.

11. En su l497a. sesión, celebrada el 12 de agosto de 1969, el Consejo de Seguridad
aprobó la, resolución 269 (1969), cuya parte dispositiva reza como sigue:
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"4. H~S9.Q9..S'§' la legitimidad de la Lucha del pueblo de Namibia contra la
presencia ilegal de las autoridades sudafricanas en el Territorio;

"3. Decide que la ocupación continuada del Terri"borio de Namibia por
r::arte de las autoridades sudafricanas constatuye una usurpación agresiva de la
autoridad de las Naciones Unidas, una violación de la integridad territorial
y una negación de la soberanía política del pueblo de Namibia;

ne~!irn@ su resolución 264 (196~);

"2. Condena al Gobierno de 8udáfrica por su negativa a cumplir la reso
lución 264--(1909) y por su desafío persistente a la autoridad de las Naciones
Unidas;

-46-

1110. pecid§. seguir ocupándose activamente del asunto."

119. Pide al Secretario General que siga de cerca el cumplimiento de la
presente ;e;~lución y que informe al Consejo de SegQridad a la mayor brevedad;

1'7. Insta a todos los Estados a que se abstengan de todo trato con el
Gobierno d~Sudáfrica cuando pretenda actuar en nombre del Territorio de
Namibia;

116. Q~ci9-~. que, en caso de que el Gobierno de Sudáfrica,. no cumpla lo
dispuesto en el párrafo anterior de la presente resolución, el Consejo de
Seguridad se reunirá inmediat.amente para determinar medidas eficaces de
conformidad con las disposiciones apropiadas de los capítulos pertinentes de
la Carta de las Naeiones Unidas;

118. Pide a todos los Estados que incrementen su ayuda moral y material
al pueblo J.e Namibia en su lucha contra la ocupación extranjera;

115. Insta al Gobierno de Sudáfrica a que retire inmediatamente su
administración del Territorio y, en todo caso, ant.es del 4 de octubre de 1969;

12. El Secretario General presentó un Lnf'orme al Consejo de Seguridad acerca del
cumplimiento de la anterior resolución, el 3 de octubre de 1969 (S/9463). Se
anexaba a ese informe la respuesta recibida del Gobierno de Sudáfrica y la parte
fundamental de la respuesta de otro Gobierno. Las partes esenciales de las res
puestas recibidas posteriormente de otros gobiernos fueron distribuidas más tarde
como adiciones al informe (S/9463/Add.l a 2). La respuesta del Gobierno sudafricano
(S/9463, anexo 1) revestía la forma de una carta del Minist~o de Relaciones
Exteriores, con anexos, en la que se hacía una exposición d'...L:allada. de las razones
jurídicas y de otro tipo en que su Gobierno basaba su negativa a aceptar como
válidas las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad acerca
de Namibia, y su intención de no retirarse del Territorio.

13. Luego de recibir \'Ü informe mencionado, el Presidente del Consejo de las
Naciones Unidas para Nam~bia, en nombre del Consejo, dirigió dos cartas, de fechas
29 de agosto y lO de octubre de 1969, al Presidente del Consejo de Seguridad
(S/9420 y S/9471), señalando a la atención del Consejo de Seguridad la grave situa
ción en Namibia y expresando inquietud por la respuesta negativa de Sudáfrica a la

,
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l'E;t.(¡l.l...:.:.on ,.¿';1 (J.$.69). La. .\sahlblea GE:Hc::ral expresó opiniones eImí.Lar'es 1:11 sus

resolu~iones 2498 (XXIV) "Y 2517 (XXIV) a las cuales se hace referencia más adelantu.

14. En respuesta a una solicitud de 58 Estados Miembros (S/96l6 y Add.l a 3) de que

se examinara urgentemente la negativa de Sudáfrica a acatar la resolución 269 (1~69),

el Consejo de Seguridad Gxaminó nuevamente la cuestión de Namibia en sesiones que

tuvieron lugar entre el 28 y el 30 de enero d~ 1970. En su l592a. sesión, celebrada

el 30 de enero de 1970~ el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 276 (1970),

cuya par-te dispositiva dice lo eí.guí.errce :

"El Conse.io de Seguridad,

111. .Conden~~f~Fg~.s§!~l1~ la negativa del Gobierno de Sudáfrica a cumplir

las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad relativas

a Namibia;

112. Declar§ que la continuacion de la presencia de las autoridades suda

fricanas en Namibia es ilegal y que, en consecuencia, todas las medidas

adoptadas por el Gobierno de Sudáfrica en nombre de Namibia o en relación con

el Territorio después de la terminación del mandato sQn ilegales y carecen

de validez;

113. Dec;lar:?d~:.§.:I;!!l3.:~.nLq que la accí.ta.d dc desafío del Gobierno de Sudáfrica

ante las decisiones del Consejo socava la autoridad de las Naciones Unidas;

"5. J..!12~,ª a todos los Estados, especialmente a los que tienen intereses

económicos y de otra índole en Namibia, a abstenerse de toda gestión con el

Gobierno de audáfrica que no esté de acuerdo con el párrafo 2 de la parte

dispositiva de la presente resolución;

"7. Pide a todos los Estados, así como a los organismos especializados

y otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas, que proporcionen al

Subcomité toda la información y demás asistencia que pueda necesitar en cumpli

miento de la presente resolución;

Co~~id~ra que la continuación de la ocupación de Namibia por el

de Sudáfrica, en desa,fío de las resoluciones pertinentes de las

Unidas y de la Carta de las Naciones ünidas, tiene graves consecuencias

derechos e intereses del pueblo de Namibiaj

"4.
Gobierno
Naciones
para los

"6. De~"t9§.. establecer, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento

Provisional, un Subcomité especial del Consejo para que estudie, en consulta

con el Secretario General, los medios y arbitrios con 1080 que puedan aplicarse

eficazmente las resoluciones pertinentes d~l Consejo, incluida la presente

resolución, de conformidad con las disposiciones a.propiadas de la Carta,

teniendo en cuenta la patente negativa de Sudáfrica a retirarse de Namibia, y

para que presente sus recomendaciones para el 30 de abril de 1970;

"8. Pil:':.e asimismo al Secretario General que ayude en lo posible al

Subc~nité en el desempeño de su labor;

"9. Decide reanudar el examen de la cuestión de Namibia tan pronto como

se disponga de las recomendaciones del Subcomité. 11
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4. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITE ESPECIAL

..

15. El Subcomité Especial, establecido con arreglo al párrafo 6 de la mencionada
resolución, compuesto por representantes de todos los miembros del Consejo de
Seguridad, celebró su primera sesión el 4 de febrero de 1970.

16. Durante 1969. la cuestión de Namibia fue examinada por el Comit.é Especial
dentro del context.o de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, en sesiones celebradas entre el 17 de marzo y el
25 de septiembre.

r - ...--~•.~_.~-..,......,

,1

11

17. El 19 de marzo, a solicitud del Comité Especial, su Presidente formulé i111a
declaración en la que exponía la actitud del Comité con respecto a la cuestión.
El texto de esa declaración (véase A/7623/Add.2, capítulo VII, párr. 28) fue trasmi
tido al Consejo de Seguridad el mismo día (S/9097).

18. El 22 üe mayo de 1969, el Comité Especial aprobó un consenso (véase A/7623/
Add.2, capítulo VII, párr. 29) respecto del constante desafío de Sudáfrica a la
autoridad de las Naciones Unidas, en particular a la resolución 264 (1969) del
Consejo de Seguridad, por su negativa a retirarse del Terr~torio.' El consenso puso
de relieve en particular la utilización cada vez mayor por parte de Sudáfrica de
la fuerza armada para perpetuar su ocupación ilegal de Namibia y su insistencia en
aprobar legislación y otras medidas tales como la llamada Develo~m~nt of Self
Goverrunent for Native Nations in South West Africa Act y la South \fest Africa
Affair;-A'ct • .196S. :eñcami~~dé.-S¡destr~irla·unidadY-la integridadterri'~orial de
Namibia y a incorporarla a Sudáfrica. El Comité Especial afirmó una vez más la
legitimidad de la lucha del pueblo de Namibia para hacer efectivo su derecho a la
libertad y a la independencia; instó al Gobierno de Sudáfrica a respetar el
Convenio de Ginebra de 1949 relativo al t.rato de los prisioneros de guerra, con
respecto a los luchadores por la libertad, y expresó la esperanza de que el Consejo
de Seguridad se reuniera para decidir acerca de las medidas necesarias de confor
midad con la Carta. El texto del consenso fue transmitido al Consejo de Seguridad
el 28 de mayo de 1969 (S/9227).

19. El Comité Especial se ocupó nuevamente de la cuestión de Namibia entre el
l~ y el 3 de julio, a raíz del proceso ilegal al que las autoridades sudafricanas
sometieron a un grupo de nueve namibianos, acusados en virtud de la §outh~fric§n

Terrorism Act. 1961. El 3 de julio, el Comité aprobó un consenso (véase A/7623/
Add.2, capítulo VII, párr. 30), en el cual recordaba que la medida tomada por las
autoridades sudafricanas no sólo violaba la resolución 2145 (XXI) de la Asamblea
General y la resolución 264 (1969) del Consejo de Seguridad, sino también las reso
luciones 2324 (XXII) de la Asamblea General y 246 (1968) del Consejo de Seguridad,
que expresaban la condenación universal de la comunidad internacional por la
medida que ya habfa tomado Sudáfrica, al aplicar LLega.lme.ote la 'I'~.:rism Act
a Namibia. ' 4¡ •

20. El Comité Especial manifestó la op~n~on de que el Consejo de Seguridad debería
considerar urgentemente la adopción de medidas efectivas para lograr que Sudáfrica
aceptara las decisiones. El texto de eS~Ge consenso fue transmit.ic1.ü al Presidente
del Consejo de Seguridad (S/93l3 y Corr.l) el 3 de julio.
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21. El 25 de septiembre, el Comité Especial decidió recomendar a la Asamblea
General que aprobara el texto de un proyecto de resolución acerca de las peticiones
relativas a Namibia examinadas por el Comité en 1969. La Asamblea General aprobó
posteriormente este proyecto de resolución, que pasó a ser la resolución 2518 (XXIV)
(véase el párr. 27 ~nfra).

..

4\ •

5. MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL

22. En su vigésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General examinó la
cuestión de Namibj~ a la luz de los informes del Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia (A/7624/~ev.l) y del Comité Especial (A/7625/Add.2, capítulo VII).

25. El 51 de octubre de 1969, por recomendación de la Cuarta Comisión, la Asamblea
General aprobó la resolución 2498 (XXIV) cuyos párrafos dispositivos dicen lo
siguiente~

"La Asamblea General,

u

"l. Reafi.!'~ el derecho inalienable del pueblo de Namibia a la libre
determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV)
de la Asamblea General, y la legitimidad de su lucha contra la ocupación
extranjera de su país;

"2. Condena al Gobierno de Sudáfrica por su negativa persistente a retirar
su administ~ióñ de Namibia, y en particular, por su desafío al párrafo 5
de la resolución 269 (1969) del Consejo de Seguridad;

"5. SeñaJ.:§._ a la .§.tención del Consejo de Seguridad el deterioro de la
situación producida como resultado de La negativa de las autoridades sudafri
canas a dar cumplimiento a la resolución 269 (1969) del Consejo de Seguridad."

24. El texto de la resolución fue transmitido al Presidente del Consejo de
Seguridad por una carta de fecha 51 de octubre de 1969.

25. El l~ de diciembre, la Asamblea General aprobó las resoluciones 2517 (XXIV)
Y 2518 (XXIV), por recomendación de la Cuarta Comisión. Los párrafos de la parte
dispositiva.de la resolución 2517 (XXIV) dicen lo siguiente:

"La Asamblea General,

"
"lo Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Namibia a la libre

determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV)
de la Asamblea General, y la legitimidad de su lucha contra la ocupación extran
jera de su Territorio;

"2. Expre~,ª solidaridad con el pueblo de Namibia en su lucha legítima
contra la ocupación extranjera y pide a todos los Estados que presten más
ayuda moral y material a aquél;
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"3. Condena al Gobierno de 8udáfl'ica por su pel~sistent!;:; nt:t~::;tiYa a
retirar su admil1istració.1 del Territorio y por sus "políticas "Jr acc í.oues
encaminadas a destruir la unidad nacional y la integridad territorial de
Namibia~ con las que dicho Gobierno viola 'Persistentemente los 'Principios
y las obligaciones de la Carta de las Na~iones Unidas;

"4. Señala a la atención del Consejo de 3eguridad la necesidad de tomar
medidas apropiadas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la
Carta, para resolver la grave situación creada por la negativa de 3udáfrica a
retirar su administración de Namibia;

"5. Recomienda el informe del Consejo de las Naciones Unidas para Nanutría
a todos los Estados "Jt a los órganos auxiliares de la Asamblea General y demás "
órganos con~etentes de las Naciones Unidas, así conlO a los organismos especiali-
zados y a otras organizaciones internacionales interesadas, para que tomen medi-
das apropiadas, actual1do de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad;

"6. Pide al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia que siga desempe
ñando, por todos los medios a su alcance, las funciones que se le han confiado
en las resoluciones pertinentes de la AsambLea General;

"7·
servicios
desempeñe

Pide al Jecretario General que siga prestando la asistencia y los
necesarf.os para que el Conse jo de las Naciones Unidas para Namibia
sus deberes y funciones;

i
J

"8. EXQQ!:ta a todos los Estados a colaberar con el Consejo de las Naciones
Unidas parq Namibia en el cumplimiento de las tareas que se le han confiado."

26. El texto de la resolución fue transmitido al Presldente del Consejo de
Seguridad el l? de d i cLembr-e de 19(,9.

27. Por la resolución 2518 (XXIV), la Asamblea General tomó nota de las cuestienes
planteadas en las ,peticiones examinadas por el Comité Especial, así como de las
medidas adoptadas por el Comité al respecto~ y señaló a la atención de los peti
cionarios los informes pertinentes relativos al Territorio.

28. El 11 de diciembre, la Asamblea General aprobó la resolución 2548 (XXIV) sobre
la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales. Por esta resolución, la Asamblea General, entre otras
cosas, reafirmó las resoluciones anteriores sobre el particular y pidió al Comité
Especial que siguiera buscando medios adecuados para que la Declaración se aplicara
inmediata y plenamente en todos los ·cerritorios que aún no habían obtenido la inde
pendencia. También pidió al Comité que hiciera sugerencias concretas que pudieran
ayudar al Consejo de Seguridad a considerar las medidas que convenía adoptar conforme
a la Carta, respecto de los acontecimientos ocurridos en los territorios coloniales
que pudieran poner en peligro la paz y la seguridad internacionales', y también
que examinara el cumplimiento por los Estados Miembros de la Declaración y otras
resoluciones pertinentes sobre la cuestión de la descolonización,especialmen-ce
las relativas a Namibia, Rhodesia del Sur y los territorios bajo dominación
portuguesa, y que presentara un informe al respecto a la Asamblea General en su
vigésimo quinto período de sesiones. En otra disposición, la Asamblea General pidió
a los Estados Miembros, así cerno a los organismos especializados, que se abstuvieran
de prestar asistencia a los regímenes coloniales, inclusive Sudáfrica, hasta que
renunciaran a sus políticas de dominación y discriminación racial.
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B. EL NúNIFIF.~'3'l'O :JOBRERT. J-\FHICA lI1F.!UDIONl1.L

29. En su sex~o periodo ordinario de sesiones, celebrado en Addis Aboba, Etiopía,
del 6 al 9 de septiembre de 1969: la Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno
de la Organización de la Unidad Africana aprobó un manifies~o sobre el Afr~ca

meridional !/'

30. El 20 de noviembre de 1969 la Asamblea General aprobó la resolución 2505
(XXIV), por la que acogió con satisfacción dicho manifiesto y lo recomendó a la
atención de "Lodos los Estados y pueblos. A cont.i.nuac í.ón se reproduce el tex'co
completo de la citada resolución:

"La Asambkea Ge1!-~ral,

"lfatiendo r'ec í.bi.do el lViarüfiest.o sobre el Africa mer:t.dional, aprobado por
la Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organ~zación de la
Unidad Africana en oportunidad de su sexto período ordlnario de sesiones,
celebrado en Addis Abeba del 6 al 9 de septiembre de 196~,

"Convencida de la necesidad de in'eensificar los esfuerzos internacionales
para lograr ia-eliminac~ón del ~ar~hel.9:~ de la discriminación racial y del
colonialismo con el fin de establecer ~a paz y la seguridad en el Africa
meridional,

"RecoE§..and.2 su resolución 2011 (XX) de 11 de octubre de 1965, relativa a
la cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad
Africana,

...',~

" .

!/

"1. tsses con satisfacción el lVlanifiesto sobre el Africa meridional y lo
recomienda a la atención de-todos los Estados y de todos los pueblos;

"2. Expresa una vez más la firme Irrcenc i.ón de las Naciones Unidas de
intensificar, en-cooper~ción con la Organización de la Unidad Africana, 'sus
esfuerzos encaminados a hallar una solución para la grave situación que impera
en el Africa meridional. 11

Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto período de
sesiones, Anexos, tema 106 del programa, documento A/7754.

-51-



C. INFORMACION SOBRE EL TERRITORIO
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l. GENERALIDADES

31. Hay información sobre el Territorio en los informes anteriores del Comité
Especial ~/ y en los del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia ~/. La
información suplementaria sobre acontecimientos recientes se expone a continuación.

2. ACONTECIMIENTOS POLITICO¡3

Aplicación del Plan Odendaal

32. Durante el período que se examina en el presente documento, el Gobierno de
Sudáfrica, desafiando las resoluciones de las Naciones Unidas, siguió empeñado en
su política de aplicar las recomendaciones de la Comisión Odendaal de 1964 que
prevenían, entre otras cosas, la partición del Territorio sobre una base racial
y el afianzamiento del control sudafricano. Aunque ha habido pocas novedades
importantes desde que el Comité Especial presentó su último informe en 1969, durante
el año se anunció que proximamente se introducirían cambios que afectarían a los
basters/rehoboth, los namas, los bosquimanos y los hereros. Seg~idamente se pro
porcionan detalles sobre cada uno de estos cambios •

33. Como se explicó anteriormente (A/7623/Add.2, capítulo VII, párrafos 22 a 43),
en 1968 y 1969 se produjeron adelantos importantes en la aplicación del Plan
Odendaal, en particular la aprobación de la Ley sobre la evolución de las naciones
indígenas del Africa sudoccidental (Development of Native Nations in South West
Africa Act) de 1968, seguida de la creación del primer "territorio patrio" en
Ovambolandia y la apr-ohac í.én de la Ley sobre Asuntos del Africa Sudoccidental
(South w~st Africa Affairs Act) en 1969.

34. La primera de estas leyes, que fue promulgada el 3 de junio de 1968, disponía
la creación de seis "territorios patrios", que se conocerían con los nombres de
Damaralandia, Hererolandia, Kaokolandia, Okavangolandia, Caprivi Oriental y
Ovambolandia, y autorizaba el establecimiento de consejos legislativos y ejocutivos

.l'

~/

h/

véase la información más reciente en los informes del Comité Especial a la
Asamblea General en sus períodos de sesiones vigésimo segundo, vigésimo
tercero y vigésimo cuarto (Documentos Oficiales de la Asamblea Genera~,

vigésimo se undo eríodo de sesiones anexos, adición al tema 23 del programa
(Parte I) (A 6700 Rev.l), capítulo VI; A/7200/Add.2, capítulo VII, anexo;
A/7623/Add.2, capítulo VII, anexo).

Ibid., tema 64 del programa, documentos A/6897 y A/7088; ibid., vJ.gesJ.mn
tercer ~eríodo de sesiones, Anexos, tema 64 del programa documento A/7338 y
Corr.lj ibid., vigésimo cuarto ~eríodo de sesiones, Suplemento No. 24
(A/762L~/Rev .1).
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y de otros 6rganos de administraci6n en cada uno de ellos. Los consejos legisla
tivos estarían facultades para legislar sobre una serie de cuestiones, entre ellas
la educaci6n, los servicios de bienestar, la administraci6n de justicia civil y
penal según el derecho tribal y consuetudinario, las cuestiones impositivas, la
agricultura y ganadería, la industria, las obras públicas, los mercados y la
aJministraci6n de los ingresos. En todos los casos, empero, el Presidente del
Estado conservaría el derecho de enmendar o vetar las leyes aprobadas por un
consejo legislativo y de sancionar nuevas leyes aplicables a un "territorio patrio"
por decreto •

35. La segunda de las leyes mencionadas - la le6 sobre asuntos del Africa
sudoccidental de 1969 -, que entr6 en vigor el l. de abril de 1969, disponía el
traspaso de la mayoría de las facultades ejercidas por la Asamblea Legislativa
del Africa Sudoccidental a la República de Sudáfrica. El control legislativo en
estas esferas i/ recaería en el Presidente de la República, que tendría la facultad
de legislar por decreto para el Territorio hasta el 30 de junio de 1970.

36. La ley disponía además que se recaudarían en el Territorio la mayoría de
los impuestos recaudados en la República (salvo los impuestos sobre los ingresos
per anales y los impuestos sobre los accionistas extranjeros) y que todos los
ingresos obtenidos por concepto de cuestiones inc]~idas recientemente en la compe
tencia de la República de Sudáfrica serían recaudados por estq última y deposi
tados en la "Cuenta del Africa Sudoccidental" del Fondo de ingresos consolidados
de la República (A/7623/Add.2, capítulo VII, anexo, párr. 32). La Ley (enmienda)
del Banco agrícola (Land Bank Amendment Act), aprobada aprOXimadamente en la misma
época, disponía la integración del Banco agrícola y territorial del Africa
sudoccidental en el Banco agrícola y territorial de Sudáfrica.

37. Desde la aprobaci6n de las leyes mencionadas el Gobierno sudafricanó, aparte
de establecer oficialmente el "territorio patrio" autónomo dA Ovambolandia, ha
hecho menos de lo previsto por acelerar el reasentamiento en masa de los grupos
no blancos en "territorios patrios" separados) o por publicar las respectivas
constituciones y crear los 6rganos de gobierno respectivos 1/. Desde 1955, los

i/ Asuntos africanos; cuestiones relativas expresamente a las personas de color,
los basters y los namas; la justicia; las cárceles; la minería, la silvi~

cultura; las compañías, la pesca; el control de las publicaciones y los
espectáculos; la mano de obra; los impuestos sobre la renta, excepto el
impuesto sobre los ingresos personales y los impuestos sobre los accionistas
ext:r:anjeros; las reuniones sediciosas y las conducentes a suscitar senti
mientos de hostilidad entre los diversos grupos raciales.

1/ Se recordará que si se llevasen a la práctica en su totalidad las recomenda
ciones de la Comisión Odendaal entrañarían el traslado de un total de
32.906 "no blancos"a sus "territorios patrios" respectivos; 20.882 personas
de las reservas indégenas existentes o del Gebiet de Rehoboth y 11.025 personas
de las zonas urbanas "blancas". Asimismo, según lo previsto, cerca de
1.000 "blancos" abandonarían el Gebiet de Rehboth y entre 1.000 y 1.500 "blancosll

tendrían que abandonar zonas agrícolas europeas que quedarían incluidas en
los "territorios patrios". Entre 4.000 y 6.000 trabajadores "no blancos" de
las granjas de esas zonas tendrían que ser trasladados a sus "territorios
patrios". Asimismo, el plan preveía el trasla~o de 2.500 o más personas de
color de otras partes del Territorio a Windhoek, Walvis Bay y Lüderitz, zonas
donde estaría concentrada la mayor parte de la población de color. Se permi
tiría que un número limitado de personas de color se instalara en la zona de
un proyecto de riego rural sobre el río Orange.
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asuntos africanos siguen estando a cargo del Departamento de Administración y

Desarrollo Bantúes, en tanto que la administración de los asuntos referentes a la

población de color y los namas está en manos del Departamento sudafricano de

asuntos de personas de color. Se ha creado un nuevo departamento, llamado

Departamento de Asuntos Rehoboth, para ocuparse exclusivamente de ese grupo.

38. Seguidamente se exponen con más de '~alle las novedades ocurridas en 1969:

a) Granlas Odendaal

39. El Gobierno sudafricano declaró en mayo d.e 1969 que por recomendación de la

Comisión Odendaal había invertido hasta esa fecha un total de 25.632.073 rands El
en la adquisición de 419 granjas "blancas" o de porciones de éstas, y en 70 edi

ficios o solares ubicados en ciudades o aldeas. De ellas, 178 se habían arrendado

a arrendatarios "blancos", y 123 se pondrían a disposición del Departamento de

Administración y Desarrollo Bantúes para que fuesen incluidas en los "territorios

patrios". Las 58 granjas restantes, que aun no se hallaban en uso, así como

las 178 granjas arrendadas, podrían ponerse a disposición de los departamentos

interesados en cuanto se las necesitase para los fines para los que habían sido

adquiridas.

b) Rehoboth Gebiet

3.S

40. Debido probablemente a que la comunidad baster de Rehoboth ya posee sus propias

insti~uciones representativas, esto es, el Kaptein de la comunidad y el Basterraad,

- junta consultiva integrada pcr seis miembros elegisos - en la Ley del 3 de junio

de 1968 no se hace ninguna referencia a ella. Sin embargo, el Gobierno sudafricano

ha anunciado su intención de conceder la "autonomía" a la comunidad. Entre tanto,

en virtud de la Ley sobre asuntos del Af'rica sudoccidental (South West Africa

Affairs Act) de 1969, la, responsabilidad por los asuntos baster se transfirió de

la administración territorial al Gobierno de Sudáfrica.

41. En una reunión celebrada con el Basterraad el 18 de abril de 1969, luego del

traspaso de responsabilidades, el Ministro sudafricano de asuntos de personas de

color, Sr. M. Viljoen, anunció la creación de un Ministerio de Asuntos Rehoboth,

al frente del cual se encontraría él mismo como Ministro. También anunció que se

designaría a un representante territorial para que actuase de enlace entre su

departamento y la comunidad baster y administrase todos los asuntos de los basters.

Inicialmente, dicho representante sería un funcionario "blanco", pero ulteriormente

sería reemplazado por un bastero

42. El Ministro declaró que no se impondrían restricciones a las atribuciones

del Basterraad, entre las que figuraba el control del uso de las tierras de los

basters, pero que el Gobierno se proponía fomentar el desarrollo económico comen"'"

zando por la agricultura, y que con ese fin, concedería préstamos' sin hipoteca,a

los miembros de la comunidad. Varios miembros del Basterraad manifestaron su

oposición al plan de desarrollo propuesto, alegando que destruiría la autoridad

del Raad en lo que a la'administración de tierras se refería, y causaría la pérdida

de la au~onomía del pueblo bastero

15:..1 Un rand equí,va le al, L~o dólares de los EE.UU •
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43. Pese a las protestas de la comunidad baster, el Ministro introdujo el 30 de
mayo un proyecto de ley sobre la Corporación de Inversión y Desarrollo de Rehoboth
(Investment and Development Corporation) en la Asamblea Legislativa sudafricana.
Dicho proyecto, que fue aprobado posteriormente en 1969, disponía la creación de
una empresa estatal con un capital de 500.000 rands, dividido en acciones de un
rand cada una, con objeto de fomentar el desarrollo de la minería, el comercio,
la industria y las finanzas en el Gebiet de Rehoboth. La junta directiva de la
corporación estaría compuesta exclusivamente de "blancos", al menos durante la
etapa llde transición", y no se autorizaría capital baster para proyectos de
desarrollo. No obstante, el proyecto de ley dejaba un margen para la participa
ción de los basters al disponer la creación de sociedades de "buraers II (ciudadanos).
la totalidad de cuyas acciones estaría en manos de miembros de la comunidad baster,
y mantenía el derecho patriarcal de la comunidad baster con respecto a la propiedad
de la tierra al disponer que la corporación no podría vender o enajenar las tierras
situadas en el Gebiet de Rehoboth a nadie más que a un baster o a una conwañía
en la que todas las acciones fuesen propiedad de basters y, además, que ningún
miembro de la comunidad podría llegar a poseer más de 14.000 hectáreas de terreno
por n~dio de cualquier operación efectuada por la corporación.

44. También se anunció que se aumentaría la superficie del Gebiet de Rehoboth
en 73.000 hectáreas, correspondientes a establecimientos agrícolas adquiridos a
"blancos" de conformidad con el Plan Odendaal; que la granja de Tsumis se uti
lizaría para criar ganado de primera calidad que sólo podría ser adquirido por
basters, y que habría capital disponible para conceder préstamos a los agricultores,
comerciantes y futuros industriales.

450 El anuncio de la legislación propuesta provocó nuevas protestas de los diri
gentes de la comunidad baster, quienes se queja~on de que no se los había consultado
previamente. En la última semana de mayo se enviaron tel.egramas de protesta al
Primer Ministro de Sudáfrica, a los eniliajadores del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y de los Estados Unidos de América en Sudáfrica, y a las
Naciones Unidas. En los telegramas enviados a los dos embajadores se les pedía
que hicieran valer su influencia para poner fin a la agresión sudafricana, en
tanto que al Primer Ministro sudafricano se le pedía que suspendiese el plan de
desarrollo y que celebrase un referéndum. El 30 de mayo, fecha en que el proyecto
de ley fue presentado a la Asamblea Legislativa, se celebró en Rehobotb una
reunión a la que asistieron 800 miembros de la comunidad baster, y en la cual se
destruyeron en una hoguera cientos de folletos relativos al plan de desarrollo.
El Sr. Allan Louw, pre s i derrte de la Burger Association, yo el Concejal Olivier,
del Basterraad, exhortaron a los basters allí congregados a que rechazaran el plan
de desarrollo y propusieron otro: según el cual el propio Basterraad se encargaría
de desarrollar el Gebiet de Rehoboth empleando todos los ahorros de la comunidad,
que serían retirados de los bancos comerciales.

L~6. El 25 de junio de 1969, el Basterraad hizo otra declaración en la que instaba
a la comunidad a unir sus fuerzas contra la corporación propuesta, a la que cali
ficaba de empresa "blanca", en la cual los basters no tendrían participación
alguna, ya que el Estado sería el único accionista. Otros argumentos aducidos
en contra de la mencionada corporación fueron los siguientes: a) independientemente
del derecho y las costumbres imperantes, la corporación estaría facultada para
adquirir, poseer y enajenar tierras; b) la corporación tendría derecho a poseer
acciones en empresas basters; c) la corporación podría recibir bienes inmuebles
y establecimientos agrícolas como garantía de los préstamos que otorgase; Jr
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d) ningún burger Reh000th sería reconocido como ciudadano a menos que poseyera
tierras registradas en la comunidad. El Basterraad declaró que en modo alguno se
opondría al desarrollo, ];'ero que no podía aceptar una legislación en cuya prepa
ración no había sido consultado, y que reduciría a los basters a la condición de
subordinados en su propio territorio.

47. La Corporación de Inversión y Desarrollo de Rehoboth fue creada el l? de
septiembre de 1969. Su junta directiva está integrada por los siguientes miembros: '
Sr. J.G.N. Lombard (Presidente), ex miembro de la Asamblea Legislativa del Africa
Sudoccidental; Prof. P.J. Malherbe, socio principal de una sociedad local de
auditores; el Sr. Kurt Linning, gerente de banco jubilado; el Sr. J.W. Loubser,
criador de ovejas karakul y de ganado vacuno; el Sr. H.J. von Hase, criador de
ovejas karakul; el Sr. J.D. Bosn~n, Secretario de Asuntos Rehoboth; y el
Sr. A. Chatwind, ex magistrado de Rehoboth (que actualmente ejerce las facultades
y funciones del ex Kaptein y Volksraaª, de la comunidad baster).

48. El 15 de septiembre el Basterraad, en la primera reunión oficial que celebraba
en siete meses, hizo una declaración por la que acusaba al Gobierno sudafricano
de designar a una junta directiva integrada por "expertos en menoscabar los
derechos humanos" e instaba a la comunidad baster a que se negara a seguir pagando
impuestos. En esa declaración se señalaba que era a todas luces evidente que el
Gobierno perseguía fines de lucro con el supuesto desarrollo del Gebiet de Rehoboth.
So pretexto de fomentar el desarrollo de la zona y de concederle mayor autonomía,
el Gobierno sudafricano expropiaba tierras que otrora habían pertenecido a los
basters, despojaba al Basterraad de sus funciones tradicionales, y privaba a los
basters de la pocp. autonomía que tenían. En esa declaración se acusaba en parti
cular al Gobierno de expropiar propiedades "blancas" en el Gebiet de Rehoboth a
precios más elevados de lo que los propios basters podían pagar, y de arrendar
luego esas p:copiedades y empresas a los basters; desde 1923, fecha en que se
concluyó el acuerdo entre la comunidad baster y el Gobierno sudafricano, 33 granjas
de Rehoboth habían desaparecido, las granjas de mujeres baster casadas con "blancos"
habían sido expropi~das y las frontera~ del Gebiet se habían encogido.

49. En la declaración mencionada también se acusaba al Gobierno de no construir
en Rehoboth la clínica prometida; de expulsar a un médico que los basters habían
contratado por iniciativa propia; y de "lavar el cerebro" y "adoctrinar" a los
niños basters en las escuelas.

50. El 3 y el 4 de diciembre, el Ministro de Asuntos de Rehoboth viajó a esa
localidad con objeto de celebrar nuevas reuniones con el Basterraad y la población
bastero Al parecer, en el transcurso de esas reuniones el Ministro informó a
la comunidad que no había tenido eonocimiento de que los basters estuviesen descon
tentos con el desarrollo previsto, pero que los que lo desearan podían rechazar
la asistencia financiera destinada a fomentar la agricultura y el comercio. También
declaró que los límites actuales del Gebiet de Rehoboth eran los definitivos y que
el Gobierno no pensaba adquirir más tier'r'as para la comunidad bastero

51. Según la información más reciente de que se dispone, la Corporación de
Inversión y ~esarrollo de Rehoboth habrá de entrar en funciones en marzo de 1970.
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c) Ovambolandia

52. Se ha recibido poca información sobre los acontecimientos ocurridos en
Ovambolandia desde que fue oficialmente designada llterritorio patrio autónomo"
en octubre de 1968.

53. El 13 de junio de 1969 se informó de que el Presidente del Estado de Sudáfrica
había dado el visto bueno al primer presupuesto aprobado por el eonsejo Legislativo
de Ovambolandia) en el cual se preveían gastos calculados en 2.425.000 rands con
cargo al Fondo de ingresos de Ovambol~ndia) correspondientes al año que terminaría
el 31 de marzo de 1970. Se hacían asignaciones para los gastos de los siete
departamentos administrativos) a saber: autorizaciones y finanzas) asuntos de la
comunidad) obras públicas) educación y cultura) asuntos económicos, justicia y
agricultura. Según se informó) el. presupuesto era el primer acto legislativo
del Consejo desde su creación.

..

n

n

..~

54. En octubre de 1969 se comunicó que Ovambolandia) junto con otras dos reservas
indígenas septentrionales) Okavango y el Kaokoveld) habían re-.:ibido un "nuevo
impulso hacia 1: independencia ll con la venta de diez empresas que poseía y admi
nistraba la Asociación de Mano de Obra Indígena del Africa Sudoccidental (South
West Africa Native Labour Association (SWANLA)) - la organización semioficial del
Territorio encargada de contratar mano de obra - a la Corporación de Inversiones
Bantúes de Sudáfrica) (Bantu Investment Corporation of South Africa)) sociedad
análoga a la Corporación de Inversión y Desarrollo de Rehoboth) propiedad del
Estado y administrada exclusivamente por europeos. La transacción) por valor
de 651.000 rands sin contar las existencias en tiendas) fue según se dijo) la pri
mera operación comercial importante de su clase efectuada en el Territorio. Los
negocios vendidos incluían: cinco almacenes generales de venta al por menos y
un garaje en O'Tambolandia) tres almacenes generales de venta al por menor en
Okavango y uno en el Kaokoveld. Según la prensa namibiana) la venta, que había
sido recomendada po~ la Comisión Odendaal, significaba, concretamente) que el poder
adquisitivo de los habi~antes africanos de esas zonas dependía ahora de la
Corporación, que en principio debe emplear las utilidades para desarrollar los
IIterritorios patrios ll

•

55. Según una carta de fecha 26 de septiembre de 1969, dirigida al Secretario
General por el Ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica (8/9463) con refe
rencia a la resolución 269 (1969) del Consejo de Seguridad, la corporación se rige
por el principio de que los habitantes de los IIterritorios patrios ll deben participar
intensamente en el proceso de desarrollo y, en particular deben recibir la capa
citación necesaria para bastarse a sí mismos. En el caso de la adquisición de
los negocios que habían sido propiedad de la SWANLA, el Gobierno tenía la intención
de brindar a los habitantes africanos la oportunidad de recibir la cap~citación

adecuada que a su debido tiempo les permitiría ocupar puestos de mayor
responsabilidad.

d) Bosquimanos

56. De conformidad con las recomendaciones de la Comisión Odendaal, a fines
de 1969 las autoridades sudafricanas propusieron un plan para el asentamiento de
los bosquimanos, nómadas por tradición, que habitaban la parte nordeste del
Territorio~ en Tsuffi~#e, al nordeste de Grootfontein. Fuentes sudafricanas alegan
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qUt: no existe Lní ol'mnl.~ión precí.sn sctu-e eL numero !::lAftcto de bosquímanoa ncímadfts.

t1t' crt}f' 'lue unos cerrbenai-es (ll? 13r\\llos se eucueuí.run d:i.semin~\Clos en una ~~()ntl que

S~ C'xtiE'lll1l.' lh\Stt~ Apt'l'trL) j\Ul1.0 al sur del Om\u'an:l)o Ovamoo, hns1.n 1\1':11'0. Ku\'1üW \

en t~ 1 OIllU.l'Utn"l'1\ Omnbnl\.I.') n Ul\C'S pocos cí.enbos dE' milln 5 el\} di stnuc ia 1/.

·,'r. ~~t~ l't;'t'<.'l'llnl'lt qtH;' ~n el Plan Odendaal~ publ t eaüo en 19('1.,· se prl1pnnía La l"'EH'

d(~ll de' dos "tel'l'itorios lmt.rios" pnra Les bosquímanoe , con una su,Peri':i de toi..n i

de i.:) ¡l· mi,11<.me8 de llect~rrens. Como primer paso hací.a su asentamtent,c, los auto

ritl~h.h.\~ :mda:rl'h~mHtS habían init'intlo contncbos con Loa bcaqutmanos , por COrHl.tH 1.0

dI,' rl'll\r~sentnnt~s deat.acados en mananutat.ea, y había estuuleciuo una colonia en

'l'sumk'''t~ donde 1.L1S bosqutmenos a quí enea m~ había lO(!;l'ud0 persuadir para que lleVf¡l'ul¡

vidas mrís seüeutar í as a.prendíun los rudimentos de ln ue;l'iculturu y la cría e1c:.·

t~an:tdo bujl.' lo. sU'pel'visi<~n de un Oomí.a í.onado de Asuntos Bosqudmanos ,

58. 8~t3tín el plan propues'to en 1~69, se est,ublecerúln puestes fronterizos u los

\"lu~ se "atram'i'a" a los bosquimanos mediante la distl'illucióll C;l'a:tuitu (le nlimentt>f;

y tnh,e0. Una vez ganada su amí.sbad, se los trasltltlul'ín a Tsumlt"we, zona. muy

aLe.lada tlt:-' la localidad. en que viven ncbua'lment,e , y se les darin tirnba jo para asegu

rar ~u nsentamient<=,. Posteriormente se iniciaría un proyecto de reclamación de

tierras ",l)::l.rn permitir que Los bosquimanos a l.canaaran un nivel más alto y quizá

e~tnbleciel'an <u propia economfa!".

S:). Se informó que el establecimiento de ese 'plan era el corolario de una reunión

anterior celebrada clurnnte el año entre representantes de las asociaciones de

uGrit'ultores, la policía sudafricana y el Departamento de Asuntos Bantníes , acerca

dt2 las pérdidas de ganado atribuidas a matanzas y robos perpetrados por los

r-osquí.mauoe , En artículos publicados en periódicos de Namí.bf.a se alegaba que grupos

de 'bosquimanos que merodeaban por la zona solían introducirse en las granjas de

10s blancos próximas a los límites de las reservas nativas septentrionales Y, pese

'1 les esfuerzos de la policía, loeraban desaparecer en los I1páramos l1 Clue se exten

~iíar. al norte de la última serie de vallas destinadas a impedir el paso de animales

03.1vaje s ,

ir. El anuncio del plan del Gobierno sudafricano relativo al asentamiento de

lORquimo.nos provocó una serie de protestas, dos de las cuales, una del Primitive

recoles' Fund (Fondo para }\leblos Primitivos) y otra de los estudiantes del

:'epartal:lento de ArrtropoIogfn de la London School of 1'Jconomics> figuraban en cartas

.iutlicadas en la prensa nnmibiana. Los autores sostenían que aun si los bosquimanos

del país sobrevivían al asentamiento, se convertirían en una clase inferior de

trabajadores desmoralizados que sin duda de'penderían en gran medida del Estado

1-";:,1''' su subsistencia. Se sugirió otro plan, en virtud del cual la zona ocupada

;,t::tualmente por los bo squí.manos (u otra zona lo suficientemente extensa como para

scs t ener lR 'población actual y que fuese ecológicamente viable se designaría

t~rritcrio "reser-vado", cuya propiedad correspondería jurídicamente a los propios

l'. ./ ;jep;ún el 'J1timo censo of'Lc í.a L levantado en 1960, e 1 número de bosquimanos

ascendf'a a 11.762, de los cuales 9.48l1 vivían en zonas urbanas y rurales

"b Lancas " o en reservas indígenas ubí.cadas en el sector meridional e integrados

(ón Gl.'O,n medida en la economía del Territorio; los 2.278 restantes, a quiene s

se c::l1 i íLcaba de nómadas, vivían principalmente en la parte nordeste del

'l'er r í h ..r í o ,
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'bosquimanos qUl~ ejerce-l'lnn su llm'l?~~ho u tt'~,~.~ lle mm .Tunt:',\ le ~~rn(,lil)os. En ella
se proporcionaría a las bos2uimanoc servicie::; m.édic(':~ ~I docerrtes ~ así como la
posibilidad de dedí oarse a la agricultul'D. o a la cría \le' animales domé~ticos. Los
aubore s sostenía que era importante que se seleccionara úuiq.\m('nt-= u auténticos
volunt.nrios lJU1'U ecos !'r(l;.:etü.()S ,y que ~~t~ll p,¡c0/3i0rn !l I..1rs o tl'es J'amí.Lí.as
cadrt vez. Era preciso poner freno a toda p',,;,¡ible ttmdenc.ia de los bosquimanos o.
depender ele SU;3 Lns t rucboreo, Lnaí.at.í.endo ';11\ ,pte 1 ':\8 t areus de Lubranaa fneBEm

r ea.Lí.aadas tlnicamente por ellos.

61. Iü 7 de enero de 1~J76 se comuní.cd que cei-ca \l~ 110 1'!::squi.manos de lo. parte
norde sí.e del Territorio hnbíull s í.do cont.rauauos pHru t.l'abajul' en las obras de una
carretera. de Tsintsabis a Keering Keeru, sobre el río Okavango. En el artículo
se afirmaba que los funcionarios del Gobierno se hubían neGado a hacer comentarios
sobre esa contratación.

e)

62. Se recordará que Las recomendaciones de la Comisil:u Cdeut'laal, respecto a la
población de los namas del Territorio incluÍt,l1 la e reaeí.du de un "be i-r-í.t.or-í,o patrio
nama" que comprendiera las reservas de Bei-seba , Tses, Kr::l.lü,zl1latz (Gibeon) y
Saramas, más otra zona que se obtendría mediante la adquisición de 165 granjas
"b Lancas 11; lo. abolición de Harmbael, de Neuhoff y Boude Lcwar ts , antiguas reservas
ele los namas , a las cueLes se aplicaría la nuevo. de a i gnacídn de zonas "b Lancas 11;
Y el traslado de un gran sector de lo. poulncí.on nama del 'l'er r í.tor-í,o al "terr í.torio
patrio ll propuesta. En el momento de formularse las recomendaciones (1964), sólo
2.292 personas de la población nama vivían en las cuatro reservas indígel!as que se
LncLu'í rfan en "Namel.and'í.a!"; 2.009 vivían en otras reservas indígenas; Y'50.505, en
zonas "b Lancaa'", De este último Grupo, 8.998 nabí tanbes vivían en zonas urbanas
llblancas ll• Según las propuestas de la Comisión, entre los namas que serían
reasentados figurarían los r'e aí.denbe s en todas las reservas indígenas fuera de
llNamalandia ll y en las zonas urbanas llblancas ll. Se supone que a los namas empleados
en granjas llblancas ll se les permitiría que siguieran viviendo en ellas por la
duración de su empleo.

63. En el informe no se mencionaban los arreglos relativos a la reserva de
Hoachanas , patria de los namas de Rooí.nas'í.e , Se recordará que la resolu-
ción 1357 (XIV) de la Asamblea General, de 17 de noviembre de 1959, versaba sobre
esta zona, mencionada oficialmente como reserva indígena Iltemj,loral" y como tierra
"gubernamental"; en esa resolución la Asamblea instó al Gobierno sudafricano a
que desistiese de desalojar a los namas de Rooinasie para trasladarlos a Itsawisis,
una de las zonas agrícolas eu'opeas que se incluiría en ItNamalandia". En ese momento
no se había efectuado el desalojo, entre otras cosas por falta de agua potable
en Its8wisis.

6L~. En enero de 1968 se dijo que pronto terminaría la consolidación de toda la
población nama de 3L¡.•OOO habitantes, para constituir a "NamaLandí,a'", y que entonces
quedarían abolidas las antiguas reservas de los namas .

65. Hacia fines de 1969 se afirmó que casi la totalidad de la población nama
había empezado a instalarse en el nuevo "ten~itorio patrio" y que en las antiguas
reservas de Neuhoff, Bondelswarts y Warmbad ya no quedaba ningún residente nama.
Al mismo tiempo, el Gobierno sudafricano publicó los planes relativos al consejo
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legislativo preví.sto para "Namal.andí a'", En ellos se pl.'eve!a un consejo fOl'mo.do por

~l Jefe de Krantsplatr. y unos consejeros, tres consejeros de las antiguas reservas

de Tses y Ber-seba , un consejei-o de Soromas y sendos consejeros de los namas de

BondeLevnr-bs, Neuhoff :,r ''¡armbad~ ast' como el número de miembros elegidos que dis

pusiesen el consejo y los consejeros. El consejo legislativo asumí.r-fa gradualmente

la nutoric1a.d legislativa y las funciones administrativas del Departamento de

Asuntos de Personas de Color.

66. Se informa que en la actualidad los 800 nalnas de Rooinasie que viven en la.

reserva de Hoachanas son el único gr\.\110 que sigue resistiéndose al reaaeubamí.errto ,

Eh: diciembre de 1969 la prensa de Namibia publicó una declaración del

Sr. Mattheus Kooper , dirigente de la comunidad, a los efectos de que hacía tiempo "

que las autoridades no les habían pedido a él y a su pueblo que se trasladasen, pero

que en lo sucesivo no se atendería a las peticiones de esta índole.

67. El periódico afirmaba que se había renunciado al plan original de reasentar

en Itsa,."isis a los namas de Rooinasie, en vista de las recomendaciones de la

Comisión OdendaaL, 'Y que a la sazón se tenía la intención de trasladarlos a

IINamalandia ll
•

68. Conforn~ a una descripción~ la reserva de Hoachanas~ de 13.000 hectáreas~

situada a pocas millas al sudeste de Uhlenhorst~ era una comarca seca con vegeta

ción escasa, se decía que el empleo en las granjas "b Lancas " vecinas era la fuente

principal de ingresos de los habitantes, lo cual se complementaba ocasionalmente

con el producto de la venta de unas cuantas cabezas de ganado caprino o vacuno a

los granjeros.

09. En 1966 se calculó que la población de color de Namibia sumaba unos 15.400 habi

tantes; casi todos ellos vivían en diversos barrios indígenas de los centros urbanos

en toda la "zona blanca ll
• Se recordará que la Comisión Odendaal recomendó que,

con la salvedad de un número reducido de granjeros de color, para los cuales se

había propuesto una colonia rural con tierras de regadío en el Río Orange, se

convenciera a toda la población de color para que se trasladase a las zonas de

mayor concentración de dicha población (Windhoek~ Walvis Bay y Lüderitz) y que la

administración de cada uno de sus poblados de color se confiara a las autoridades

locales de tales poblados. Además, se sugirió que el Consejo de Personas de Color

del Africa Sudoccidental, que a la sazón constaba de miembros designados por el

Administrador del Territorio, se ampliase con miembros elegidos.

:)
\

f) Personas de color

70. Según las recomendaciones de la Comisión, se inició la construcción de poblados

para personas de color en Gobabis~ Grootfontein, Mariental, Keetmanshoop,

Swakopmund, Windhoek, Lüderitz y Walvis Bay. Hacia 1967 las autoridades locales

habían construido un total de 1.065 casas, y varios cientos máp se hallaban eh

construcción, a un costo de casi 3,9 millones de rands. Además, en 1966, se pro

mulgó una ordenanza por la que se revisaba la composición del Consejo de Personas

1,: 80101' del Af'rLca Sudoccidental, a fin de que incluyese a miembros elegidos y

dj~ facultarlo para actuar como intermediario entre el Administrador y los habi

tantes de color del Territorio.

71. Sin embargo, a consecuencia de la transmisión de los poderes legislativo y

administrativo a Sudáfrica, al parecer se ha modificado la política concerniente
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a la población de color. Se informó que dicho Consejo del Africa Sudoccidental
quedaría incorporado en el Consejo de Personas de Color de Sudáfrica y que en éste
se daría representación a las personas de color del Territorio. Por otro lado,
el Gobierno sudafricano ammció que no iba a hacer nada en un futuro inmediato
respecto del asentamiento en tierras de regadío en la ribera. del Orange.

72. Se informó que en septiembre de 1969 se habían celeurado elecciones para.
constituir el Consejo Representativo de Personas de Color de Sudáfrica, pero no se
hizo referencia a un representante del rrerri torio.

g) Los hareras

73. La población de hereros del Territorio sigue resistiéndose a ser trasladada
de sus reservas tradicionales para el reasentamiento en "Hererolandia lt (que consta
de las reservas de Epukiro, Oriental, Otjituvo y Haterberg East). Aunque el
5 de junio de 1968 se nombró a un Comisionado de Asuntos Hereros, destinada en
Okararu , en "Hererolandia", para consolidar todos estos asuntos, coma preparativo
para la creación de un "territorio patrio", desde entonces no ha habido informes
sobre el progre so de estos planes ni sobre otras iniciativas por parte del
Gobierno sudafricano.

74. Se recordará que, conforme al Censa de 1960, hay 35. "55~· hereros en el
Territorio, 9.0lí Lie Lc s (.uu1,;..; v" ven en reservas indígenas que se han de incluir en
"Hererolandia", G.l.lj6 viven en otras reservas y 19.901, en zonas "blancas" urbanas
y rurales. Begiín el Plan OdendaaL, sólo serán afectadas las hereros residentes
en las reservas indígenas fuera de "Hererolandia" y na las que residen en las
zonas "blancas".

75. En 1969 se dijo Que el Jefe Rosea Kubako , reconocido líder de las hereros,
envió al menos das cartas a funcionarias gubernamentales en protesta contra el
reasentamiento inminente. En carta enviada en agosta de 1969 al Comisionada
Jefe de Asuntos Indígenas en \~indhoek, el Sr. Kutako dijo que el sector de
Rietfontein, donde se halla "Hererolandia", era una región "semidesértica" y
pidió al Gobierno que suspendiera :i.nmediatamente la construcción de edificios en
Oka1'ara, Otjinene, Okopa y Epukiro (en ese sector). En la carta se afirmó que el
Gobierna había amenazado con sacar las bombas de agua de las actuales reservas
indígenas de los here1'os, a fin de obligar a la población a trasladarse y que a
las habitantes de la reserva de Aminius se les negaba el acceso a tres pazas en
la zona del corredor (Corridor Area), en la frontera con Botswana par la misma
razón.

76. En carta de fecha 18 de diciembre de 1969, dirigida al Admí.rrí.st.rador del
Territorio, el Jefe Kutako volvió a pedir que se suspendiesen todas las operaciones
en cursa para dar aplicación al Plan Odendaal y pidió además que el Sr. Vercuiel
cesara en sus funciones de Comisionado de Asuntos Hereros. Además, la carta
pedía que el Administrador convocase urgentemente una reunión en enero d.e 1970,
en la reserva de Aminius, tradicional de los hereros.

77. El 12 de enero se informó de que el Comisionado de Asuntos Hereros,
Sr. Vercuiel, había negado categóricamente CJ.ue a los hereros de la reserva de
Aminius se les trasladaría por la fuerza al sector de Rietfontein. Dijo que, por
el contrario, no se le había dicho a un sola herero que se trasladase a dicho
sector y que, como en él no había la menor instalación para alojar a la gente,
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En l'uuli
ero. habí, -

PrOCNW ,le namíbi an('s tU: vi. I't thl cl.e ln. 'rel'l'Ol'i,Hm J\ut,

1'("1' el llil1mEm1.(, ne ~,., pl,m ,',~ua en al'solutQ lo cuestión de Los trasludQ:3.
dad) ht'\bl~l det\l:,y,,~h'" 5\) ::,-,lj,' i t~hl~s d~~ userrtumí.ent.c en la zoua , la ouaI no
t.able en las C'm).lttci0rw~ en q\h~ s~: lw.llo.lx'l. o. 10. sa~ón.

T8. El ll.' de ,j\.lliL~ ..le 196\.) ~~e lt'l..'ceu\~) eu la Cl!l'ta nuprelll~t li\,'l HiI1dh,)cl, ) a un 131'<tp,"\
de <;.::11(, nnmll.'i':ulN; acusudoi- t,Hl vil'tud de lu. 'l'N'l'N''l sm Act. de 1967 11(> Sthhrrrien y
~"mnbién de oín-os dos \1tÜit(,S courorme a la ~;u8presBion 01' ConununislI1 Act de 19)(¡.
Se cree que los UC'US,h1l"lS ktl'ltH1 pasado en la cá.l'Ct~l de Preturia ,períoüos que aseen
dían a un 1~u,1ximc de 11'l;lS otir.':.~ ant.es de ser proce eados ; se les acuaaba de haber
.t.'N'mado parte de una con::.~'i.t'a\.'ión 'p'lro. 1'l'O\'Ol'lU' «na l'ebelü)n armado. en el "l\fric.:a
sudoccí.dent.a L'' ;y, entre (·tras cosas , de habe r l:'0<'':'biela adiestramien'lo en lucho. .11::
guerrillas en la Rept.lblicu Arate Unida, la Repu'bliea Unida de Tanzania JI la Uni(~n

de Rept.lblicas Sociulista:~ So\' lé'ticas. Tt,mbién se les acusaba de haber t.ralm,jad(,)
c on mí.embr'os exí.Lí.ados de la 8,)\\1,.11 \Jl'st Afr:i.ca People 1 s Ol'ganizati.on (SHAPO) j de
haber entrado armas de con-vrabando en el Territorio; de haber organizado CUlllpa
mentos secretos en el 'l'erritol'iQ, a fin de uaarLos como buses para nct í.ví.dades
de sabotaje ;: GUl:n'l'il1a~; de L:l ce r 1'at't i ..~ipntl(\ e-n una misión armada con objeto
de asesinar a un ~ie.t'e, en cuyc:; mí.sLón t'll gunl'da~spnldas de éste habfa sido muerto
a balazos; y :'le robe., incendio doloso y tent.ntiva de nsesinutó. Todos los acusados,
Que podían ser condenados a muerte en virtud de la 'rerl'orism Act, se decLaa-aron
inocentes ele las acusec í.ones ,

79. Los acusados, todos e Ll.os ovambos , eran : r.lessack Ví otor-y , Jonas Shisllt;)li.ni
Shimuefeleni, Al.f'red 8l:i.,jnna, Al.Lhe s 'I'heemamaudje , Yus tus Fe stus Ha í.ue , 801omon
Festus Ha í.t.a , Joseph Epan.ge Iua y Gaus Shí.komba ,

Ee. El proceso -.:~':::el'::?c< el 1: de .julio, pre s í.dí.do por el Mngj.sLrado Follo Baüenhor s't
:,. dos auxi Lí.ar-es , En nomcr e del Ninisterio PiíbLí.co comparec íeron el abogado
Pí.e t C'osthuL:eL, ':'txili::~' ci.el Procurador General del rrrunsvaal y dos abogados
auxi Lí ai-e s , El ::l'ibUnal t1QI~Ú'l'Ó a dos abogados para q1.le defendieran gratuitamente
a los acusados , se t.rnlak"\ l,~i abogado EoA. van del' Mel'\\e y del abogado
l. • .:3elel~o\vi t.z , ameos !:+iet'ú~l'N: del Colegio de Abogados de El Cabo. El Sr. Selel\.O\ütz
se }'etil'ó del proceso ní e.n.ru,s eL Ministerio Fúblico hacía comparecer a testigos.
8egt.fn los informes de preusa , el Ministerio Público formuló sus acusaciones entre
el le:' y el 23 de j:.l1io, cuando se suspendió la vista por ocho días. El Fiscal
hi30 comparecer a 35 testiGOS de cargo. Los testigos de descargo, a quienes se
hizo corcpare cer a part.l.r del y¡ de julio, fueron tres de los acusados y otras
dos personas.

81. El 20 de agosto, se declaré ~ulpables a seis de los ocho acusados e inocentes
a los otros dos, a los cU"lles se puso en libertad. Los condenados eran
Me s sack Ví.ctory, Jonas Shishileni Shí.muet'eLená , Yustus Fe s' "8 Haí.t.a , Solomon Festu s
Haita, Joseph Epange Lua y Gaus 8hikomba. El abogado def'eusr r reconoció que todos
los que habían sido declarados culpables lo eran, con excepción de Jonas Shishileni
Shimuefeleni, por lo que hacía a la acusación principal. En lo tocante al
Sr. Shimuei'eleni, la defensa alegó que se le había detenido en marzo de 1966,
antes de la promulgación d(: la Terror} sm Act, y que si bien se le hab fa inducido
a cometer el error de recibir instrucción "en terrorismo lt en el extranjero, no
había hecho nada ilícito después de su regreso al Territorio.
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l'2. El 22 de agosta, el Mugistl.'ado Badenhcrat condenó a cadena perpetua a cinco
de los acusados y canuenó al Sr. Shimuefeleni a 18 años de cárcel.

83. El 23 de octubre, el Sr. Badenhorst consideró la solicitud de los seis conde-
nados, para que se les permit:i apelar contra las condenas. Respecto al
Sr. Shimuefeleni, que había sido condenado a 18 años de cárcel, el defensor también
solicitó que se le permitiese apelar contra el fallo. Durante las actuaciones, el
defensor retiró su solicitud en nombre de Messack Victory fundándose en que era
culpable de asesinato.

84. El abogado Pieto Oost.huizen, que comparecía en nombre del Ministerio Público,
l: ctió 1:11 Magist.rado Badenhor-st, que r-echaaase las solicitudes. Este di,jo que
l'esel'varía su fallt) sine die.

('i:1. Por otra parte, el abogado defensor informó al tribunal de que una fuente
na revelada pagaba las cos Las de la apelación. No hay fondos para asistencia
let1'ada gratuita en casos semejantes.

86. El 27 de febrero de 1970, la South West Africa People ' s Organization (SWAPO)
publicó una declaración en Lusaka, según la cual las autoridades de Sudáfrica
preparaban un proceso secreto de diez dirigentes de la SWAPO, por acusaciones
en virtud de la Terrorism Act. La SWAPO, que dijo que su información se fundaba en
informes saca.:1os clandestinamente del Territorio, declaró posteriormente que se
acusaba a siete de esos dirigent.es de ltparticipación en actividades terroristas l1

en Caprí.vd y se acusaba a otro de actividades similares en Okavango , En cinco de
estos casos se afirmaba que las actividades se habían realizado entre 1964 y 1966,
antes de la promulgaci&l de la mencionada ley sobre terrorismo. No se conocían
todavía las acusaciones contra dos de los dirigentes.

87. La SWAPO declaró que entre los acusados figuraba el Sr. Brendan Kanyongola
Cimbvla;ve, ví.cepr-es í.derrte de la organización, el cual se hallaba en la cárcel desde
el 24 de sept:Lembre de 1964. A continuación figuran los nombres de los otros
nueve acusados: Alex:mder Simon, J'ost Noa La 8iloka, Manowa Mulibe Mahunga MzilH,azi,
M8sia Ingenda, Isiah Muhapulo Isitimela, WJ.1kenson Muluti Lukongo, Alfred Seloiso,
bernard Matmola Malafo y Charlie Simpatic.

Otras novedades

88. Se recordará (A/7623/Add.2, capítulo VII, anexa, párrs. 59 a 66) ~ue en 1968
la Administración terminó finalmente el traslado por la fuerza de los trabajadores
africanos ~ue vivían en el viejo barrio africano de \Hndhoek al barrio recién
construido de Katutura, fuera de la ciudad. En enero de 1970 se hizo público que
una ley" relativa al nuevo barrio prohibía que las esposas africanas residiesen con
sus maridos a menos ~ue éstos hubiesen nacido en Windhoek o hubiesen vivido en
el barrio con empleo permanente durante 10 años, o a menos ~ue la esposa fuese
también residente de Windhoek.

89. Respecto de otra aplicación ele la política de apartheid ele Sudáfrica, se
anunció en la Official Gazette, en dieiembre de 1969, ~ue dos playas de Namibia
estaban reservadas para el uso exclusivo de bañistas blancos. Según la prensa
de Namíb i a, }8. Administraci r\n tí.ene la intención de imponer pronto el 1I.§ill.~rtl:).eid

de pLaya 11 en t.odos los lugares de vacaciones.
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90. La Ley sobre asuntos del l\frica Sudoccidental (South West Afl':i.ca Affairs Act)
(No. 25 de 1969), por la que se trasj?asal'on la mayor par-te de las facultades y las
funciones ejercidas por la Administración a Sudáfrica" mod:l.ficó también considera
blemente la estructura financiera del Territorio. En virtud de dicha, ley, la
Administración territorial soló retiene autoridad imj?ositiva respecto de lo
siguiente: impuesto sobre los ingresos :pagados j?or los particulares, licencias
comerciales, tasas de licencias para perros y licencias de caza, impuesto sobre la
circulación, impuesto sobre vehículos mc'bor-í.zudca , impuesto sobre diversiones, y
detel~inadas multas. En lo que se refiere al impuesto de las em:presas, que cobra
la Re:pública de Sudáfrica, la Administración recibe el mismo :porcentaje que se :paga
a una administración provincial de la Re:pública. Sudáfrica :percibe otros im:puestos,
incluso algunos tan im:portantes como los de minería y de :pros:pección de ex:portación
de diamantes, de aduanas y consumo y los ingresos j?ostales y telegráficos, que
representaron más del 64% de los ingresos del Territorio en 196~/6~;, que se abonan
a una cuenta separada llamada "Cuenta del Africa Sudoccidental" ("South Hest Africa
Account") del Fond~ de ingresos consolidados de Sudáfrica (Consolidated Revenue Fund
of South Africa) que se em:plea :para sufragar los gastos en el Territorio de Sudárrica
y de la Administración tel'l'itorial. El monto que se paga a esta última se calcula
conforme a una fórmula flexible establecida :para evitar que ha.ya grandes fluctua
ciones, :pero también :para permitir un incremento moderado en el caso de que sea
indis:pensable' gastar más para que la Administración :pueda desempenar sus funciones.

91. El presu:puesto para 1969/70, que presentó el Administrador en mayo de 1969,
preveía un ingreso total de 53 millones de l'ands" de los cuales 15,,6 millones proce
derían de fuentes dependientes todavía de la Administración territorial, 32,,1.~ millo
nes de rands procederían de la "Cuenta del Africa Sudoccidental" y 5 millones se
obtendrian de fondos prestados :por Sudáfrica :para la ejecución del Plan Odendaal.

92. Los gastos del Fondo de Ingresos del Territorio durante 1969/70 se calcularon
en 33,,3 millones de rands, de los cuales 21,3 millones se asignaron :para gastos
"crüí.nai-í.os" (recurrentes), 1 millón para tras:paso al Fondo de Desarrollo Territorial
y de Reserva (Territorial Develo]ment and Reserve)'y 11 millones (incluidos los
5 millones de rands en préstamos de Sudáfrica) :para tras:pasos a la cuenta de
préstamos" con destino a l~ ejecución del Plan Odendaal. Los gastos totales del
Fondo de Desarrollo Territorial y de Reserva (Territorial Development and Reserve
Fund) se calcularon en 25,6 millones de rands y los de la "Cuenta de Préstamos"
en 11 millnnes de rands. Las :princi:pales :partidas de gastos ordinarios (recurrentes)
corresp:mdieron a: educación y sanidad (en las zonas "blancas"), :por 7,1 millones
y 3,4 millones de rands res:pectivamente; administración, 3,1 millones de rands;
obras públicas, 2,6 millones de rands; turismo y conservación del medio, 1,1 millones
de rands. Los gastos :para el desarrollo incluyeron 9,9 millones de rands del Fondo
de Desarrollo Territorial y de Reserva y 10,5 millones de rands de la Cuenta de
Préstamos, ~ara carreteras; 8 millones de rnnds a edificios r,ubernamentales; y
7 millones de rands a :préstamos a munici:pios y administraciones locales.
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93. El presupuesto para la "Cuenta para el Africa Sudoccidental ll durante el mismo
periodo que se presentaron al Parlamento de Sudáfrica, preveía unos ingresos totales
de 76,5 millones de rands y gastos de 86,5 millones de rands, de colmar el déficit
se encargaría la República de Sudáfrica.

94. Las principales fuentes de ingresos calculados eran las siguientes: impuestos
aduaneros y al consumo, 11 millones de rands; impuestos de minas de diamantes,
15,6 millones de rands; impuestos de otras minas, 8,5 millones de rands; impuestos
de las empresas no mineras, 10,4 millones de rands; impuestos de prospección y
denuncias de minas, 320.000 rands; derechos sobre la exportación de diamantes,
6,3 millones de runds; impuesto sobre los beneficios de los diamantes, 6 millones
de rands; impuestos sobre beneficios no distribuidos, derechos de sello, derechos
de transferencia, licencias de armas de fuego, 1,2 millones de rands; rentas, inte
reses y multas, 6,7 millones de rands; contribución de Sudáfrica en relación con la
administración bantú, 4 millones de rands; cifra pagadera al Fondo de ingresos
Consolidados (Consolidated Revenue Fund) de Sudáfrica, en virtud del apartado e)
del inciso 2) de la Sección 22, de la ley sobre Asuntos del Africa Sudoccidental,
de 1969, 1,7 millones de rands, cifra pagadera a la South West Finance Corporation
Ltd., en virtud de lo dispuesto en la. sección 5 de la Ordenanza No. 21 de 1953.

95. Entre los principales gastos calculados figuraban los destinados a la adminis
tración y desarrollo bantú, por 12,7 millones de rands, de los cuales 10,3 millones
se asignaron al Fondo Fiduciario Bantú de Sudáfrica para gastar en el Territorio;
a asuntos hidráulicos, 12 millones de rands; a créditos y tenencias agrícolas,
4,2 millones de rands; a asuntos de la población de color (incluidos los basters
de Rehoboth), 3,3 millones de rands; a obras públicas, 2,8 millones de rands;
a servicios técnicos agrícolas, 2,5 millones de rands; a educación bantú, 2,3 mi
llones de rands; a desarrollo de la comunidad, 2 millones de rands; a servicios
varios, 2 millones de rands; y 31 millones de rands, cifra pagadera por ley a la
"Cuenta del Africa Sudoccidentalll del Fondo de Ingresos del Territorio (vÉase
el párr. 90 supra) .

96. Si se analizan los créditos se advierten lo~ siguientes gastos previstos por
el Departamento de Administración y Desarrollo Bantú de Sudáfrica y por el Fondo
Fiduciario Bantú de Sudáfrica para los asuntos africanos: servicios de sanidad,
1,9 millones de rands; educación, 2,3 millones de rands (incluido 1 millón de rands
para sueldos de maestros, 900. 000 rands para servicios de educación prestados por
las autoridades nativas y 180.000 rands para conservación de escuelas y material
escolar); B,8 mi~lones de rands para el desarrollo en las zonas de africanos,
incluida la creación de poblados; y 1,5 millones de rands para gastos recurrentes
por servicios suministrados por las autoridades autóctonas, excluida la educación.

97. Entre los gastos previstos para el Departamento de Asuntos para la Gente de
Color de Sudáfrica figuraban 1,6 millones de rands para educación, de los cuales
1,2 millones correspondían a sueldos de maestros, 269.000 rands a escuelas y
10.000 rands a ayuda concedida al Basterraad de Rehoboth; 1,2 millones de
rands para los servicios de sanidad y 39.700 rands para colonización. Los créditos
para la construcción en las zonas destinadas a gente de color y a basters por el
Departamento de Obras Públicas ascendieron a 432.100 rands en 1969/70, sobre todo
para construcción o ampliación de escuelas y de un hospital en Keetmanshoop. El
programa de construcciones acarreará un gasto de 2,6 millones de rands.
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~)C). :La Cº.u..~l~lj.d9.ted ~i~mond_}'Iine_§-9t' 80uth_1·)esi::. J\frica Ltd., compañfa eubs.i-rí.ar-í.a
de De b~~rs__Q.?!!_§.c;'lid~?ted Mines, Irtd . de Slldá.frica, que es la compañía minera. má.s
importante elel Territorio., d.:i.,io que habfa obtenido unos beneficios netos consoli
dado en J.968 de 46.1i'57. O()O r-ands , o sea 7.822. coa rands menos que en 1967. Se
recorda.rá que la zona de concesión de la compañía abarca 10.259 millas cuadradas en
la l'a.rte sur del TelTiturio. Hasta f'f.ne s de 1970, la compañfa explotará también,
con un conhra t s de J.¡. años. la concesión de la Marine Diamond Corpora.tion Irtd; que
es tamb:i,én una conipañfa s~l1'fiidia:t'ia de la. :Ce :Beers Cor'POl:.ation. ---

98. Los gasteo ce.LcuLados :por el DepG1.l'tamentü de Asunbcs Hidráulicos de Sud1:{fricél.
para :pro;rec:tofl en regiones no b lancaa del Territorio, por :un total de 12 millones
de randa, incluian los sisuientes desembolsos: estudios de la reserva indígena del
norte, de Ckavango, 50.CCO rands; aba,stec:tmiento local de agua a escuelas, hospitales
e inst:L-tnciones ~u'bernamentalp.s en 18.8 zonaa indígenas, 5eO.000 rands (sobre un total
de l)J~ mil~oneo de rands); :pro~recto del río Cmar'ur'u, en Dama.ra,landia, 69.COO randa,
(sobre un ga8to total de 1 mil16n de l'andti); proyectos de regadío y una carretera en
Ovainbo'l.endfa .• 655. cee rands (sobre un gaste total de :5 millones de rands).
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leo. 1 {j. :pl'od.lJ.cción de la Cl)nsoli,aa~~d Diamond Min~s obtenida. en 'sus propios
terrenos fue de 1. 490. C'T5 quilates: algo más que en 1967. En la zona que arrienda
a la ~Jü.l:~1~__~i9:!-11.~i1ds" la :producción en tierra firme pasó de 29.935 quilates
él. 1!~9- 765 qirí.La'te s , pero la produccLón de los yacimientos submarinos disminuyó en
52. t)9J quilates) con un total de 82.).¡.21 quilates, debido parcf.a'Imerrte a que se
retirc) del servicio la barcaza minera Pomona durante tres meses 'Para obras de reacon
di cfonamt ento . En el transcurso del año gu8"dó det.ermí.nado que l~s reservas conocidas
de dia~nunt.t:s en \:'1 mar estaban agotadas hasta. el punto de resultar imposible seguir
exp'l.ot.ándoLae , Las operací.one s de mí.n- ",(3 ~'~ 'Y':~ V'.l.'~::> 811SpendiF'rnn; Fue s, hasta. que
se terminarél. una campaña. intensiva ó e :,:..1.<; :U"" ~" lsnr.r.e t.an t.o , 1!3 f?~ pasó proví.-
s í.cne.Iment,e a Hettentot Bay pa:.""l exp'Lot.a.r 1.1.(1 deIósito de extensión limitada ~uYQ,

existencia habfa sido demostrada por 'r'idal Dí.amouds (S1:JA) (Pty) Irbd , en la cual la
Consolidated Dia,!llond ~ines tiene un interés del 54%. ~Las acciones restantes están
en manos de la. G~tt,v Oil Co~a.ny de 10f3 Estados UnLdos i ) Si. COII:O se sospecha, t.Lenen
éxito las operaciones de prospección submar-í.na en la zona de la concesión de Mari~1e

DiaJ!lonq" la :!:'.~~~ reanudar-fa las operaciones con más s egurí.dad que anteriormente.

1(.].. A fines de J..969 la St.rathmore Services and Finance COl''Poration de Sudáfrica
comenzó una. nueva. ~mljreSa de exp'Iotac í.ón de minas de diamantes, );lar intermedio de
unas de sus subs'í.dí.arí.as , la º:l:.rathT!lQ2:~~Dia..!Qonds que ya expl.ota una serie de minas
pequeñas del terri.toJ.'io) y que ha. venido r-ee.Lí zando operaciones de prospección a lo
La.rgo de tres rniJ.las de la COst8. limitada. por el río Hoarrí.b al norte y por el río
Un jab al sur. En diciembre de 1969 la compañía anunció que hacia decidido montar)
a un costo de 1 millón de rands como máx'lmo , una instalación de separación de
diamantes en la zona. Esto pa.recería. indicar que los resultaélos han sido promete···
dores) aunque hasba la fecha se conoce poco sobre el resultado de las operaciones
de pro spe ccí.ón . La faja. cos t.era de tres millas había sido exp'Iot.ada inicialmente
por la :P.~_Eeers .Q~'p-or3,tion en su :propio beneficio, pe ro e st.at.e abandonada por la
baja caLí.dad de Las piedra.s que fueron halladas durante les veinte años de
exp'l.o tac íón .
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102. Durante 1969 se informó de que 1,'. J:lJ.'oSl¡ección Y' le. (~xtJ.'a.cC'iéin do ldnewüe8
comunes habfa atraido una. at.en c Ión sin l?:t'ucederrt.e8) t.anto ,por }"larte de [:I~dó.f,d,ca

como de intereses extranjero::.;. 8eg\.ln el Inspector Jefe de Hino,s del IfAfl'i ea.
Sudocc'í.derrta.L'", hasta la fecha se habfan concedido 85 concesí.oue s ele :pr0f.:rpElc:d,ún
que abarcaban una. super-f'í.cd e de unos cuatro millones Ü(" hectáreas" y toda la. co sea
desde el Hio Orange , al sur) hasta el Kunene e s taba tam1Jién coriced'í.da , El Euspec tor
Jefe dijo SÜ1 embargo que el Depar-tamento de tvIina.8 no eaperaba que se hicieran descu
brimientos extraordinarios. Se esperaba que las minas que se descnllriera.n tuv'Ler:.m
un rendimiento bajo y habría que resolver e.;raves 'Problemas de L al")t1.Btecild errho dl~

agua.

103. Todavia no se dispone de la mayor }')arte de los iuformes financiero:; del ejel'
C1C:LO 1968-1969 de las ccmpañfe.s que tral.,ajan el 'rerritoJ'io. En l\;lh'( la. ~slll~l:l

Corpora:tion) que produce más del 80% del total de minera.les comunes y en 'Propiedad
conjunta de Amel'ic.!:l.n Metal Climax y de la Newn:ont Mininn;,,-º-~~:1l():r'atio!2, de c Lar'ó

ingresos por valor de 52 millone s de a-ands , y benef'Lc í.os por va.lor de :1). OllL 3311- rand s
de la venta d.e 97.509 toneladas de plomo) 4,0.326 toneladas de cobre , b.2);.? tonela.da.s
de zinc) 705.038 libras de cadmio y 1.852.516 onzas de plata ext.l.'a:(daG de 1800 minas
de 'I'sumeb y Kcmba't , La Klein Aub Co"pper f1.il1E';, propiedad d.e interef3es 8u,élafric8nos,.
declaró ingresos por valor de 2 millones de runds en el ejerch':i.o 1967/68, (e:1 19G9
las ganancias a.nt.es d.el pago de 4-30. coa randa de itllpuestos) a scendf.er'on
a 2.5CO.CCC rands, y la South ~'Test lUrica COI11)Jany, t~mbién cont.rolada :pOI' intereses
sudafricanos) declaró ingresos de 505. OC(; rands por verrba de vanadaco de plcmo.,
sulfuro de zinc y plomo, silicato c1e zinc y estaño/t.ungsteno, obtenidos de sus llli'la.S
en el Monte Auka s y el Brandberg Occidental. No se dis:¡::onía de información sobr-e
la mina de estaño de Uí.s , ubicada en el territorio pD,trio de Damar'e.Landf.a y l)ert.e
neciente a la Iron and Steel 90l:'PoE,ati_C?n oL.§outh Africé!:J que t.ambí én la explota.

lcL1-. Algunas de las operaciones más illl:flOrtantes durante 1967 y 1968 fueron la COll;;.1
trucción de un horno Í'lae1z, en la mina del Monte Auka s , pert.eneciente a. la
C.uth Hest Africa Com "'Iany, como consecuencia de un acuerdo con la. Zj,llc CO~"l:orati.9.n,

of South l\frica ~ZINCOR liara el suministro de l~xido de zinc; la explotación d.e
la mina de cinc de Rosh Pinah por la Iron and St.eel COl']J_ora~i0!l-gf 8ou:tll Africa.
(ISCOR)) y la reapertura de la mina Matchless, situada a 28 millas al op.ste de
'í<lindhoek y pertenecient.e a la Tsumeb C9rpo,ration. Tanto la mina de 110sb Pí.nah cerno
la instalación productora de óxido de z í.r.c del Mont.e Auka s comenzaron a. operar en
la primavera de 1965)) cuando aún no se habfa tel'Illjnado de tn-abajar en la mina.
Matchless.

105. Las operaciones de prospección más importa.ntes) orient.adas sobre tudo @, La
búsqueda. de cobre) fueron llevadas a cabo };or dO:3 ccmpañfas : La, FEDS\lA~-2I~~oriJ-L~~1];

(formada por la Klein ¡\ub CopTI.er Company. Ltd. y sus tres compañías matrices) la
Fede~ªI~ .?lynbou-General Mining Group, la Fed~~'ale-'yolkspeler¿:p~iJ:~~8~l,k y la. H§.:rinl:
ProciUct.ti Ltd. de Sudáfrica) y la Af'rí.ca 'I'r i anzLe MtE.ing, ..1'rospectinp; and Deve.l9.J2!!!.~.1

Company Pty Lt.d. (de la cual son accionist.as la ~ng10 Tral~vaal ~~g§91}dat~i
Investment Co. Ltd. Y la Newmont Mininp; anl1 de_J3eers) que poseen con jurrbamerrte
el 49))% del paquete de aCciOl'les). La Uniteª_~t0::t.§..§.-ªtEl:~l COI'pOI§:ti2.11, que posee
un 15% de las acciones en la compañia prospec'türa: ha. facili toado l)rt~st::unos par-a
financiar la prospección a cambio de un interés de otros 15% más en una nueva
subsidiaria de Anglovaa1. Ambas eml,resas de prospeccLón se Ln'ic'í.ar'on por haberse
de scub í erto que los depóaí, t.os de minerales de cobre de la mina de Klein 1\u1) en el
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distrito de Rehoboth eran muy superiores a lo calculado inicialmente y que era muy
:probable que se extendieran al noroste más allá del vfi·tvlei y de Gobabis y hasta
exceder el limite con Bo'bswana , La concesión del FEDSHA Consortium abarca 8.500 mi
llas cuadradas desde la mina de Klein Aub hasta la frontera con Botswana, mientras
que la concestpn a la Africa Triangle Mining. Pros)Jecting and DeveloFment Com)Jany
abarca en total 1.500 millas cuadradas ubicadas en varias regiones separadas de las
cercanias de Rehoboth y Gobabis. La última compañia citada tiene también derechos
de :prospección sobre una extensa región de Botswana adyacente a la frontera con
Namibia. Durante 1969 el grupo de la Anglovaal estaba tomando muestras de minerales
en Hitvlei, en Namibia, con miras a abrir en el :próximo futuro una mina en la región.

106. Otras novedades ulteriores en la industria de mineria del territorio se refie
ren al descubrimiento de diversos depósitos de minerales que no se :producían ante
riormente ~n él, entre ellos uranio y talco, asi como la participación de más
compañfas en la :producción de cobre. A continua.ción figura una descripción.

107. En diciembre de 1969, se informó de que la compañia Rio Tinto South Africa
(Pty) Ltd., estaba terminando un am:plio :programa de prospección a un costo de un
millón de rands, en los grandes depósitos de uranio de baja ley de Rossing, en las
cercanias de Svlakopmund, y que los resultados logrados hasta el momento habian sido
lo bastante satisfactorios para justificar la perforación de un pozo de exploración
de 350 pies de profundidad, que costaria 730.000 rands, y el establecimiento de una
instalación experimental. Si los estudios de viabilidad indicaban posibilidades de
explotación económica el grupo de Rio Tinto recibiria la concesión de derechos de
mineria y se estableceria una mina de uranio a cielo abierto. Se formaria una nueva
compañia controlada por la Industrial DeveloFment Corporation of South Afric~, que
seria la pro:pietaria Y se encargaria de la explotación de la mina, con representantes
de Rio Tinto como sus administradores y secretarios.

108. En enero de 1970, la Etosha Petrrc Leum COlli)Jany (Pty) Ltd., compañia subsidiaria
todas cuyas acciones se encuentran en manos de la firma Brilünd Mines of Canada, y
que tiene derechos de prospección sobre una extensa zona ubicada. al sur de Etosha,
anunció que estaba considerando la posibilidad de abrir tres nuevas minas a un costo
mínimo de 45 millones de rands, en las cercanias de Grootfontcin donde las activi
dades de prospección habían demostrado la existencia de yacimientos "sumamente prome
tedores" de plomo, zinc, cobre, plata y cadmio, en una superficie de unos 2.500 pies
por 600 y 400 pies de profundidad. Los ensayos d~ laboratorio efectuados sobre
muestras tomadas en otra zona de 2.500 pies ubicada a lo largo de la linea del descu
brimiento tambim1 habian sido prometedores y en otros dos puntos de la concesión
también se habian encontrado perspectivas favorables.

109. En 1969 se informó también de que habia posibilidades para la explotación de
una mina de talco ubicada en las afuerzas de Windhoek y que la Anglo-American
Cor.¡Joration estaba considerando la posibilidad de invertir 4 millones de rands en
una mina de wolframita cerca de Cmaruru.

110. En octubre de 1969, se anunció que la Johannesburg Consolidated Investments,
compañia sudafricana, habia solicitado la concesión de derechos de mineria para
minerales ordinarios sobre una superficie de 8 millones de hectáreas, que incluia
toda la reserva indigena del norte en Kaokoveld, y parte de la de Dama.raIand'í.a donde
se encuentra ya la mina de estaño de Uis. Si se le otorga la concesión, la compañia
pagaria regalias de 80.000 rands mensuales, cuando el pago normal de una licencia
de prospección es de 4,20 rands mensuales por las primeras 10.000 hectd:reas
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y 1.60 ~ands ~or cada 10.000 hectáreas más. El De~artamento de Administración y
Desarrollo Bantú estaba examinando la solicitud.

111. No se confirmaron durante 1969 los informes de que la South African Bantu
Mi~ing C~r]oration, establecida ~or ~roclama de 28 de marzo de 1969, había solici
tado concesiones de ex~loración en los "territorios patrios" ~ropuestos. Sin
embargo se decía que había geólogos de la em~resa trabajando en diversas partes del
territorio.•

Petróleo

112. Como se informó anteriormente (A/7623/Add.2, capítulo VII, anexo, párrs. 99
a 101), durante el año 1968 la Administración del Territorio, ~or conducto de una
filial de la Southern Oil Exploration Corporation (Pty) Ltd. of South Africa
(SOEKOR), otorgó ocho zonas de concesión de ~etróleo, que abarcan casi 90.000 millas
cuadradas, a las siguientes com~añías internacionales: Shell y British Petroleum
(un bloque en tierra firme y dos en el mar); de Beers Consolidated Mines y Société
Nationale de Pétrole dlA uitaine (un bloque en tierra firme); Gulf Oil Company

dos bloques en el mar); Chevron Oil, filial de Standard Oil Com"pany de California
(un bloque en el mar)j y ~I Mining and Exploration Company, S~~acuse Oils and
Woodford Gas and Oil Company (un bloque en el mar).

113. Según las concesiones tendrán, a 0~ci0n de las compañías, una duración de
17 años, y el ~rimer ~ozo debe ser excavado :pasados tres años ~ero antes de que hayan
transcurrido cinco. Pasados 36 meses, todas las compañías entregarán una cuarta
~arte de su ZOl1f de concesión a GOEKOR (SHA) Ltd. (SWAKOR), filial de SOEKOR en el
Territorio; a los siete años le cederán un segundo cuarto y a los doce años un
tercer cuarto, siem~re que no se haya descubierto ~etróleo. Pero si se encuentra
~etróleo antes de diez años, sólo es ~reciso entregar el 50% de J.a zona de
pros~ección. Si se descubre ~etróleo en cualquier momento de la duración del
contrato, la SHAKOR tendrá derecho a convertirse en socio de la ccm~añía de. ,
pros~eccJ.on.

114. En agosto de 1969, el presidente de ia SWAKOR anunció que se habían concertado
todos los acuerdos de ~ros~ecci6n negociados por ella y que todas las com~añías

interesadas habían comenzado ya sus actividades de pros~ección. Varias com~añí~s

habían terminado los trabajos de reconocimiento en tierra firme y en el mar y
estaban estudiando los resultados con miras a determinar las próximas fases. de
sus ~rogramas.

115. En octubre de 1969 se informó de que la EtoshaPetroleum Company, cuya
concesión para la prosuección de ~etróleo, que cubre más de 100.000 millas cuadradas
en la ~arte norte del Territorio, es anterior en fecha a las ar-r.iba mencionadas,
estaba ~re~arándose ~ara comenzar ~erforaciones en Ainos, en la parte occidental de
la reserva de caza Etosha. El 22 de octubre fue desembarcada en Walvis Bay una
~erforadora de 900 toneladas, ca~a~ de llegar a una ~rofur.didad de 20.000 ~ies.

En noviembre se desembarcó otra ~erfora.dora que se erigirá en un luga.r situado a
unas 30 millas al norte de la primera, esto es, a unas 120 millas de Kamanjab en la
zona occidental más alejada de la hondonada de Etosha.
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Pesca

116. Desde la segunda guerra mundial, la pesca coste~a ha llegado a ocupar el
segundo lugar por orden de importancia entre las industrias del Territorio.
En 1968, la industria comunicó ganancias de 1~012 millones de rands provenientes
de la elaboración y venta de 1.070.000 toneladas de pescado. Según fuentes oficiales
de Sudáfrica, la industria representa en la actualidad una inverflión de 1; m:i.llol1NJ
de rands el'i edificios, maquinaria y vivienda, más 7,5 millones de rands correspon
dientes a la flota pesquera. Emplea ;.;00 personas en fábricas en tierra firme y
720 como tripulantes de lo~ burcos pesqueros. El total de los salari~s pagados
durante 1968 ascendió a 2,5 millones de rands. Los propietarios de barcos y sus
dotaciones ganaron otros 9 millones de rands.

117. El sector industrial dedicado a las sardinas, concentrado en Walvis Eay,
siguió constituyendo más del 90% de los ingresos totales (;1,5 millones de rands),
seguido por el de las langostas (6,8 millones de rands), los malacopterigios y el
aceite '~r :)~eles de foca. En la. acbual.í.dad, diez grandes compañfua, cada una con
un cupo básico de 90.000 toneladas, actúan en ese sector; dos de ellas obtuvieron
sus concesiones en 1968 con la condición de utilizar una porción especificada de sUQ
ingresos netos provenientes de las sardinas para colaborar en el mayor desarrollo
de la industria de los mulacopterigios. La primera de ellas, Sarusas Develorment
Corporation (cuyos principales accionistas son Mankor{ Volksas,'General Mining y
la Industrial DeveloFment Corporation of South Africa) se comprometió también a
construir un nuevo puerto de pesca en Angria Fria (Mowe Bay) sobre la costa
de Skeleton en la parte más septentrional del Territorio ~/, así como una carretera
costera que enlazara esa región con el resto del Territorio, un aeropuerto y otras
obras públicas. Una vez terminado este proyecto, entrará en vigor una segunda con
cesión para la pesca de nlalacúpterigios, que la Administración está tratando enérgi
camente de fomentar, y el nuevo puerto será la sede de esta actividad. La concesión
relativa a las sardinas de la segunda organización, Consortium Visserye (Pty) Bpk.)
compuesta de siete compañías que iniciaron la construcción de dos nuevas instala
ciones de elaboración de pescado, una en Walvis Bay y la otra en Lüderitz, está
igualmente condicionada a la producción del cupo de 90.0CO toneladas de
malacopterigios.

118. Se acordó que hasta que estén terminadas las propia.s instalaciones, las
capturas de esas dos empresas serán elaboradas en las ocho instalaciones eXistentes,
consistiendo en este caso la elaboración en la transformación del pescado crudo en
harina de pescado, pescado en conserva, pescado congelado y aceite de pescado.

119. Según se informó anteriormente, en los últimos años la industria se ha visto
amenazada por las actividades de los buques factoría de Sudáfrica y ba.rcos rastrea
dores extranjeros, que compiten con la industria local y, lo que es más grave,
perturban el movimiento normal de las sardinas hacia el sur y ponen también en
peligro de otras maneras la fauna subacuática. En 1968, los dos buques factorías
sudafricanos autorizados que trabajaron frente a la costa de Namibia. elaboraron
614.000 toneladas de pescado (equivalente al 62% de la captura total de las
compañías registradas en Namibia). Durante ese año, la industria local dio parte
de una disminución en la captura total debida a factores ecológicos y sufrió además
las consecuencias de una baja de los precios mundiales del aceite y la harina de
pescado, en comparación con los precies de 1967.

Hasta 1968 esta zona formaba parte de la reserva indígena septentrional de
Kaokoveld.
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120. ñ fines de 1969, el Ministerio de Asuntos Económicos de Sudáfrica anunció que
~1 cu~o para los buques factorí~ se reduciría a 250.000 toneladas para la tem~orada

J~ 1970; 125.000 toneladas se elaborarían en las fábricas en tierra firme con pequeña
gnnancia y la otra mitad en los buques factoría. Se autorizará a los buques a
~~~turar sus cu~os dentro del límite de doce millas de las aguas territoriales de
Namibia, ~ero luego han de buscar bancos de ]esca al norte del río Kunene o bien al
uur del Cabo Cross. En compense.cí.én, los ~ro~ietarios de los buques fectoría reci-

\. birán una concesión ~ra una fábrica en tierra, con un cu~c de 90.000 toneladas~

que funcionará en Walvis Bay.

12l. Los ingresos netos correspondientes a 1968, comunicados ~or varias de las

. ~

p!incipales compañías, son los siguientes:

Ingreso neto Captura total Impuesto
(rands) "ltoneladas) (rands)

Angra Pequena Fishing Company 991.000

Ovenstone South West Africa
Investments Ltd. (OSWIL) 12 millones 128.000

Kaa~-Kunene 2.006.313

Sea Froducts (SWA) Ltd. 2.266.302 132.000 946.644

South Hest Africa Fishing
Industries, Ltd. (SWAFIL) 2,35 millones

Suid Kunene B~k. 984.324 135.000 512.903

Marine Products, Ltd. 3,4 millones*
• •

* Incluidas las ut.ilidades de otras inversiones apart.e de la pesca.

. .

122. Según los informes de las compañías, la industria esperaba obtener ganancias
mayores en 1969 como consecuencia de la subida de los ~recios en el mercado mundial
de la harina y aceite de ~escado. En octubre de 1969 se lBbía vendido ya la pro
ducci6n total de harina y aceite de ~escado. No hay infor~aci6n exhaustiva sobre
el destino de las exportaciones de pescado. Ovenstone South West Africa Invest.ments,
Ltd. inform6 durante 1968 de que su fábrica de conservas de Walvis Bay seguía sumi
nistrando todas las sardinas en lata pedidas por Del Monte Corporation, de Estados
Unidos. Durante ese año, las ventas a la compañía ascendieron a cerca de un millón
de rands y los pedidos en firme para 1969 ya. han superado ese monto. Se informó tam
bién de que las ventas para la inmlstria de alimentos para animales d~mésticos de
los Estados Unidos están desempeñando un papel cada vez más importante en la economía
de la industria. Durante 1969, la industria, del pescado en su totalidad esperaba
embarcar un mínimo de ¿os millones de cajas a los Estados Unidos, donde serían comer
cializadas con distintas marcas. La producci6n de alimentos para animales domésticos
se lleva a cabo en todas las fábricas de consrvas de Walvis Ba.y.
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123. En noviembre dt;l 19G9, la f:IH'usns DG'veloumelit COl:'porntiQD. anune í ó su t.rrten

cién de ccmen~ar la construcci6n de una carretera de 48 millas a lo largo de la

cesto. de 8keleton, ccmeuzaud o en Terrace Bo.~r, IÜ sur, donde termina la actual

carretera costera ~{ donde 8tx'atl'..more Diamonds está terminando sus instalaciones

de aepa rací ón de diamantes (véase pá.crafo 101 ~upra) 'jr continuando hacia el

norte hasta 1fó\-le Bay, d oude se ha de c onatruí,r el nuevo puerto de pesca en cuanto

el estado de la car-reter-a permita el transporte Q': equipo pesado. En los })lanes

prelimlnares para el desarrollo de.l, puerto se prevé un gasto estimado en tres

millones a 11,5 millones de ruuds , Se ce.Lcul.a que la propta fábrica de pescado,

\ Lnc.Luí.dos el cqutpo y la ví.vLenda , cues be 2,4 nrí Ll.onee de rands , JI' se inv'el"tirán

f,\.'/ otros eles millones de a-auds en buques rastreadores J' redes. Al proyectar el

1 puerto, se prestará atención al posible aprovechamiento de los grandes yac í,«

.
,/ míerrt os de cobre 'j' hierro que se cree existen en Ka okoval.d , En consecuencia,

i las instalaciones por-tuar-Ias tendrán la capacidad sLtficiente para permitir el

',1 movimiento de t.ranapor-tador-es de minerales de 50.000 a 70.000 toneladas, así

:1 c cmo el de barcos de cabotaje ;¡r otros buques de hasta 16.000 toneladas.

1

12 tr. 2i bien c cns Lderaud o su c ont r fbuo í ón mecha al producto nacional bruto del

Territori.o (,~OJ~), el sector agr opecuar-í,o es el más reducido de la producción

primaria, es la base de la e concmfa del Territorio y probablemente continuará

s í.énd ol,c,

125. La crfa de animales, tanto la de ganado cerno de karaku l., constituye normal

mente el 99% del total de la preducción bruta agropecuaria cemercial. El ganado

'~l el karukuI cont r tbuyen; respect í vament.e , con el 6156 J' el 36% del total, que

as cend í.ea-on él 44, ¡~ mí Ll.ones de randa en 1965. A.nbas actividades están casi

excLus í.vame rrte en manos de europe cs , si bien en el caso del Sanado se han cele

brad o subastas y ventas durante los Lí.ltimos afies en los lIterritorios patr í cs ''

de los he rer-o, les na.na y les dama, con ganancias de 1.11G.107 rands en 1966,

97e.785 r ands en 1967 y 1.611.)178 rands er¡ 1968. Ee díc> que en las reservas

indígenas del norte, especialmente en Ovambolandia, el ganado es de calidad

inferior :y padece de brotes perí.ód í cos de fiebre aft esa. Por consiguiente,

está prohibida la libre c cmerc í.a.l í.aac í ón de dicho ganado. Ee calcula que la

cabaña del Territorio se eleva a 2.hOO.OOO cabezas, de las cuales alrededor de

dos millones pertenecen a agricultores blancos y GOO.OOO a africanos, principal

mente en las reservas. inoígenas.

126. 8egLí.ti fuentes .sudafricanas, la exportación de ganado en pie a la República

de 2udáfrica es la base de la industria ganadera del Territorio. Cemo s ólo una

fracción de la carne que se preduce puede ser absorbida por el mercado local

(7,1.r% en 1965), entre las dos terceras y las tres cuar-tas partes de tedo el ganado

comercializad o se venden a la República. Durarrt;e el año 1967, el valor del

ganado sacrificado para el consumo interno y la exportación superó' ligeramente

los 19 nrí.Ll.ones de ra nds •

127. De importancia cada vez mayor para la industria ganadera del Territorio

en los Lí.ltimos años f'ue el resurgimiento de la industria local de carne en con

serva, que elabora carne para la exportación. Si bien en 1967 dos de las tres

fábricas de carne en conserva del 'I'errít or t o se vieron obligadas a cerrar a causa
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de la baju de precios del extracto de carne "j' los cl'eúiel1l;f's c cs t os de la prcduc-
ción.. la compra en 1968 de rl'lmara lvleat Pa ckar-a IJtrl .. por Vliessentral, una eran
empresa de la República de Sudáfrica .. se tradujo en una consioerable expansión
de ese sector. Por el acuerdo de compra, Vliessentral se ccmpromet í.ó a exportar
carne congelada y desechos a Sudáfrica y al extranjero así como a suministrar
carne fresca a los mercados locales y a continuar las opea-ac íoues durante períodos
de sequía ~r pérdida, aunque la fábrica tuviera que funcionar con déficit. En
cump.Lí.aií.eub o de esos acuerdos, entre enero y mayo de 1969 se exportaron i.472 tone- "
ladas de carne de buey congelada y 35 toneladas de carne refrigerada a mercados
del extranjero.

128. Durante el año 1969, el Concejc Municipal de Hindhcek estudió la venta a
Vliessentral de los ;11ataderos municipales de Hindhcelt que, habían venido funcio
nando con déficit durante varios años. En enero de 1970, el Concej o se decidió
en contra de la venta.

129. loa comercialización de productos lácteos, industria conexa, no ha alcan
zado la misma importancia que la de la carne bovina, debido tanto al pequeño
volumen del mercado local como a que, por razón de los elevados costos, la
mantequilla, principal producto lácteo, no puede venderse en los mercados ext ran
jero~ más que con déficit. :Curante 1966, los productos láctecs se evaluaron
en 2,73 millones de rands , el 70% de los cuales se vendió en el Territori.o ~r la
mayor parte del rest o a la República.

130. La industria del karakul ocupa el segundo lugar en la actividad agropecuaria
del Territorio. En 1966 hubo 3 millones de ovejas karakul en las granjas de las
tierras áridas del centro y del sur del Territorio. En 1969 se informó de que
la industria obtenía ingresos anuales de 27 millones de rands , (Se c cmun í.có que
el COnSU11l0 mund í.aL total era de diez millones de pieles por año, a las cuales el
Territorio contribuía con 4,5 mí.Ll.ones v l

:1

.11 •.

v •
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110 INFORME DE LA DELEGACION DE OBSERVADORES DEL COMITE ESPECIAL
A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE APOYO A LOS PUEBLOS DE LAS
COLONIAS PORTUGUESAS CELEBRADA EN ROl-1A, ITALIA~ DEL 27 AL 29
DE JUNIO DE 1970 • o o • o • o o • o • o o o o o o o o o o .
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CAPITULO VII

TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACION PORTUGUESA

A. CONSIDERACION POR EL COMlTE ESPECIAL

l. En 3U 73Óa. sesión, celebrada el 13 de abril de 1970, el Comité Especial, al

aprobar el 47. informe del Grupo d~ Trabajo (A/AC.I09/L.623), decidió, entre otras

cosas, celebrar un debate ~eneral sobre la cuestión de los Territorios bajo adminis

tración portuguesa, junto con otros dos temas, a saber: las cuestiones de Namibia

y de Rhodesia del Sur. Al tomar esa decisión, el Comité Especial entendía examinar

por separado después del debate general los distintos proyectos de resolución sobre

los asuntos abarcados por esos temas •.

2. El Comité Especial examinó la cuestión de los Territorios bajo administración

portuguesa en sus sesiones 743a. a 747a., 750a. a 752a. y 755a. a 757a., celebradas

entre el 14 de mayo y el 18 de agosto de 1970.

3. Al examinar ese tema, el Comité Especial tuvo en cuenta las disposiciones

pertinentes de la resolución 2548 (XXIV) de la Asamblea General, de fecha 11 de

dici~lbre de 1969, referente a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de

la independencia a los países y pueblos coloniales. En el párrafo 10 de dicha

resolución, la Asamblea General "pide al Comité Especial que siga buscando medios

adecuados para que la Declaración se aplique inmediata y plenamente en todos los

territorios que aún no han obtenido la independencia :1, en particular, que formule

propuestas precisas encaminadas a la eliminación de las manifestaciones persistentes

de colonialismo". En el párrafo 12, la Asamblea General "pide al Comité Especial

que siga examinando el cumplimiento por los Estados Mi~lbros de la Declaración y

otras resoluciones pertinentes sobre la cuestión de la descolonización, especialmente

las relativas a los Territorios bajo dominación portuguesa ••• ". Asimismo, el

Comité tuvo en cuenta las disposiciones de la resolución 2507 (XXIV), de 21 de

noviembre de 1969, acerca de la cuestión de los Territorios bajo administración

portuguesa, en cuyo párrafo 16 la Asamblea "pide al Comité Especial que siga exami

nando la si.tuación de los Territorios de que se trata 11•

4. En su examen del tema, el Comité Especial dispuso de varios documentos de

trabajo preparados por la Secretaría (véase el anexo I infra) que contenían infor

mación sobre las medidas anteriormente adoptadas por el Comité Especial y por

la Asamblea General, así como sobre los últimos acontecimientos que atañían a los

Territorios.

5. Además, el Comité Especial tuvo las siguientes peticion~s escritas relativas

a los Territorios bajo administración portuguesa:

Angola

a) Carta de fecha 22 de abril de 1970, del Sr. Lukoki Lunzinga en nombre del

Partido NTO-BAKO de Angola (A/AC.I09/PET.1144).
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c) Carta de fecha 30 de diciembre de 1969, del Dr. S. Eosgra, Representante
del Comité de Angola, Países Eajos (A/AC.109/PET.1130).

d) Carta de fecha 23 de abril de 1970, del Sr. Tim Smith, Ayudante para los
Asuntos Africanos, Consejo de Acción Social Cristiana, Iglesia Unida de Cristo
(A/AC .109/PJi:T.1142) •

e) C~rta de fecha 22 de abril de 1970, del Sr. George M. Houser, Director
Ejecutivo, Comité Norte&uericano para Africa (A/AC.109/PET.1143).

f) Carta de fecha 11 de mayo de 1970, del Dr. S. Eosgra, Representante del
Comité de Ango'La , Países Bajos (A/AC.109/PET.1154) .•

6. El Comité Especial también tuvo en cuenta el informe del Grupo Especial esta
blecido por el Comité Especial en su 740a. sesión, celebrada el 21 de abril de 1970
(A/AC.I09/L.641). El Grupo visitó a Africa en mayo y junio de 1970 con objeto de
establecer contacto con representantes de los movimientos de liberación nacional
de los Territorios coloniales de ese continente, en relación con la preparación del
estudio analítico y el programa de acción propuesto en virtud de la resolución 2521
(XXIV), de 4 de diciembre de 1969, de la Asamblea General, con respecto al décimo
aniversario de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales. El informe contenía, entre otras cosas, las opiniones
expuestas por los siguientes representantes de los movimientos de liberación
nacional de los Territorios bajo administración portuguesa: Sr. Joseph Turpin,
representante en Argelia del Pa.r,ttdo Africanº_..Qª-l.rui~nd~nci~. da ~1!iné e~""yerde

(PAIGC); Sr. Narcelino dos Santos, Vicepresidente, Fren~!L-ª_~J.:'ib.§.rt8:dlo_de.2'Iocambi.911_~
(FRELIiVIO); Sr. Henrique Carreira, miembro del Comité Directivo, r!Iqvirne.}:¡tq.Y2E....~r..

.9&-.1j.j)ertacao de APE91é}. (MPLA); el Sr. Fanuel Nartuza, Secretario de Relaciones
Exteriores, Co.mi~,.B~xoluc:i;.Qp~!.i.2._.ª.§..No.~~1J?1-gu~(COREMO).

7. F.l Comité Especial recibió dos comunicacionf2 (A/AC.I09/L.637), de fechas
l? y 2 de junio de 1970, del Sr. Marcelino dos Santos, Presidente de las
Conferenciadas Organizacoes Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP) por las
q;~~-in~itib8.-al Cooité 'Especial ~-;i;'Ür"-a'~;;a'''~';;f~r~~ia:-internacionalde
apoyo a los pueblos de las colonias portuguesas que se había de celebrar en Roma
(Italia) del 27 al 29 de junio de 1970•

8. Al aprobar el 51~ informe del Grupo de Trabajo (A/AC.109/L.637), el Comité
Especial decidió en su 745a. sesión, celebrada el 18 de junio, aceptar la invitación
y enviar a la Conferencia una delegación de observadores. La delegación que asistió
a la Conferencia estuvo integrada por los representantes de los siguiente~Estados:
Bulgaria, Irán, República Unida de Tanzania, Venezuela y Yugoslavia.
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9. roa dcbo.tj('.~ e;(ml~l'{\l sobro 11:\ C\.\Cill;:lón de los 'rCl':r:l-tOl'loEl bc\jo I.\cllnlnist,rac:lón

l:lOl'CU!?ltlCon., y loa C)'\J\'()(i cloiJ 'l::C1l1fl0 quó co mCl'lc:i.ono.n en el pth'ro.fo 1 R~l:Qr.9:, se celebró

en'tl'~ 1::\ 71~3o.. y J.I.\ 'r ll·7n. . ) en J.t\ 750l\. y (111 ln 751(\. ses:tofléS, cblcbracl0.S errbr'e

el 11~ <le m~ro yo el :;}8 d.(' Ju1.h). Los l'cprcsetrl:t\.IYtós de 8:i.brro. Leona (A!AC.I09/PV .71~)),

8il.'1:t\. yo h\ nel)dbl1~tl. UtLléltl. da 'I'tttw,nnid. (A/AC .10S//N•71~1j.), Nac1o.eascar (A/AO .109/ PV. 7I~r;

Y Cc:t'r.l), Y'ue;ooln.vit\ (A/AC .lü9/1~V. 71~6L 11:\ Ul'¡;\.ón de Hepúblicas Socittl:i.sto.s

S()vi(~ticas~ A±'e;:.11·\is·\:it~11 ;/ EHopitl. (A/AC .109/W. '"(11·"( Y Oorr.l), nulgar:Lt\ (A/AO .109!

fV.750),fulon:lü ':lln Ind.:lt\ (l\/AC.109/PV.751 yo COl'r.l) In.ber-ví.ní.eron en el debute

gcnel'M. LCt; l'CP1'csctYtunt.cs ele 100 .\'\t'l'tuc1()s Unldotl de l\m6ricL\ ,KHopio.) la Urrí.én

de \.1c.públie:'\'t1 Sce;lttlitrtus Scvi&t:lc[\'s y él Hc:Lno Urli.do de Oran Br'ebaña e Lr'Landn

d.el ~\.)l'te (A/AC.109/PV.'711.'( 'l COl'r.l)· hí.cLeron décla.l'aciOneEl en éJercicio de su

derecho n. COITtcstn.~.

lO.Bn 1:.\ 752:.1.. sesion, celcbl'ttcla él 30 de Julio, él Sr • .l\ssud K. SnCl:r'y' (Inín),

.Presidente de la delegt'\ción de observadores tnencí.onada en él púrrafO [3 Wnr.Q:.,

presentó el infOl·mc de dicho grupo (véase el Anexo II 1:n:Q:.'!'.!J e11 una declurac:tón

ante el COl\\it~ .TIispccicl (A!AC.109/PV.752 y Corl~.l). 1':n la misma sesión, los

l.'epl'e.senttlntes de Bull3:lria, Iblonia y la Unión ele Repúhl.Lcaa 8ocial:Lstas Soviéticas

0V'AC.109!.PV.752 y Corr.l) hicieron declaraciones.

11. 31 11 de agosto, en la 7550.. sesión, el representante de la nepúb1ica Uní.da

de Tanz8nia presentó un proyecto de resolución, que fue finalmente patrrocfnado por

.~~~listán, Costa de r1arfil, Etiopía, India, Irak, Madagascar, Ma1í, República

Uni(lu de Ts.nza.nia, Sierra Leona, Siria, Túnez y Yugoslavia (A/AC.109!L.652).

12. El C~nité Especial estudió el proyecto de reso1uciórr en sus sesiones 7560.. y

75Ta., celebradas el 15 Y el 18 de agosto respectivamente. En la 756a. sesión,

el repres~ltante de la República Unida de Tanzania present6 un texto revisado

(A/AC.109¡L.6r~Rev.1)del proyecto conjunto de resolución. Los representantes

de ~~ganistán (A!AC.109/PV.756 y Corr.2), Túnez, la Uni6n de Repúblicas Socialistas

Soviéticas, Polonia y la República Unida de Tanzania (A!AC.109!PV.757 y Corr.1)

hicieron declaraciones sobre dicho proyecto de resolución.

13. En la 757a. sesión, el Comité Especial aprobó el proyecto de resolución

(A/AC.109!L.652/Rev.1) en votaci6n nominal por 14 votos contra 2 y 2 abstenciones.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Italia, Noruega.

Afganistán, Bulgaria, Ecuador, Etiopía, Honduras, India,

Irak, Madagascar, Polonia, Sierra Leona, Siria, Túnez,

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,

República Unida de Tanzania.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

Estados Unidos de América.
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15. Loo repreoerrtarrtes de los Estados Unidos de funérica, el Reino Unido e Italia
(I\/AC.109/1'V.'r57 y Corr.l) hicieron declaraciones en aplicación de sus votos. Los
r-epr'ononbarrbea del Irán y Yugoslavia manifestaron que, si sus delegaciones hubieran
cercado presentes durante la votación sobre el proyecto de resolución, habrían
votado 11 favor.

lG. Bl 21 ele agoabo de 1970, se 'comunicó el texto de la resolución al Presidente
del Consejo de SeGuridad (8/9917). Twnbién se enviaron copias de la resolución a
los Eotados, la Potencia administradora inclusive, para conocimiento de sus
Gobiernos, a los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de
laB Naciones Unidas y a la OrGanización de la Unidad Africana (OUA).
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B. DECISION DEL COMITE ESPECIAL

17. A continuación se reproduce el texto de la resolución (A/AC.109/359) aprobada
por el Comité Especial en su 757a. sesión, celebrada el 18 de agosto de 1970:

El Comité Especial encargado de examinar ~a situación con r.especto a
la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
~íses y pueblos coloniales,

Habiendo conside~ la cuestión de los Territorios bajo donlinación
portuguesa,

!iA.blendo examinado el informe de su delegación de observadores a la
Conferencia internacional de apoyo a los pueblos de las colonias portuguesas,
celebrada en Roma, en junio de 1970 1/, y teniendo presentes las opiniones
expresadas por los representantes de los movimientos de liberación nacional
de los Territorios bajo dominación portuguesa,

Recordando la resolución 1514 (A~) de la Asamblea General, de 14 de
diciembre de 1960, en la que figura la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales,

Gravemente preocupado por la actitud desafiante del Gobierno de Portugal
hacia la comunidad internacional y su persistente negación y repr8sión del
derecho de los pueblos de los Territorio~ bajo su dominación a la libre deter
minación y la independencia en conformidad con la Declaración,

Profundamente inquieto por la situación cada vez más explosiv3. creada
por la persistente negativa del Gobierno de Portugal a cumplir J...3.S resoluciones
pertinentes de la Asamblea General y el Consejo de Seguruidad y, en particular,
por la intensificación de sus operaciones militares en esos Territorios,

Observando con profunda preocupación la ayuda financiera, económica,
militar y de otra índole que algunos Estados Miembros suministran a Portugal,
en desconocimiento de las repetidas recomendaciones de las Naciones Unidas,
lo cual permite a este Gobierno proseguir su política de dominación colonial
y opresión de la población africana de esos Territorios,

•

•. .

l. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de Angola, Mozambique,
Guinea (Bissau) y otros Territorios bajo dominación portuguesa a la libre
determinación, la libertad y la incependencia, en conformidad con las dispo
siciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como la legi
timidad de su lucha por conseguir ese derecho;

2. Condena la persistente negativa del Gobierno de Portugal a dar
cumplimiento a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y todas las
demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad, y la guerra colonial que el Gobierno de Portugal hace a los pueblos
africanos de Angola, Mozambique y Guinea (Bissau);

11 Véase el anexo 11 del presente capítulo.
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,. Condena la intervención de las fuerzas de Sudáfrica contra los
pueblos de los Territorios bajo dominación portuguesa, que tiene por objeto
perpetuar el colonialismo portugués en Africa;

•

..., -

;tI •

., .

4. Insta al Gobierno de Portugal a que aplique sin más demora a los
pueblos de los Territorios bajo su dominación el principio de la libre deter
minación y la independencia, en conformidad con la resolución 1514 (XV) de la
Asamblea General y con otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General
y del Consejo de Seguridad, y en particular a que:

a) Cese inmediatamente todos los actos de represión que entrañen la
negación de 108 derechos humanos y las libertades fundamentales, así como las
operaciones militares contra los pueblos de Ango1a, Mozambique y Guinea
(Bissau), y ret~re todas sus fuerzas militares y de otra índole;

b) Promulgue un~ amnistía política incondicional, restaure los derechos
políticos democráticos y traspase todos los poderes a instituciones libremente
elegidas que sean representativas de las poblaciones autóctonas, en conformidad
con la reso1ución.1514 (XV) de la Asamblea General;

5. Ins~ al Gobierno de Portugal a que, en vista del actual conflicto
armado en los Territorios bajo su dominación, aplique el Convenio de Ginebra
relativo al trato de los prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 1949 g/;

6. Insta a todos los Estados, y en particular a los aliados militares
de Portugal en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a que adopten
las medidas siguientes:

a) Se abstengan inmediatamente de prestar al Gobierno de Portugal
cualquier ayuda militar, incluso la preparación de personal militar portuguéE
dentro o fuera del marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
que anime a ese Gobierno a continuar su represión contra la población africana
en los Territorios bajo su dominación;

b) Impidan la venta o suministro de armas, equipo y material nli1itar,
incluidos aviones, helicópteros y vehículos, al Gobierno de Portugal;

c) Suspendan la venta o el envío al Gobierno de Portugal de equipo y
material destinados a la fabricación o mantenimiento de armas y municiones;

7. Deplora la continuación e intensificación de aquellas actividades
de los "intereses económicos, financieros y de otra índole que impidan la
realización de las 1egítlinas aspiraciones de las poblaciones africanas de los
Territorios bajo dominación portuguesa a la libre determinación y la
independencia;

8. Insta a todos los Estados a que adopten todas las medidas para poner
fin a cualesquiera prácticas de explotación de los Territorios bajo dominación
portuguesa y los pueblos de los mismos, disuadan a sus nacionales y compañías
de emprender actividades o tomar disposiciones que fortalezcan la dominación
de Portugal sobre, e impidan la aplicación de la Declaración con respecto a,
dichos Territorios;

g¡ Naciones Unidas, Treatv Serie2' vol. 75 (1950), No. 972.
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9. Deplorª- lo. político. de los gobi~rnos que no han impedido a los nacio
nales y compañías bajo su jurisdicción que convengan en participar o se preparen
paro. participar en el proyecto de Caboro. Dassa, en Mozambique, y en el proyecto
de la cuenca del Río Cunene, en Angola, e insta a todos los gobiernos que no
1") hayan hecho todavía. a que se retiren de las actividades relativas a dichos
proyectos y tomen todas las medidas necesarias para impedir que las compañías
o particulares bajo su jurisdicción participen en los mismos;

10. §eñala a la atención del Consejo de Seguridad la grave situación
creada por el persistente desafío de Portugal a sus obligaciones emanadas de
la Carta de la.s Naciones Unidas y la amenaza a la paz y la seguridad interna
cionales que plantea ,la. creciente colaboración entre Portugal, el régimen de
la minoría ra~ista de Sudáfrica y el rég~len ilegal de la minoría racista de
Rhodesia del Sur;

11. Señala. a la atención del Consejo de Seguridad la urgente necesidad de
adoptar las medidas nec~sarias para dar obligatoriedad a las disposiciones de
sus resoluciones sobre esta cuestión, en particular su resolución 218 (1965),
de 23 de noviembre de 1965, así conlo a las de las resoluciones 2107 (XX)t de 21
de dici~nbre de 1965, 2184 (XXI), de 12 de diciembre de 1966, 2270 (XXII), de 17
de noviembre de 1967, y 2507 (XXIV), de 21 de noviembre de 1969, de la Asamblea
General;

12. Insta a todos los Estados a que presten a la población de los
Terri~orios bajo dominación portuguesa el apoyo financiero y material necesario
para continuar su lucl1a en pro de la restitución de sus derechos inalienables
y adopten medidas coordinadas, con la cooperación de la Organización de la
Unidad Africana, para ampliar el alcance de la asistencia a los movimientos
de liberación nacional, incluso, entre otras cosas, la activa participación,
dentro de sus respectivas esferas de competencia, de los organismos especia
lizados y otras organizaciones internacionales interesadas;

13. Reitera su llamamiento a todos los organismos especializados y las
instituciones internacionales vinculadas con las Naciones Unidas, en particular
al Banco Ínternacional de Reconstrucción y Fomento y al Fondo Monetario
Internacional, para que se abstengan de prestar a Portugal toda ayuda finan
ciera, económica o técnica mientras el Gobierno de Portugal no aplique la
resolución 1514 (XV) de la Asamblea General;

14. Expresa su agradecimien~ al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, los organismos especializados interesados y otras organi
zaciones internacionales de socorro por la ayuda que han prestado hasta ahora,
y les pide que, con la cooperación de la Organización de la Unidad Africana y,
por su conducto, de los movimientos de liberación nacional, aumenten su ayuda
a los refugiados de los Territorios bajo dominación portuguesa, especialmer.te
facilitando servicios y suministros médicos, educacionales y agrícolas;

15. Decide mantener en exronen la situación de los Territorios bajo domi
nación portuguesa y examinar en qué medida los Estados cumplen las resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas.
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l. DECISIONES ADOPTADAS ANTERIORMENTE P'OR LA ASAMBLEA GENERAL,
EL CONSEJO DE SEGURIDAD Y EL CCMITE ESPECIAL

'1
\,.:~l
~,

¡
'/

1
1

·1¡
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¡
J

!

l. A principios de 1961, cuando comenzaron los desórdenes en Angola, se planteó
a la Asamblea General (en la continuación de su.decim~quinto período de sesiones)
y al Consejo de Seguridad la cuestión de la situación en ese ~erritorio y se creó
un Subcomité para estudiar el asunto e informar al respecto ~/' La cuestión de
los Territorios bajo administración portuguesa y la del no cumplimiento por parte
de Portugal del Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolu
ción 1514 (XV) de la Asamblea General del 14 de diciembre de 1960, se vienen exa
minando en la Asamblea General desde su decimosexto período de sesiones, y en el
Consejo de Seguridad desde 1963. Las conclusiones y recomendaciones del Comité
Especial sobre estas cuestiones se han consignado en los informes presentados a
la Asamblea General en sus períodos de sesiones decimoséptimc a vigésimo tercero ~/'
Las decisiones del Consp.jo de Seguridad y de la Asamblea General figuran en las
resoluciones pertinentes ~/.

2. En 1969, el Comité Especial examinó esta cuestión en las sesiones celebradas
entre el 6 y el 23 de mayo, durante su visita a Africa, y nuevamente entre el 5 de
junio y el l~ de julio, en la Sede.

3. Durante la primera serie de sesiones, el Comité Especial oyó a los peticio
narios de los siguientes movimientos; Gouvernement révolutionn~ire de llAngola
en exil (GRAE)j Cartel dos Nacionalistas Angolanos (CNA)j Parti Démocrate Nto-Bako
Angolaj Movimentb Popular de Libertaqfio de Angola (MPLA)j Comité Revolucionário
de Mo~ambique (COREMO)j Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola (UNITA)
y Frente de Liberta~ao de Mo~ambique (FRELIMO). Además, el Comité consideró tam
bién la situación de los refugiados de los Territorios bajo administración

~/

~/

E./

~ocumentos Oficiaies de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones,
Suplemento No. 16 (A!4978).

Ibid., Decimoséptimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 25 del
programa (A/5238), capítulo Vlllj Ibid., Decimoctavo )eríodo de sesiones,
Anexos, adición al tema 23 del programa (A!544b!Rev.l , capítulo II; ibid.,
Decimonoveno período de sesiones, Anexos, Anexo No. 8 (parte 1) (A/5800/Rev.l),
capítulo Vj ibid., Vigésimo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23
del programa"""(A76000!Rev.l) , capítulo Vj ibid., Vigésimo 7rimer período de
sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa (A!6300 Rev.l), capítulo V;
ibid., Vigésimo segundo período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del
programa (parte 11) (A!6700!Rev.l), capítulo Vj A!7200/Add.3 y Corr.l
(capítulo VIII); A/7623/Add.3, capítulo VIII.

Resoluciones 163 (1961), 180 (1963), 183 (1963), 218 (1965) y 226 (1966) del
Consejo de Seguridadj resoluciones de la Asamblea General 1603 (XV), de 20 de
abril de 1961j 1671 (XVI) de 18 de diciembre de 1961j 1699 (XVI), de 19 de
diciembre de 1961j 1742 (XVI), de 30 de enero de 1962j 1807 (XVII), de 14 de
diciembre de 1962j 1809 (XVII), de 14 de diciembre de 1962j 1913 (XVIII), de
3 de diciembre de 1963; 2107 (XX), de 21 de dir.iembre de 1965; 2184 (XXI),
de 12 de diciembre de 1966j ~270 (XXII), de 17 de noviembre de 1967, y 2395
(XXIII), de 29 de noviembre de 1968.

-84-



portuguesa y las medidas tomadas para ampliar ~a asistencia material y de otro
tipo que les proporcionaban, especialmente, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), los organismos especializados competentes y
los Estados Miembros, en respuesta a diversas resoluciones del Comité Especial
y de la Asamblea General.

4. El 24 de junio de 1969 el Comité Especial aprobó en votación nominal una reso
lución sobre los Territorios bajo administración portuguesa por 16 votos contra 2
y 3 abstenciones (A/7623/Add.3, capítulo VIII). Votaron en contra de la resolu
ción los siguientes Miembros: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
Estados Unidos de América.

5. En virtud de estn resolución, el Comité Especial reafirmó el derecho inalie
nable de los pueblos de los Territorios bajo dominación portuguesa a la libre
determinación, la libertad y la independencia así como la legitimidad je SU lucha
por conseguir ese derecho. Instó al Gobierno de Portugal a que aplicara sin demora
a los pueblos de esos Territorios el principio de la libre determinación, y en
particular a que: a) cesara inmediatamente todos sus actos de represión y opera
ciones militares contra los pueblos de Angola, Mozambique y Guinea, llamada Guinea
Portuguesa, y retirase todas sus fuerzas militares y de otro tipo; y b) promul
gara una amnistía política incondicional y traspasara todos los poderes a insti
tuciones libremente elegidas que fueran representantivas de las poblaciones autóc
tonas, en conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. También
instó al Gobierno de Portugal a que, en vista del conflicto armado existente en
los Territorios, aplicara el Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisio
neros de guerra de 12 de agosto de 1949 ~/'

6. El Comité Especial instó a todos los Estados, y en particular a los aliados
militares de Portugal en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
a que adoptaran las medidas siguientes: a) se abstuvieran inmediatamente de pres
tar al Gobierno de Portugal cualquier ayuda, inclusive la preparación de personal
militar portugués dentro o fuera del marco ce la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, que animara a ese Gobierno a continuar su represión contra la
población africana en los territorios Jajo su dominación; b) ~pidieran cualquier
venta o suministro de armas, equipo militar y material, incluidos aviones, heli
cópteros y vehículos, al Gobierno de Portugal; c) suspendieran la venta o el envío
al Gobierno de Portugal de equipo y material destinados a la fabricación o mante
nimiento de armas y municiones. Instó también a todos los Estados a que prestaran
a la población de los Territorios bajo dominación portuguesa el apoyo moral y mate
rial necesario para continuar su lucha en pro de la restitución de sus derechos
inalienables.

7. En una nueva medida, el Comité Especial seña~ó a la atención urgente del
Consejo de Seguridad el nuevo empeoramiento de la situación en los Territorios
bajo dominación portuguesa, que constituía una grave amenaza a la paz y a la
seguridad internacionales, así como las graves consecuencias de la asistencia que
había facilitado Portugal, por conducto de dichos Territorios, al régimen ilegal
de la minoría racista de Rhodesia del Sur, en desafío de las resoluciones perti
nentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Expresó su agradeci
miento al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a los orga
nismos especializados interesados y a otras organizaciones internacionales de

~/ Naciones Unidas, Treaty Series, Vol. 75 (1950) No. 972.
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"4. Condena la política de Portugal de utilizar los territorios bajo
su dominación para violar la integridad territorial y la soberanía de los
Estados independientes de Africa, como lo hizo recientemente en la República
de Guinea;

"6. Condena la colaboración entre Portugal, Sudáfrica y el !'égimen
ilegal de la minoría racista de Rhodesia del Sur, que tiene por objeto per
petuar el colonialismo y la opresión en el Africa meridional;

"5. Condena la guerra colonial que el Gobierno de Portugal hace contra
los pueblos de-IOs territorios bajo su dominación;

"3. Condena:ha persistente negativa del Gobierno de Portugal a dar
cumplimiento a la resolución 1514 (XV) y todas las demás resoluciones perti
nentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad;

"2. Reafirma la legitimidad de la lucha de las poblaciones de esos
territorios por su independencia y su libertad;

10. En la resolución 2508 (XXIV) aprobada el 21 de noviembre de 1969, la Asamblea
General reafirmó su convicción de que las sanciones no pondrían fin al régimen
ilegal de las minorías racistas de Rhodesia del Sur a menos que fueran amplias y
obligatorias, fuesen eficazmente supervisadas, puestas en práctica y acatadas, en
particular por Sudáfrica y Portugal.

11. El 21 de noviembre de 1969, la Asamblea General, tras examinar el informe del
Comité Especial (A/7623/Add.3, cap. VIII), aprobó la resolución 2507 (XXIV). La
parte dispositiva de dicha resolución figura a continuación: '

"l. Reafirma el derecho inalienable de los pueblos de Angola, Mozambique
y Guinea (Bissau) y de los demás territorios bajo dominación portuguesa a la
libre determinación y la independencia, de conformidad con la resoluci6n 1514
(XV) de la Asamblea General;

8. En otra nueva medida, decidió efectuar un estudio, en cooperación con el
Secretario Genera~'y los organismos especializados, para determinar la posibilidad
de prestar mayor asistencia a los movimientos de liberación. También decidió man
tener en estudio la situación de los Territorios y examinar en qué medida los
Estados cumplían las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

9. El 24 de junio de 1969 el Presidente del Comité Especial transmitió esta reso
lución al Presidente del Consejo de Seguridad.

l'soco~ro-PO~~~Uda~que:b!e~ pr~:~~~~:::::nto:~:s:::-.::.==_. '_:..,
! taran esa ayuda. Por otra parte, el Comité Especial reiteró su llamamiento a los
f organismos especializados para que se abstuvieran de prestar a Portugal todo tipo
1 de ayuda mientras el Gobierno de Portugal no aplicara la resolución 1514 (XV).

j

"7. Condena la acción de las fuerzas de Sudáfrica contra el pueblo de
los territorios bajo dominación portuguesa;

"8. Deplora la política del Gobierno de Portugal, que viola los derechos
económicos y políticos de la población autóctona mediante la expulsi6n arbi
traria de la población africana y el asentamiento de inmigrantes en los
territorios, e insta a Portugal a poner fin inmediatamente a esas prácticas;
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"9. Deplora las actividades de los intereses financieros que obstruyen
la lurha de los pueblos bajo dominación portuguesa por la libre determinación,
la libertad y la independencia y refuerzan las actividades militares de
portugal;

"10. Pide al Gobierno de Portugal que tome medidas inmediatamente para
aplicar la resolución 1514 (XV) en los territorios bajo su dominación;

"11. Pide a todos los Estados, a los organismos especializados y a todas
las organizaciOnes internacionales interesadas que, en colaboración con la
Organización de la Unidad Africana, aumenten su ayuda moral y material a los
pueblos de los territorios bajo dominación portuguesa que luchan por su liber
tad y su independencia;

"12. Recomienda al Consejo de Seguridad que, con miras a la aplicación
inmediata de la resoiución 1514 (XV) a los territorios bajo dominación portu
guesa, tome medidas eficaces de conformidad con las disposiciones pertinentes
de la Carta de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta la determinación de la
comunidad internacional de poner fin al colonialismo y a la discriminación
racial en Africa;

"13. Exhorta a todos los Estados, y particularmente a los Estados miem
bros de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, a que nieguen o
dejen de proporcionar a Portugal la ayuda militar y cualquier otro tipo de
asistencia que le permita proseguir la guerra colonial en los territorios bajo
su dominación;

" .

... .

"14. Invita al Secretario General a que, teniendo en cuenta la resolu
ción 2431 (XXIII) de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1968, y en
consulta con los organismos especializados y los gobiernos huéspedes, elabore
y amplíe programas de capacitación para los habitantes autóctonoR de los
territorios bajo dominación portuguesa, tomando en consideración la necesidad
que tienen estos territorios de funcionarios administrativos, t~cnicos y profe
sionales para asumir las responsabilidades de la adLlinistración pública y del
desarrollo económico y social de sus propios países;

"15. Pide al Secretario General que promueva la aplicación de la presente
resolución y-qüe informe al respecto a la Asamblea General en su vigésimo
quinto período de sesiones;

"16. Pide al Comité Especial encargado de examinar la situación con res
pecto a la aplicaci6n de la Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales que siga examinando la situación de los
territorios de que se trata."

12. Más adelante, desde el 4 al 9 de diciembre de 1969, el Consejo de Seguridad
examinó una denuncia del Gobierno del Senegal acerca del bombardeo por el Gobierno
de Portugal de la aldea de Samine en su Territorio nacional (S/9513 y 8/9541).
Esta denuncia fue apoyada por otros 24 Estados africanos (S/9524 y Add.l).

13. El 9 de diciembre de 1969, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 273
(1969). En dicha resolución el Consejo expresaba su inquietud por la grave situa
ción creada por los actos de Portugal y el hecho de que los incidentes de esta
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índole comprometían la paz y la seguridad internacionales; condenaba también seve
ramente a las autoridades p0rtuguesas por el bombardeo que desembocó en pérdidas
de vidas y propiedades y pedía a Portugal ~ue jesistiera inmediatamente de violar
la soberanía y la integridad territorial de Senegal. Declaraba también que en
caso de que Portugal no cumpliera con lo dispuesto en esta resolución, el Consejo
se reuniría para estudiar otras medidas y decidió s;guir ooupándose de la cuestión.

14. Del 15 al 22 de diciembre de 1969, el Consejo de Seguridad examinó una denun
cia presentada por el Gobierno de Guinea contra los actos de agresión cometidos
por Portugal. Entre estos actos figuraron el incautamiento por las autoridades
portuguesas de un avión de Guinea en el Territorio de Guinea, llamada Guinea
Portuguesa (S/9525 y S/9528) y el bombardeo de varias aldeas en Guinea, así como
el incautamiento por una patrulla portuguesa de una chalana motorizada de pasajeros
(S/9554). Esta denuncia fue apoyada por 40 Estados africanos (S/9549).

15. El 22 de diciembre de 1969, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 275
(1969) en la que pedía a Portugal que desistiese inmediatamente de violar la sobe
ranía y la integridad territorial de la República de Guinea y que reintegrar~ tanto
el avión capturado como la chalana motorizada. Advertía solemnemente a Portugal
que si tales actos se repitieran en el futuro, el Consejo tendría que considerar
seriamente la adopción de nuevas medidas para dar efecto a esa decisión.

l·

~I
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2. DIFORMACION SOBRE LOS TERRITORIOS

16. Los Territorios bajo administración portuguesa comprenden el Archipiélago de
Cabo Veree; Guinea, llamada Guinea Portuguesa; Santo Tomé y Príncipe y dependencias;
Angola incluido el enclave de Cebinda; Yozambique; Macao y dependencias; y Tireor
y dependencias. Estos territorios abarcan una superficie de aproximadamente
902.220 millas cuadradas (2.327.953 kilómetros cuadrados) J' tienen 14 millones de
habitantes. Portugal tiene una superficie de 35.500 millas cuadradas (92.000 kiló
metros cuadrados), y según el últireo cálculo su población era de 9.505.000 habitantes

17. A continuación figuran las poblaciones de los tu:rritorios según el censo
de 1960, y las estimaciones de 1965, 1966 Y 1967.

Censo Estimac io_n..EiL-.
1960- 19-65-"- 1966 1961"--

AngoLa, incluida Cabinda 4.840·719 5.153.672 5·223·000 5·292.800
Mozambique 6·592·948 6.~56.464 7·040.000 7·169·400
Guinea, llamada Guinea

Portuguesa 521·336 523·031 527·000 528.2CO
Caco Verde 199·661 224.199 231.000 237·800
Sanco Tomé y Principe 64.149 64.068 62.000 63·000
Macao 169·299 280·356 268·300
Timol' 517·079 550.694 571·700

Fuente: Portugal, Anuário Estatistico, Vol. II, Ultramar, 1967.

Evolución constitucional y política~1

a) Gobierno central

18. Las principales disposiciones constitucionales referentes a todos los territo
rios de ultramar son las mismas y figuran en la Constitución de Portugal fl y en la
Ley Orgánica de Ultramar de 1963 (Ley 2119, 24 de junio). Según estos in;trumentos,
que establecen la estructura del Estado de Portugal, cada uno de los territorios es
una provincia de ultramar de Portugal. En el artículo 135 de la Constitución~ se
califica a las "provincias de ultramar 11 de "parte integrante del Estado portugués .•.
unidas entre sí y con la metrópoli".

• ~I

!./

Aunque gran parte de la presente información ha aparecido en varios documentos
anteriores, que se remontan hasta 1961, la presente seccIdn conti.ene una. des
cripción resumida al día de la condición pol It í.ca de esos territorios, eon
particular referencia a la medida en que los habitantes de los territorios
participan en el gobierno y la administración locales y en la dirección de la
política nac ío naL.

Portugal, Constitución política de la República Portl.lliUeSal 8NI.
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19. Según el artículo 71 de la Constitución, la soberanía del Estado portugués
"reside en la nación" representada por "el jefe del Estado, la Asamblea Nacional,
el Gobierno y los Tribunales".

20. El Gobierno está constituido por el Presidente del Consejo de Ministros y
los Ministros. El Presidente del Consejo es nombrado y destituido por el Presidente
de la República y responde ante el Presidente de la República de la política
general del Gobierno. los Ministros y Subsecretarios de Estado son nombrados por
el Presidente por recomendación del Presidente del Consejo y, según la Constitución,
el Gobierno depende únicamente de la confianza del Presidente de la República, y
su continuación en el cargo no depende del voto de la Asamblea Nacional.

21. La jurisdicción de la Asamblea Nacional en los territorios de ultramar incluye
la aprobación de principios generales relativos a la defensa, la mo neda , los pesos
y medidas, la creación de bancos y el sistema judicial (artículo 93). La Asamblea
legisla asimisrr.o sobre el sistema general de gobierno de los territorios de
ultramar. Además de estas funciones generales, la Asamblea Nacional se encarga
del examen anual de las cuentas de los territorios de ultramar.

22. Según el artículo 150 de la Constitución, el Gobierno puede legislar para los
territorios portugueses de ultramar siempre que' "conforme a la Constitu~ión,
tuviere que disponer por Decreto-Ley para todo el territorio nacional, o cuando la
disposición regulare materia de interés común de la metrópoli y de alguna o algunas
provincias ultramar inas". Conforme a la Constitución (artículo 153) Y a la Ley
Orgánica, el Gobierno ejerce la superintendencia y fiscalización del conjunto de la
administración de las provincias ultramarinas. En particular, el Presidente del
Consejo de Ministros responde ante el Presidente de la República de la política
general del gobierno de los territorios de ultramar y presenta a la Asamblea
Nacional las propuestas del Ministro de Ultramar. El Consejo de Ministros nombra
y separa a los gobernadores generales de los dos territorios más extensos y a los
gobernadores de los demás territorios.

23. El Ministro de Ultramar tiene competencia sobre "tedas La s materias que
representen los intereses superiores o generales de la política nacional en
ultramar o que sean comunes a más de una provincia ultramarina" (artículo 150).
Entre las cuestiones sobre Las que puede legislar, previa consulta, en la mayoría
de los casos, con el Consejo Ultramarino, figuran los estatutos políticos y adminis
trativos de los territorios de ultramar, su administración financiera, y el esta
blecimiento y funcionamiento generales de las a::ociaciones, personas jurídicas y
orgánicas, culturales y económicas de dichos territorios. Todas las disposiciones
que deban aplicarse en los territorios ultramarinos deberán ir acompañadas de una
instrucción del Ministro de Ultramar exigiendo que se publiquen en el boletín
o f'Lc í.a l, del territorio o territorios de que se trate. Por últirr.o, puede anular
total o parcialmente las medidas legislativas del gobierno de los. territorios de
ul.nramar cuando considere que son ilegales o que van en detrimento de los intereses
nac IonaLes . Entre sus func iones administrativas figuran el nombramiento y despido
de funcionarios destinados al ser ví.c ío de ultramar, la concesión de tierras públicas
y obras públicas importantes; la autorización de los planes de urbani::rr.o o desa
rrollo que supongan gastos extraordinarios, y la supervisión y fi::calización de
las empresas de interée público.
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24. los dos órganos consultivos más importantes para los territorios de ultramar
son la Cámara Corporativa y el Consejo Ultramarino. La Cámara Corporativa es un
órgano consultivo general formado por más de 200 representantes "de las entidades
autónomas y de los intereses sociales locales". Actúa como cámara alta y debe
ser consultada por el gobierno sobre las propuestas, proyectos de ley y de 'tratados
que han de presentarse a la Asamblea Nacional. El Gobierno consulta a su
discreción a la Cámara Corporativa sobre legislación cuando ésta se refiere a
los ter:ritorios de ultramar.

25. El Consejo Ultramarino es el más alto cuerpo consultivo permanente del
Ministerio de Ultramar respecto de la política y la administraci6n de los
territorios de ultramar. El Ministro de Ultramar debe consultar al Consejo sobre
ciertas cuestiones, incluso las modificaciones de los estatutos políticos y admi
nistrativos de los territorios. Es también el tribunal constitucional, el tribunal
administrativo supremo y el tribunal para los conflictos de jurisdicci6n y compe
tencia de los territorios de ultramar 5/' Establecido inicialmente en 1954, su
composición fue modificada en 1963 a fin de prever la representaci6n en los
territorios de ultramar. En 1969 volvieron a revisarse las disposiciones relativas
a su composición (Decreto-Ley 49.146 y 49.147 de 25 de julio). El Consejo tiene
actualmente un Presidente y treinta y nueve miembros regulares, algunos de los
cuales son propuestos y designados por el Ministro de Ultramar, y diecinueve
miembros elegidos por los Consejos Legislativos de los territorios de ultramar.

Gobierno y administraci6n territoriales

26. La Constituci6n establece que "Las provincias de ultramar" se regirán corro
regla general por la legislación especial aprobada por los órganos legislativos
con sede en la "metiropoLí," o, según las circunstancias de cada provincia, por los
órganos legislativos proviDciales, dentro de los límites legisl~tivos establecidos
por ley (artículo 149).

27. Las funciones legislativas de los gobiernos de los territorios ultramarinos
se limitan y se ejercen siempre "bajo la fiscalización de los órganos de la
soberanía" (artículo 152). La competencia de los órganos legislativos provin
ciales se define en el artículo 151 de la Constitución, que la hace extensiva a
"todas las materias que interesan exclusivamente a la respectiva provincia y no
sean de la competencia" de la Asamblea Nacional, del Gobierno o del Ministro de
Ultramar. Sin embargo, las disposiciones de los gobiernos ultramarinos no podrán
"revc car , suspender ni estatuir en contrario de lo que establezcan la Constitución
o cualesquiera otros preceptos emanados de los órganos legislativos metropolitanos"
(artículo 151).

28. Conforme al artículo 148 de la Constitución, "se garantiza a los territorios
ultramarinos la descentralización administrativa y la autonomía financiera compa
tibles con la Constitución y con su estado de desenvolvimiento y de 'r ecur sos ",
Cada territorio ultramarino tendrá su propio presupuesto, elaborado según un plan

En julio de 1969 (decreto 49·145, de 25 de julio) las cuestiones relativas a
los conflictos laborales en Angola y ~ozambique, de las que hasta entonces
se ocupaba la sección pertinente del Consejo, pasaron a jurisdicción de los
tribunales administrativos territoriales.
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uniforme y votado "por los órganos provinciales competentes". Sin embargo, el
artículo 175 establece que "la autonomía financiera de las provincias ultramarinas
queda sujeta a las restricciones ocasionales que sean indispensables por situa··
ciones graves de su Hacienda o por los_peligros que estas puedan implicar para
la metrópoli", Pero en realidad esta "autonomía financiera 11 es limitada, pues
los territorios no tienen pleno control de sus recursos financieros o nabureLes ,
A continuación se enumeran algunas de las limitaciones más importantes de su
autonomía financiera: a) el Ministro de Ultramar está facultado ~ara reglamentar
la administración financiera general de los territorios; b) la Asamblea Nacional
debe examinar y aprobar sus cuentas anuales; c) los territorios no tienen control
sobre sus ingresos en divisas; d) no pueden concertar préstamos extranjeros; y
e) el Ministro de Ultramar puede aprobar grandes concesiones de tierras y derechos
sobre los minerales a intereses extranjeros. Como resultado de ello, la llamada
"economfa financiera" significa principalmente que los terl'itorios tienen su
propio presupuesto y deben, obtener sus propios ingresos. No existe un sistema
general de subsidios ~inancieros de Portugal a los territorios ultramarinos y aún
respecto de los distintos planes de desarrollo, la asistencia proporcionada por
Portugal consiste generalmente en préstamos con interés.

i) El Gobernador General

29. En Angola y Y~zambique los órganos de Gobierno son el Gobernador General,
e 1 Consejo Legislativo y el Consejo Económico y Social. En los cinco territorio s
restantes son el Gobernador, el Consejo Legislativo y el Consejo de Gobierno.
~l Goberhador (o Gobernador General) hl es el más alto representante del Gobierno
portugués en los territorios, con 'categoría más elevada que todos los que prestan
servicios en ellos, tanto civiles corr.o militares, y responde directamente al
Ministro de Ultramar en Lisboa. Es designado por un periodo de cuatro años por el
Consejo de Ministros, por recomendación del Ministro de Ultramar. Posee facultades
legislativas y ejecutivas. Sus facultades legislativas se ejercen en consulta aL
corise.lo asesor competente (esto es, el Consejo Económico y Social en Angola y
:v.ozarr,oique, y el Consejo de Gobierno en los territorios más pequeños) y bajo el
control de "los órganos de la soberanía". No está facultado para legislar sobre
cuestiones especialmente reservadas a la ccmpetencia del Consejo Legislativo cuando
este está reunido.

30. El Gobernador General, que preside el Consejo Legislativo, tiene el derecho
de vetar sus decisione~. Este veto es definitivo respecto de la legislación
presentada por el propio Gobernador General; r esp.ic to de la legislación iniciada
por los miembros del Consejo, puede presentar la cuestión al Ministro de Ultramar
para que decida o devolver el proyecto de ley al Consejo para que lo vuelva a
examinar, y el Consejo puede en to.ices aprobarlo por una mayoría de los dos tercios.

11 1 '.

31. En el ejercicio de sus facultades ejecutivas, el Gobernador General tiene la
responsabilidad de aplicar todas las leyes y ordenanzas en vigor i así como las JI II

instrucciones de I Ministro de Ultramar, a quien ma.ntiene informado sobre todas las
cuestiones relativas a la administración del territorio. Es también el encargado
y responsable del f'unc io namí.orrto de los servicios públicos.

~I Excepto en los casos en que se indique lo contrario, los poderes del Gobernador
y del Gobernador General son los misrr.os.



ii) Secretarías provinciales

32. En virtud de los estatutos políticos y administrativos de 1963 para Angola y
VDzambique se crearon seis secretarías provinciales en cada Territorio co~o un
primer paso de la llamada "descentralización administrativa". Cada secretaría
está a cargo de un secretario provincial nombrado por el Ministro de Ultramar
previa consulta con el Gobernador General. Cada secretaría provincial) en,virtud
de la autoridad que le delega el Gobernador Gener~l) se ocupa de un grupo de
servicios. Sin embargo) en la práctica) la mayoría de los poderes delegados en
las secretarías provinciales hasta ahora han sido de carácter admí.ní.eta-a t í vo ,
incluida una autoridad limitada para aprobar los gastos departamentales previamente
autorizados en el presupuesto.

.. II

"

33. Desde que el Primer Ministro) Dr. Marcello Caetano) asumió el poder) ha
aumentado de seis a nueve el número de secretarías provinciales) tanto en Angola
corr.o en Nozambique. Estos cambios han sido calificados en la prensa de nuevas
meo Idas de "descentralización administrativa". Pero de hecho no ha habido ninguna
descentralización importante de la autoridad de Lisboa a los Territorios) ya que
en ambos Territorios la autoridad de los Gobernadores Generales sigue siendo la
misma. Al nivel de los Territorios) el sistema de las secretarias provinciales
permite al Gobernador General delegar algunas de sus responsabilidades.

34. En abril de 1969) al anunciar la creación de la Secretaría Provincial de
Planificación) Integración Económica) Hacienda y Cuentas en Angola y Nozambique)
el Ministro de Ultramar dijo que la decisión de~ostraba la importancia que el
Gobierno (de Lisboa) atribuía a las cuestiones de planificación económica y social
de los Territorios.

35. Co~o un paso más de descentralización administrativa) tanto la se~retaría

p~ovincial de higiene} trabajo y seguridad social co~o la de obras públicas y
comunicaciones han sido divididas en dos secretarías} con lo que se ha llegado a. un
total de nueve secretarías en cada Territorio. Corro se ha reconocido en algunos
articulos} estas medidas de descentralización representan una tentativa de ampliar
la responsabilidad administrativa y de aumentar el grado de especialización en
esferas técnic"1.s. En ese sentido se trata más bien de una tentativa de rr.odernizar
la estructura admí.n í sbratií.va de los Gobiernos territoriales que a dar a los
Territorios mayor control sobre sus propios asuntos.

36. :No obstante} a juzgar por lo que exigen los representantes de las asodaciones
económicas de Angola, es evidente que los intereses económicos del Territorio ya
no están satisfechos con estas medidas limitadas de autonomía administrativa
(véase la sección sobre Angola) ánexo l. B infra •

.,
iU) El.Consejo Legislativo

37. Como se inforll:ó antes (A/5800/Rev.l, capitulo V, párrs. 31 a uo), la Ley
Orgánica de Ultramar de 1963 aumentó el :lúmero de miembros elegidos en el Consejo

.1 l! Legislativo de Angola y de ~.ozambique y estableció consejos similares en los cinco
territorios más pequeños donde no habid.' El Consejo Legislativo de cada Territorio
está compuesto por varios miembros elegidos por un período de cuatro años, el
Procurador General y el Tesorero, ex officio. La presidencia, el número de miembros
y el sistema de elección varían segJn los territorios "a fin de garantizar una repre
sentación adecuada de los electores inscritos, de las autoriaades locales y de los
intereses sociales en sus manifestaciones fundamentales ".

-93-



~.

r 38. los consejos legislativos sólo tienen poñeres legislativos l'esiduales J limi
1 tados pol' la ca.pacidad legislativa asignada u La Asambkea Nacionul, al Gobiel'no
, y al, Ministro de Ultramal' (véanse los párrafos 21 u 23, suora}. Concl'etamente,
~ los consejos legislutivos no inicial ninguna propuesta legislativa que signifique
} un aumento de gastos o una disminución de los ingresos del tel'l'itol'io p:reviatllente
¡; autor í.zados , Cuando se revisaba la Ley Orgánica de Ultramal', se propuso pr í.mero

que los consejos legislativos territoriales tuvieran plenus facultudes legislativus
(a plenitude do Poder Legislativo). En el texto de la Ley Orgánica de Ultramur
de 1963 aprobado en forma definitiva no figUl'aba esa disposición pero en cambío se

.
·~l:.'•./. reservaba al Consejo Legislativo, cuando éste estuviera celebrando sus períodos de
, sesiones, las facultades de: a) aproba.r el presupuesto del territorio; b) autorizar
-. la contratación de de termí.naóo s préstan:os de fuentes que no fueran extranjeras;
, c ) evaluar el infol'me anual de la Comisión Técnica de Planificación e Integración
;1 Económica; d) elegir a los representantes tel'ritol'iales para el Consejo Legislativo.

Sin embargq, el Consejo Legislativo sólo celebra dos períodos ordinarios de
sesiones de una duración de 30 días por año. Estos períodos de sesiones pueden
ser ampliados por el Gobernador, pero la duración total de los dos períodos de
sesiones no puede exceder de tres meses. Asimismo, e,l Consejo puede reunirse en
un período extraordinario de sesiones convocado por el Gobernador para debatir
asuntos determinados.

39· Más adelante (véanse los párrafos 70 a 75, infi'a) se examina la composición
de los consejos legislativos de los diferentes Territorios.

iv) Conse~os consultivos

40. En cada Territorio hay también un consejo consultivo presidido por el
Gobernador (o Gobernador General) y al que éste debe consultar en el ejercicio de
sus funciones legisla~ivas. En Angola y ~ozambique hay un Consejo Económico y
Social y en los territorios más pequeños, un Consejo de Gobierno. Ambos Consejos
están integrados por unos miembros elegidos y otros nonilirados con miras a repre
sentar a los grupos de intereses importantes. Estos consejos están encargados de
elegir los representantes territoriales a la cámara Corporativa y de aprobar los
planes de desarrollo para sus respectivos territorios dentro del marco general
establecido por el Gobierno de Portugal.

v) Administración local

41. El objetivo de la política portuguesa es crear en los territorios de ultramar
el mismo tipo de administración local que en Portugal donde, de conformidad con
los principios del Estado Corporativo, la familia es una unidad política importante.
En el sistema portugués, varios grupos de familias forman una freguesia (parroquia)
y varios grupos de parroquias forman un concelho. (municipio) ~Tanto la freguesia

.' .

"

1/ De conformidad con el artículo 12 de la Constitución, "El Estado garantizará
la constitución y la protección de la familia como fuente, preservación y
desarrollo de las razas, corr.o base inicial de la educación, la disciplina y
la armonía social, y como cimiento de todo orden político y administrativo
mediante el agrupamiento y la representación familiar en las parroquias y
en las parroquias y en los municipios".
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como el concelho constituyen "auta1'quias locais", que son o rganí.zac íonea colectivas
de derecho público JI. Sin embargo, es importante s~ñalar que la familia de que se
trata es la familia reconoc í.da por el derecho civil f'Ol,tugués. ColtO éste no r eco
noce los matrin:onios afl'icanos ce Iebrado s de acuerdo con el derecho consuetudinario,
el prototipo de administración local portugués no se puede aplicar a las zonas
predominantemente africanas.

.' .

.. .

"

42. En reconocimiento de este hecho, la Ley Orgánica de Ultramar de 1963 dispone
que la división administrativa de cada Territorio "debe guardar relación con su
progreso económico JI social" (artículo 4S). Por lo tanto, en las regiones de los
territorios de ultramar en que no se haya alcanzado el desarrollo económico y
social cc nafdeiado necesario, los concell:of§. se pueden sustituir por unidades admi
nistrativas llamadas circunscriQoes. En Angola, Mozaniliique y en la Guinea llamada
Guinea Portuguesa, tanto en los concelhos COltO en las circunscricoes, cuando no es
posible crear parroquias, la unidad básica es la regedoria, organizada de acuerdo
con las costwnbres regionales (uso l'egional) y dividida en puestos admí.ní.sbratnvo s
bajo un jefe de puesto (chefe de posto ). Como la división administrativa de cada
zona depende de su progr-eso econ6mico JI social, en los últimos años ha habido una
serie de cambios de ese tipo en casi todos los 'I'er r í.tor íc e, en especial en AngoIa
y Mozambique, COitO se observa en las secciones pertinentes í.nrra .

43. En Portugal tanto el concelho como la freguesia tienen órganos administrativos
elegidos que constituyen autoridades locales. En los territorios de ultramar se ha
cr-eado un sistema modificado de ongarrí stto s administrativos elegidos (decreto 43.730,
de 12 de junio de 1961). En los concelhos con más de sao electores inscritos"
hay una camal'a municipal (concejo municipal) cuyo pre aí.de n'te es nombrado por el
Gobernador del Territorio y que generalmente es el administrado1' del conceIho ,
La camara, que se ocupa de asuntos de interés para la comunidad, en espec1al del
suministro de agua y electrici.dad, de la sanidad y de obras públicas de cierto tipo,
es considerada una autoridad local bien definida. En los concelhos y circunscriQ.oes
con más de 300 electores existe una comissao municipal (comisi6n municipal) elegida,
que puede considerarse COltO forma menos desarrollada de la camara municipal. El
administrador siempre es su presidente, tiene menos miembros JI sus funcionarios
son más limitados.

44. Isn las freguesias, cr-mdo existen éstas, hay juntas parroquiales elegidas
por los electores inscritos, en lugar de los cabezas de fami.lia, como en Portugal.
En los puestos administrativos con más de veinte electores inscritos, hay juntas
locales elegidas que se pueden comparar con las juntas par roqu.LaLes, En las
freguesias donde no es posible organizar una junta parroquial, si hay más de
veinte electores inscritos, puede establecerse en su lugar una junta local. La
junta parroquial es la autoridad local con plenas atribuciones. Se espera que tanto
la composición co~o las funciones de esos organiEmos locales gradualmente se vayan
pareciendo cada vez más a las de sus prototipos portugueses.

El concepto portugués de la autarquia local es una unidad autónoma que rige
ciertos asuntos de interés local. V~ase el examen del concepto de la
autarquia local en Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo,
8a. edici6n, Vol. I, págs. 184 a 186, Listoa, 1968.
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45. En las zonas predominantemente ~\fricnnas hay un jefe (l'(,w:edol') en cada.
!egedOl'ia J' un cacique p{.u'~, cada m'upo ele povon"oes (grupo de poblnciones) o
povoa,'f.\o (,t::oblación). Los jefes l'cciben su nonñn-amí.errto del üouer nador del dif:trito J
previa consulta con los hul.lito.ntes J de confol'n\idud con la oosbumbr e . los cac íquea
rec íuen su nombr-amí.euto del adminictrudor del puesto. Cuda l'egedol' puede estublecel'
un consejo consultivo para que le pl'este ayuda compuesto por hombres honorables
respetados en la comunidad. De confol'midad con la ley de ol'ganización de
l'e¡;¡:edo1'ias (Decreto l'·3.896 de 6 de septiembre de 19(1) J allí donde surjan "aglome-
rao íones de población" que no constituyan l'e¡:;edorias o parrcquíne .• se puede nombral' ."
regedOl'es con funciones ele policía y administrativas.

46. Con:o se vel'á más adelante, aunque el estatuto de der-echo pr í.vado de las
per sonas que vivan en una regedoria puede cambí.ar por el simple acto de optar por
el derecho civil pOl,·t¡ugués, la rer.:edoriaJ como dependencia admí.ní.stn-e t í.va , no es
inmutable y es de suponer que se tiene la intención de que con el tien~o

desaparezca.

e) Participación de los Tel'l'itol'ios en "la dirección de la política nacional"

47. El artículo 5 de la Constitución establece que "el Estado por tugués es una
república unitaria corporativa fundada en la igualdad de todos sus ciudadanos
ante la ley, en el Lí.bre acceso de todas las clases a los beneficios de la civili
zación, y en la participación de todas las fuerzas constituyentes de la nación en
su vida administrativa en la promulgación de las leyes".

4S. Como Estado ('('Il'lJCJ1'ativo, la familia, las organizaciones corporativas "J' las
autarquia~ lu~ais tienen un papel especial con~ unidades políticas. Las familias,
~vés del cabeza de familia, tienen derecho a elegir a los organisn:os locales
conocidos con:o juntas parroquiales. Estas juntas eligen a los concejos municipales
o ayuntamientos (camards muní.cí.oa í.s ) los cuales a su vez eligen a las juntas de
distrito. Las autarquias locais están representadas en la Cámara Corporativa.

..

.'

49. Se recordará que a raíz del levantamiento ocurrido en Angola en 1961, se derogó
el Estatuto Indígena y se promulgaron nuevas leyes. (Véase A/AC.10S/L.5 y Add.l).
Luego en 1965, se reactivó la Ley Orgánica de Ultramar para suministrar "una mayor
representación a los organisn:os 10calesJ más facultades para dichos organisn~s
en la esfera de la administración local; una mayor intervención de las provincias
en le. dirección de la política nacional". El Dr. Oliveira Salazar explicó que
estos cambios se hacían de conformidad con las tendencias o aspiraciones man í.f'es
tadae por las provincias y con lo que parecía ser necesario en esa época. Entre
otros cambios, se dio a los 'I'er r í.to r Io s de ultramar representación en la Cámara
Corporativa y en el Consejo de Ultramar, se dio más representatividad a los Consejos
Legislativos de los territorios y se les concedieron ciertas esferas de autoridad
legislativa exclusiva, se estableció un Consejo Económico y Social en los dos
~erritorios más grandes para ayudar al Gobernador General en sus funciones legisla
tivas y se crearon secretarías provinciales para ayudar al Gobernador General en
el desempeño de sus funciones ejecutivas. .1 •

50. En la actualidad se puede decir que los Territorios "participan en la
dirección de la política nacional" mediante: a) la elección del Jefe del Estado;
b) reprefentación en la Asamblea Nacional; c) representación en la Cámara
Corporativa, y d ) representación en el Consejo de Ultramar.



Elección del Jefe del Estado

~., .

.> •

1I "

,) ..

51. El Jefe de Estado es elegido para un mandato de siete años. Hasta 1961, el
Jefe del Estado era elegido por votación directa conforme a las mismas leyes que
regían las elecciones a la Asamblea Nacional. Ese año se enmendó la Constitución
para disponer la elección indirecta del Jefe del Estado por un colegio electoral
(decreto 43.548 del 21 de marzo de 1961).

52. Conforme a las normas iniciales, el colegio electoral consta de: a) los
miembros de la Asamblea Nacional; b) los miembros activos de la Cámara Corporativa;
c) representantes de los Concejos Municipales (Camaras municipais) de cada
distrito o de cada provincia de ultramar "que no estJ dividida en distritos";
e) r epreaerrtarrte s de los Consejos Legislativos y de los Consejos de Gobierno de
los territorios k/. La cantidad de representantes municipales para cada distrito
o "provincia de ultramar" debe ser igual a la mitad del número de concejos munici
pales. los Territorios de uí.cramar debían tener 70 representantes elegidos por sus
respectivos consejos legislativos, COw.o sigue: Angola, 24; N~zambique, 24;
Goa y dependencias, 10; Caco Verde, 4; Guinea, llamada Guinea Portuguesa, 2;
Santo Tomé y Príncipe, 2; 1>18.cao, 2; Timar, 2.

53. En las últimas elecciones de Jefe del Estado, que se realizaron en 1965, el
colegio electoral constaba de 616 miembros, a saber: 130 diputados a la Asamblea
Nacional, 205 miembros de la Cámara Corporativa, 211 representantes de los concejos
municipales de Portugal y de los TerrHorios de ultramar, y los representantes
de los Consejos Legislativos de los Territorios de ultramar.

54. Los siete Territorios de ultramar estaban representados por 135 miembros en
el colegio electoral, con:o sigue: veinte diputados a la Asamblea Nacional (véase
más abajo), nueve representantes en la Cámara Corporativa, cuarenta y seis miembros
que representaban a los concejos municipales y sesenta miembros de los consejos
legislativos ter r í tor í.eIes . El número total de miembros de caca uno de los
Territorios en el colegio electoral era el siguiente: Angola y N~zambique,

cincuenta y uno cada uno; Cabo Verde, tres; y Guinea, llamada Guinea Portuguesa,
Santo Ton~ y Príncipe, Ti~or y Macao, cinco cada uno.

ii) Representación en la Asamblea Nacional

55. La Asamblea Nacional está formada por 130 diputados elegidos por un mandato
de 4 años. Para fines electorales, Portugal y las islas adyacentes están divi
didos en 22 distritos electorales que envían un total de 107 diputados a la
Asamblea Nacional. Los Territorios de ultramar son considerados como distritos
electorales únicos; Angola y N~zambique eligen siete diputados cada uno; Cabo Verde,
dos y los demás territorios (Guinea, llamada Guinea Portuguesa, Santo Tbmé y
Príncipe, Macao y Timol') uno cada uno. Tres puestos están reservados para los
cIudadano s portugueses que han salido de Go a-

~/ Cuando se promulgó esta ley en 1959, los territorios más pequeños no tenían
consejos legislativos. Desde que se promulgó la Ley Orgánica de Ultramar
en 1963, este grupo comprende representantes de los consejos legislativos
solamente.
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57. En las elecciones de 1969 a la Asamblea Nacional (véase más adelante) J parti
ciparon aproximadamente 1,8 millones de vota.ntes inscritos en Portugal e islas
adyacentes) quienes eligiel'on a 107 diputados. La r epre aentac ídn en el llamado
genera lmenbe "Portugal metropolitano" estuvo en la proporc ídn de un diputado POl'

cada 16.800. votantes inscritos. 81 se usara la misma proporc ídn para redistl'ibuil'
los distritos electol'ales en los Tel'ritol'ios de ultramar) Ango La, que posiblemente
tenía unos 200.000 votantes inscritos en las últimas elecciones) tendl'ía derecho a
dos r epresenbannes en la Asamblea Nacional en Lugar de siete. Por otra parte,
~.ozaOlbique, con menos de 80.000 votantes inscritos, tendl'!a derecho a menos de
los siete representanbes que cuenta actualmente. Pol' consiguiente, aunque se
supusiera que la representación de los Territorios más pequeños no cambiara, la
representación de los Ten'itorios de ul.trramar en conjunto no pasaría mucho del
total actual de veinte puestos.

•..."....j..•.• 56. Con:o se í.nrcrma más adelante (véase el pÚl'l'af'o 98L en una petición dil'igida
. al Primel' Ministl.'o en octubre de 1969, las asociaciones econdmí cas de Ango La han

r pedido una l'evisión urgente de la distribución de los distl'itOS electorales JI
r sugirieron que los Terl'itol'ios se dividieran en distl'itos electorales del uusuo
f modo que POl'tugal.
\~

\.í'
! ~;"

58. Hasta las últimas elecciones a la Asamblea Nacional, que se ce í.ebraron en
octubre de 1969 los derechos electorales se regían por la ley eledtoral de 1964
(Ley 2015, del 28 de mayo) ~j. En vLrbud de ésta tenían derecho a votar Las
siguientes personas:

a) los ciudadanos portugueses varones mayore s de edad, o emancipados que
sabían leer y escribir el portugués.

b ) Los ciudadanos por tugue se s varones mayo re s de edad y plenamente capaces
y que, aunque no supiesen leer o escribir, hubieran contribuido al Estado y a los
organisrr.os administrativos una suma no menor de 100 escudos mi en pago de uno
cualquiera de los siguientes impuestos: impuesto sobre la pi"opiedad, impuesto
industrial, impuesto pro res íona L o impuesto sobre el uso del capital.

c ) Las ciudadanas portuguesas mayores de edad o emancipadas, a condición
de que, coro condiciones mínimas hub í e aen asistido a los siguientes cursos:
escuela secundaria general; elemental para maestras; escuelas de arte; Conservatorio
Nacional o Conservatorio de Música de Oporto; o cursos en establecimientos indus
triales o comerciales.

d) Las ciudadanas portuguesas mayores de edad o emancipadas que, siendo
cabeza de familia, estuviesen an~aradas For las disposiciones generales de las
leyes electorales.

Entre los que no tenían derecho a votar estaban "las personas cuyas opiniones son
contrarias a la disciplina social y a la existencia de Portugal corr.o Estado
independiente".

~I

Extractos de esta ley aparecen en el United Nations Yearbooll: on Human Rights
para 1948 (Número de venta: 50.XIV.4), p~gs. 379 y 380.

Un escudo = 0)35 dólares de los Estados Unidos.
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59· Con:o se inforn:ó anteriOl'mente (A/7623/Add ·3, capítulo VIII, Anexo I,
pál'l'll-fos 29 a 31), en dioiemb:t'e de 1968, se enmendó la ley electoral para exbender
el derecho de votar a las mujeres en las mismas condiciones que a los hombres.
Esta enmienda se comenta en el pál'rafo 106 infl'a.

iU) Cámara COl'porativa

60. La cámara Corpol'ativa está fOl'mada P01' represenbantes de las autal"quias
10cais y de las ol'ganizaciones administrativas, mo reLea, cultura.Les y económicas.
El equl Lí.br Io de los difel'entes grupos (le intereses se atiene a la teol"ía del
Estado corporativo. El decreto ley 43.178 de 23 de septiembre de 1960 dispone que
la Cámara Corporativa se divida en secciones y subsecc ícne s , Las doce secciones
principales son las siguientes: a) intereses religiosos y ~orales; b) intereses
culturales; c ) agricultura; d) comercio; e) industria; r) industrias pesqueras;
g) transporte y bur í eno ; h) prensa "J' artes gráficas; i) espectáculos (diversiones
públicas); j) crédito y seguros; k) autarquias locais; y 1) administración.

61. La Le"J' Orgánica de Ultramar de 1963 dispone que los Territorios de ultramar
deben estar repre serrtado s adecuadamente en la Cámara Corporativa por conduc:to
de las autarquias locais y los intereses sociales. Conforme al Decreto-Ley 45.830
del 25 de julio de 1964, Angola y V.ozanfuique tenían dos representantes y los
Territorios restantes uno cada uno. En AngoLa y ~zambique, la mitad de los
representantes son elegidos entre los miembros del Consejo Económico y Social, de
n:odo a asegurar la representación de los í.n'cer e se s cul.cureLes , sociales y económicos
del Terl'itorio, "J' la otra mitad son elegidos entre los miembros de los organismos
administrati vos y público s reconocido s legalmente que desempeñan funciones admi-

,nistrativas. ~n los Territorios más pequeños, el representante es elegido por el
Consejo de Gou~erno de entre sus propios miembros.

t

~\ .

62. Desde noviembre de 1969 (decreto-ley 49·384, del 18 de noviembre) Angola y
v.ozambique han tenido cada uno cuatro representarrces en la Cámara Corporativa.

63. Actualmente uno de los representantes de Angola en la Cámal'a Corporativa es
el Sr. Aguinaldo Veiga, quien es al mismo tiempo uno de los representantes del
Territorio en el Consejo de Ultramar (ver párrafo 65 inrra). "No se han celebrado
todavía elecciones para elegir los otros dos representantes adicionales de la
Cámara Corpo ra't í.va ,

iv) Conse,io de Ultramar

64. A raíz de la revisión de la Ley Orgánica de Ultramar de 1963, se concedió
pol' primera vez .::cepresentación a los siete Territorios de ultramar en el Consejo
de Ultramar. Angola y Mozambique tenían dos representantes cada uno, y los otros
cinco Territorios, uno cada uno. Cada Territorio elegía también un representante
suplente residente en Lisboa. Desde 1969, los Territorios de ultramar han estado
r epreaenbado s por 19 miembros en el Consejo de Ultramar, como sigue: Angola y
~bzambique, tres cada uno; los Territorios restantes, dos cada uno n/. Uno de los
r epre senterrte e de cada Territol'io debe ser residente en L~,sboa.

E./ El antiguo tt=: ,'" i tor io de Goa tiene tres bancas.
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65. :!!Jn 1969, Angola estuvo l'epresentada en el Conseja de Ultramar pol' los señores
Neto de Miranda y Aguinaldo Veiga, corr.o miembros permanentes, y el Sr. José Luis
Abecassis coro suplente. COIto se info1'ma más abn.jo, el Sl'. Neto de Miranda ha.
sido recientemente reelegido como diputado de Angola a la Asamblea Nacional.
El Sr. Aguinaldo Veiga es un abogado de &scendencia africana que en dos ocasiones
ha formado parte oe la delegación de Portugal a la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El Sr. Abecassis era antes eecretar ío pro ví.i.c ía), en Angola. Anteriormente,
el General Deslandes, ex Gobernador General de Angola, era uno de los represen
tantes del Territorio en el Consejo de Ultramar. ~bzambique estaba representado
en dicho Consejo por los señores Gonqalo Mesquitela y Games Rascao, corr.o miembros
permanentes. El Sr. Mesquitela fue uno de los diputados de VDzambique a la
Asamblea Nacional hasta las elecciones de 1969. Fue también Presidente de la
Comisión dé VDzambique de la Unión Nacional hasta marzo de 1969.
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d) ~articipación en el Gobierno territorial

i) f~rti0~paci6n de los africanos

•.,

66. Se recordará que, en virtud del Estatuto de los Indígenas~ no se conced!a a

los africanos que tenían el estatuto de indígen~. derechos pcliticos respecto de

instituciones no indígenas. A raíz de la rebeliÓn de Ango1a, el Estatuto fue dero

gado en septiembre de 1961, como resultado de lo cuaí, los africanos se convirtieron

automáticamente en ciudadanos portugueses con igualdad de derechos ante la ley

(véase también el párr. 47 supra).

67. Desde la derogación del Estatuto de los Indígenas se reconoce al derecho con

suetudinario africano un estatuto especial dentro del derecho privado, del cual

emanan ciertos derechos (decreto 43.897, de 6 de septiembre de 1961) (véase

A/AC.108/L.5 y Add.l). Entre estos derechos figura el de contraer matrimonio con

forme al derecho consuetudiü~~io y el uso en común de las tierras~. Sin embargo,

los derechos de propiedad (sobre bienes muebles e inmuebles) se han regido siempre

por el derocho civil portugués :'1 el derecho penal portugués es aplicable a todas

las personas por igual.

68. B.efiriéndose a la si1:;us.'ció:n surgida a raíz de la derogación del Estatuto de

los Indígenas, en 1961 el sr, l-\driano l-'loreira, a la sazón Ministro de Territorios

de Ultramar declaró que~

" ... no hay relación al.guna entre el estatuto en el c'lerecho privado y

el estatuto político. El primero puede ser distinto, de conformidad con la

tradici.ón secular de nueat-ra política, como sucede en los sistemas de derecho

privado de muchos de los propios pueblos europeos; en cambio, el ¡:statuto

político no admite diferencias entre los portugueses. Lo que es más, a todos

los portugueses les resulta posible elegir libre e irrevocablemente la ley

eBcri'ta de derecho privado, con lo que se afirma una vez más el principio de

la libre elección. De conformidad con la norma de que el poder habrá de ser

ejercido s.íempre por los más aptos, la ley definirá, para todos, las condi

ciones en que pueden participar activamente en la vida política. ll

69. En la práctica, los derechos y obligaciones inherentes al estatuto personal

según el derecho consuetudinario no son comparables en absoluto a los que emanan

del estatuto personal con arreglo al derecho civil portugués. Sólo quienes reúnen

las condiciones necesarias para votar conforme al derecho civil portugués p~eden

participar plenamente en la vida política y administrativa del ~erritorio. En

consecuenqia, como se verá en las próximas secciones, la mayoría de los habitantes

africanos que viven en regedorias no participan sino de modo meramente simb61ico

en los diversos órganos. "-

i1,) Consejo legisla.tivo

70. Como se indica mas arriba (véanse los párrs. 37 a 39 supra) la composición

de los Consejos Legislativos varía según el Territorio para garantizar una repre

sentación adecuada de "n) los electores inscritos; b) las autoridades locales; y

2./ véase un resumen de la legislaci6n que regula la concesi6n y utilizaci6n de

tierras en los territorios de ultramar en el documento A/6000/Rev.l, cap. V,

anexo II, párrs. 1 a 18.
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en todos los

Santo
Tomé y
Príncipe f~ Timol'

2

2 1

2 1

2 1

2 2

Guinea"
llamada
Guinea Cabo

Angola Mozambique Portuguesa Verde

En Angola y Mozambique, son el Procurador General y el Tesorero;
demás Territorios, el tercer miembro es el Secretario General.
Nombrado como representante de la comunidad china.
Que pagan un impuesto mínimo de 15.000 escudos.
Que pagan un impuesto mínimo de 1.000 escudos.
Que pagan un impuesto mínimo de 2.000 escudos.
Uno de los cuales ha de ser un misionero católico.
Hay tres miembros elegidos en representación de órganos administrativos y de
grupos culturales y religiosos.
Llamados regedores.
Incluyen las juntas de distrit~" los concejos municipales y las juntas
parroquiales.
Pessoas colectivas de utilidade pública administr~. Incluyen las organi~

zaciones privadas de asistencia socia.l o docentes.
-102-

.Q.\.ladro 1

Conwosición de los Oonsejos Legislativos

(Establecidos en virtud de los Estatutos Politicos y Administrativos de 1963)

Número total de miembros 36 29 14 21 l~ 12 14

Ex OfÍ'ici~7 .
~ • · · · · 3 a B 3 ~ 3 3

Nombrados . . • • • • • · ,~ ,- iEo/
Elegidos (total) · · • • · 34 27 11. le 10 8 11

Por votio directo • • · · 15 9 3 6 3 3 3
Por voto "orgánico" • · 19 18 8 12 7 5 8

~/

E.~
~í
"'§.//
f

il
h/
IJ
Ji

a) Contribuyentes que

I
pagan una determi-

:1
nada cifra de

:)2/ :::./ 2!l./ d/ ' 2~/ l~/ l!l./impuestos · · · · · 2-
¡

:¡ b) Intereses económicos: 3 3 1

• IIiIIIWl~lf!l:lAa~~'ll::¡¡¡¡¡;..ilti!M b~_!·q.w::~:::;: ]: _J,) ::::::::¡:¡: : -..-----.,,.:;;. • __~

e) los in~ereses sociales en sus manifes~aciones fundamentales". En el cuadro 1
se indica la composición de los Consejos Legislativos de los diversos Territorios •

Empresa privada • •
Asociaciones de
empleadores · •

c) Intereses de los

1
trabaj adores 3 3

d) Grupos culturales y rIi'
1 :J./ :J./religiosos • · · · · 1.

e) Autoridades
indígenas E/ · • · · 3 3 :5

f) Organos administra-
tivos i/ • • · · · 3 3 2

Servicio público · ·
Otros órganos
reconoc idos .Ji · ·
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71. La ley electoral del 6 de diciembre de 1963 (decreto 45.408) rige la elección
de los miembros de los con~ejos legislativo y consultivo. Las disposiciones más
importantes son las condiciones que regulan el derecho a votar en las elecciones
directas. Tienen derecho & votar en tales elecciones las siguientes personas:

Ul ) Los ciudadanos portugueses varones mayores de edad (de más de 21
años) o emancipados que sepan leer y escribir el portugués;

U2) tus ciudad"l.nas portuguesas mcl.yores de edad o emancipadas que hayan
completado el primer ciclo de la escuela secundaria o su equivalente;

U3) Los ciudadanos y ciudadanas portugueses mayores de edad o emancipa
dos que, aunque no sepan leer ni escribir, sean cabezas de familia;

U4) Las ciudadana3 portuguesas casadas que sepan leer y escribir portu
gués y paguen impuestos sobre la propiedad, personalmente o en unión de sus
maridos, por un total que no sea menor del mínimo establecido por los Gobiernos
Territoriales.u

72. Según se define especialmente en esta ley) un 11cabeza de familia" es],/:

111. Todo ciudadano portugués con una familia legítimamente constituida
que viva con él y bajo su autoridad y compartl. su mesa, que pague impuestos
por un total equivalente por lo menos al mínimo establecido por los gobiernos
provinciales;

112. Toda mujer portuguesa, sea viuda, divorciada, separada judicialmente
o soltera, mayor de edad o emancipada que, siendo persona de buena conducta,
totalmente independiente y con familiares que mantener, pague impuestos sobre
la propiedad por un total cuando menos equivalente al mínimo establecido por
los gobiernos provinciales;

11 3 .
tario de
lo menos

Todo ciudadano por~ugués mayor de edad o emancipado que sea propie
una casa y la ocupe y pague impuestos de propiedad equivalentes por
al mínimo establecido por los gobiernos provinciales. u

73. Cabe señalar aquí otra vez que la referencia a una "familia legítimamente
constituida" parece indicar un matrimonio peconocido por el derecho civil portugués,
lo cual excluiría automáticamente a todos los africanos q,ue han contraído matrimonio
conforme al derecho consuetudinario.

74. El derecho a votar en las elecciones indirectas como uno de los grupos de
intereses está sujeto a disposiciones territoriales. Por regla general, el Gobierno .:.•.1.'

publica una lista de los que reúnen las condiciones necesarias para ejercer el dere- "
cho de voto "orgánico" o funcional, y los particulares u organizaciones deben soli-
citar que se los registre dentro de un período determinado. Luego se convoca a
los grupos para que voten por sus representantes (véase' en la seccién sobre
Angola a~exo l., B infra, un cuadro en el que figuran los grupos especiales de inte
reses registrados para votar en las elecciones de miembros del Consejo Legislativo).
En cambio, los tres regedores son elegidos por un colegio electoral compuesto de
regedores de cada distrito.

~/ Esta definici6n difiere de la que figura en el C6digo Civil. Véase A/5800/RevJ~
cap. V, párr. 59.
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75. Los candidatos para el Consejo Legislativo deben a) ser ciudadanos portu
gueses de nacimiento (cidadá"o portl.lBl.leS originário) V; b ) han llegado a la
mayoría de edad; c) pueden leer y escribir el portugués; d) han residido en el
Territorio por más de tres años, y s ) no están en servicio activo como empleados
pÚblicos o empleados de la administración local.

Según el derecho portugués, cidadao portugues originário significa
"portugués de nacimiento". Véase Oliveira Lirio, L-egislaGao Eleitoral,
Coimbra, 1965, pág. 5. Según la Ley sobre la nacionalidad portuguesa
(Ley 2098, 29 de julio de 1959):

"1. Son portugueses, por haber nacido en territorio portugués:

"a) Los hij os nacidos de padre portugués;

"b ) Los hij os nacidos de madre portuguesa, si el padre fuere apátrida,
de nacionalidad desconocida o desconocido;

"c ) Las hij os nacidos de padres apátridas, de nacionalidad desconocida,
o desconocidos;

"e ) Los hij os nacidos de madre extirarijera, si el padre fuere apátrida,
de nacionalidad desconocida o desconocido, salvo que la madre haya estado
en territorio portugués al servicio del Estado al que pertenece.

"2. Se presumen nacidos en Pcr'bugua L, salvo prueba en contrario, los
recién nacidos abandonados en territorio portugués.

"Son también portugueses, aunque hayan nacido en territorio extranjero,
los hijos de padre o madre portugueses que en ese territorio se encuentren
al servicio del Estado portugués.

"A efectos de lo dispuesto en las secciones 1 y 2, se considera que
están al servicio del Estado al que pertenecen aquellas personas que se
encuentran fuera del territorio r.espectivo en una misión oficial de dicho
Estado. II

No se dispone de información sobre si los africanos nacidos antes de
la derogación del Estatuto de los Indígenas soo considerados ahora ciuda
danos portugueses de nací.mí.crrbo ,
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iii) Consejos consultivos

76. En Angola y Mozambique, la ccmposición del Consejo Econ6mico y Social
también refleja la importancia atx'ibuida a los grupos de intereses. En ambos
Territorios, el Consejo está integrado por ocho miembros elegidos (con ocho suplen
tes), cuatro ncmbradas por el Gobernador General y los s í.guterrcea miembros
ex oficio: a) el oficial de más alta graduación de las tres fuerzas armadas;
b) el rector de los Es~udos Gerais Universitários !J; y c) los directores de los
departamentos de adm'~nistración política y civil, educac í ón y economía. De los
ocho miembros elegidOS, dos han de ser elegidos por los órganos administrativos
de entre sus propios miembros; dos, por organizaciones que representen intereses
culturales y religiosos, uno de los cuales debe ser un misionero católico; dos,
por representantes de órganos que representan asociaciones o intereses econó
micos; y dos, por organizaciones que representen a los t.rabajadores. Los cuatro
miembros ncmbrados son elegidos entre personas de especial experiencia en cues
tiones administrativas, econémicas, sociales o culturales, y pueden ser funcio
narios de alta categoría.

77. En los cinco territorios más pequeños, el Consejo de Gobierno está integrado
por: el Secretario General, el oficial de más alta graduación de las fuerzas
armadas, el representante del Procuradn.r General del Territorio y el Tesorero de
los servicios financieros. Además, incluye tres miembros elegidos por el
Consejo Legislativo de entre sus propios miembros. El Consejo Econcmico y Social
y el Consejo de Gobierno se encargan de elegir, de entre sus propios miembros,
a los representantes territoriales a la Cámara Co~porativa.

, . iv) Administraci6n local

-1 ,

" ..

Jl. '.

78. Cerno "le indica más arriba, el sistema de órganos de administración local en
los Territorios de ultramar se basa en el modelo de Portugal, con variantes
según las circunstancias locales. La participación en las juntas parroquiales
y las cámaras municipales se basa en el derecho de votar conforme a las condi
ciones enunciadas en la ley electoral.

79. La junca de distrito está integrada por el gobernador de distrito, que es
su presidente, por los' representantes del Procurador General y de los servicios
de la admí ní.s't rac l ón piíb.Lí.ca y el tesoro, y por seis miembros, elegidos cerno
sigue: tres por los concejos municipales del distrito; dos por los representan
tes de los 'intereses económicos y profesionales conjuntamente con los órganos
corporativos, y uno por las organizaciones morales y culturales. También hay un
representante de los !eg~ªo!~, pero no se dispone de informaci6n sobre cómo se
lo elige.

80. Los Consejos Municipales están formados por un presidente que, por regla
general, es el administrador del 9.2~lho, y cuatro miembros elegidos, dos por
sufragio directo y dos por los grupos econémicos, religiosos o profesionales
públicos o privados, 0., en su defecto, por contribuyentes de nacionalidad por
tuguesa que pagan 1.000 escudos o más al año en impuestos directos. Los concejos

.\

~/ En 1968 se elevó la categoría de los Estudos Gerais Universitários a la de
universidades.
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de Luanda y Lourenqo Marques disfrutan de una conó í.cí.ón especial. Cemo se í nrormó
anteriormente (A/762.5/Add.5) cap. VIII) anexo I) párl's.58 y 59) estos coucajoe
están integrados actualmente 1)01' seis 111iembros) elegidos como sigue: dos por
sufragio directo" dos por las juntas parroquiales locales y dos cada uno por las
asociaciones de empleadores" las organizaciones de trabajadores y los grupos
religiosos y culturales. Estcs concejos tienen un presidente elegido.

81. las juntas parroquiales" que en Portugal son elegidas por los cabezas de
familia) son elegidos por vouac í ón directa en los Territorios.

82. En las juntas parroquiales o los concejos municipales no están representados
los intereses africanos en calidad de tales.
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e) Declara0.iones sobre políticn general

83. Se recordará que cuando el Dr. Caetano sucedió al Dr. Salazar como Prinler
Ministro en septiembre de 1968, declaró que II se mantendrían las directrices princi
pales de la política portuguesa ll

, aunque lilas normas constitucionales del Estado
no impedirían al Gobierno llevar a cabo las reformas necesarias cuando fuera conve
niente ll

• También dijo que se mantendría la política portuguesa en ultramar porque
Portugal era responsable de la seguridad de las vidas y de los bienes de todos los
habitantes de los Territorior de ultramar. Sin embargo, prometió una lIevolución
firme y segura, mediante la cual los territorios van madurando hacia el pleno
desarrollo econ6nlico y cultural de manera que permita una participación progresiva
de los nativos (2.§....!?at~Y.2§) en las tareas de la administración y del Gobierno ll

•

(A/7623/Add.~, capítulo VIII, anexo I, párr. 12.)

84. En 1969, con una serie de discursos que recibieron gran publicidad en la radio
y la televisión de Portugal, y entrevistas que se pub.l í.car-on enü,a prensa del
Brasil, Francia, España y los Estados Unidos, el Dr. Caetano trató de convencer a
la opinión pública nacional y del extranjero de que, lejos de tratar de conseguir
una solución purronente militar, la política de ultramar de Portugal estaba consa
grada a edificar sociedades II mul t i r r ac i al es ll progresivas que beneficiarían a los
habitantes y asegurarían la paz en Africa.

85. Por ejemplo, en la declaración a la nación que hizo el 8 de febrero d3 1969
en la radio y la televisión, dijo:

liNo hemos declarado la guerra a naciie ni hemos atacado a nadie. Nos
limitamos a defender la vida de los portugueses, negros y blancos, que están
amenazadas por unos pocos grupos armados instruidos en el exterior y que, si
se les dejara sueltos, sembrarían el luto y la desolación en tierras donde
hemos edificado comunidades pacíficas y progresivas que convirtieron regiones
selváticas en civi.lizadas. 1I y

86. A principios de abril, después de rendirse el Jefe maconde Kavandame a quien
el Gobierno por-tugués volvió a acoger "en paz " (véase sección sobre Nozamb í que ,
anexo r. C infra), el Dr. Caetano anunció que Portugal ofrecería la misma paz
a litado aquel que renunciara sinceramente a la lucha y tratase de cooperar en la
gran tarea fascinante de edificar la sociedad multirracial portuguesa ll

•

87. Posteriormente, el mismo mes, el Primer Ministro Caetano hizo una breve visita
a Guinea, llamada Guinea portuguesa, Angola y Mozambique. Según informaron los
periódicos locales y los portugueses, el Dr. Caetano fue recibido en los tres
Territorios por multitudes de europeos y africanos que muchas veces rompían los
cordones de policía para darle la mano. Pronunció discursos en sesiones plenarias
del Consejo Legislativo de los tres Territorios y rindió hcmenaje a los muertos en
la guerra. En todos sus discursos reafinnó el compromiso de Portugal de defender
sus Territorios de ultramar, pero también insistió en que la paz y el desarrollo
económico eran necesarios para favorecer al pueblo de los Territorios. (Para más
detalles sobre su visita véanse las secciones sobre cada territorio.)

88. Los puntos cardinales de la política portuguesa para ultramar tal como los t
definió el Dr. Caetano son: a) la consolidación de las sociedades multirraciales
en las que no haya discriminación por motivos de color, raza o religión; b) la

3!.1 No't:isias_de ..;Portugal, 15 de febrero de 1969.
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autonomía progresiva de los territorios, según lo dispuesto en la Constitución, y
de conformidad cun su es'cado respectivo de desarrollo y sus recursos; c) una parti
cipación cada vez mayor de la población en las estructuras políticas y administra
tivas, y d) desarrollo de los territorios, con libertad de acción a la iniciativa,
la tecnología y al capital de todos los países, con la condición única de que el
objetivo sea el desarrollo del país y el bienestar de la población, y no su
explotación ~/'
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89. A su juicio, tal como dijo en su discurso ante el Consejo Legislativo de
Mozanillique, la Constitución de Portugal cuenta ya con disposiciones para la autono
mía de los Territorios y para la participación de los habitantes en las estructuras
política y administrativa.

!tLa Constitución de Portugal garantiza la autonomía administrativa y
financiera de las provincias de ultramar, que mediante sus organismos repre
sentativos pueden legislar acerca de las cuestiones que sean de su competencia
exclusiva. Los Consejos Legislativos, por su composición y por sus poderes
no tienen motivo alguno para enví.daar a las asambleas, de los Estados miembros
de las federaciones más adelantadas.

!tEn la Constitución se dice también que la autonomía de las provincias
será compatible con "su estado de desarrollo y sus propios' recursos", lo que
implica su expansión conforme al crecimiento económico y social de los terri
torios interesados.

"Hay quien teme que la autonomía ac1ministrativa y financiera de las provin
cias de ultramar amenace o ultraje en cierta medida el concepto de integración
nacional. Yo siempre he creído que la integración, lúcidamente entendida, de
todas las poz-cí.oues del territorio portugués exige la participación de cada
uno según con sus propias características geográficas, económicas y sociales.

"Una forma de unidad conseguida mediante una asociación forzada, que
siguiera estrictamente lo dispuesto en planes y modelos abstractos, y no
mediante un acuerdo voluntario basado en la armonía de intereses no tendría
mérito alguno. La unidad nacional no tiene por que excluir la variedad
regional.

"Por ello, aunque la función del Gobierno central sea de lo más relevante,
no debemos pasar por alto la importancia de los organisnlos locales, encabezados
por el Gobernador General que es el representante del Presidente, el intérprete
de la política definida en la capital de la República, y el jefe supremo de la
administración provincial.

"En torno a él encontramos consejos representativos y técnicos, el grupo
numeroso de los secretarios provinciales, la élite de funcionarios superiores,
toda una estructura adecuada para definir las directrices que han de adoptar y
realizar los. departamentos públicos, los organismos administrativos, los abne
gados funcionarios y los dirigentes tradicionales de los grupos sociales que
aún conservan sus usos y costumbres ancestrales.

!I Los tres primeros puntos coinciden con los princlplos rectores que estableció
el Congejo de Ultramar en 1963 cuando revisó la Ley Orgánica de Ultramar.
Véase Alvaro R. da Silva Tavares, PQ1.i~~-Y~~~~!inª_R~r~ug~,Lisboa,
Agencia Geral d~ Ult~, 1964, pág. 37.

-108-

" .

,. .

,., .



.. .
" ,

t:...

"'_

liLa población local desempeña ya una función que es considerable e impor
tante, y lo ha de ser más aun. Sin embargo, no debemos suponer que esta parti
cipación pueda llevar a la autonomía secesionista. En el mundo actual, más
aun que en el pasado, solamente la unión hace la fuerza. ll

90. En una entrevista que se publicó en La YJ~_F~a~~aise, cuando le preguntaron si
Portugal podía mantener su política de ultramar frente a las críticas internacio
nales, el Primer lUnis tro dijo que Portugal estaba eó.ucando (fa~§!.....evol~.=hr.) a la
población africana pa~a que aSlliüiera responsabilidades mayores. Sin embargo, ello
llevaría tiempo. llLlevará generaciones. Pero los africanos comparten nuestras
esperanzas" dijo el Primer Uinistro.

91. En r espues toa a una pregunta que le hizo el New_J~rk T~!1Le.§., el 19 de mayo
de 1969, dijo que personalmente siempre había defendido la mayor autonomía posible
a las llprovincias de ultramar ll y añadió que su condición política, garantizada
por la Constitución portuguesa, implicaba poderes tan amplios como los de los
Estados de una federación. Sin embargo, señaló en este sentido que llla autonomía
interna que se prevé en la Carta de las Naciones Unidas no satisface a quienes,
en las Naciones Unidas, sólo quieren una independencia precipitada para Territorios
Ql1P Rún no están dispuestos para ella.

92. En mayo de 1969, los dirigentes de 14 países del este y del centro de Africa:
Etiopía, Kenia, Rwanda, Malawi, RepWJlica Popular del Congo, República Democrática
del Congo, Somalia, Burundi, República Centroafricana, Sudán, Tanzania, Chad, Uganda,
y Zambia. emitieron un manifiesto sobre el futuro del Africa meridional u/o
El manifiesto, que fue aprobado posteriormente por la Organización de la -Unidad
Africana (OUA) decía lo siguiente acerca de los Territorios bajo la administración
portuguesa:

"En Mozambique, Ang9.J:§. y la llamada Glli!1.E?§._.J22!tUg~.§.?, eJ problema bás ico
que se plantea no es el racismo, sino más bien el de la pretendida existencia
de Portugal en Africa. En realidad, Portugal se halla situado en Europa. El
hecho de que se trate de una dictadura es cuestión que los mismos portugueses
deben resolver. Pero ningún decreto del dictador portugués, ni ley alguna
votada por un parlamento en Portugal pueden hacer que Africa forme parte de
Europa. Solamente la voluntad libremente expresada del pueblo de una parte
de Africa podría hacer de la misma un elemento constitutivo en "lna unión que
también incluyera a un Estado europeo. Tal voluntad popular jamás se ha mani
festado en las colonias portuguesas. Por el contrario, privados de toda posi
bilidad de hallar el camino de la libertad mediante negociaci.ones, ~os pueblos
de esto~ tres territorios se han levantado en armas contra el poder colonial.
Lo han hecho pese a las fuerzas superiores dirigdas en su contra y a los tre
mendos sufrimientos que, bien lo saben, pueden derivar de ello.

Como Estado europeo, Portugal tiene naturalmente sus propios aliados,
en el marco del conflicto ideológico entre Oriente y Occidente. Por consi
guiente, en el contexto africano, que es el nuestro, el efecto de ello es que
Portugal está en condiciones de emplear sus recursos para mantener una guerra
odiosa y degradante para el hombre de Africa. Este l.Janifiesto afirma por tanto,
sin lugar a dudas, que la actitud inhumana de Portugal en Africa y su despia-·
dada dominación de los pueblos de Hozambique, de Angola y de Guinea llamada

1

6

':::./ Documentos Oficiales de la Asamblea General. vigésimo cuarto período de se~ion~'

anexos, tema 106 del programa: documento A!7754.
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portuguesas no tiene relación alguna con el conflicto ideológico entre las
grandes Potencias y se halla en posición diametralmente opuesta a la ~olítica)

filosofía y doctrinas aplicadas ~or los aliados de este país en la conducción
de sus asuntos internos. Los pueblos de Nozffiubique, de Angola y de Guinea
llamada portuguesa no están interesados en el comunismo o el capitalismo; sola
mente les interesa su propia libertad. Piden que se reconozca y acepte el
principio de la independencia sobre la base del régimen mayoritario. Durante
muchos ffi10S, estas poblaciones han pedido que se celebraran conversaciones
sobre esta cuestión. Cuando su pedido fue sistemáticamente ignorado comen
zaron la lucha. Si Portugal cambiara su política y aceptara el principio de
la libre determinación, en ese caso nosotros exhortaríamos a los moviUlientos
de liberación a desistir de la lucha armada y a contribuir al traspaso pací
fico del poder a los pueblos de estos territorios africanos.

"El hecho de que numerosos ciudadanos portugueses hayan emigrado hacia
estos países africanos no cambia en absoluto la situación. La futura política
de inmigración será de incumbencia de los gobiernos independientes, una vez
establecidos. Entretanto, instarí~los a los nlovimientos de liberación a
reiterar sus declaraciones .de que todos los portugueses que hayan elegido como
domicilio Nozambique, Angola o Guinea llamada portuguesa y que estén dispuestos
a ser leales a dichos Estados, serán ciudadanos con plenos derechos. Angola,
Guinea y Mozambique independientes pueden optar por mantener una relación
amistosa con Portugal, como lo hace el B~asil. Esa sería la libre elección
de un pueblo libre."

93. En una conferencia de prensa celebrada en junio, el Sr. Franco Nogueira, a la
sazón ~1inistro de Relaciones Exteriores de Portugal dijo que Portugal compartía
y aplicaba el principio anunciado en el Manifi~~tQ, de que todos los hombres deben
ser considerados iguales sin tener en cuenta su raza o religión. Señaló que en el
Nanifi~pto se reconocía que la política portuguesa en Africa no era racista, pero
se acusaba a Portugal de una "pertinacia inhumana '1 en Africa. El Sr. Nogueira
preguntó si ello significaba que era inhumano considerar a todos los territorios
afr:Lcanos y a la metrópoli como parte de una nación, y añadió: "Dado que el
Manifiest2 no menciona diferencia algillla en la condición política de algunos de los
Territorios, no nos acusa de racismo ni nos atribuye idea alguna de superioridad
política o jurídica de un Territorio sobre otro, me parece que la acusación es
infundada 11 •

94. Después de su regreso de Arrica? el Dr. Caetano dijo a la nación, en un discurso
transmitido por radio y televisión en junio de 1969, que las manifestaciones públic&s
en los Territorios de ultramar habían sido una expresión elocuente del deseo de los
pueblos de los territorios de continuar siendo portugueses y de no ser abandonados
indefensos ante los que perturbaban la paz. También dijo:

"Es curioso observar que sólo hay subversión en nuestros territorios cerca
de las fronteras con los países que abastecen y toleran a los terroristas.
Si esos países dejaran ~e apoyar a nuestros enemigos ••• cesaría la subversión.
Así, nos vemos obligados a mantener el orden militarmente para proteger vidas
y bienes. La evolución económica y social de las provincias; el progreso de
sus poblaciones y la ampliación de su economía deben seguir firmemente, pero
en un ambiente de seguridad que sólo la presencia de nuestras tropas puede
garantizar. 11
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·95. :\claró que, incluso si Portugal tuviese que "abandonarll los Territorios de
Ul"tramar, ello no facilitaría la situación en el frente interno y además, los
cientos de miles de refugiados de los Territorios plantearían enormes problemas
a Portugal. En el mismo discurso, comentando la cuestión de la libre determina
ción, el Dr. Caetano dijo:

"Todos los años, el Comité de los Veinticuatro de las Naciones Unidas
aprueba resoluciones acerca de la libre determinación de los Territorios
portugueses y este año va a votar otra más. En esas resoluciones, siempre
inspiradas en una lamentable actitud partidista, incompatible con la objeti
vidad que debería reinar en las relaciones internacionales, se insta a
Portugal a retirar inmediatamente de sus provincias ultramarinas todas las
fuerzas militares lI y otras" (y por lo tanto las propias fuerzas de la policía)
a conceder una amnistía 'política incondicional, de manera de permitir que se
instalen y actúen libremente los hombres de los distintos movimientos llamados
de "liberaciónll y a traspasar después todos los poderes a instituciones libre
mente elegidas, representativas de las pobla~iones indígenas.

"Cabe imaginar cuál sería la libertad de sufragio de la población indí
gena después de retirar todas las fuerzas que aseguran el orden y de introducir,
en lugar de ellas, los movimientos terroristas.

llpregunto si algún gobernante portugués consciente y responsable puede
ceder a tal intimación. ll

96. En enero de 1970 la Sexta Conferencia en la cumbre de los Estados de Africa
oriental y central, que se reunió en Khartoum a partir del 26 de enero, dio priori
dad al examen del Manifiesto de Lusaka sobre el Africa meri~ional y del desafío
lanzado al Africa y a la comunidad internacional por los Gobiernos de Sudáfrica y
del Portugal al rechazar el Manifieste. Una vez concluido su examen, la Conferencia
decidió "intensificar por todos los medios adecuados la lucha por la liberación
nacional en Africa facilitando todos los medios necesarios a los movimientos de
liberación para permitirles que continuaran la luchall. Al adoptar esta decisión,
la Conferencia ~ecordó la disposición del Manifiesto en la que se estipulaba que en
el caso de que se rechazara el enfoque pacífico a los problemas de la descoloniza
ción, no quedaría otra salida que incrementar la asistencia que se ~restaba a los
movimientos de liberación (8/9695).

97. Durante la campaña de treinta días previa a las elecciones de representantes
a la Asamblea Nacional, por primera vez se permitió en Portugal debatir su política
de ultramar (véanse también los párrs. 105 a 142, infra). De hecho, el propio
Primer Ministro hizo de ello una de las cuestiones principales en juego en las
elecciones. En el discurso que propaló por radio y televisión en septiembre de 1969,
pidió un voto de confianza para la política del Gobierno. Dijo que aunque sabía que
el pueblo lo apoyaba, deseaba que expresara sus opiniones "democráticamente" en las
elecciones. Primero, para que la opi:.1ión pública dentro y fuera del país supiera
si el pueblo portugués era partidario de abandonar las provincias de ultramar o
apoyaba al Gobi.erno en su política de "progresivo desarrollo y creciente aut.onomfa''
de las provincias ultramarinas. Segundo, si el pueblo prefería un clima de orden
público y de paz social en que las reformas necesarias pudieran hacerse para un
cambio social y para el bienestar de los portugueses, o si prefería la turbulencia
Tevolucionariade la que no se podía esperar sin0 violencia, despotismo, confusión
y, finalmente, desdicha y hambre.
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98. A comienzos de octubre, en una carta abierta al Primer Ministro, el
Dr. José Magalhes Godinho de la Comisión coordinadora de uno de los ~artidos de
la oposición, la Comissao Eleitoral de Unidade Demogrática (CEUD) preguntó cómo
el Dr. Caetano podía creer que las demostraciones en masa t~nían algún significado
dado que todos sauían que no eran espontáneas. Formulando la acusación de que el
país había sido mantenido en la ignorancia acerca de los Territorios de ultramar)
que habían sido un tópico prohibido durante tanto tien~o, el Dr. Godinho pidió un
debate libre sobre la cuestión de modo que se pudieran analizar todos los aspectos
dentro del contexto del principio de la libre determinación, que no tenía nada que
ver con el abandono de los Territorios, dado que los resultados de dicho acto podían
conducir a la integración o a la creación de una comunidad o confederación comunes.
Incluso si se optara por la independencia, ello no tendría por resultado el abandono.
La CEUD también impugnó la formulación del problema por el Dr. Caetano. Según la
CEUD, la solución del problema de ultramar no podía presentarse en función de una
elección entre el "abandono" y el "progresivo desarrollo y la creciente autonomía
de las provincias ultramarinas". "Abandonar" los territorios sería absurdo, pero
habían muchas formas mediante las que los Territorios podían lograr el progreso
político y económico. El problema básico no era el de elegir entre las dos posi
bilidades ofrecidas, sino saber cuál era el objetivo del Gobierno respecto de los
Territorios. A juicio de la CEUD, la integración de los Territorios con Portugal
hasta ese momento había sido un "mito carente de sentido" que no había conducido
al acceso de un creciente número de africanos a la igualdad económica, política y
social.. Hacía el cargo de que las características de la polftica de ultramar del
Gobierno eran: a) una continuacióp indefinida de la guer;a hasta que se lograra
la paz incondicioual mediante la fuerza; b) un tipo de desarrollo colonial de los
Territorios por los grandes ca~itales extranjeros en las industrias de transforma
ción y en la producción de productos primarios pa~a la exportación; y c) una solu
ción política mediante la concesión de mayor autonomía a la comunidad blanca sin
la integración social, económica y política de los africanos.

99. El Primer Ministro Caetano no ha aceptado el principio de libre determinación
para los Territorios ultramarinos según lo definen las Naciones Unidas, porque cree
que la cálida recepción que se le brindó en los tres Territorios era una expresión
sincera de su deseo de ser portugués. En un discurso que pronunció durante la
cam~aña electoral, pidiendo el apoyo del país para su política de ultramar, dijo
que el Gobierno estaba

"manteniendo tan sólo las operaciones de policía militar necesarias para la
seguridad de los habitantes que desean continuar siendo portugueses. ¡La
nació~7 sabe que este deseo, esta libre determinación, se demuestra inequívo
camente a cada paso, mucho más inequívocamente que, si después de la evacua
ción de todas las formas de seguridad portuguesas los habitantes de las
sanzalas ~/ tuvieran que ejercer el derecho al voto según el principio de
un voto por persona. Sabe que esta farsa inevitablemente tendría por resul
tado la destrucción de la economía que hemos .construido con nuestra labor y
de todo lo que hemos logrado, y llevaría la angustia a los ho~ares sacrifi
cados al furor del racismo contra los que luchamos para crear sociedades
multirraciales."

~/ Este término, que antiguamente significaba barriada habitada por los esclavos
se usa en la actualidad para describir barrios o aldeas africanos. Del Novo
Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, Oporto, s.f.
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102. En general, las noticias de la prensa internacional sobre la política portu
guesa de ultramar, han sido más favorables que las de la época en que Salazar era
Primer Ministro. Algunos informes que manifiestan que no ha habido ningún cambio
de fondo, admiten sin embargo que se ha producido un cambio de tono y de estilo.
Otros consideran alentadora la promesa de creciente autonomía para los territorios.

" - Algunos observadores llegan incluso a sugerir que posteriormente el Dr. Caetano
podrá crear una v.mcuLac'í.ón del tipo del cornmouweaLbh entre Portugal y sus terri
torios ultramarinos.

/1

" ..

•

100. Al llegar a la 00nclusión de que la presencia de Portugal era necesaria en
Africa, el Dr. Caetano dijo que había tenido en cuenta el drama que planteaba la
independencia prematura, la total falta de preparación de los pueblos africanos
para constituir y administrar Estados del tipo que se les quiere imponer y cuyas
estructura y funcionamiento democráticos carecen totalluente de afinidad con costum
bres milenarias de gobierno tribal, la inevitable tragedia que las ideas revolucio
narias y los odios raciales desencadenarían en medios en donde, en unos años más,
la evolución equilibrada y paciente lograrían consolidar sociedades multirraciales,
y los peligros de la subyugación de los seres humanos a raíz del establecimiento de
los llamados socialismos africanos o la entrega de países africanos a formas de
neocolonialismo irresponsables ávidos de explotarlos. Además, a su juicio, dado
que hay varios movimientos rivales apoyados por Potencias ~xtranjeras, "la entrega
de los Territorios ultramarinos a los movimientos subversivos no haría la felicidad
de los africanos ni sería con certeza un factor de prosperidad ni un título de
nobleza ni un motivo de orgullo nacional para los portugueses".

101. En las elecciones para la Asamblea General, el Gobierno del Dr. Caetano
recibió lo que la prensa portuguesa ha llamado apoyo nacional para su política.
Posteriormente, el Jornal Portugues de Economia e FinanGas dijo que, de un día para
otro, el problema de-los territorios ultramarinos había dejado de dividir a la
nación.

103. Esta especulación parece basarse parcialmente en el hecho de que las condi
ciones sociales y económicas, especialmente en Angola y Mozambique, han cambiado
desde que la Ley Orgánica de Ultramar de 1963 dio a los territorios más autonomía
administrativa, amplió los poderes de los Consejos Legislativos y concedió a los
territorios representación directa en el Consejo de Ultramar y en la Cámara
Corporativa. Además, en 1970 la Asamblea Nacional podrá reformar la Constitución y
se sabe que las asociaciones económicas de Angola han pedido en forma unánime al
Primer Ministro que introduzca con urgencia "reformas administrativas" que, entre
otras cosas, incluirían una nueva demarcación de los distritos electorales en
Angola para darle una representación en la Asamblea Nacional acorde con la magnitud
de su población comparada con la de Portugal (véase sección sobre Angola, anexo l. B
infra) .

104. Según informa la prensa, un sector de la opinión en Portugal cree que, aunque
hay pocas posibilidades de poner fin a las guerras en Africa en un futuro próximo,
Portugal tiene la situación suficientemente controlada de modo que no perdería los
territorios por razones militares. Por lo tanto, la principal esperanza reside
ahora en que el desarrollo económico cambie la situación en favor de Portugal.
Algunos observadores consideran que las empresas internacionales de negocios pueden
también ejercer creciente influencia en la futura evolución de los dos territorios
mayores.
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f) Elecciones paro. ln AS~:\lnblou Nacional

i) Cnmbios \:;'n lo. ley electoral

105. Las elecciones para la Asamblea Nacional so' celebran cada cuatro años. Según
se inform6 ya (A/7625/Add.5, Anexo I, párrs. 29-55), como medida preví.a a las
elecciones que se celebrarían en 1969, el nuevo Gobierno enmendé la ley electoral
en 1968 hacaerdc extensivo el derecho al voto a las mujeres en las mí.smas com.H
ciones que a los hombres. De conformidad con la nueva ley (NO. 21,7, del 26
de diciembre de 1968) los ciudadanos portugueses que sean adultos o ema.ncipa-
dos y que sepan leer y escribir en portugués y no estén afectados por ninguna
incapacidad con arreglo a la ley electoral de 1946 tienen derecho a votar
en las eleccidnes para la Asamblea Nacional. Las personas que no sepan leer ":{
escribir en portugués tienen derecho o. votar solamente. si "J'a han sido regí sürudaa
y si cump.l.en con los requisitos establecidos en la le~'{ electoral de 19!¡·6 (Le;\, 2015,
del 28 de mayo) '3./.
106. Por lo tanto, al tiempo que extiende el derecho de sufraGio en iGuales
condiciones a hombres 'jT mujeres que sepan leer "'JT escri.bir en por-tugués , la enmienda
elimina también las condiciones es¡;eciales en virtud de las cuales los ciudadanos
varones que no supieran leer y escribir en portUGués podrían, sin embar[';o, tener
derecho a votar. En el momento en que se :lntrcdujo este cambio se justificaba
en virtud del proGreso registrado en Port.ugal en materia de educac í.óu. En 1968"
cuando se promurgó esta ley, sus efectos no se l1icieron extensivos a los terr:lto
rios de ultramar. Tampoco parecen haberse extendido sus efectos a los territorios
desde entonces y, en enero de 1970, un Edital emitido por el administrador del
tercer Bail-ro de Luanda exhortaba a 10svotm1tes o. inscribirse, con arreglo a la
ley electoral No. 2015 de 191~6, y enumeraba los requisitos establecidos por
dicha ley.

ii) Crganización de las elecciones

107. En su primer discurso, pronunciado al aceptar su desie;naci6n como Primer
Ministro, el Dr. Caetano dijo que no deseaba ver a los portugueses divididos entre
sí como enemigos. Por el contrario, su deseo era ver aparecer un espíritu de
convivencia en el que la tolerancia recíproca de las ideas pusiera fin alodio
y a los antaC:\onismos. Pero destacó que no se pedía permitir que la tolerancia
destruyera a la libertad y agregó que el orden público, que era una condici6n
esencial para la vida del pueblo, sería "inexorablemente mantenido".

~08. Como se mencion6 antier'Lormerrbe (párr. 97), en el mismo año, el Primer
Ministro hizo de la política de ultramar del Gobierno una de las dos cuestiones
principales de las elecciones de 1969 para la Asanfulea Nacional, sobre las cuales
se pidi6 al país que expresara "democráticamente" su opini6n. En consecuencia,
el Gobierno adopt6 diversas medidas para liberalizar el cl ímax político y dar a la
opoaí.c Lón la opor'tuní.dad de expresar sus opiniones durante la campaña electoral.
Sin embargo, casi hasta el momento mismo de realizarse las elecciones no se veía
claramente si la oposición concurriría a las urnas y, en caso de hacerlo, si poste
riormente se vería sujeta a represalias.

~ .'
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~/ Hay fragmentos de esta ley en el United Nations Yearbook on Human Rights
1'01' 194~ (NO. de venta: 50.XIV.4I;Págs. 579:31:30-.-.---.------
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109. A princinios de marzo de 1969) un C;:l:'UpO de intelectuales liberales que era
¡)ul"(j:ldurio de Las eleccioncs libres, denominado Comisión para la Promoción de
IUccciOlI'.:m Libres :5./, ndv:l.rtió que como no hubiese reí'crmaa políttcas la violencia
P()(\:t'!fI. lle:~l.\l' a ser inevituble. El Gobierno no autorizó a este grupo a funcionnr.
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:llO. Uno de los l)rimeros indicios de la libcl'alización de la atm6sfel'l.\ política
fue el hecho de que en un VC1'iódico portugués de corte liberal) el Jornal da
FtU1do.S;5.q, apnrecde ru uno. pe'cición diJ.'igida por 829 hombres de negccios-all;rimer
Ministro Jr al Prcsldcn'(jc Tomaz. En la petición se solicitaba la restauración
g:t'adual de las libertades elviles, una nueva ley de prenaa, jt\sticia social para
todos ':t elecciones encamí.nadus 1:1. logr!;"\r la transf'ol'lnación de la vido. pttblica de
Portugl,.1.l. Reapecbo de los territorios de ul.uramar , la petición sUQ;el'Ía que los
problemas que éstos 'Planteaban I1rueran sometidos a 11;"1. consideraci6n de los elementos
reaponeaul.es de todos los tel'ritorlos portugueses, ya que es una cuestión que
concf.erne u. toda la. nac í.ón'". j\g:regaba que "después de todos estos siglos, ha
lleGado el momento de reconocer que el pueblo, en su calidad de individuos adultos,
quiere rer.;ir sus ])r01:1i08 dest.moa",

~

111. l~n msyo de 1969, r;rupos liberales de la oposición, entre los que se contaban
estud:luntes 'JI' cat6licos liberales, celebraron una reunión del Segundo Congreso
ReuubLí.cano que duró tres dlas. Fue la primera reunión de este tipo autorizada
desde 1957. En un mensaje diric;ido 1;\.1 Congreso, el Sr. Ounha Leal, ex Primer
Ministro JI' pertinaz opositor de la política de ultramar de Salazar, seña.Ló tres
cuestiones respecuo de las cuales la oposición estaba en desacuerdo con el
Gobierno: las libertades individuales, el sistema corporativo y la negativa a la
libre üeterminación. El Congreso preparó un programa de 14 puntos con el cual
la oposición se proponfa impugnar las elecciones para la Asamblea Nacional. Em-:re
otras cosas, elproc;rama ped!a libertad de expresión, una amnist!u general para
todos los presos políticos, eliminación de la policía secreta del Estado) libertad
de asociación y un debate libre sobre "el problema de la guerra en los territorios
portugueses del J\frical1

• Se dice que el Conareso evitó deliberadamente tomar
una posición más definida acerca de los territorios debido, aparentemente, a
que no pudo llegar a un consenso al respecto.

112. La inscripción de votantes comenzó en mayo. A mediados de este mes, un
grupo de demócratas de Oporto afirm6 que las autoridades ponían dificultades
a los votantes que querían exemí.nar el registro electoral de acuerdo con lo
ddspues'bo por la le;y electoral. Se alegó 'también que muchas personas que habían
solicitado su inscripción no habían sido incluidas en la lista especial. En
otras partes hubo ct.ras denuncias de irregula:ddades y se alegó que en diversos
concelhos no hubo, en ef'ec'bo, regí stiros electorales adecuados tales como lo
exfgla la ley, sino simplemente hojas de papel, (verl)etes) sobre las cuales se
habían anotado los nombres. Esto di6 origen a una. laréacomunicaci6n de la
pireE_~o:Gera].:..de A~lEil".~~tl::~.~9...~o~ític~ e C~vil en la que se explicaba que los
registros electorales que no incluían a todos los vobarrces idóneos se habían
basado en el censo anual de votantes de 1968 y que no había habido tiempo de agregar

~/ Dado que en Portugal están prohibidos los 1,Iartidos políticos, el término
comisión electoral o comité electoral se emplec:l. para designar a un grupo
organizado para participar en las elecciones.
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los nuevos nombres , En los reGistros electorales c.1efinitivos se incluirían todos
los nombres. Las hojas sueltas fuel.'on emul.eadaa pD,ra preparar los rec;istros elec
torales y de su existencja no hnbía que deducir que los ;I,'egis'l.:ros electorales no se
mantenían correctamente.

11;. A fines de junio, el Ministro del Interior, Sr. Gonqalves Rapnzote, diri~ió

a toda la nación un discurso P01' radio y televisión en el que a segurd al pueblo
que los precedimientos estipulados por la. ley electoral l'm.bían sido cuidadosamente
observados. Dado que esta era la primera vez que las mujeres se ha.l.Laban en las
mismas condiciones que los hombres, hubo más nombres nuevos que agregar a los
reais"Gl'OS electorales. El Ministro estimó que el censo de votantes había abarcado
a alrededor del 90% de los ciudadanos '~l más de 1.800.000 votantes se habían ins
c!'ito en Portugal y en las islas adyacentes, lo cuaí, representaba un aumento
del 37, 6)b con respecto a las cifras de 1965 il/' En total, se rechazaron solamente
1.720 solicitudes ~r, de ellas, solamente habían apelado 201 casos. No se ha
publicado información similar acerca de los territorios de \.tltramar. El Ivlinistro
anunció que el Gobierno, al confiar al pueblo la decisión, eSl~raba que las
elecciones serían sicnificativas y servirían a los intereses del pafs , Se garan··
tizaría a tedas los cancUdatos la libertad para reunirse y lYl:'e1;ararse par-a las
elecciones, ~r para ver los padrones. Se permitiría a los votantes superví.sar
el recuento de los votos.

114. En agosto, a. netrí.c í.ón del Ministro del Interio~:, el F:.. scal General dio a
conocer su opinión acerca. el.e la situación de los diversos comités electorales
orGanizados 1)01' la oposición en varios distritos. El Fiscal General decidió que)
de conformidad con la ley sobre asociaciones, dichos Grupos habían de limitarse
a actividades específicas y tenían que ser reconocidos por las autoridades.
Declaró ilegales a todos los 11comités electorales democrá.ticos de distrit.o'' que
no habían sido oficialmente reconocidos.

115. Dos días depués, un nuevo anuncio del Ministerio del Interior aseGuró
"comp.l.et.a Lgua'Idad" a todos los candí.datos para la elección, tanto durante la
votación como durante el escrutinio oficial. Este anuncio fue interpretado en
un periódico en inglés como un intento del Primer Ivlinistro de aplacar las airadas
protestas de la oposición, causadas por la publicación de la opinión del Fiscal
General.

116. A principios de septiembre, el Ministro del Interior advirtió que si se
comprobaba que alguno de los comi.tés electorales tenía caráct.er comunista o preco
nizaba una acción subversiva, quedaría sujeto a las "medd.das de segurddad" o al
arresto ilimitado. El 12 de 8eptienfure, luego de una larga reunión del consejo
de ministros, el Primer Ministro anunció que se habían levantado las restricciones
a los comités electorales democráticos de la oposici6n y que se les permitiría
organizar campañas electorales. La nueva ley (DecI'eto 49.229 del lO de septiembre
de 1969) reglamenta el establecimiento y las funciones n.e los comités electorales
y la presentación de candidatos para la elecci6n. El gobernador civil (de

l/ De los 1.816.148 votantes inscritos, 27.998 habían solicitado su inscripción,
1.215.933 fueron tomados de los registros electorales anteriores y 572.217 se
agregaron durante el censo.
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distrito) z/ cs el encar~ado de aprobar los antecedentes de los candidatos y si a
su juicio alguno de ellos no cumple con las condiciones establecidas, debe pedir
al grupo res}1onsuble que lo reemplace. La a.pelaci6n de una decisi6n del gobernador
civil cor-responde al Tribunal Supremo J\dministrativ»,

1 •

~ .

117. En un discurso pronunciado por radio ;l televisi6n el 18 de septiembre de 1969,
el Primer Ministro destac6 la im},lortancia de las elecciones para la Asamblea
Nacional, ya que, además de sus funciones ordinarias, la Asamblea tendría la opor
tunidad de enmendar la Constituci6n en 1970, si se decidía. que era necesario. Pidi6
también un voto de confianza. Dijo que aunque sabía que el pueblo lo apoyaba,
quería que expresara sus opiniones "democráuí.cnmerrt e'' en las elecciones para que
el mundo conociera la voluntad del pueblo por-bugués r-eepec'uo de la paz y el orden
y acerca de los territorios de ultramar. Expr-esó la esperanza de que la campaña
se desarrollaría en un ambiente tranquilo "JT cívico, a pesar de informes según los
cuales ~üG\.mas pe.raonas pensaban utilizar la campaña para organizar una revoluci6n
y difundir propaganda subvers í.va. En tanto que el Gobierno no tenía la intenci6n
de negar a nadie sus derecnos , haría cumplir las re~lamentaciones que regían las
elecciones y luantendría el orden público donde fuera necesario para el ejercicio
de dichos derechos. Volvi6 a lanzar una advertencia contra cualquier acto impru
dente o irreflexivo que pudiera conducir a resultados contrarios a los deseados.

118. Lue80 del discurso del Primer t-1inistro, el Secretario de Estado de
Informaci6n anunc í ó que el Gobierno había fijado el período comprendido entre
el 28 de serbí.embre y el 24 de octubre para la campaña electoral y que la oficina
del Ministro del Interior había cursado instrucciones a los gobernadores eiviles
en Portugal y en las iolas adyacentes encaminad.as a asegurar que todos pudieran
ejercitar libremente su derecho de sufragio y que las elecciones se celebraran de
conformidad con la Ley . Anuncd ó ·también que a fin de permitir al electorado elegir
libremente a sus represenbant.es en cada distrito electoral, se pe rmí,tiría el
"contacto" entre los candidatos y el electorado de cada distrito. No hay noticias
de que se hayan cursado instrucciones similares a los territorios de ultralnar,
cada uno de los cuales constituye un distrito electoral.

,.

/,' lO

119. Inmediatamente antes de comenzar la campaña electoral, el Gobierno prolUulg6
una orden estableciendo normas sobre las ac'tdvLdades de dicha campaña. Se prohibían
todas las reuniones y manifestaciones callejeras, se requería que toda la propa
ganda electoral llevara el nombre del editor o del impresor, ya que el material
que apareciera sin estos nombres sería considerado subversivo. otras restricciones
prohibían el uso de la red nacional de televisi6n y de teatros y salas públicas
para la campaña electoral. Las disposiciones también requerían que las autoridades
fueran not:lficadas con cuarenta y ocho horas de anticipación de cualquier reunión
y que tales reuniones fi.nal:lzaran antes de medianoche. A pesar de las garantías
del Gobierno de que la campaña electoral podría desarrollarse libremente de acuerdo
con esas d í.apos í.c í ones , la oposici6n hí.zo varias denuncias, durante la primera
parte de la cQlllpaña, de injerencia policial, entre otras, que les impedía desarro
llaj:' su campaña libremente. El Gobierno tom6 disposiciones para investigar esos
casos y dio seguridades a la oposici6n de que se respetarían las normas.

!:-/ En los territorios de ultramar, una delJendencia. de la administraci6n pública.
es la encargada de aprobar las listas de candidatos. (Véase sección sobre
Moz amb Lque , en el anexo I. C infrn.)
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i1i) Grupos de oposiEi4.~

120. Luego de la rewlión del Segundo Congreso Republicano, en mayo de 1969, se
informó de que los grupos de oposición no habian logrado ponerse de acuerdo para
formar un frente unido. Para mediados de octubre, se habían organizado ocho
comisiones electorales independientes, que represeataban diferentes matices de
opinión. Cuatro de ellas decidieron no intervenir en las elecciones. Los tres
grupos que decidieron no intervenir en las elecciones por estar de acuerdo con
las lineas principales de la política del Gobierno fueron la Liga PqP,ula~

Monár.:9.uic~, Causa Monár9..~ica, y un grupo de la Velha Guarda, llamado la Tercera
Fuerza, que se declaró anticomunista y antisocialista. La Accao Socialista
Democrática, dirigida por la Cunha Leal, se negó a participar en las elecciones
porque las consideraba "sin sentido".

121. Los cuatro grupos de oposición que disputaron las elecciones fueron: a)
Comissao Democrática Eleitoral (CDE), a veces conocido como los Demócratas Radicales,
dirigida por Arlindo Vicente; b) gomissao Eleitoral de Unidade Democrática (CEUD),
también conocido como Social Demócratas, dirig~do por Mário Soares y Francisca de
Souza Tavares, que incluye una amplia gama de opiniones liberales y sociales;
c) Comissao Eleitoral Monárauica (CEM), que incluye a los monárquicos independientes
y a los disidentes de los otros dos grupos monárquicos; y d) Comiss§9 Eleit~
Nacionalista Independente (GENI), un grupo derivado de la Unión Nacional de Braga,
en el norte de Portugal. La CDE disputó los 107 escaños en Portugal y las islas
adyacentes" la CEUD, 28 escaños, la CEM 12 y la CENI, seis W.
122. En total, 12 candidatos de la oposición fueron descalificados: cinco en
Portugal y siete en Mozambique. En Mozambique, los candidatos de oposición fueron
declarados no elegibles sobre la base de que no habían presentado la prueba nece
saria requerida por la ley electoral. (Véase la sección referente a Mozambique,
anexo l. C infra.)

123. De los cinco candidatos que fueron declarados no elegibles en Portugal, y
luego reemplazados, dos eran de Braga, uno de Lisboa, uno de Leiria y otro de
Santarém. Todos fueron declarados no elegibles porque sus ideas eran "contrarias
al orden establecido ll

• Según una nota hecha pública por el Ministerio del Interior,
los candidatos no habían sido rechazados únicamente por sostener opiniones dife
rentes de las del Gobierno, sino porque sus opiniones eran contrarias a los
"principios fundamentales del orden social establecido" y porque, por repetidas
acciones, habían demostrado ser agentes dedicados a la subversión social.

124. Por primera vez se informó acerca de las opiniones de la oposición con
considerable detalle en los diarios de Portugal. Por ejemplo, el programa de la
CEUD, fue publicado en su totalidad en el diario, Diario de Noticias de Lisboa.
Parece que sólo se informó en la prensa en forma sumaria acerca del programa de
la CDE, que, entre otras cosas, propugnaba la nacionalización de las minas, el
transporte público, la electricidad y los medios de información, así como la
expropiación de los latifundios. Las declaraciones de la oposición acerca del
"problema de ultramar ll fueron muy difundidas, y acompañadas a menudo de una
refutación de la Unión Nacional •

~ Véase el párrafo 55 supra acerca de la distribución de los 130 escaños en
la Asamblea Nacional.
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125. Tanto la CDE como la CEUD basaron su política de ultramar en el reconocimiento
del derecho de los territorios a la libre detenninación según la definición de las
Naciones Unidas, pero diferían en l~s medidas prácticas necesarias para el ejercicio
de ese derecho. La CDE pedía la ~~~rtura inmediata de negociaciones con los diri
gentes de los movimientos nacionales de liberación. La CEUD, por otra parte,
consideraba que una vez aceptado el principio, el diálogo proporcionaría un camino
hacia la paz.

•

.. .

126. En opinión de la CEUD, como la política de integración de los territorios con
Portugal había fracasado (véase el pá)'r. 98, supr-ª), era necesario encontrar una
solución diferente al "problema de la.§. minorías blancas a través de la libre
determinación ¿de las mayorías negra~ que respetara la presencia y la cultura de
aquellas minorías". Se sugería que la forma de enfocarlo tendría que ser diferente
en cada territorio, según las circunstancias particulares de cada uno. En la Guinea,
llamada Guinea Portugues~, la CEUD sugería la descolonización inmediata, mientras
que para los otros territorios, decía, la solución podría ser más difícil.

127. La CEUD subrayaba que primero era necesario establecer la p~z y devolver a
los africanos la confianza en Portugal. Sugería que, para tener sentido, el
diálogo propuesto debía ser precedido por un estudio completo de la guerra, y por
lo tanto debía haber contactos preliminares con los movimientos de libe~ación

nacional, para averiguar sus pu~tos de vista a fin de abrir el camino hacia la paz.

128. La Comisión de Unión Nacional para el distrito de Lisboa, por la cual era
candidato el Sr. Franco Nogueira ~, hizo pública una larga declaración en
respuesta a las críticas de la CEUD sobre la política de ultramar del Gobierno.
Sostenía que sólo se podría explorar "una solución política, que nunca había sido
excluida dentro de~marco de la comunidad portuguesa, cuando los que habían comen
zado la subversión depusieran sus armas". La rama de Lisboa de la Unión Nacional
también difirió de las propuestas de la CEUD acerca del papel de las minorías
blancas y de la cuestión de lás negociaciones con los dirigentes de los movimientos
de liberación nacional. Señalaba que la política del Primer Ministro preveía la
edificación de una sociedad multirracial en la cual no se planteara ninguna cuestión
de minorías ni mayorías sociales o políticas; el objetivo era edificar una sociedad
no racial en la cU8l sólo hubiera una jerarquía de valores, y en la que el color de
la piel no tuviera nada que ver. Declaraba que las negociaciones con los "diri
gentes nacionalistas" estaban excluidas de la política del Gobierno porque se había
probado claramente que esos "dirigentes" no representaban los intereses de las
poblaciones de los territorios, ni habían obtenido legítimamente el derecho a hablar
en nombre de ellas.

129. Más adelante, la rama de Lisboa de la Unión Nacional hizo otra declaración
en la cual afirmaba que al par~cer algunos miembros de la oposición habían tenido
contactos con "dirigentes de partidos" en países extranjeros y los desafiaban a
declarar si habían tenido conversaciones políticas con miembros de alta categoría
(figur~) de las organizaciones internacionales y, de ser así, cuál había sido el
propósito de las conversaciones.

~ El Sr. Franco Nogueira renunció a su puesto de Ministro de Relaciones
Exteriores a principios de octubre de 1969, y el Primer Ministro se hizo cargo
de esa cartera hasta que se formara el nuevo Gabinete, después de las elec
ciones (véase el párr. 146 infra).
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130. Las propuestas de la oposición t~nbién fueron muy atacadas en la prensa.
Un editorial del Diario de Noticia~, por ejemplo, sugirió que eVidentelnente la
oposición se había puesto en contacto con el enemigo porque aun antes de que
publicara declaraciones sobre su posición, sus puntos de vista acerca del problema
de ultramar eran ya conocidos en los centros antiportugueses de varios países
africanos. En particular, se acusó a la oposición de Mozambique de est~r en con
tacto con el Frente de LibertaGao de MO~lbigue (FRELIMO) (Véase la sección sobre
Moz~nbique, anexo l. e fnfra). Según comunicó la prensa internacional, el
debate acerca del problemacre ultramar mostró por primera vez que el esfuerzo
intransigente de defensa de Portugal en los Territorios no contaba con el apoyo
unánime del público en Portugal. Había trolwién cierta especulación acerca de
hasta dónde permitirían las autoridades que llegara el debate colonial, ya que el
General Venancio Deslal¡des, Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, había
advertido al principio de la campaña que el ejé~~ito no toleraría desórdenes ni
cualquier debilitamiento de la retaguardia durante las elecciones, y el Ministro
de Defensa, General Sá Viana Rebello, había anunciado que las fuerzas armadas no
ab~~donarían los Territorios de ultramar. Como una semana antes de las elecciones,
la prensa internacional infonüó acerca de rumores sobre la posibilidad de un golpe
de Estado de los militares y los elementos de derechas, y que el Sr. Mário Soares
había declarado que apoyaría al Primer Ministro Caetano si tal golpe tuviera lugar.

131. Durante la campaña electoral, los grupos de oposición indicaron repetidronente
que quizá se retirarían de las elecciones si el Gobierno seguía obstaculizando sus
actividades. Dos semanas antes de ternlinar la campaña electoral, el Ministerio del
Interior hizo pública una declaración detallada, contestando a las diversas acusa
ciones de irregularidades e injerencia, y subrayando nuevamente las cláusulas
detalladas de las leyes que se debían observar. Al final, la oposición no se
retiró. .

•

•

.. ..

iv) Resultados de las elecciones

132. Como en general se esperaba, sin embargo, la Unión Nacional ganó los 130 esca
ños en la Asamblea Nacional, incluso los 20 que representaban a los Territorios
de ultr~nar. Por primera vez en los últimos años, los diarios de Portugal publi
caron detalles .de la votación en Portugal, por distritos, dando el número de
votantes inscritos, el número total de votos emitidos, los votos recibidos por cada
uno de los partidos que disputaban las elecciones y el número de votos no válidos.
Como a la oposición se le había permitido observar los procedimientos, no hubo
acusaciones de irregularidades. No obstante, a un grupo de cinco miembros de la
Internacional Socialista, que se había propuesto observár las elecciones, no se
le permitió hacerlo y se le pidió que abandonara el país, so pretexto de que su
propósito era "una injerencia extranjera intolerable en los asuntos internos del
país ti •

133. En cuanto a los Territorios de ultramar, sólo se dispone de,resultados deta- " •
lIados para Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Timar y Macao. Para Angola. sólo
se han publicado los resultados de la votación correspondientes a algunos centros
electorales en cuatro de los 15 distritos (véase la sección sobre Angola
anexo l. B iofra), mientras que para Guinea, llamada Guinea portuguesa, y Cabo Verde
los resultados sólo se han dado como porcentajes del nlli~ero de votantes inscritos
(véase el cuadro 2 infra).
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Cuadro 2

Número de votos emitidos en las elecciones
a la Asamblea Nacional. 1967 "i

Población,
calculada Votantes

Territorio 1967 inscritos Votos emitidos-
Angola 5.292.800 ·.. • ••

1: •
Mozambique 7.169.400 82.539 79.936 t'

Guinea, llamada Guinea
Portuguesa 528.200 ·.. ·..

Cabo Verde 237.800 ·.. ·..
Santo Tomé y Príncipe 63.000 5.085 4.267

Macao 268.300 1.786 1.226

Timor 571.700 4.716 3.771

., ~

.' .

" .

Fuente: Portugal, Direccao Geral da 'Informacao. Secretaría de Estado da
Informacao e Turismo; Notícias de Portugal, Año XXIII, No. 1174,
l~ noviembre 1969:-- -- ---

134. La información disponible muestra que entre 1957 y 1964 el porcentaje de
la población total que votaba en Angola amnentó del 1,1% al 3,6%, aproximadamente,
y en Mozambique, en los 12 años transcurridos entre 1957 y 1969, el aumento corres
pondiente fue del 0,3% a 1,1%. En este período, el número de votantes se duplicó
aproximadamente en Timar, pero disminuyó ligeramente en Santo Tomé y Príncipe.
(Véase el cuadro 3~ infra).
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Cuadro-l

Número de votantes en las elecciones a la Asamblea Nacional, 1957 y 1969

Población
Número de escaños cRlculadR Número de votantes

1221 1969 1957 19.91 1951 1969

Angola 3 7 4.:r12.000 5.292.800 48.965 174. 241W

Mozambique 3 7 6.105.000 7.169.400 19.211 79.936

Guinea, llamada Guinea
Portuguesa 1 1 547.000 528.200 1.897 ...

Cabo Verde 1 2 177.000 237.800 16.435 •••

Santo Tomé y Príncipe 1 1 63.000 63.000 4.434 4.267

Macao 1 1 200.000 268.300 ' 1.424 1.226

Timor 1 1 478.000 571. 700 1. 892 3.771

Total 11 20

Fuentes: Para 1957:

Para 1969:

A/AC.l08/L.7, pág~ 11.

Portugal, Direcgao Geral da Informacao. Secretaria d.e

Estado da Informacao e Turismo; NotíciE~de Portugal,

Año XXIII, No. 1174, 1~ de noviembre de 1969.

~ Elecciones de 1965.
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135. ~ comienzos de noviembre de 1969, el Ministerio del Interior hizo pública
una nota en la que recordaba a todos los grupos políticos formados para intervenir
en las elecciones que su existencia Lege.L concluía tres días después de contados
los votos de la elección final. La nota advertía que "las autoridades civiles y
de seguridad pública" habían recibido "instrucciones precisas para hacer cumplir
la ley". En diciembre, sin embargo, se informó de que algunos antiguos miembros
de la oposición estaban negociando secretamente con el Primer Ministro para obtener
condiciones mínimas para la restauración de los partidos políticos que aún están
prohibidos en Portugal. Se informó también de que la 0poslción había convenido
en constituir un movimiento democrático de oposición a pesar de la prohibición.

136. Analizando los resultados de las elecciones, el Jornal Portugues de Economia
e Finansas dijo en un editorial publicado en diciembre de 1969 que aunque las
elecciones habían agitado al país durante un mes, todo parecía haber vuelto al
clima político que prevalecía antes de ese "breve interludio democrático". Sin
embargo, "las realidades políticas nacionales" habían sufrido una evidente modi
ficación: por una parte, se había definido la posición nacional acerca de los
Territorios de ultramar y, por la otra, la llamada oposición democrática había
demostrado que era incapaz de conseguir apoyo. A consecuencia de las elecciones,
la cuestión de ultramar había dejado de ser "una base seria para antagonismos
políticos" y en lo sucesivo ya no sería un partido determinado sino el país mismo
el que enarbolaría la bandera para la defensa de los Territorios de ultramar. Esto
llevaba al editorial a la conclusión de que cualquier diferencia política que se
produjera en el futuro sería sobre "cuestiones internas".

137. En general, la prensa portuguesa e internacional han interpretado las elec
ciones como una aplastante victoria para el Dr. Caetano, aunque no se prevén
cambios importantes inmediatos. Para muchos observadores, la forma en que se
desarrollaron las elecciones - aunque aún no completamente libres de restricciones
era un punto de partida importante y satisfactorio de la rigidez del Gobierno
anterior. La oposición, por otro lado, no estuvo de acuerdo con el cr.iterio de
que el Gobierno había recibido un mandato del pueblo, porque sólo el 20% de la
población estaba inscrito para votar y, de esa cifra, el 40% se abstuvo, dando al
Gobierno el apoyo de algo más del 10% de la población. La oposición también consi
d~ra que mientras el Gobierno prohíba los partidos políticos y monopolice el poder,
no se puede decir que reprepente legítimamente al pueblo.

138. El propio Primer Ministro ha reconocido también la elección como un evidente
mandato en apoyo del Gobierno. Reconociendo que hubo muchas abstenciones, señaló
que el número de abstenciones deliberadas fue menor de lo que se había previsto.
Ha expresado la esperanza de que con mejores procedimientos de inscripción se
consiga lnejorar la situación en las próximas elecciones.

139. Con respecto a la cuestión de los Territorios de ultramar, parece que
existen algunas diferencias acerca de lo que significa el mandato del Gobierno,
y no está claro cómo se aplicará la política de cuatro puntos del Primer Ministro•
La mayor parte de la opinión portuguesa parece interpretar los resultados de la
elección únicamente en términos de unidad nacional y "la intransigente defensa
de los Territorios de ultramar".

140. Al hablar en J..a apertura de la Asamblea Nacional, el Presidente Thomaz inter
pretó las elecciones como una expresión del deseo del pueblo de que no hubiera
cambios en la Cons~itución~ en las instituciones políticas existentes ni en los

-123-



principios en que se basaban. Dijo que Portugal continuaría con su misión en

ultramar, forjando aun más estrechronente los vínculos que unen a los portugueses

de distintas razas que componen la comunidad nacional. No era el deseo de domi~nción

lo que mantenía a Portugal en las "provincias" ultramarinas, dado que el Gobierno

quería que los autóctonos (os naturais) compartieran cada vez más la responsabilidad

del gobierno y la administración en los planos local y nacional, y lo guiaban

solamente los intereses del mismo pueblo en el desarrollo de dichas zonas. Tampoco

podía decirse que Portugal estuviera obteniendo beneficios económicos de sus

Territorios pues la defensa de los mismos imponía una carga onerosa y Portugal

estaba aportando grandes contribuciones para desarrollar los recursos de los

Territorios. Portugal era el único eslabón en sus Territorios africanos que unía

a las tribus de diferentes orígenes y costumbres, que originalmente habían hablado

diferentes idiomas o dialectos y habían luchado constantemente entre sí antes de

que se las uivíera en la nación portuguesa con una ciudadanía y un idioma comunes

que daba dignidad y defensa a todos. Pese a que había paz y progreso en los

Territdrios portugueses, excepto en las zonas afectadas por la subversión" en las

Naciones Unidas se acusaba a Portugal de poner en peligro la paz mundial. Toda la

propaganda mundial, dirigida contra Portugal porque se. negaba a abandonar sus

Territorios ultramarinos, no podía alterar el simple hecho de qu~ sólo había

subversión en las regiones fronterizas con los países extranjeros que la apoyaban.

Era evidente que la población de los Territorios africanos no había sido invitada

a expresar su decisión de continuar siendo portuguesa por medio de un plebiscito

organizado de acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas. Era un craso

error creer que en cualquier parte, cualesquiera fueran el grado de cultura y

civilización, una elección democrática era la expresión más auténtica de la voluntad

colectiva. Tampoco era necesario organizar plebiscitos en partes diferentes de

un todo, que durante largos siglos había sido unido por el esfuerzo común de negros

y blancos, hijos todos del mismo país.

141. En su réplica al discurso del Presidente, en nombre de la Asamblea Nacional

y de la Cámara Corporativa, el Sr. Nogueira dijo que ~l Gobierno había recibido

un claro mandato para la defensa de los Territorios de ultramar. Señaló que en

Europa y otras partes del mundo se estaban realizando esfuerzos para crear grandes

zonas económicas y establecer amplias unidades políticas, que era también lo que

trataba de conseguir la política de Portugal. Se opuso a la integración más estre

cha de Portugal en la comunidad europea en la que Portugal sería "dominado por

otros". Reiteró la opinión de que solamente mediante la defensa y el mantenimiento

de su unidad con los Territorios de ultramar, podía tener Portugal el dinamismo

necesario para transformar su economía y liberarse de la dependencia.

142. El 15 de diciembre de 1969, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una

moción que tomaba nota de los debates en las Naciones Unidas y las resoluciones

aprobadas sobre los Territorios bajo administración portuguesa. En esta moción,

la Asamblea Nacional rechazó la resolución de las Naciones Unidas y expresó su

apoyo al Gobierno. También reafirmó la política de Portugal de mantener y defender

la unidad e integridad de todos los Territorios portugueses, de proteger a las

poblaciones locales y su desarrollo económico y social.
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g) Acontecimientos recientes

i) Oposición a las guerras en Africa

14;. En febrero de 1970, el Dr. Francisco Salgado Zenha, miembro del grupo de
0~osici6n de la CEUD durante la campaña electoral, fue detenido para una investi~

gación relativa a la incitaci6n a realizar manifestaciones contra las guerras en
Africa. En una'declaración de la policía se dijo que elementos subversivos habían
distribuido propaganda en la que se instaba a prestar apoyo a una manifestación.
También hubo una noticia de que la esposa del Sr. Joao Varela Gomes, otro destacado
dirigente de la oposición, había sido detenida por el mismo motivo. En marzo,
cuando el nuevo Gobernador General de Mozambique tom6 pcsesí.ón de su cargo, el
Ministro de Ultramar, señor Silva Cunha, dijo que los "enemie;os del régimen",
al no haber logrado conquistar el poder en las elecciones, continuaban su campaña
contra la defensa de los Territorios de ultramar por los medios más insidiosos,
tratando de subvertir a la juventud.

ii) Reorganización de la policía secreta

144. Después de las nuevas elecciones, el Gobierno abolió la policía secreta
portuguesa conocida anteriormente como Policía Internacional, e de Defesa do Estado
(PIDE). En S 11 lugar, se creó una oficina general de seguridad Tpirec~~o 9~!jll-
de SeguranQa) dependiente del Ministerio del Interior, a la cual se transfirieron
ios 3~207 funcionarios de la PIDE. De acuerdo con las informaciones de la prensa,
como consecuencia de este cambio la policía secreta no tendrá la autoridad inde
pendiente de que gozaba con anterioridad. Del personal total, 1.116 empleados
están prestando servicio en Angola y 665 en Mozambique.

iii) Reorganización de la Unión Nacional

145. En febrero de 1970, el Congreso de la Unión Nacional decidi6 reorganizar
el partido, al que se puso el nuevo nombre de ACQao Nacional Po~ular (ANP) (Acción
Popular Nacional). Antes que se reuniera el Congreso, una información publicada
en la prensa de habla inglesa sugirió que se proyectaban cambios en el partido
a fin de formalizar dentro del movimiento las divisiones entre la izquierda, la
derecha y el centro. Esto no parece haber ocurrido. En el nuevo estatuto aprobado
se ha suprimido el artículo del estatuto de la Unión Nacional de 1926 que la definía
como "el instrumento para el logro de los Qbjetivos de la revoluci6n nacional de
mayo de 1926". En su lugar, la ANP tratará de promover la participación de los
ciudadanos en el estudio de los problemas fundamentales del país. Se espera que
el cambio de nombre aporte al partido una amplia participación de personas de
todos los'sectores y todas las regiones del país. Se ha sugerido en la prensa
que el Congreso del partido, al elegir al Dr. Caetano como presidente de su comité
central, ha aprobado la línea de la liberalizaci6n progresiva del país, como ha
prometido el Primer Ministro. La ANP también ha aumentado el número de miembros
del comité central de seis a diecinueve, e incllwe por primera vez a un miembro
de Angola y otro de Mozambique.

iv) Cambios en el gabinete

146. En enero de 1970, el Primer Ministro reformó su gabinete. Al explicar los
cambios, dijo que el propósito no era simplemente reemplazar a varias personas

-125-

J
I
I
¡

J
1
.j



- .. --":"::-.v

sino perfeccionar y modernizar el gabinete para que pudiera actuar más rápida y

eficazmente. Los cambios estructurales principales entrañaron la fusi6n del

Ministerio de Ejército con el Ministerio de Defensa bajo la autoridad del Ministro

de Defensa, General Horácio José sá Viana Rebelo; la fusi6n de los Ministerios de

Comunicaciones y Obras Públicas bajo la autoridad del Ministro de Obras Públicas

corresvondiente, la eliminaci6n de la cartera del Ministro de Estado que era

virtualmente el Viceprimer Ministro y la fusi6n del Ministerio de Corporaci6n y

Bienestar Social con el Ministerio de Salud y Asistencia Pública bajo la autoridad

del ex Gobernador General de Mozambique, Sr. Balthazar Rebelo de Souza; Otros

nuevos nombramientos son: el Sr. Rui d'Espiney Patrício como Ministro de Relaciones

Exteriores, el Sr. Rui Manuel de Medeiros como Subsecretario de Estado de Relaciones

Exteriores y ~l Profesor José Veiga Simao, ex rector de la Universidad de Lourengo

Marques, como Ministro de Educaci6n. El Dr. Gongalves Rapazote, designado origi

nalmente por el Dr. Salazar, sigue siendo Ministro de~ Interior.
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a) Esfuerzo bélico de Portugal

147. Durante el año 1969, prosiguió la actividad guerrillera más o menos al mismo
nivel del año anterior en los tres Territorios afric8,nos bajo administración
portuguesa. Se señaló que hubo una cierta intensificación de la actividad guerri
llera en la mitad oriental de Angola, en el distrito de Tete en Mozambique y en
ataques contra cuarteles portugueses en la llamada Guinea Portuguesa.

148. Sin embargo, la evaluación que de la guerra hizo Portugal en 1969 fue, en
general, optimista. En febrero, por ejemplo, después de visitar Angola y Mozambique,
el Ministro de Defensa, General Sá Viana Rebelo, calificó la situación reinante
en Mozambique de abiertamente favorable y la de Angola de estabilizada. Luego en
marzo, el Presidente Thomaz, predijo que la victoria no estaba lejos para las
tropas portuguesa que luchan en Africa. Sin embargo, al terminar el año, no se
avistaba el fin de la guerra en los tres Territorios y algunas fuentes han llegado
a sugerir que de continuar al mismo nivel, la guerra en Angola, por lo menos,
podía proseguir durante veinte o treinta años.

149. No se conoce el número real de los soldados portugueses acantonados en
territorios africanos. La pob;Lación africana se ha visto cada vez más envuelta
en las operaciones contra los guerrilleros, pero no se cuenta con cifras exactas
del número de soldados africanos. Las cifras publicadas de soldados portugueses
oscilan entre 130.000 y 180.000. Según una fuente, de los 130.000 soldados,
alrededor de dos quintos son africanos. btra fuente indica que hay 60.000 soldados
portugueses en Angola, 62.000 en Mozambique y además 40.000 soldados africanos
a las órdenes de oficiales portugueses en cada territorio. No existen cifras
recientes sobre la llamada Guinea Portuguesa, donde a principios de 1969 se calcu
laba que había de 30.000 a 37.000 soldados portugueses.

150. Como ya se ha dicho, desde que fue designado Primer Ministro, el Dr. Caetano
ha insistido en la necesidad de la paz en los territorios africanos como requisito
para su futuro desarrollo. Repetidas veces ha declarado también que Portugal no
está en guerra contra nadie, si no que está dedicado a actividades de policía a
cargo de militares para proteger la vida y hacienda de los pueblos de los terri
torios que desean continuar siendo portugueses. Como han demostrado las discu
siones mantenidas durante la campaña electoral, el Gobierno ya no habla de buscar
una solución militar para Africa. Según algunos informes, Portugal confía ahora
en que no puede perder militarmente los territorios, aunque tiene que ganarse a
la población local para mantenerlos. En un discurso pronunciado en diciembre
de 1969, el Gobernador de la Guinea llamada Portuguesa, recalcó que la'guerra en
ese territorio será decidida por medidas políticas y sociales e instó, por
consiguiente, a realizar una rápida campaña de descentralización administrativa
y autonomía progresiva. Señaló al mismo tiempo que la importancia de los factores
políticos y sociales no quitan peso en manera alguna al problema militar ..

151. Portugal afirma actualmente que su decisión de permanecer en Africa se funda
en el deseo que tienen los puebl~s de los territorios de continuar siendo portu
gueses y en su necesidad de protección y ayuda para llevar una vida mejor. Un
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informe señalaba que la política de Portugal en esos territorios se resumía con las
palabras "aguantar 'J' desurrollar" y que se basaba en la eaperanza de que las
inv~rsiones del pasudo comenzarán pronto a dar sus frutos. Otro factor importante
es el potencial econ6mico que representan los recursos minerales de Angola y el
aprovechamiento de la energía de Mozambique.

152. Por consiguiente 1 una parte importante del esfuerzo bélico de Portugal tiene
por objeto lograr la paz. En los tres Territorios africanos 1 Portugal ha intensi
ficado sus esfuerzos para introducir el portugués como idioma común y fomentar
el modo de vida portuguesa ~/'

153. En abril de 19691 cuando el Sr. Lazara Kavandame 1 antiguo miembro del FRELIM01

se entret36 a las autoridades portuguesas 1 Portugal1 por primera vez desde 19611

realiz6 un ofrecimiento de paz a todos los que dejaran las armas y retornaran a
territorio portugués (véase la sección sobre Mozambique 1 anexo r. C infra).
Posteriormente 1 ese mismo mes 1 el Primer Ministro1 en visita a Africa1 reiteró
el ofrecimiento de paz. En el discurso que dirigi6 al Consejo Legislativo de la
llamada Guinea Portuguesa recalc6 que la paz era una condición esencial para el
progreso del Territorio y anunció que Portugal acogería con agrado a todos los
que hubiesen dudado de que "la. bandera roja y verde (de Portugal) era el estan
darte de la libertad y el progreso". Aun esas personas 1 agregó 1 serán "bien
recibidas sil reconocido su error, desean regresar a la comunidad portuguesa".

154. Desde que se hicieron esos ofrecimientos de paz, fuentes oficiales portu
guesas informaron de la rendición de varios grupos de guerrilleros en Mozambique.
Fuentes ofidales señalen también que ha habido un aumento considerable en el
número de africanos que regresan a los Territorios. Se dijo que en Angola,
millares de africanos han regresado a Cabinda desde el nuevo auge creado por la
extracci6n del petróleo y, recientemente, un dirigente del Comité Revolucionario
de Cabinda, uno de los grupos políticos menores que trabaja por la independencia
de Cabinda se presentó, según esos informes, a las autoridades portuguesas.
También en la parte oriental del Territorio, de unos 140.000 africanos controlados
por los guerrilleros, todos salvo 30.000 fueron "recuperados" hada mediados de
agosto del año pasado. En Mozambique fueron "recuperadas" 8.000 personas en
comparación con 1.000 durante el año anterior (véase la secci6n sobre Mozambique,
anexo r. C infra).

155. Para "mantener" los Territorios, la política de Portugal procura ahora que
aumente el interés de la población africana en la defensa y el desarrollo. En los
tres Territorios, además de la tradicional milicia africana se están estableciendo
nuevas guarniciones de tropas reclutadas localmente con arreglo a medidas que se
introdujeron el año pasado (véase más adelante). También se está acelerando la
labor de desarrollo. La reciente visita del Ministro de los Territorios de
Ultramar, Sr. Silva Cunha, a la Guinea llamada Portuguesa es un ejemplo del nuevo
enfoque de Portugal. Durante su visita, el Sr. Silva Cunha elevó a la condición

"

" .\

•

EE./ En un artículo publicado en ABC - Diário de Luanda, Dutra Faria, director de
la agencia de noticias portuguesa ANr, tras calificar a 1969 de año de
transiciÓn .• decía que en lo que se refiere a las "guerras de Africa", se
advertía una transición de una fase agresiva a una fase general de desinte
gración de los movimientos hostiles a Portugal, especialmente en los de
Mozambique y la Guinea Portuguesa.
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de ciudad a Bafatá, uno de los pueblos más grandes de la parte central del
Territorio. También autoriz6 aumentos considerables en el Tercer Plan Nacional
de Desarrollo, especialmente pa.ra educaci6n, en cumplimiento de la política del
Gobierno en divulgar el uso del idioma portugués, aumentar la alfabetizaci6n en
portugués y ada.ptar la educaci6n técnica a las necesidades del Territorio (véanse
más detalles en la sección sobre la Guinea llamada Portuguesa, anexo l. D infra).

156. En la ceremonia celebrada en esa ocasión, el Sr. Silva Cunha seña16 que la
elevación de Bafatá a la condición de ciudad mostraba que, a pesar de las activi
dades del enemigo, Portugal ha podido continuar su labor de paz conta.ndo con el
interés y la gratitud del pueblo, pues éste sabía que Portugal no persigue otro
objetivo que elevar su nivel de vida y acelerar el desarrollo. El pueblo de

". "Guinea", por tanto, apoyaba al Gobierno y participaba sin escatimar esfuerzos
en el desarrollo y defensa de su Territorio. El Sr. Silva Cunha asegur6 que el
Gobierno cumpliría sus obligaciones y suministraría todo el apoyo que necesitara
el Gobernador para restablecer la paz en el Territorio bajo bandera portuguesa,
para permitir que el pueblo viva nuevamente sin temor y "trabaje de manera que
haya más pan, mejor salud y más cultura".

b) Organización militar

i) Las fuerzas armadas

H ,\

•

157. En un mensaje de fin de año a las fuerzas armadas, el Ministro de Defensa
manifestó que el apoyo del pueblo, expresado por conducto de la Asamblea Nacional,
al deseo del Dr. Caetano de salvaguardar la presencia portuguesa en Africa había
dado renovada confianza a las fuerzas a.rmadas. En el decenio de 1970 las fuerzas
armadas sentirían el respaldo del pueblo, lo cual habría de llevar a cambios que
mej6rarían su eficacia. Se concedería mayor atención a la mejor utilizaci6n del
personal, a la especialización, a la reducción de gastos en operaciones militares,
a la adquisición de armamentos adecuados y al empleo creciente de armamentos
producidos por las "industrias nacionales". También se prestaría especial atenci6n
al mejoramiento de las ccndiciones de vida y de servicio del personal de las
fuerzas armadas. Las fuerzas armadas mantendrían al mismo tiempo su vigilancia en
todo el territorio naciona.l con objeto de garantizar el ejercicio de la autoridad
para el bien común de todos los' ciudadanos y en armonía con la Constitución.

158. En enero de 1970, tras algunos cambios en el gabinete que tuvieron como
consecuencia la fusión del Ministerio del' Ejército con el de Defensa, el Ministro
de Defensa dijo que tal cambio tenía por fin dar nuevo impulso al restablecimiento
de la paz en los Territorios de ultramar mediante un esfuerzo conjunto y unificado
de las operaciones militares y logísticas.

t í ) Delegación de poderes en. el,.Ministerio de Defensa

159. Para satisfacer las necesidades que plantea la situación militar en los
Territorios de ultramar, en julio de 1969 el Consejo de Ministros delegó en el
Ministerio de Defensa plena responsabilidad por la orientación y dirección de la
defensa militar y civil y por el cumplimiento de la política militar nacional
definida por el Gobierno (Decreto Ley ~o. 49.106, del 7 de julio). Al mismo tiempo
el Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas fue destinado al mando
de tropas de operaciones, que normalmente están bajo el mando de los jefes de
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estado mayor de las tres fuerzas armadas en el Portugal, y de los comandantes de las
islas adyacentes y territorios de ultramar.

iii) Cambios en la estructura militar de ultramar

160. Simultáneamente se introdujeron nuevas disposiciones legislativas a fin de
reorganizar la estructura militar de los territorios en que se llevaban a cabo opera
ciones militares para hacer frente con mayor eficacia a la "subversión" y lograr una
mayor colaboración entre los comandantes militares y las autoridades administrativas
(Decreto-Ley 49,107, 7 de julio). Básicamente, se confirió al comandante de cada
teatro de operaciones responsabilidad por todas las operaciones y se le dio la auto
ridad necesaria para organizar y movilizar unidades operativas subordinadas de cual
quier arma. Cada Territorio cuenta además con un comandante de ejército, un coman
dante de marina y un comandante de las fuerzas aéreas con sus correspondientes uni
dades de apoyo divididas en tropas de guarnición y tropas de refuerzo.

161. A las tropas normales de @larnición de cada Territorio se les asigna la
responsabilidad de defender los puntos sensibles, mantener expeditas las líneas de
comunicación, proporcionar la información necesaria sobre el terreno y la población,
y colaborar con las autoridades administrativas y las fuerzas militarizadas en la
protección de la población local. Las fuerzas de guarnición ~stán encargadas de
impedir la penetración del enemigo y de llevar a cabo la guerra psicológica. Deben
dar apC'yo a las unidades de combate (unidades de interven~u~) y servir de centros
de instrucción en caso necesario. Estas tropas han de ser reclutadas localmente
en lo posible, qon excepción de los especialistas y otros complementos de los
mandos. Los Ministros de Ultramar y de Defensa fijan conjuntamente, en consulta
con los tres ejércitos de tierra, mar y aire, el tamaño de las fuerzas de guarnición
de cada Territorio.

162. Las tropas de refuerzo deben proporcionar a los cOM~ndantes los medios de
mantener la seguridad en la zona de su jurisdicción cuando son insuficientes para
este fin las tropas de guarnición. Las tropas de refuerzo pueden comprender:
a) co~andos de operaciones; b) unidades de combate de cualquier arma de los tres
ejércitos o refuerzos de las unidades de guarnición corrientes; c) servicios de
apoyo logístico; d) reservas, y e) refuerzos para el mando de las unidades de
guarnición normales.

iv) Servicio militar

163. El año pasado se introdujeron varios cambios en las normas que rigen el
servicio militar en Portugal. Para empezar, en septiembre de 1969, el Consejo
Supremo de Defensa Nacional ordenó que los individuos llamados al servicio militar
no destinados a ultramar continuasen prestando servicios después del período normal
de dos años mientras otros llamados al servicio en la misma época continuasen
sirviendo en ultramar. El Consejo Supremo Nacional autorizó también la movilización,
individualmente o por promociones, de los oficiales de la reserva y de las cuatro
quintas que han sido desmovilizadas más recientemente (Diário do Governo,
Primera Serie, 3 de septiembre de 1969). En virtud de la ley sobre servicio
militar de 1968 (Ley 2135, de 11 de ,junio) todos los varones comprendidos
entre 18 y 45 años pueden ser llal; a filas. El servicio mili tal' consiste en
un período normal de servicio act.í, 'J de dos años que puede prolongarse hasta 4
según el arma y el destino. Quier.~s han terminado su servicio activo pasan a la
reserva y pueden ser movilizados en ciertas condiciones.
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164. En febrero de 1970 se introdujeron nuevas enmiendas a la ley del sernc~o

militar. Además de incorporar los cambios autorizados por el Consejo Supremo de
Defensa Nacional en septiembre de 1969, se toman disposiciones concretas para
movilización, en tiempo de guerra o emergencia nacional, y por períodos de hasta 28
meses, a los oficiales de las cuatro promociones más recientes y a los mayores
de 40 años con formación especializada, como los médicos y farmacéuticos.

165. En septiembre de 1969 se modificaron las normas de las fuerzas aéreas para
hacer frente a las "condiciones anormales" de los Territorios de ultramar. Entre
otros cambi.os, ahora es posible movilizar a los reservistas de la fuerza aérea
para que realicen entrenamientos anuales por períodos no superiores a tres meses.
Se dispone igualmente la prórroga automática del contrato de servicio del personal
que no sea Je carrera (Decreto-ley No. 49.264, de 26 de septiembre de 1969).

c) Gastos militares

166. Nuevamente en 1970 el presupuesto de Portugal otorgará máxima prioridad a la
defensa nacional. Según dispone la Ley de Medios, las demás prioridades son:
a) las inversiones públicas para el Tercer Plan Nacional de Desarrollo; b) la
asistencia económica y financiera a los Territorios de ultramar y c) otras inver
sione s económicas, sociales y culturales. El presupuesto para el ejercicio actual
prevé ingresos de 28.793,13 millones de escudos y gastos de 28.794,3 mtllones de
escudos. Como se indica. en el cua.dro 4 infra, de los gastos totales 17.846,6
millones de escudos se destinan a gastos "ordinarios" del Gobierno y 10.947,7
millones de escudos a gastos extraordinarios. Los gastos extraordinarios comprenden
una asignación de 6.350 millones de escudos para defensa y seguridad nacional, en
comparación con 6.340 millones de escudos en el presupuesto para 1969. Es el
aumento más pequeño registrado en años recientes en el proyecto de presupuesto
militar.

Cuadro 4

Presupuesto de gastos extraordinarios
1965-1970

(en millones de escudos)

Gastos extraordinarios calculados

Gastos Defensa y Plan de Otros Porcentaje de los gastos
ordinarios seguridad desarrollo gastos Totales ordinarios

1965 10.712,1 3.527, O 2.389,2 111,0 6.027,2 59,5
1966 11. 026,5 4.011, O 2.203,3 169,5 6.383,8 57,8
1967 12.605,4 5.347,0 2.145,4 106,5 7.598,9 60,2
1968 13.663,6 5.613,0 2.920,9 137,4 8.671,3 63,4
1969 15.286,·9 6.3')9,9 3·521,3 177,1 10.038,3 65,6
1970 17.1346,6 6.349,9 4.372,3 255,5 10.147,7 61,3

Fuente: Portugal, Or~amento Geral do Estado para 1970. Diário de Noticias, Lisboa,
l? de enero de 1970.
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167. Al igual que en 1969, los principales renglones del presupuesto de gastos ~
en defE::nsa "jr seguridad son 4.000 millones de escudos para fuerúis ext.raordinarias '
en ultra.mar y 1. 000 millones de escudos para reequipamiento de las fuerzas aéreas.
Este nivelandento de los gastos en defensa y seguridad se refleja igualmente en
las cifras revisadas publicadas en las Cuentas Nacionales (Canta geral do Estado)
para 1968 que se reproducen a continuación:

Cuadro 5

Defensa y seguridad: gastos efectuados 1964-1968

I
(en millones de escudos) , •

~ Defensa militar Seguridad¡.
f ¡ Gastos Porcentaje de Gastos Porcentaje de

Jl Año efectuados aumento anual efectua.dos aumento anual

:1
. •

1964 6.548,1 12,1 435,1 1
I
j 1965 7·259,2 10,9 446, O 2,5

I 1966 7.993,3 10,1 448,3

1967 9.785,3 22,4 448,1

1968 10.696,6 9,3 466,3 4

Fuente: Ministério das Finanqas. Direcgao geral de Contabilidade Pública,
Canta geral do Estado; 1968, página L.

168. En 1969 se destinó una consignación especial de 1.356 millones de escudos
a gastos militares de ultramar, pero no se dispone de cifras definitivas.

169. El aumento de los gastos ordinarios de 15.286,9 millones de escudos en 1969
a 17.346,6 millones de escudos en 1970 - que representa un aumento del 16,7% -
se atribuye principa.lmente a los aumentos de sueldos concedidos al personal militar
y de administración pública. Estos incrementos, junto con el aumento de personal,
suponen 1. 345 millones de escudos. El presupuesto de gastos tanto en sanida.d como
en educación es mayor que el de 1969; los gastos correspondientes a educación
a.umentan en un ,38%. Para obtener parte de los ingresos ordinarios necesarios se
han aumentado los impuestos sobre la producción y el consumo de la cerveza nacional
e importada.

170. En el presupuesto para el ejerclclo para 1970 no hay información sobre las
fuentes de ingresos extraordinarios ni sobre las cuantías que de ellas se espera.
En una nota al final del presupuesto se indica que el Gobierno seguirá recurriendo
a préstamos internos sin crear una situación inflacionista. Además, en cuanto sea
posible, dichos fondos se emplearán fundamentalmente en gastos que produzcan
ingresos.

. ,
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RELACIONES ECONOMICAS DE PORTUGAL CON LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR

a) Integr~ción económica

171. Desde que fue nombrado Primer Ministro el Dr. Caetano, diverscs artículos
de prensa han indicado que, en el decenio próximo1 Portugal tendrá que tomar una
decisión crucial que afectará su futuro a largo plazo. Según estimw~ algunos
observadores, Portugal está ante la decisi6n fundamental de determinar si ha de
encaminarse hacia una integración económica más estrecha con Europa o va a seguir
reforzaqdo sus vínculos económicos con sus Territorios de ultramar. Hasta la
fecha, Portugal ha podido disfrutar de los beneficios de su participaci6n en la
Asociación Europea de Libre Intercambio (EFTA) dd/ Y de las relaciones econ6micas
especiales con sus Territorios ~/. --

172. En el pasado, muchos portavoces del Gobierno, entre ellos el Sr. Franco
Nogueira, cuando era Ministro de Asuntos Exteriores, sostuvieron que el futuro
de Portugal dependía de sus estrechos vínculos económicos y políticos con los
Territorios de ultramar ya que, sin ellos, un Portugal integrado con Europa no
sería nada. Según informaciones recientes hay ahora miembros del Gobierno que
creen que, a la larga, Portugal debe reformar sus relaciones con los Territorios
de ultramar para asegurarse un lugar en la corriente de la integración europea.

173. En marzo de 1970, el Gobierno portugués nombró una Comisión compuesta por
catorce personas para estudiar la participación presente y futura del país en los
movimientos encaminados hacia la integración económica europea. Un artículo sobre
este tema, publicado en el Financial Times el 24 de marzo de 1970, decía que el
nombramiento de la Comisión es una consecuencia del "creciente malestar que existe
en Portugal acerca de la suerte probable del país en Europa a causa de su compro
miso africano ll

•

174. C~mo ya se ha dicho, los planes originales de integración económica de los
Territorios de ultramar (Decreto-ley 44.016, 8 de noviembre de 1961) disponían la
creación de una zona de .comercio libre entre Portugal y los Territorios de ultramar
con libertad de movimiento de capital y personas para 1972. Aunque se han ido eli··
minando paulatinamente diversas barreras aduaneras entre Portugal y sus Territorios,
no hay movimiento libre de capitales: a pesar n.e que se considera que los
Territorios son parte de la zona del escudo a fines de balanza de pagos con el
extranjero, de hecho, tales Territorios tienen su propia moneda que no puede ser
cambiada libremente por escudos portugueses. Los Territorios tampoco tienen
control sobre sus propios ingresos de divisas.

dd/ En virtud del. acuerde de la EFTA, firmado en Estocolmo, se permitió a
Portugal, en virtud del anexo G, que conservara los aranceles protectores
para sus productos industriales durante diez años y que fuera eliminando
gradualmente los derechos de importación en un período de veinte años
hasta 1980, al mismo tiempo que se beneficiaba excepcionalmente del mercado
libre.

~ Véase una descripción general de las relaciones econ6micas en A/6000/Rev.l
capítulo V, anexo, apéndice I, párrs. 6 a 19.
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175. En virtud del sistema establecido en la zona del escudo, el pago inter
territorial de las transacciones (",ntr€' Portugal y los Territorios así como entre
los propios Territorios) se 0fectúan por conducto de una ofi.cina. central de com
pensación que es el Banco de Por-tugal en Idsbca, donde se mantienen en fondos
de reservas separados las existencias de divisas de cada Territorio (véase
AI6700/Rev.l, capítulo V, párrs. 47 a 48). Sin embargo, todas las cuentas
se liquidan en escudos y la cantidad neta de oro y ~ivisas que ingresan
los Territorios va en beneficio de la cuenta de Portugal. Para facilitar el pro
ceso de compensación, se creó en 1962 un fondo monetario de la zona del escudo
(Decreto-ley 44.703, de 17 de noviembre) con el fin de adelantar fondos con
carácter temporal para respaldar las transacciones en caso de que las reservas
de divisas propias del :erritorio sean insuficientes.

176.. En la práctica, el sistema no ha resuelto las dificultades de pagos con
que tropiezan los Territorios a causa del control cambiario. Por ejemplo, en 1967
las transferencias de pagos de Angola a Portugal tardaban de seis a siete meses,
por lo que introdujeron cambios en los procedimientos para acelerar las transac
ciones (véase A/7200/Add.3, capítulo VIII, anexo II, párrs. 45 y 46). Además,
Diamang hizo un préstamo de 500 millones de escudos a las reservas de la zona
del escudo de Angola ff/.

177. En 1969, empeoró más aun la situación de la balanza de pagos entre Angola y
Mozambique y Portugal. El total de transferencias pendientes (atrasados) de los
dos Territorios, que en 1968 ascendía a 2.900 millones de escudos, subió a 5.100
millones de escudos a finales de 1969, de los cuales 2.900 millones correspondían
a Angola y 2.200 millones a Mozambique.

178. En noviembre de 1969 se hicieron nuevos cambios en virtud de los cuales se
cre6 lo que en rea}jdad son sucursales locales del mecanismo central de control
de cambios. Para' espaldar sus transacciones, que Vill1 en aumento, se amplió la
participaci6n de Angola en el fondo monetario de la zona del escudo de 750 a 850
millones de escudos, y la de Mozambique de 450 a 500 millones de escudos
(Decreto-ley 49.304 y 49.306, 16 de octubre de 1969).

179. Hay algunas indicaciones de que es posible que el Gobierno portugués revise
aun más la legislaci6n que sirve actualmente de marco a la integración económica
entre Portugal y los Territorios de ultramar. El Ministro de los Territorios de
ultramar indicó en diciembre de 1969 que no debía entenderse que la integración
econ6mica consistía en imponer uniformidad, sino que era une. coordinación económica
de las diferentes partes que constituían la "Nación", cada una de las cuales tenía
sus propios problemas. También dijo que se había conseguido la suficiente expe
riencia como para revisar el sistema con objeto de adaptarlo mejor a las
realidades.

• •

. "

ffl Esa transacción es una ilustración típica del problema que ha creado el
concepto portugués de "integración econ6mica ll

• Los diamantes que se extraen
del suelo de Angola son vendidos por Diamang a Portugal que, a su vez, los
vende en el mercado internacional con lo que gana divisas. Por su parte,
el Territorio, privado de esos ingresos en divisas y de los beneficios,
ha de pedir un préstamo a Diamang que se lo concede en escudos.
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180. En febrero de 1970 el Consejo de Ministros de Asuntos Econ6micos discutió
detenidamente el "problema cambiario" en los Territorios de ultramar Y, aprob6
en general, las medidas inmediatas propuestas por el Ministro de los Territorios
de Ultramar. No se dispone de detalles de las medidas propuestas pero el Ministro
dio algunas indicaciones sobre sus ideas acerca de esta cuesti6n en un discurso
reciente. Dijo que una política económica que se ocupara únicamente de principios
abstractos de unidad pero que no prestara la protecci6n necesaria a los Territorios,
condenaría a los Territorios al estancamiento. Además, el olvidar las realidades
de la situaci6n geográfica de Portugal (vizinhanqa) llevaría al país a un aisla
miento destructivo que sería una contradicci6n de la realidad internacional Y que
iría en contra de sus propios intereses, ya que s610 una economía sólida podía
asegurar a Portugal su defensa, fomentar su progreso Y crear una vida mejor para
todos los portugueses.

b) Balanza de pagos de la zona del escudo con los países extran~eros

181. En 1968, la situaci6n general de la balanza internacional de pagos para la
zona del escudo daba un superávit de 4.115 millones de escudos (véase el cuadro 6
a continuaci6n). Aunque esta cantidad fue menor en casi un tercio a la de 1967,
fue el segundo superávit, en cuantía, desde 1950. El pequeño superá~it de los
movimientos de capital en 1968 se debi6 principalmente a un aumento del déficit de
los movimientos de capital a corto plazo que ascendió a 2.051 millones de escudos,
mientras que el año anterior ascendi6 a 622 millones. También hubo una baja de
3.097 a 2.346 millones de escudos en el superávit de los movimientos de capital
a medio Y largo plazo.

182. El conjunto de Territorios de ultramar contribuy6 con 2.241 millones de
~scudos, es decir, más de la mitad del superávit de la zona del escudo con los
países extranjeros. Del superávit total, correspondieron 1. 268 millones de
escudos a Angola Y 1. 072 millones de escudos a Mozambique gg/. De los Territorios
restantes, tuvieron superávit Cabo Verde (30 millones de escudos), Santo Tomás Y
Príncipe (91~ millones de escudos), Y Timor (136 millones de es cudos }: la Guinea,
llamada Guinea Portuguesa, Y Macao tuvieron déficit que ascendieron a 121 Y 138
millones de escudos respectivamente.

gg/ Balanza de pagos de Angola y Mozambique con los '" t;.xtran.ierospaJ.ses

(millones de escudos)

Angola Mozambique

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Mercancías +898 +1.024 +622 -1.288 -1.618 -1.484

Capital Y comercio invisible
corrientes +206 + 334 +646 +2.474 +2.541 +2.556

Total +1.104 +1.358 +1.268 +1.186 + 923 +1. 072
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Cuadro 6

Balanza internacional de pagos de la zona del escudo
1967-1968

(millones de escudos)

;;--

-:'-::~I~

1\

I!

, •
Territorios de Zona del

Portugal ultramar escudo

1967 1968 1967 1968 ~-967 1968
• ,

~revisado)
- (revisado) (revisado)

Balanza comercial - 9.564 -8.705 - 1.317 -1.750 -10.881 -10.455

Comercio invisible +10.435 +10.066 + 3.732 + 4.155 +14.167 +14.221
--

Total de transacciones
corrientes + 875 + 1.361 + 2.415 + 2.405 + 3.286 + 3.766

Movimiento de capital + 2.797 + 459 322 164 + 2.l.n5 + 295

Errores y omisiones + 306 + 54

Total + 3.672 + 1.820 + 2.093 + 2.241 6 .,-. + 4.115+ •\JI..(
iÜ ....'

I

Euente: Banco de Portugal, Informe de la Junta de Directores para 1968,
Lisboa, 1969. Extraído de las páginas 134, 136 Y 141.

En 1968 las importaciones netas de capital privado a medio y largo plazo,
descendieron de 2.983 millones de escudos, en 1967, a 1.995 millones de escudos,
y el capital de inversiones directas se redujo de 616 millones a 565 millones de
escudos (véase el cuadro 7 a continuación). Las importaciones de capital a largo
plazo por el sector público figuran en el cuadro 8 más adelante.

183. En diciembre de 1969, las reservas de Portugal ascendían a 1.300 millones de
d61ares de los Estados Unidos, de los cuales el 60% en oro, es decir, la misma
cantidad que se calculaba a finales de 1968.
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Cuadro 7

Transacciones de. capital privado a medio y largo plazo
entre Portugal y los países extranjeros

(millones de escudos)

1966 1968

Importa- Exporta- Importa- Exporta- :::nporta- Exporta-
ciones ciones ciones ciones ciones ciones--

Inversiones directas 735 44 616 31 565 89

Transacciones en valores 259 94 226 79 519 15

Créditos relacionados
con mercancías 2.026 1.198 2.234 1.426 2.073 1.899

Préstamos a fines
financieros 1.387 705 1.948 672 1.846 1.117

.,',' \o, rj
J

Movimientos de capital -l

de caráéter personal 29 19 22 11 24 18 l" 1

Varios 416 68 211 55 110 69

Total 4.852 2.128 5.257 2.274 5.387 3·392

Saldo 2.724 2.983 1.995

j
Fuente: Banco de Portugal, Informe de la Junta de Directores para 1967,., • pág. 163; ibid., 19(58, párr. 139.
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Cuadro 8

Portugal: Importaciones de capital a largo plazo
por el sector público

(millones de escudos)

1¡
¡
j
I

J[

Operaciones

Préstamos de bancos de los
Estados Unidos

Préstamos para la construcción
del puente sobre el Río Tajo

Préstamos exteriores en bonos
(dólares de los EE.UU.)

1966

(revisado)

318

499

, 85

1968
•

'\ .

.' ~

Reembolso del préstamo a Turquía

Préstamo de SiemensD<reditanstalt
para el Servicio de Correos y
Telégrafos

Préstamos en virtud del Decreto-ley
No. 47 .296 ~/

Créditos para la construcción naval

Total

2

1.230

2 3

1",

44 13

1\ I

776 44

851 1.389

1.758 1.449

Fuente: Banco de Portugal, Informe de la Junta de Directores para 1967,
pág. 164, e ibid., 1968, pág. 140.

~/ Este Decreto-ley del 31 de octubre de 1966 autoriza al Ministro de Finanzas
a obtener préstamos internos y externos para financiar los planes de
desarrollo.

-138-

.., .

.. ..



c) Tercer Plan Nacional de Desarrollo, 1968-1973

184. Como ya se ha dicho, el objetivo total de inversiones previstas en los terri
torios de ultramar para el período de seis años 1968-1973 se ha fijado en 44.480
millones de escudos. En un principio, se esperaba que las fuentes nacionales apor
taran el 64% del total, incluido un 15% procedente del Gobierno central (portugués)

l. Y casi un 20% de los gobiernos territoriales (véase A/7200/Add.3, capítulo VIII,
anexo I, párrs. 53 y siguientes).

185. En el programa de ejecución del Tercer Plan de Desarrollo publicado en 1968
ya se preveía una menor participación de los Gobiernos central y territoriales en
la financiación. En el programa de 1969 la financiación del Gobierno central bajó
a 6,5% y la de' los gobiernos territoriales a menos del 10% del total. Por otra
parte, en comparación con 1968, la financiación externa aumentó de 2.768,7 a
4.170,0 millones de escudos (véase el cuadro 9, infra).

,186. En noviembre de 1969 el Gobierno autorizó a los Gobiernos de Angola y de
Mozambique a emitir una nueva serie de bonos de desarrollo para financiar el
Tercer Plan Nacional de Desarrollo (Decreto-ley 49.414, de 24 de noviembre); a
diferencia de la serie anterior, autorizada en 1965, (Decreto-ley 46.378 y 46.379,
de 11 de junio), los nuevos bonos se amortizarán en 12 años y no en 20, y rendirán
un interés del 6% en lugar de un 5%.

'11 ,

11 I

.... ..

187. Aún no se dispone de información sobre 1969. Refiriéndose a la financiación
externa, el Sr. Silva Cunha, Ministro de los Territorios de Ultramar, dijo en
diciembre de 1969 que el Gobierno ya había decidido que habría que recurrir a ese
tipo de créditos para ciertos proyectos que excedían de la capacidad del país.
Por lo tanto, las condiciones necesarias.para ello consistían en ofrecer garan
tías seguras a la importación de esos fondos y resguardar los intereses nacionales.

188. Con miras a movilizar más eficazmente los recursos financieros para los
proyectos ne desarrollo a largo plazo del sector público, el Gobierno estableció
una compañia conocida con el nombre de Sociedad Financiera Portuguesa (Sociedade
Financeira Portuguesa, SARL) (Decreto-ley 49.273, de 27 de diciembre de 1969).
Sus funciones principales consisten en estudiar, promover y emprender todo tipo
de operaciones e inversiones financieras, en especial las que tienen que ver con
las relaciones con los países extranjeros. Concederá créditos a largo plazo a
las nuevas industrias, alentará la fusión de las compañías y funcionará como
asesor y administrador de las industrias que necesiten ser nacionalizados. Asimismo,
la Sociedad debe movilizar el capital necesario para las empresas que antes depen
dían de fuentes extranjeras. Por conducto de la Sociedad el capital extranjero
puede participar en proyectos seleccionados por financiación directa, con prés
tamos a largo plazo o adquisición de acciones de capital. La Sociedade Financeira
Portuguesa tiene un capital inicial de 1.000 millones de escudos, o sea unos
30 millones de dólares de los EE.UU., suscrito por el Gobierno de Portugal, los
Territorios de ultramar y varias instituciones bancarias y crediticias del
Portugal.
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RELACIONES INTERNACIONALES DE PORTUGAL QUE AFECTAN A LOS
TERRITORIOS BAJO SU ADMINISTRACrON

a) Relaciones con Sudáfrica

• •

\. ,

.. .

189. SegL~n informa. Portugal, sus relaciones con el Africa meridional están basadas
en los principios de "la buena vecindad" y del "interés com6n". En varias declara
ciones oficiales sudafricanas y portuguesas se ha. subrayado su interés común en la
defensa. del Africa meridional. En la prensa portuguesa. se dijo que el Ministro
de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, al comentar sus relaciones con Portugal,
decla.r6 en abril de 1969: "somos dos países muy unidos y estamos perfectamente
identificados mutualnente como defensores de la civilizaci6n en Africa. Tenemos una
misi6n común que cumplir y estamos cumpliéndola. Nosotros los sudafricanos, gobierno
y pueblo, respetamos y admira.mos a Portugal, y adver-t ímos plenamente que, al hacer
frente y derrotar al terrorismo, los portugueses están prestando un destacado ser
vicio al Occidente y a. la humanidad".

190. En el curso del año se realizaron visita.s de altos funcionarios del Gobierno
de distintas categorías de los dos países. Entre los funcionarios sudafricanos que
visitaron Lisboa figuran el Ministro de Defensa, General Piet Botha, y el Ministro
de Relaciones Exteriores, señor Hilgard Muller (ambos devolvían visitas anteriores
de sus homdl.ogos portugueses a. Sudáfrica), y el Ministro de Justicia, Sr. P.C. Pelser.
Más adelante durante el mismo año el Ministro de Estado de Portugal Sr. Alfredo Vez
Pinto, visit6 Sudáfrica con motivo de la. conmemorac í.én del quinto centenario del
nacimiento de Vasco de Gama. En diciembre el Presidente del Banco de Angola, que
tiene su sede en Lisboa, hizo un viaje de negocios a Sudáfrica..

191. Existe un interés permanente en las relaciones militares de los dos países.,
En mayo de 1969, la pubLí.cací.én The Economist informó en un artículo de la. exis-
tencia de LlI1 pacto militar secreto entre Portugal y Sudáfrica. También informó de
que dos ba te.Ll.ones sudafricanos estaban defendLendo la presa. de Cabera Ba.ssa y de
que Sudáfrica estaba planeando el establecimiento de una liase militar en Angola.
En junio, el l\1inistro de Relaciones Exteriores de Portugal, Sr. Franco Nogue í.ra ,
negó en una conferencia de prensa que existiera };'acto militar alguno entre los dos
países. Dijo que "no hay pacto militar con Sudáfrica, público ni secreto. No hay
bases, ni bases paramilitares ni fuerza.s sudafricanas en Angola. No se ha ofrecido
bases a los sudafrica.nos".

192. Contestando a. la pregunta (le hasta qué punto llegaría su país en la ayuda en
la lucha contra los "terroristas" de Rhodesia del Sur, Angola y Mozambique, el
Primer Ministro de Sudáfrica, señor Balthazar Vorster, dijo en noviembre de 1969 que
¡:;u pais lucharía contra el "terrorismo" siempre que los gobiernos interesados
pidieran ayuda.

193. Ha habido diversas noticia.s en la prensa sobre reuniones regulares entre los
servicios de información de Portugal, Sudáfrica y R10desia del Sur. En julio
de 1969 el periódico portugués Diario de Noticias dio informaciones sobre una reuGión
ele funcionarios ele policía ele a.lto nivel sudafricanos y ele R10desia del Sur con
la Policía International e ele Def'esa do Estado (PIDE) de Portugal. Se trataba. de
una de las reuniones periódicas elentro del programa establecido.
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194. También está desarrollándose una estrecha, cola.boración entre Portuga.L y
Sudáfrica en las esferas económica, y técnica. En el curso del año, la. Asociaci6n
Sudafricana de Comercio Exterior envi6 primeramente una misi6n comercial a Angola,
y se proponía, enví.ar más tarde una misi6n ami'logo. a PortLlgal a. fin de exanrlnaa
con el Banco Naciona.l de Desarrollo y otros aepa,rtamentos gubernarnerrta.Len asúnuos
tales como acuerdos de fina,noiaci6n, concesiones y distribuci6n. En septiembre
de 1969, Angola, y Nozambfqne enviaron ta,mbién una deleBoci6n comercial conjunta
a Sudáfrica.

195. Angola y Mozambique participaron en el 67~ Congreso de la Asociación
Sudafricana. para el Adelanto de las Ciencias, de la que son miembros el Instituto
de Angola y la Asocia.ci6n de. Estudios de Mozambique. El delegado de Mozambique
rresent6 una. monografía sobre la minería del berilio en ese Territorio. En
nombr-e de Angola" . se formu16 una propuesta de invitar a la. Asociaci6n Sudafricana
para el Adela.nto de las Ciencias a que celebrara. su reuni6n de 1971 en Luanda.

196. Otros hechos tendientes a la integraci6n de Africa meridional incluyen la
terminaci6n de un ramal ferroviario entre Angola y Mozambique pasando por Sudáfrica,
y una reuni6n del Congreso de Hidrología da Africa Austral, celeprada en Lourengo
Ma.rques en octubre de 1969. El 't"amal ferroviario que une Nueva Lisboa, Angola,
con Vila, Pery; Mozamb'lque , pasando por Namibia., Sudáfrica y Rhodesí.a del Sur,
reduce el tiempo de viaje por tierra entre los dos territorios de ocho a cuatro día,s.

197. Los representantes de Portugal, Sudáfrica y Slmzilandia se reunieron para
examinar en Lorengo Marques cuestiones de explotaci6n de los ríos que limitan
Nozanillique, y en particular los ríos Maputo, Incomáti y Lumbe16zi. Portugal
ya ha preparado un plan para construir en el río Maputo, una central eléctrica,
con un costo caLcukado de 1.000 millones de escudos. El plan está suspendido
hasta que Sudáfrica y &Jazilandia lleguen a un acuerdo, que depende de un estudio
global de las tres cuencas fluviales.

198. Entre otros h~~hos recientes cabe señalar que en octubre de 1969 la flota
sudafricana hizo una visita de tres semanas a Angola. La flota, construida por
un porta-helicópteros, una fragata, un buque cisterna y dos dragaminas, contaba
con un total de 50 oficiales y 577 marinos. Después de visitar Luanda Lobito y
Nocamedes. la flota realizó maniobras navales frente a la costa de Angola antes
de volver a su base de Simonstown, Sudáfrica.

199. En 1969 se inform6 en la prensa de que Portugal estaba ayudando a Sudáfrica
en el desarrollo de armas nucleares proporcionándole las materias primas necesarias.
Sin embargo, Angola no ha producido por ahora materiales radioactivos y Nozambique
s610 pequeñas cantidades de materiales como berilio, colombita, y tantalita.
Después de la visita del Presidente de la. Junta de Energía At6mica. de Sudáfrica.
a Lisboa en febrero de 1969, los dos países convinieron en un int~rcamb1.o de
actividades nucleares. En marzo de 1970 se reunieron en Lourenqo Marques
representantes de los dos países para celebrar nuevas conversaciones sobre acti
vidades relativas a la energía nuclear.
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b) Relaciones con Rhodesia del Sur

200. En el año 1969 permanecieron incambiadas las relaciones de Portugal con
Rhodesia del Sur. A pesar de la resolución 253 (1968) del Consejo de Seguridad,
Portugal siguió manteniendo relaciones consulares con el régimen de Smith y la
línea aérea portuguesa Transportes Aéreos Portugueses (TAP) siguió haciendo escala
en Salisbury, con el principal objetivo (según una declaración oficial) de propor
cionar cOluunicaciones rápidas a los numerosos portugueses que viven en Rhodesia
del Sur.

201. A principios de 1969, el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Nogueira,
negó que Portugal fuera responsable de la subsistencia y de la supervivencia de
Rhodesia del Sur. Alegó que la ayuda de Portugal era mínima dado que las importa
ciones y las exportaciones de Rhodesia del Sur que se canalizan a través de
Mozambique constituyen sólo una pequeña parte del total. Afirmó que no era Portugal
tlquien compraba o vendía a Rhodesiatl• Manifestó además que ninguno de los barcos
que transportaban petróleo a lli10desia del Sur era portugués ni estaba al servicio
de compañías portuguesas.

202. &1 junio de 1969, una delegación comercial de alto nivel procedente de
Rhodesia del Sur visitó Portugal por séptima vez en una serie de reuniones regula
res bienales para evaluRr el conlercio entre Rhodesia y Portugal. El grupo de .
Rhodesia del Sur estaba presidido por el tlSecretario del Departamento de Comerciotl

y el grupo de Portugal por el Cónsul General de Portugal en Salisbury. El programa
de las reuniones no se dio a conocer, pero de los comunicados de prensa se despren
día que las relaciones comerciales de Portugal con Rhodesia del Sur permanecerían
incambiadas aun cuando Portugal decidiera no reconocer a la tlRepúblicatl•

203. En una cartá de fecha 13 de octubre de 1969, dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad, el Dr. Caetano, en su calidad de Ministro de Relaciones
Exteriores a.i., pidió nuevamente al Consejo de Seguridad que examinara la petición
de compensación de Portugal por pérdida de ingresos en Mozambique en relación con
las sanciones contra Rhodesia del Sur. En la carta se sostenía que las pérdidas
"en el transcurso de 1968 y en el primer semestre de 1969 ••• ascendieron a
~11.438.722tl (S/9476 y Corr.l). Los detalles de esta reclamación figuran en el
documento de antecedentes sobre Mozambique (véase anexo I. C infra).

c) Relaciones con Brasil

204. En julio de 1969, el Primer Ministro Caetano hizo una visita oficial a .Brasil
para fortalecer los lazos comunes y aumentar la cooperación cultural, comercial,
técnica y económica entre los dos países. Refiriéndose a los territorios de ultra
mar, el Dr. Caetano dijo en un discurso en Río de Janeiro que se había dado cuenta
de que en Brasil muchos comparaban la situación de Angola y Mozambique con la de
Brasil en 1822. La comparación, empero, no era adecuada dado que en el Brasil la
labor cultural previamente iniciada por Portugal. Los movimientos africanos que
piden la independenci~, por el contrario, "quieren expulsar o. proscribir a los
blancos ll

•

205. Durante el año hubo varios informes sobre propuestas de un pacto de defensa
del Atlántico meridional entre Brasil, Portugal y Sudáfrica. Después de la visita
que el Ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica hizo a Brasil y Argentina a
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principios de 1969, se planteó en el Parlamento de Sudáfrica la cuestión de un
pacto de defensa del Atlántico meridional. En particular, la decisión de Sudáfrica
de comprar tres submarinos a Francia dio mayor peso a la posibilidad de ese pacto.
Cuando visitó Brasil, el Primer Ministro Caetano planteó oficialmente la cuestión
de que tanto Portugal como Brasil, como países del Atlántico, compartían la res
ponsabilidad por la seguridad del hemisferio austral, y que Cabo Verde, Guinea,
llamada Guinea Portuguesa, Santo Tomás y Angola también tenían posiciones claves
para esa seguridad.

206. En julio de 1969, Brasil dirigió una comunicación al Presidente del Comit{
del apartheid en la que negaba que hubiera celebrado conversaciones con Sudáfrica
sobre la posibilidad de conclusión de un pacto de defensa del Atlántico meridional
(A/AC.115/L.261).

207. Una misión comercial de Brasil encabezada por el Sr. Machado de Campos,
Presidente de la Asociación Mercantil de San Pablo, visité Angola,. 'Mo3ambique y
Portugal en 1969 con miras a ampliar las relaciones comerc í.akes de !3rasil con la
~ona del escudo. En una entrevista que se le hizo al final de la visita, uno de
los miembros de la delegación, el Sr. A~robas Martins, Ministro del Tesoro del
Estado de San Pablo, declaró que Brasil y Portugal conjuntamente con los territo
rios de ultramar deberían dejar de competir entre sí y deberían'unirse para esta
blecer una comunidad económica lusobrasileña que competiría con. otros grupos eco
nómicos. Sugirió que se creara un centro permanente en Luanda, 'Angola, para estu
diar los problemas de la integración económica lusobrasileña. También anunció
que Brasil estaba interesado en comprar diversos productos a Angola y Mozambique
y que el Banco del Estado de San Pablo abriría sucursales en Luanda y Lourenqo
Marques para proporcionar los servicios necesarios a futuras operaciones.

d) Relaciones con los Estados Unid.os

208. En enero de 197) se informó que el Export-Import Bank de los Estados Unidos
había concedido a la línea aérea nacional portuguesa TAP un crédito de 4.172.850
dólares. Este préstamo se utilizaría para, la compra de dos aviones Boeing 707 y
equipo, con un costo total de 18,5 millones de dólares. Este es el segundo cré
dito de este tipo que concede a la TAP el Export-Import Bank. El anterior fue de
15,2 millones de dólares y se aplicó a la compra de tres aviones Super
Constellation, un Boeing 727 y tres Boeing 707. TAP tiene vuelos regulares a
Cabo Verde, Guinea, llamada Guinea Portuguesa, Angola y Mozambique.

209. En su reciente informe titulado "The United States and Africa in the 70'S",
el Secretario de Estado Sr. Rogers define la política de su país"'respecto de los
territorios bajo administración portuguesa del modo siguiente:

"En cuanto a los territorios portugueses, feguiremos creyendo que sus
habitantes deberían disfrutar del derecho a la libre determinación. Alenta
remos el progreso pacífico hacia esa meta. La política declarada de Portugal
de tolerancia racial es un importante factor en ~sta ecuación. Por creer
que en ello se puede basar una aut~ntica esperanza para el futuro. Creyendo
que el recurso a la fuerza y a la violencia no favorece a nadie, impusimos
en 1961 un embargo al envío de armas para ser empleadas en los territorios
portugueses. Hemos marrcen í do ese embargo y seguiremos haciéndolo."
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B. ANGOLA

OBSERVACIONES GENERALES
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l. Angola se encuentra en la costa atlántica sudoccidental de Africa, entre
lo~ 4022' y los 1800;' de latitud sur y entre los 24005' y los 11041' de longitud
este. Todo el Territorio, salvo el enclave de Cabinda, administrado como parte
de él, está situado al sur del río Congo. La superficie total del Territorio es
de 1.246.700 kilómetros cuadrados. Cuando se levantó el censo de 1960, el total
de residentes era de 4.8;0.449, de los que 172.529 estaban clasificados como
brancosj 5;.;92 como mestiQos, 4.604.;62 como pretos y 166 como otros. En 1967
la población total de Angola se estimó oficialmente en 5.292.800 habitantes.

EVOlUCION CONSTITUCIONAL Y POLITIC~/

2. Con arreglo a la Constitución portuguesa y la Ley Orgánica de Ultramar de 196;,
Angola es considerada provincia de ultramar de Portugal. El Estatuto Administrativo
y Político de Angola figura en el Decreto 45.374 de 22 de noviembre de 1963. Como
provincia de ultramar, Angola está representada en los siguiEmtes órganos del
Gobierno central: la Asamblea Nacional, el Consejo Ultramarino y la Cámara
Corporativa.

a) Gobierno territorial

;. El Gobierno territorial de Angola está constituido por el Gobernador General
y las secretarías provinciales, el Consejo Legislativo y el Consejo Econ6mico y
Social. Las facultades del Gobierno territorial se limitan a las cuestiones rela
cionadas exclusivamente con Angola, exceptuadas las que se reserva el Gobierno de
Portugal. El Gobierno territorial se halla bajo la autoridad directa del Ministro
de Ultramar y el Consejo de Ultramar, 6rgano consultivo supremo del Ministerio de
Ultramar.

4. Según el Estatuto Político y Administrativo, el Gobernador General es el
representante supremo del Gobierno portugués en el Territorio. De octubre de 1962
a noviembre de 1966, el Gobernador General fue también Comandante en Jefe de las
fuerzas armadas de Angola. Desde que el teniente coronel Rebocho Vaz pasó a ser
Gobernador General en noviembre de 1966, este cargo quedó separado del de
Comandante en Jefe de las fuerzas armadas de Angola que es designado por el
Mi.nistro de Defensa, previa consulta con el Ministro de Ultramar.

i) Secretarías provinciales

,. Cada una de las secretarías provinciales está dirigida por un secretario
provhlcial nombrado por el Ministro de Ultramar por recomendación del Gobernador
General. Cada secretario provincial ~~stá encargado de un grupo de servicios.

'1 •

y, •

,,' ..

2:/ véa.se una descripc:ión más detallada de las disposiciones constitucionales y de
la Ley Org¡g,nica de Ultramar en DOC'L~entos_ Ofid.ales .de la Asamblea General,
decimonoveno~~~íodode sesiones, Anexos, anexo No. 8 (parte I) (A/5800LRev.l),
eapítulo V,. párrs. 17 a '73 y 112 a 116 y anexo 1 A, .supra~ párz-s , 18 a 82.
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Cuando se introdujo el sistema en 1963, se crearon seis secretarías provinciales
en Angola, a saber: a) Administración Civil y políticaj b) Sanidad, Trabajo,
Seguridad Social y Asistencia Social; c) Educaci6n, incluida la dirección de la
Mocidade Portuguesa (Juventud Portuguesa); d) Asuntos Económicos, que comprende
los servicióS-de estadística, geología, minería y aduana; e) Desarrollo rural,
incluida la silvicultura, los servicios de veterinaria, los estudios geográficos
y levantamientos topográficos y la colonización; r) Obras Públicas y Comunicaciones.
El jefe de la Secretaría Provincial de Adminis·traci6n Civil y política es el
Secretario General (su oficina también se llama Secretaría General), quien, en
ausepcia del G01ernador General se encarga del gobierno del territorio.

6. Como parte del plan del Gobierno portugués de "deacentrra.Lí.zac í.ón administra
tivall

, desde abril de 1969 se han reorganizado tres de las secretarías provinciales.
En primer lugar, a la Secretaría Provincial de Asuntos Económicos, se ha agregado
una Secretaría Provincial de Planificación, Integración Económica, Hacienda y
Cuentas, que se encarga de esas funciones, así como de las de estadística, aduanas,
crédito y seguro (Decreto 48.955 Qe 7 de abril de 1969). En segundo lugar, la
Secretaría de Sanidad, Trabajo, Seguridad Social y Asistencia Social ha sido
sustituida por dos secretarías, una encargada de la sanidad y el bienestar social
y otra del trabajo, la seguridad social y la acción social. En tercer lugar,
la Secretaría Provincial de Obras Públicas y Comunicaciones también ha sido
sustituida por dos secretarías, una encargada de las obras públicas y otra de las
comunicaciones. Estos dos últimos cambios se introdujeron en enero de 1970.

7. Cuando se creó la nueva Secretaría Provincial de Planificación, Integración
Económica, Hacienda y Cuentas, el Ministro de Ultramar dijo que ello reflejaba
la importancia que el Gobierno atribuía a la cuestión de la planificación económica
y social en los Territorios de ultramar. Sin embargo, el Presidente de la
Asociaci6p Industrial de Angola declar6 que el cambio era inadecuado, ya que, a
su juicio, demasiados servicios y actividades distintos estaban aún concentrados
en las dos nuevas Secretarías. Según él se necesitan tres secretarías distintas
para las cuestiones económicas: una encargada de la planif:i.cación, otra de la
integración económica y otra de la hacienda y el presupuesto.

ii) Administración pública

8. La administración pública de Angola está integrada por personal de dos
categorías: el quadro comun de Ultramar (cuadro general del Ministerio de
Ultramar), que corresponde a lo que generalmente se llama Servicio Colonial y el
quadro privaxivo (personal del Territorio en particular). El cuadro general
depende del:Ministro de Ultramar, quien puede delegar su autoridad en el Gobernador
General. Los funcionarios de las categorías de administrador de concelho o de
c í rcunscr-í.cño (véase más adelante) o superiores pertenecen al cuadro general. El
personaiClel Territorio, que se halla bajo la autoridad directa del Gobernador
General, está integrado por los funcionarios de las categorías inferiores. También
hay un cuadro complementario (quadro complementar) que incluye los médicos,
personal técnico y ferroviario y a las persoñas-con nombramientos de corta duración.

9. En los últimos diez años el Gobierno de Angola ha tropezado con dificultades
cada vez mayores para cubrir vacantes, particularmente en los servicios técnicos.
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En 1966, Y nuevamenbe en 1969, el Gobierno portugL1és liberalizó las condiciones

de ingreso en los cargos técnicos de categoría media (véase más arriba). En 1969,

con arreglo a las nuevas disposiciones, se contrató en Angola persona,l de varias

categorías, incluidos locutores y oprradores para la emisora de radio oficial,

agentes de fiscalizagao (inspectores para la industria pesquera y opér~~ para

el Instituto de Investigación Veterinaria.

iii) Consejo legislativo

10. El Consejo Legislativo de Angola se compone de treinta y seis miembros, dos

de los cuales son nombrados ex-officio (el Fiscal General y el Tesorero) y treinta

y cuatro elegidos por distintos grupos de intereses de la siguiente manera:

Tres por los contribuyentes registrados que pagan como mínimo 15.000 escuc.s

de impuestos directos Q/;

Tres por los órganos corporativos representativos de los empleadores y las

asociaciones de intereses económicos;

Tres por los 6rganos corporativos representativos de los intereses de los

trabajadores;

Tres por los 6rganos representativos de los intereses religiosos y culturales,

entre los cuales siempre debe haber un misionero católico;

Tres por las autoridades das regedor~ (autoridades indígenas) entre sus

propios miembros; (véase el anexo I.A, supra, párr.45).

Cuatro por los 6rganos administrativos y órganos colectivos jurídicamente

reconocidos que desempeñan funciones administrativas y de interés público;

Quince por sufragio directo (uno por cada distrito electoral) si.

11. Los miembros del Consejo tienen un mandato de cuatro años. Los candidatos al

Consejo Legislativo deben: a) ser ciudadanos portugueses de nacimiento; b) ser

mayores de edad (21 años); c) saber leer y escribir en portugués; d) haber residido

en Angola por más de tres años; e) no' ser funcionarios del Gobierno ni miembros

del servicio administrativo en activo.

12. Las elecciones al Consejo Legislativo' están re~'ladas por la Ley Electoral

de 6 de diciembre de 1963 (Decreto 45.408). Como ya se ha dicho en otra parte,

las condiciones para poder votar en las elecciones directas son más estrictas que

en el caso de la Asamblea General (v~Sase A/5800/Rev.l, capítulo V, párrs. 54 a 64).

13. Las últimas elecciones al Consejo Legislativo se celebraron en diciembre

de 1967. Como ya se indicó, entonces se tenía muy poca informac~ón sobre los que

votaban en las eleeciones directas y los nombres de los elegidos g/, con

Un escudo equivale a 0,035 dólar de los EE.UU.

Véase una comparación con la estructura vigent~ antes del Estatuto de 1963 en

A/5800/Rev.l, capítulo V, párrG. 31 a 40 y 114.

Véanse los detalles en A/7200/Add.3, cap1tu10 VIII, anexo 11, ~árrs. 14 y 15.
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posterioridad, se ha obtenido la lista de los gru~os de intereses es~eciales que
fueron inscritos ~ara votar en las elecciones indirectas. El Cuadro 1 muestra la
im~ortancia de la función que los intereses económi'Cos de Luanda y Benguela
desem~eñan en las elecciones al Consejo Legislativo.

Cuadro 1

Grupos de intereses especiales inscritos para votar en las
elecciones de 1967 al Consejo Legislativo

Em~lea-

Gru~o dores y
de asocia- Intere-

intereses ciones ses re-
de inte- Intereses ligiasos Organos

Contril::u- reses eco- de los tra-y cul- adminis-
Distrito yentes §/ nómicos bajadores turales -trativos

Cabinda 1 2 1 2

Zaire 11 3

Uíge 116 2 2 10

Luanda 573 8 6 15 22

Cuanza-Nor-te 55 1 2 2 11

Cuan:a-Sur 91 2 2 13

Malanje 28 2 2 3 5

Lunda 12 2

Benguela 112 4 2 8 11

Huambo 50 3 2 4 11

Bié 58 2 2 3 9

Moxico 20 1 2 2 6

Cuand.o Cubango 11 2

Mogá'medes 51 2 2 1 4

Huila 58 2 2 2 11

Total ~.•246 28 28 43 122

Fuente: Angola, Boletím Oficial, ser~e II, . (No. 110), 10 de octubre de 1967

~ Que ~agan más de 15.000 escudos de im~uestos directos.

14. Durante 1969 el Consejo estudió nuevos reglamentos relaci.onados con la descen
tralización industrial (véase más adelan-te) y la necesidad de una reforma fiscal
general en Angola. También conoció de una ~ropue8ta de creación de un comité encar
gado de revisar el regimento (reglamento) del Cons e jo Legisla-tivo, a fin de libera
lizar sus deliberaciones, ~ero esa ~ro~uesta fue rechazada ~osteriormen-te ~or el
Consejo.
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iv) Consejo Económico y social~1

15. Las elecciones al Consejo Económico y Social se realizan cada cuatro años y
coinciden con las elecciones al Consejo Legislativo. La última elección ~ara el
Consejo Económico y Social se' celebró en diciembre de 1967 (véase A/7200/Add.3,
capítulo VIII" anexo II, párr. 14).

16. En 1969 el Consejo Económico y Social consideró, entre otros asuntos, varios
~éstamos a los consejos municipales por un total de más de 200 millones de escudos
(alrededor de' 7 millones de dólares de los Estados Unidos) ~ara mejoras urbanas en
el Territorio. Después de la dimisión de uno de los miembros elegidos ~or los re~re
sentantes de las asociaciones de empleadores, en noviembre, la fecha de las eleccio
nes ~ra llenar ese puesto ~or el resto del ~er!odo,' se fijó, primero, ~ara fin de
año y des~ués se aplazó hasta el 15 de enero de 1970. La lista ~ública de votantes
calificados para ~articipar en esas elecciones com~rende veintiocho asociaciones de
intereses económicns de once distritos. Ocho de esas asociaciones se hallan en el
distrito de Luanda. No figuraba (m la lista ninguna asociación económica de los
distritos de Cuando Cubango, Lunda, Uíge y Zaire.

11 •

v) Administración local

17. Angola está dividida en quince distritos (véase el cuadro 2 A), cada uno de
los cuales es administrado por un gobernador de distrito nombrado directamente por
el Ministro de Ultramar. Según la legislación de 1962 (Decreto 44.221, de 19 de
marzo), la mitad, ~or lo menos, de los gobernadores de distrito del Territorio deben
ser designados entre los funcionarios de carrera de la administración ~ública de
nivel administrativo -(intendentes e inspectores administrativos de distrito con
título universitario). Sin embargo, en 1969 nueve de los quince gobernadores de
distrito tenían un grado militar ti.
18. Por debajo del distrito, las <zonas que han alcanzado el grado necesario de
"desarrollo económico y social" se dividen en concelhos. Las zonas en que predomina
la población africana y' que aún no han alcanzado esas condiciones se dividen en las
llamadas circunscrigoes. Los ~lhos y las circunscriqoes pueden abarcar, además
de centros urbanos, extensas zonas rurales que, en lugar de estar divididas en
parroquias (freguesias) como en Portugal, están divididas en postas administra.tivos
bajo la autoridad de un chefe de posta.

19. Como se explica en la sección general (A/AC.109/L.625), la ~olitica portuguesa
tiene ~or objeto establecer en los Territorios el mismo sistema de divisiones
administrativas locales que en Portugal, sistema basado en el concelho y la freguesia
como autarquias locais (dependencias locales autónomas), con autoridades locales
electivas. En consecuencia, las zonas clasificadas como circuhscriqoes y puestos
administrativos, conforme van evolucionando son reclasificadas. Por lo tanto, es
interesante observar que entre 1963 y 1967 el número de concelhos de Angola aumentó
en más de un tercio, de 69 a 96. Como cada concelho tiene su autoridad local elegida,

. .

~. ..

La composición del Consejo Económico y Social se indica en el anexo I.A, supra,
pá~rs. ,76~ly 7.7'.

Esos distritos eran: BengueLa', Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Sur,
Lunda, Mo~amedes, Uíge y Zaire.
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la promoción de una zona a concelho suponu la existencia de tm número mínimo de
votantes y es~ pues~ de importancia política. En la mayoría de los casos prob~ble
mente es acertado suponer que se han creado los concelhos a raíz de un aumento de
la población europea.

20. Como se explicó en las órdenes del Gobernador General, se han efectuado recien
temente algunos cambios en la estructura administrativa con el propósito de mejorar
la ocupación de dichns zonas y proporcionar servicios más eficaces. Esta fue la
razón dada en 1968, por ejemplo, cuando ciertos sectores de cuatro circunscrigoes
pasaron a ser cuatro nuevos concelhos en el Distrito de Malanje (Angola,
Portaria 15.358, 12 de enero de 1968), los dos concelhos existentes y partes de
3 circunscrigoes fueron reorganizados en 5 concelhos en el Distrito de Lunda
(Angola, Portaria 15.362, 13 de enero de 19~ y, en el Distrito de Cuando Cubango,
el único concelho eXistente fue dividido en dos (Angola, Portaria 15.361~ 13 de
enero de 1968). Además de la creación de concelhos, también se han producido otros
cambios en la división administrativa de algunos distritos, a consecuencia del
reasentamiento de la población africana, bien como parte del reordenamiento rural g/
del Territorib bien como resultado de la creación de aldeamentos (aldeas
estratégicas).

21. En 1967 había 421 puestos administrativos. En siete de los distritos afectados
por las actividades de las guerrillas se establecieron en 1968 varios' nuevos puestos
administrativos para extender el control gubernamental a dichas zonas. Los siete
distritos' afectados eran Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Luanda, Lunda
y Malanje.

22. El~ de pasto' ocupa el nivel inferior de la jerarquía gubernamental portu
guesa en el Territorio. Es responsable de la población africana en el puesto admi
nistrativo colocado bajo su autoridad. En sus funciones administrativas es asistido
por los re edores y los notables. Una de la.s funciones de los regedores y los sobas
(notables es recaudar entre los africanos que viven en las zonas bajo su autoridad
el imposto' geral mínimo anual que se cobra a todos los varones de 18 a 60 años
de edad '!.t-./.

23. Para estimular la reca~dación de este' impuesto, el Gobierno da a los regedores
y a los notables una recompensa financiera. En 1967 (Diploma Legislativo 3.788,
30 de diciembre), los regedores y notables que recaudaron por lo menos el 70% del

!l/

Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo período de'
sesiones, Anexos; adición a'l. tema 23 del programa. (parte II) (A/6700/Rev.l)
capítulo V, párrs. 161 a 166.

Están exentos de ese impuesto, entre otros: a) los que pagan tm impuesto
profesional mayor que la tasa del impuesto general mínimo fijada para su
zona, pero menor de 480 escudos; b) las personas incorporadas a las f~uerzas
arma.das durante su servicio militar; c) el personal militar que interviene
en la guerra; d) los estudiantes hasta los 21 años de edad que siguen cursos
que requieren la terminación del tercer ciclo de la enseñanza secundaria
(es decir, siete años de enseñanza secundaria); e) los que han prestado
servicio en la milicia durante más de tres meses del año (Diploma Legislativo
3844, 22 de a.gosto de 1968).
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c~lculo de los impuestos debidos por la c~lectividad recibieron el 5% del total'
de los impuestos recaudados efectivamente. En 1968 se cambió el método de pago.
Los regedores y notables reciben ahora un sueld~ mensual proporcional al impuesto
general mínimo recaudado (Diploma Legislativo 3.844, 22 de agosto de 1968). Las
tasas fijadas son las siguientes:

Sueldo mensual
(escudos )--

Los notables de una sola aldea no perciben sueldo mensual. En lugar de ello, los
que recaudan más del 50% de los impuestos calculados reciben el 2% del total
recaudado.

24. De 1964 a 1966 el ingreso total de esta fuente varió en ton10 a los 250 millones
de escudos. En 1968 el producto del impuesto general mínimo ascendió por primera
vez a 317,8 millones de escudos. En 1969 se calculó' en 17,8 millones de escudos
la cantidad por distribuir entre 1.135 regedores y 3.275 notables.

Regedores

Más de 1.000 contribuyentes

De 500 a l.obo contribuyentes

Menos de 5CO contribuyentes

Notables de grupos de aldeas

Más de 1.OPO contribuyentes

De 500 a 1.000 contribuyentes

Menos de 500 contribuyentes

1.000

750
500

500
3ca
200

• •

.. .

.. ' .



Angola: División administrativa

A. Superficie y población de los dj,stritos

,
) .

.: ~

Población
Superficie

Población~/
Capital de de la

Distrito (km 2) Distrito capital !./
Cabinda 7·2.70 58.547 Cabinda 13.499
Zaire 40.1;0 103.906 Sao Salvador do Congo 12..691
Uíge 55.818 399·412. Carmona 40.048
~uanda 33.789 346.763 Luanda 2.2.4.540
Cuanza-Norte 2.7.106 2.63.051 Salazar 2.2..079
Cuanza-Sur 59.2.69 404.650 Novo Redondo 12..708
Yl9.1anje 101.02.8 451.849 Malanje 2.5.766
L¡;,nda lP7·786 2.47.2.73 Henrique de Carvalho 12.·535
Benguela 37.808 487.873 Benguela 40.2.82.
Huambo 30.667 597·332. Nova Lisboa 70.62.9
Bié 71.870 452..697 Silva Porto 2.4.990
Moxico 199.786 2.66.449 Luso 35.817
Cuando Cubango 192.·079 113.034 Serpa Pinto 10.162.
Mo<s~medes 55.946 43.044 Mo~ílmedes 7.963
Huíla 166.348 594.609 Sá da Bandeira 15.12.9

Total 1.246.700 4.830. 44g!?/

B. Número de concelhos y circunscricoes, 1963 y 1967
. •

Conce1hos Circunscris:iies
Distrito 1963 1967 1963 1967

Cabinda 2. 2. 1 2.
Zaire 3 3 3 3
urge 9 10 2. 3
Luanda 6 8 1
Cuanza-Norte 6 11
Cuanza-Sur 7 12.
Malanje 3 3 4 4
Lunda 2. 2 3 3
Benguela 6 7
Huambo 5 10
Bié 5 8 1 1

Moxico 2. 6 3 3
Cuando Cubango 1 1 3 4
MOlSamedes :; :; 1
Huíla .-2 10 2. -2

Total 69 96 23 2.7
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(continuación llamadas)

~/

E/

Angola, ~ Recenseamento Geral da PopulaQao, Luanda, 1960; Angola;

Dirección ge·los Servicios de Economía y Estadística General, 1964.

Para 196;: Estatuto político y administrativo de Angola de 196;

(Decreto 45.;74 de 22 de noviembre de 196;).

Para 1967: Angola, ~nuário Estat!stico, L~anda, 1967; Angola,

Dirección de los Servicios de Estadística, 1968.

Censo de 1960.

En 1967 se estim6 la poblaci6n total de Angola en 5.292.800 habitantes. En

1968 la poblaci6n de la ciudad de Luanda fue estimada en ;20.000 habitantes.

•

.. ..

I
I

25. En la mayor parte de los distritos de Angola hay dos clases de 6rganos locales:

las juntas de distrito en los distritos, y las c~maras municipais (consejos munici

pales) en los concelhos. En unos pocos distritos incluido el de Luanda, hay

también juntas parroquiales (.iuntas de fregUesias), que es la unidad básica de la

administraci6n local en Portugal. En las circunscriQoes hay comissoes munici~ais

y en los puestos administrativos hay ~untas locais (véase la sección general,

anexo I.Á,.supra)

26. La junta de distrito, algunos de cuyos miembros son elegidos i/, incluye

a un representante de las regedorias del distrito y s610 tiene funciones "delibera

tivas y consultivas". No es un 6rgano administrativo y no cuenta con presupuesto

propio. Asesora al gobernador del distrito sobre el presupuesto del distrito y

sobre los asuntos relativos a la supervisión de los órganos administrativos locales.

27. Incumbe al gobernador de distrito, como autoridad máxima, supervisar la ejecu

ción de las obras públicas, sobre todo en las zonas rurales, para las que específi

camente se asignan fondos en el presupuesto del Territorio. Por ejemplo, en 1968

los gastos del distrito de Malanje ascendieron a 20 millones de escudos, de los

cuales 7,4 millones se destinaron a la construcción de nuevas escuelas, 5,7 millones.

a edificios gubernamentales y viviendas para personal administrativo, 2,7 millones

de escudos a la electrificación, 2,0 millones de escudos a instalaciones sanitarias,

1,5 millones de escudos al abastecimiento de agua a cuarenta y cinco grupos de

povoaq6es (aldeas) y el resto a represas y abastecimiento de agua para la cría de

ganado.

28. Aunque de la construcción de carreteras está encargado un órgano especial

establecido por ley, la Junta de Carreteras, los gobernadores de distrito también

desempeñan un papel importante en la planificación, coordinación y supervisión de

la construcci6n propiamente dicha. En 1968 los gastos destinados únicamente a la

construcci6n de carreteras en el distrito de Malanje ascendieron a otros 20 millones

de escudos.

29. El gobernador del distrito también esta encargado de la ejecuci6n de los planes

de reagrupamiento rural de la poblaci6n africana para los que existe un presupuesto

Las últimas elecciones para las juntas de distrito en Angola se celebraron

en 1968.



se~arado. En 1969 el gobernador del distrito de Cuanza-Norte inauguró varios
proyectos con arreglo a los ~lanes de reagrupamiento rural ~ara el concelho de
Dembos. Entre ellos figuraba el abastecimiento de agua y la construcción de puestos
sanitarios y de escuelas.

30. En 1968, cuando se celebraron las últimas elecciones a los consejos municipales
en Angola, había más de 100 consejos y comisiones municipales en el Territorio. En
febrero de 1969 se celebraron elecciones ~ara el Consejo Municipal de Luanda, cuando
se aumentó de seis a diez el número de sus miembros (véase A/7623/Add.3,
capítulo VIII, anexo II, párr. 12). En esa ocasión, una revista de Luanda (Revista
de Angola, 28 de febrero de 1969) criticó la forma en que se estaban efectuando
las elecciones y la falta de información asequible al públic0 sobre los antecedentes
de los candidatos y sobre los resultados de las elecciones.

31. De conformidad con el estatuto político y administrativo de Angola, la camara
municipal es el órgano administrativo "autónomo" del concelho. Sin embargo, a
juzgar por informes de prensa, parece que estos órganos locales se ocupan fundamen
talmente con los problemas urbanos dentro de los límites del municipio, tal como
lo demuestran sus funciones presupuestarias. Por ejemplo, en 1969 el programa de
trabajo del Consejo Municipal de Carmona j/, capital del distrito de Uige, estaba
constituido por proyectos tales como la ampliación de las redes de abasbeedmf.errto
de electricidad yagua, la pavimentación de carreteras, la ampliación del sistema
de alcantarillado y la construcción de un mercado en una parte nueva de la ciudad.
De estos proyectos, la conservación de carreter~s es el único que se aplica al
concelho entero, pero, de todos .codos, en este caso la responsabilidad fundamental
incumbe a la Junta de Carreteras.

32. Como autori~l~d local autónoma, cada consejo municipal tiene su p~opio presu
puesto que, en parte, se subvenciona con cargo al presupuesto territorial. Los
consejos municipales también pueden, con la aprobación del Consejo Económico y
Social, contratar préstamos para financiar obras públicas dentro de sus propios
concelhos. Los mercados rurales, donde los africanos venden sus productos agrícolas,
también constituyen una fuente importante de ingresos para algunos de los consejos.
Las tasas por abastecimiento de agua y la venta de tierras urbanas asignadas al
consejo proporcionan otros ingresos.

33. Algunos de los consejos municipales tienen presupuestos que son comparables
al presupuesto medio de un distrito. Por ejemplo, en 1969 los gastos totales del
Consejo Municipal de Carmona fueron de 17 millones de escudos, de los cuales el 50%
se destinÓ a subvencionar obras públicas .y amortizar préstamos .otorgados al consejo,
el 30% a sueldos del personal y el 20% a nuevos proyectos de ~obras públicas.

34. Durante el año transcurrido en la prensa local se han reseñado frecuentemente
las actividades de los consejos municipales. más importantes, entre ellos los de
Luanda (320.000 habitantes), Lobito (89.000), Nova Lisboa (49:000), Benguela
(33.000), Malanje (33.000), Sá da Bandeira (18.000), y Mo~amedes (11.000) ~/' Al

~/

Según el censo de 1960, Carmona tenía una población de 40.048
los cuales 2.207 eran brancos, 651 mestisos y 37.190 pretos.
total del concelho era de 50.956 habitantes.

Estimación no oficial para 1968.
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parecer, estos consejos están logrando mayores oportunidades de opinar sobre la
administra.ción de sus asuntos locales. Muchos de ellos han contraído nuevos prés
-tamos para financiar la ampliación del abastecimiento de electricidad yagua y
o-bros sel~icios, incluidos, en algunos casos, proyectos de viviendas urbanas. La
creciente importancia política de los consejos municipales se ha reflejado también
en las últimas elecciones p~ra la Asamblea Nacional, como resultado de las cuales
tres de los siete diputados.elegidos por Angolé.--soÍl miembros 'de 'los diversos
órganos locales (véase más adelante).

b) Evolución general

•

. "

, ,

'1I
I

':;5. Durante su visita a Angola en abril de 1969, el Prim~~ Ministro Qaetano
pronunció el discurso de apertura del período de sesiones de 1969 del Consejo
Legislativo. En esa oportunidad reafirmó que Portugal se había comprometido a
defender el Territorio. Al referirse al crecimiento económico de Angola, dijo que
la marcha del progreso se aceleraría irreversiblemente, siempre que se tuviese
confianza en lo por venir. Sin embargo, señaló que dicha confianza dependía de
que hubiera paz en el Territorio. Para acelerar el ritmo del desarrollo de Angola,
el capital extranjero y las empresas y técnicas nuevas serían ,bien recibidos,
siempre que beneficiaran al pueblo y al Territorio. "Aborrecemos la economfa de
explotación", dijo, "sólo nos interesa la riqueza cuando realmente sirve al hombre".

36. Para entablar contactos directos con la población y mejorar la cooperación
entre el Gobierno y los intereses privadoe, el Gobernado'r General recorrió durante
el año diez de los quince distritos del Territor:1.o. En marzo visitó Zaire,
Benguela en mayo y junio; Bié, Huambo, Moxico y Urge en junio; Malanje en junio
y julio; Lunda en junio y nuevamente en se?tiembre; Huila en agosto y Cuando Cubango
en diciembre. En cada distrito celebró reuniones con representan~es de los inte
reses económicos h/, con regedores y sobas (notables) y con misioneros católicos
y protestantes. También visitó campamentos militares y aldeamentos.

37. Durante su viaje explicó la política gubernamental, respcndió a críticas y
puso de relieve el deseo de Portugal de vivir en paz con los países africanos
que tienen fronteras comunes con Angola. En Malanje, centro administrativo de
uno de los principales distritos productores de algodón, el Gobernador General
dijo que la guerra no podría ser ganada por "los Agostinho Netos, los Holden Robertos
y sus secuaces tl

, porque, en realidad, había servido para reforzar los lazos exis
tentes entre los territorios de ultramar y Portugal. Sin embargo, advirtió que
la guerra no podía resolverse en unos meses, ,como habían indicado algunos optimistas.
En el distrito de Lunda, que tiene una extensa frontera con la República Democrática
del Congo, lamentó que la "actitud política hostil" de la República. Democrática
del ,Congo hacia Portugal hubiera causado pérdidas para ambos países. Recordó la
tradicional amistad entre angolanos y congoleños y exhortó a una renovada coopera~

ción. Dijo: "Necesitamos paz, buenas relaciones de fronteras~ complementar
nuestras economías y culturas y aunar todos los esfuerzos para evitar que las doc
trinas comunistas incendien o continúen incendiando esta Africa tan bella y
poderosa". En el di~trito de Cuando Cubango, en la frontera con Zambia, el

!I En Benguela, por ejemplo, se entrevistó con industriales, hombres de negocios
y productores de sisal en la Asociación de Comerciantes de Benguela.

...

, l

i .•



Gobernador Gene;'al dijo que el Gobierno de Z,ambia debía tener en cuerrta que la
prlÍctica de permitir o alentar la subversión en los terr!torios VeCih'10S p(')día
volverse contra Zambia misma.

s

•

... "

;8. Su visita al distrito Qe Cuando Cubango fue especialmerrce importante porque l

antes de que los movimie,tos de liberación abrieran el frente oriental, este
distrito se había descuidado relativamente. El comandante militar del distrito
destacó 1 en su discurso de bienvenida, que habían pasado cinco años desde la
última visita del Gobelnador General al distrito y que, a pesar de los problemas
financieros, técnicos y humanos, se estaba construyendo una red de carreteras.
Acompañado por el comandante militar, el Gobernador General visitó diversos puntos
de la frontera de Cuando Cubango con Zambia, incluidos Nerequinha, Mavinga y
Luiana, donde hay guarniciones permanentes. También visitó algunos de los centros
más import~ntes de población as! como la nuev~ base naval de Vila Nova da Armada.

39. Aludiendo a los proll1emi:l.6 del distrito, el Gobernador General dijo en Serpa
Pinto que desgraciadamente el Gobierno no contaba con medios para financiar las
carreteras, los aeropuertos, las escuelas y los hospitales necesarios, aunque los
impuestos habían aumentado tre~~ veces desde que había asumido su cargo. La
"atmósfe3;'a de Lnsegurddad'' en (~J. l'e!'Jritorio exigía que todos estuvieran dispuestos
a hace~ nuevos sacrificios.

40. En varias ocasiones exho:rtá a la empresa privada a que cooperase en mayor
medida con el Gobierno. Indicó que las decisiones fundamentales y la planificación
global de las poli:ticas podrían llegar gradualmente a ser responsabilidad conjunta
del Gobierno y de los intereses privados. Exhortó a los colonos europeos del
d:i.strito de HUlla a ayudar a 1<,1<;1 africéPloS, a quienes los portugueses habían inte
grado generosamente en su mundo, pero sin olvidar que los africanos constituían
también lli!a civilización. Dijo a los colonoE que, si querían impedir la extinción
de la cultura portuguesa en Africa, nunca debían comportarse en forma que pudiese
ir en dEtrimento de quienes vivían junto con los portugueses pero tenían menos
oportunidades y eran más débiles.

41. En febrero de 1970 el Gobernador General recorrió el distrito de Moxico donde
visitó las ciudades y puestos militares principales de la frontera.

c) Elecciones para la Asamblea Nacional:~

42. La totalidad del Territorio de Angola, que tiene una población de más de
cinco millones de habit~~tes, constituye un solo distrito electoral, representado
en la Asamblea Nacional por siete diputados. En las elecciones celebradas en
Angola. en 1969 hubo s6lo una lista de candidatos en representación de la Unión
Nacio~:lal, que resultó debidamente elegida. No hubo candidatos de los grupos de
oposdc í.ón,

43. De los siete diputados de Angola, cuatro nacieron en Angola y tres en
Portugal; solo uno de ellos es de ascendencia africana. Todos menos uno son
también miembros de otros órganos electivos en Angola o en Portuga1". Cinco
de los diputádos en la Asamblea Nacional son también miembros del

mi En el Anex~ l.A. sU2raj figura una descripci6n general de las elecciones.
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GO~1sejo Legislativo de Angola; de estos cinco, tres son a la vez miembros de órganos

de la administración local y uno de ellos representa a Angola en el Consejo de

Ultramar. Al parecer, en el sistema portugués una persona puede desempeñar cargos

simultáneamente en los planos local, territorial y nacional. De los dos restantes,

uno es también miembro del Consejo Municipal de Luanda y otro, abogado y periodista,

parece ser el único representante que no ocupa ningún otro cargo electivo.

44. Según una fuente no oficial, en las elecciones de 1964 para la Asamblea

Nacional había 174.241 electores inscritos; esto representaba el 5,5% del total

de la población de Angola. Todavía no se dispone de resultados detallados de las

elecciones de 1969 en Angola. Las cifras provision~les publicadas, que se refieren

a algunos centros de votación de cuatro distritos, solamente indican que, por

término medio, menos del 4% de la población reunía los requisitos para votar. Como

se ve en las cifras publicadas que se reproducen en el cuadro 5, en la mayoría de

las zonas más del 90% de los inscritos acudió a votar. Sin embargo, en Ambaca

y Bula Atuemba, en Cuanza-Norte, donde ha habido bastante actividad de guerrilla,

el porcentaje de votantes fue mucho menor.
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Cuadro 1

Angola: resultados parciales de las elecciones
~ra la Asamblea Nacional. 1962.

Centro de votación

Distrito de M098medes

Electores Lnscr'Ltos
Número de ----porcentaje de
electores 1~ po?}ación §/ Votos emitidos

Porto Alexandre

Baía dos Tigres

Virei

Vila Arriaga

Capangombe

Caitou

Sao Nicolau

Lucira

Lola

Qi§.tri.to de Cuanza-Norte

414 6,5 411
66 4,9 56
26 4,6 25
84 1,0 81
58 3,5 57
26 1,8 26
40 8,1 40

94 6,6 85

37 0,7 37

Fuente: Angqla, Diário de Luanda, 27 de octubre de 1969.
~ Porcentaje calculado con las cifras de población del censo de 1960.
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Banga

Ambaca

Quiculungo

Bula Atumba

Distrito de ,Zaire

Tamboco

Ambrizete

Distrito de Malan,ie

Duque de Bragan~a

Nova Gaia

Luquembo

Forte República

Marimba

Montalegre

Quirima

491

718
471
510

201

213

791
187

1.359
126

43
129

98

3,8
2,9
6,3

3,9

1,5
1,0
...
0,6

...
0,5

484
618

471
440

198
211

791
187

1.326
126

43
124

85
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45. Durante la campaña electoral los candidatos de la Unión Nacional no mencional~n

los cuatro puntos de la política de ultramar del Primer Ministro. En la mayoría
de sus discursos los candidatos pusieron de relieve su apoyo categórico a la d~fensa

férrea de la unidad nacional de Portugal y respaldaron el parecer de que cualq~ier

debate de la cueatríén de ultramar constituía traición. Exhortaron al electorad.c
a que votara, porque acudir a las elecciones era una manera de mostrar al enemif.o
"la fuerza de nuestra unión y determinación".

46. En un discurso en el que se exponía el programa de acción de la Unión Naci1nal
para Angola, el Sr. Neto de Miranda observó que desde 1961 Angola estaba luchar.lo
en dos frentes: un frente de guerra y un frente d.J paz. Ambos estaban íntimam·nte
:igados ya que el porvenir de Angola dependía de la solución de sus problemas t~to

:?olíticos como económicos. Sin embargo, todo programa político para. el Territo:t',o
debía guiarse por ,los tres principios fundamentales de la política de ultramar
de Portugal: la integración multirracial, la conciencia de una nacionalidad ComlU
y la inalienabilidad del territorio nacional. En la sociedad pluralista de Anl;ol..,
en la que dos culturas diferentes dan origen a diferencias económicas, la políticé
social del Gobierno debía dar prioridad al mejoramiento social de las poblacicnes
rurales para lograr con ello una mayor justicia social. También debía haber En

Anp;ola una colaboración más abierta y valiente con los africanos. No debía olvi
darse que la gran mayoría de los africanos veía con ánimo favorable a los europeos
y que todos eran portugueses y tenían los mismos derechos. Este era el problena
másprominente de los territorios de ultramar. El problema de la integración ~ra

aun más importante en las zonas urbanas, pues con el crecimiento de las ciudadES
tendíana desaparecer las' relaciones amistosas que en las zonas rurales existíEn
entre africanos y europeos. Entre las cuestiones económicas que requerían una
atenciánurgente figuraban la solución de los problemas de la integración economica,
en esnec La.L de los pagos interterritoriales, conforme a. la realidad; la revisi,)n
de las leyes de concesión de tierras a fin de lograr una utilización racional ,le
los mismos; el cambio de la política gubernamental de asentamiento destinado a
mejorarlas condiciones de vida de los asentados y a atraer nuevos colonos; y '¡na
política más liberal de créditos y de inversión.

47. ]n la prensa de Angola hubo mucha más información sobre la cronpaña electo~al

que en =-965, pero mucha menos que en la prensa portuguesa. Según los datos
disponibles, ningún diario local publicó las opiniones de la oposición sobre e_
prrblema de ultramar, si bien varios editoriales denunciaron que esas opiniones
eran una "traición" y estaban en conflicto con los "intereses nacionales super-Ic.res ",
Por ejemplo, el Diário de Luanda dijo que la CEUD era "inepta y peligrosa", y que
sólo los traidores preguntaban, por ejemplo, "si había o no había un creciente
~Drcentaje de africanos matriculados en los distintos niveles de la enseñanza, si
bsafricanos podían tener acceso a niveles de vida más altos o si se había nombrado
o no a africanos para cargos que llevaran consigo poder económico y político"
(véase también el anexo I.A, supra).

La. Los editoriales del Diário de Luanda y del ABC-Diário de Angola, generalmente
ce orientación más liberal, adoptaron la posición de que Portugal no 'podía sobre
vivir sin sus territorios de ultramar. En un editorial, el Diário de Luanda dijo
lo siguiente: "Un porvenir sin los territorios de ultramar quitará a Portugal la
grandeza que le deseamos, pr í.vándo'Lo de fuentes de riqueza y, sobre todo, reduciendo
a los limitados horizontes de que disponemos en Europa las ambiciones de un pueblo
que, a 10 largo de los siglos, ha encontrado en su expansión por el mundo entero
la razón de su existencia".
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49. En una serie de editoriales, el @Q subrayó la importancia que tenían los
territorios de ultramar para Portugal y preguntó cómo podía éste substituir a
Angola como mercado reservado para sus exportaciones. Criticó la ignorancia que
había en Portugal sobre Angola y se quejó de que los diferentes grupos políticos
no asignaban suficiente atención a los verdaderos problemas, tales como las carre-
teras, las divisas, la industria, el monocultivo, la colonización, la minería, el t·
rleagrUpamitentod rlural y ~a. ~nsetñand~a. t Un sóloTIdiario

l,
~ ~r~v{ncia de" Anlfola, comentó .•. I

a propues a e a opos~c~on en ~en e a que ~ortuga ~n~c~ara negoc~ac~ones con
los dirigentes de los movimientos de liberación y expresó la opinión de que, en
vista de las rivalida~es existentes entre los nacionalistas angolanos, no había
nadie con quien pudiEran entablarse negociaciones.

"El abandono de las provincias de ultramar a una política dictada por
las Naciones Unidas ••• , abandono que es el tema principal de los grupos más
importantes de la oposi.ción, es verdaderamente cue strí.ón de vida o muerte
para los agricultores, los com~rciantes y los industriales de ultramar, y
nadie puede dudar de que la vida económica de la Metrópoli, amputada de sus
mercados y sus fuentes abastecedoras de ultramar, se reduciría a corto plazo
a límites cuya ínfima dimensión le restaría todo significado internacional."

50. Por otra parte, el semanario económico más importante, Actualidade
subrayó que el porvenir político de los territorios de ultramar era más
para los intereses económicos de Angola que para cualquier otro grupo.
siguiente:

Económica
importante
Dijo lo

t
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51. La víspera de las elecciones, todas las asociaciones económicas de Angola
enviaron una delegación a Lisboa para que presentara al Primer Ministro una petición
en la que explicaban su posición respecto de las elecciones. Las asociaciones
siguientes firmaron la petición, de 24 de octubre de 1969, y cada una de ellas
envió un representante a Lisboa: las asociaciones comerciales de Benguela, Bié,
Cabinda, Huíla y Luanda; la Asociación Industrial de Angola; la Asociación de
Agricultores de Angola; las asociaciones comerciales e industriales de Amboim,
Cuanza-Sur, la meseta de Malanje, Mo~amedes y Moxico; las asociaciones comerciales
industriales y agrícolas de Cuanza-Norte, Huambo y Lobito-Catumbela; la Asociación
de Propietarios de Luanda y la Asociación de Tenderos de Luanda.

52. En la petición se explicaba que las ~sociaciones económicas de Angola habían
decidido no'expresar su opinión sobre la elección de representantes para la
Asamblea Nacional, porque consideraban que los desacuerdos que pudieran existir
no debían ser objeto de debates públicos en un momento en que los principios básicos
del multirracialismo, la unidad nacional y la integridad de Portugal estaban en
peligro. Asimismo, su silencio dejaba implícita su confianza en la política de
ultramar anunciada por el Primer Ministro y en el amplio y elocuente mandato que
el pueblo de Angola había dado claramente a Portugal en el plebiscito celebrado
con ocasión de la visita del Primer Ministro al Territorio. Sin acudir a las urnas,
el pueblo de Angola ya había expresado mucho antes su inconmovible determinación
de apoyar la integridad de la nación, así como su confianza en el Primer Ministro
y en las fuerzas armadas.

53. En la petición se añadía que las asociaciones económicas consideraban que
debía procederse a una "reorganización inmediata" de la estructura administrativa
de los territorios de ultramar. Esa reforma era necesaria porque el sistema de la
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libre empresa, que habío. sido el factor principal del desarrollo económico y de la

ocupación de AngoLa., estaba siendo ahogado por 1.80 injerencia de un número cada

vez mayor de organismos gubernamentales con tendencias a la socialización. El

resultado de ello era que el Gobierno se dstaba enajenando los intereses económicos

que constituían la base real e indispensable "para a portugalidade em África".

54. En la. petición se lamentaba también la falta de medidas gubernamentales para

estimular el desarrollo económico y se exhortaba al Gobierno a que pusiera fin a

las ideas e intereses anticuados que volvían a introducir bajo diversas formas de

integración económica y que estaban paralizando el desarrollo económico nacional.

55. La petición recordaba que el Primer Ministro había señalado a la nación que

en lugar de abandonar los territorios de ultramar, como algunos habían sugerido,

el Gobierno de Bortugal había optado por una política de desarrollo progresivo y

de creciente autonomía para los territorios de ultramar; en la declaración se añadía

que si el Gobierno hubiese decidido otra cosa, las asociaciones económicas habrían

adoptado una posición propia. No debían caber dudas de que, cua'le squfer-a que fuesen

las condiciones que se ofrecieran, Angola no podía entregarse.

56. Por lo tanto, alentadas por la esperanza que les había infundido la posición

del Primer Hinistro, que interpretaban en el sentido de que se limitaba exclusiva

mente a la descentralización administrativa, las asociaciones económicas "se

atrevían ll a presentar las siguientes sugerencias:

1) El Gobierno debía tomar medidas urgentes en el sentido de una descen

tralización amninistrativa que correspondiese a la etapa de desarrollo y a

los recursos le cada territorio, de conformidad con lo establecido en la

Constitución.

2) En el caso de Angola la descentralización (sobre todo las modifi

caciones de la estructura política y administrativa) debía ser estudiada

primero por un comité compuesto del Gobernador General, el Comandante en Jefe

de las fuerzas armadas y representantes de los diversos intereses, en particular

de los intereses eco11ómicos, de los que dependían el desarrollo económico y

la colonización del Territorio.

3) Entre otros, los objetivos de 8se estudio debían ser: a) aprovechar

los poderes constitucionales de la próxima Asamblea Nacional (véase el

anexo I.A, supra) Fara aurr.entar el n~ero de representantes de Angola en la

Asamblea Nacional y dividir Angola en distritos electorales comparables a los de

Portugal~; b) revisar la constitución y la organlzación del Consejo de

Ultramar a fin de que los intereses de los territorios ,de ultramar estuviesen

mejor representados en él; c) aumentar la autoridad del Gobernador General

asignándole un puesto en el Consejo de Ministros ~; d) crear un cargo de

Actualmente todo el Territorio de Angola constituye un solo distrito electoral.

El Consejo de Ultramar hizo una recomendación a tal efecto para que se inclu

yera en el texto revisado de la Ley Orgánica de Ultramar de 1963, pero la

recomendación no figuró en el texto definitivo. Véase Alvaro R. da Silva

Tavares, Política Ultramarina Portugues~, Agencia G~ do Ultramar, Lisboa,

1964, pág. 37.
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Vicegobernador o de gobernador adjunto; e) awnentar la autoridad de las
secretarías provinciales, que sólo tenían los poderes que se delegaban en
ellas; ~) supeditar el nombramiento de los secretarios provinciales a la
consulta previa con el Consejo Econónlico y Social; y g) revisar la compo
sición y organización del Consejo Legislativo y del Consejo Económico y
Social.

57. En una entrevista de prensa celebrada en diciembre de 1969, se preguntó al
Ministro de Ultranlar en qué nledida podían atenderse las aspiraciones de las asocia
ciones económicas tendientes a awnentar la descentralización administrativa. El
Ministro de Ultramar contestó reafirmando la política oficial de "desarrollo y
creciente autonomía para los territorios de ultranlar" y declaró que las estructuras
administrativas de los territorios debían correr parejas con su desarrollo económico
y social. Recordó que en 1969, como parte de la descentralizacion administrativa,
se había creado una nueva Secretaría Provincial de Planificación, Integración
Económica, Hacienda y Cuentas (véase el párr. 6). Esta medida había tenido por
objeto: a) proporcionar a los dos territorios más importantes la estructura admi
nistrativa necesaria para su creciente ritmo de desarrollo económico y social;
b) dar expresión práctica a la importancia que el Gobierno asigna a la planificación
económica y social por conducto de los nuevos cauces de acción; c) coordinar mejor
los servicios encargados del estudio de la planificación financiera y económica;
d; crear estructuras adecuadas para la amninistración financiera y económica en
los territorios de ultranlar, de conformidad con los principios de la descentralización
instituc ional.

58. Puede observarse que, como se informa anteriormente (véase el párr. 6), a
principios de 1970 la Secretaría Provincial de Higiene, Trabajo y:Seguridad Social,
así como la de Obras Públicas y Comunicaciones fueron reorganizadas como un paso
más hacia la descentralización administrativa.

ACTIVIDADES MILITARES

a) La guerra de Angola

59. En los nueve años transcurridos desde el primer levantanliento de Angola, las
guerrillas han continuado con intensidad variada y desde 1966 se han venido exten
diendo gradualmente hacia el interior en las fronteras orientales. Si bien es
imposible evaluar la verdadera situación militar a través de los partes militares
y los informes de prensa portugueses, es evidente que el fin está lejos todavía.
Portugal, que ha decidido permanecer en Africa, ya no espera una solución
militar en el Territorio (véase también ~l anexo I.A, supra). Como resultado de ello,
ha admitido tácitamente que durante un período indefinido se seguirá necesitando
una "acción de policía militar" en Angola.

60. Si bien ninguno de los bandos diría que la situación actual ha llegado a un
punto muerto, los portugueses parecen opinar que tienen la situación bajo control.

~ En Angola, donde la guerra y sus efectos se han convertido en un modo de vida
aceptado,hay consenso en que, cualesquiera que sean las cargas que haya impuesto,
la guerra ha estimulado, sin embargo, el crecimiento económico y las reformas
sociales. Incluso se ha llegado a decir que si la guerra, que ha generado condi
ciones de expansión en algunos sectores de la economía, terminase mañana, Angola
registraría necesariamente un retroceso.
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61. De los Lnformea de prensa se desprende que la organización militar, paramilitar
y de segurida~ del territorio ha alcanzado ahora el nivel de preparación deseado.
El territorio'está cubierto por una red de mandos militares, que habitualmente
complementan la administración civil. No obstante, en las zonas rural.ea, especial
mente en la regi6n oriental del Territorio, los aldeamentos al parecer están ente
ramente bajo la arnuinistración militar.

62. Desde 1961 el número de tropas portuguesas en el Territorio ha aumentado cona
tantemente,y se calcula que pasó de 20.000 a 45.000 hombres en 1963, a 55.000 en
1964 y a 60.000 en 1968. Además, como parte de la política del Gobierno, el
ejército ha re~utado un número cada vez mayoT de africanos y se dice que en 1969
había unos 40.000 soldados y milicianos africanos que prestaban servicios en Angola.

63. Paralelamente a la ocupación militar, el personal de la policía de información
del territorio ha aumentado y se han creado varios grupos paramilitares permanentes.
Los nuevos grupos creados o reorganizados desde 1961 son la Org~niza9ao Provincial
de Voluntários e Defesa Civil (OPVDC), la milicia, la Policía de Seguridad Pública
(PSP) y las brigadas ferroviarias, que pasa~on a formar parte de la organizaci6n
milit~ en 1968 (véase A/7623/Add.3, capítulo VIII, anexo I, párr. 39). Según la
legislación portuguesa, todos estos grupos se consideran forsas militarizadas.

64. El servicio portugués de información de Angola, que en lQ60 constituía un
reducido grupo de 108 funcionarios, se ha convertido en una red que cubre todo el
Territorio; en 1961 contaba con 354 funcionarios, y con 1.116 en 1969. El servicio
ti.ene una red de comunicaciones en todo el territf'lrio y se dice que coopera estre
chamente con las fuerzas armadas y las organizaciones paralimitares (véase el
anexo l. A, párr. 144).

65. El destacamento d.e personal del servicio de inrormación ~ los Territorios de
ultramar debe ser conrLrmado por el Ministro de Ultramar (Decreto Ley 48"794, de
26 de diciembre de 19(8). El personal de la PIDE en Angola, que hace poco ha sido
reclasificado como parte de las forcas militarizadas, tiene derecho a los privile
gios de que disfruta el personal de las fuerzas armadas. En 1968, por ejemplo, los
agentes de la PIDE adscritos al distrito de Moxico en Angola oriental fueron expre
samente eximidos del pago del impuesto mínimo general (Angola, DespaCho, de 21 de
diciembre de 1968).

66. La ONDC fue creada en 1961 y estaba integrada solamente por ciudadanos portu
gueses residentes en el Territorio. Posteriormente ha sido establecida con carácter
permanente y tiene unidades organizadas en todo el Territorio, el cual está dividido
en zonas de defensa que corresponden a los distritos administrativos. La natura
leza de su composición no parece haber cambiado. La OPVDC depende directamente del
Gobernador General y está a las órdenes de un oficial militar de alta graduación,
el comandante provincial, que es nombrado por los Ministros de Defensa y de Ultramar,
previa consulta con el Gobernador General (Decreto-Ley 44.217, de 3 de marzo de
1962).
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67. La PSP, que es un órgano militarizado bajo la jurisdicción del Gobernador
General, está encargada de asegurar el orden público, la prevención y represión de
la delincuencia) la protección y defensa de la propiedad pública y la supervisión
de la~ aduanas. La guardia rural, que se creó a principios del decenio de 1960
para patrullar las carreteras y especialmente para proteger las plantaciones, fue
incorporada a la PSP en 1966. La PSP está integrada por oficiales del ejército y de

• las fuerzas aéreas, por policías y guardias rurales, médicos y demás personal técnico
y especializado. En 1966 contaba reglamentariamente con 10.860 puestos
(Decreto 47.360, de 2 de diciembre de 1966). En 1969 se agregaron a la PSP dos
nuevas compañías con un total de 187 agentes de seguridad (Portaria 23.287, de 3 de
enero de 1969). Está bajo el mando de un oficial militar y está encargada especial
mente de asistir y defender a la población en las zonas rurales.

68. Las actividades de la PSP y de la OPVDC se coordinan a través de un departa
mento de seguridad provincial, creado en 1966 y responsable ante el Gobernador
General, pero guardan relación en todo momento con el Departamento de Seguridad
del Ministerio de Ultramar Y, por éste, con la Dirección de Se~ridad Nacional.

69. La milicia tradicional, cuerpo militar formado por los vizinhos.das regedorias
(africanos que viven en soci~dades tradicionales) se halla bajo el mando directo
de la autoridad administrativa local Y es responsable ante el Gobernador General.
Estas milicias desempeñan un papel importante en todos los aldeamentos recién
creados. De conformidad con la legislación original, en caso de guerra o estado de
excepci6n, la milicia puede quedar colocada bajo la autoridad de la OPVDC, de ser
necesario. Los informes actuales parecen indicar que las milicias destacadas en
los aldeamentos de la región oriental trabajan en estrecho contacto con las autori
dades milita~es, cuando no están bajo su mando en una zona que, por lo demás, está
escasamente poblada.

"l.'.

70. Según demuestra la reseña que antecede sobre las organizaciones paramilitares
Y de seguridad, tanto los colonos europeos - todos los cuales tienen derecho a
llevar armas - como la población africana, participan ahora directamente en lo
que el Primer Hinistro Caetano ha llamado "acción de policía militar". Hasta cierto
punto, esta organización se ha hecho necesaria en vista de la naturaleza cambiante
de las actividades guerrilleras, que se han tornado mucho más móviles y escurridizas.

71. Quizá sea útil hacer un breve análisis para comprender el cambio de las priori
c1ades de la guerra. En el período inmediatamente posterior al levantamiento, las
tropas portuguesas de Angola se dedicaron principalmente a tratar de recuperar las
zonas ocupadas por los guerrilleros en el norte, en los dist.ritos de Luanda,
Malanje, Cuanza-Norte, Uíge, Zaire y Cabinda. En 1964, tres años después del
levantamiento, cuando había unos 55.000 soldados en el territorio, aún había lucha
abierta en muchas de esas zonas.

72. Los últimos meses de 1965 y los primeros de 1966 parecen haber sido la época
de máxima lucha en la región septentrional. Durante este período intervinieron en
las operaciones tanto el ejército como las fuerzas aéreas y hasta la marina de
Portugal. las fuerzas militares portuguesas lograron controlar Cabinda, donde la
Cabinda Gulf Oil comenzó a funcionar, y los distritos septentrionales, si bien las
actividades guerrilleras continuaron en el bosque de Dembos y en las montañas del
distrito de Uíge. La ruta del café hasta el puerto de Luanda volvió finalmente a
abrirse y las fuentes portuguesas anunciaron que un número cada vez mayor de agri
cultores portugueses retornaban a sus plantaciones8 Sin embargo, en la zona de
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Nambuangongo, de unas 300 plantaciones de café y dátiles abandonadas después del
levanta~iento, sólo 23 se habían ocupado de nU8VO hacia fines de 1966.

':1

73. Durante el segundo semestre de 1966, luego de un período de poca actividad
militar en la región septentrional, los guerrilleros nacionalistas iniciaron ope
raciones a lo largo de la frontera oriental entre el Territorio y la Repnblica de
Zambia. Hubo un ataque por sorpresa contra Vila Teixeira de Sauza, en el distrito
de Moxico, a raíz del cual las unidades militares portuguesas fueron transportadas
hacia las fronteras de la República Democrática del Congo y de zambia, se evacuaron
todos los asentamientos en una franja de varias millas de ancho a lo largo de la
frontera, se construyeron aeródromos en la región y se reforzaron las medidas de
defensa.

74. Las actividades guerrilleras, algunas de ellas atribuidas a la U~ia:o. Nac}onal
para a J¿!.depel}d~ncia Total_ de._~ngola (UNITA), pero en su mayor parte al Movimento
PO,.Eular. ...9:.e Lie..~rti3-cao de¿.p..1i.~~a (MPLA), pronto afectaron a Luanda, Moxico y Cuando
Cubango en la región oriental y al distrito central de Bié. Si bien se redujeron
en gran medida, en el norte todavía hubo ataques esporádicos de los guerrilleros,
emboscadas y colocación de minas en carreteras.

75. En 1967 la región oriental y la sudoriental habían pasado a ser el principal
"frente" de Angola y se luchaba en una amplia zona, desde Henrique de Carvalho al
noreste, en el distrito de Luanda, hasta la faja de Caprivi, al sur Y, en el inte
rior, hasta Munhango-Cuemba en el distrito de Bié, que está a unos 700 kilómetros
de Zambia por carretera. Según informaciones periodísticas, a causa de los fre
cuentes ataques por sorpresa, nadie viajaba por esta zona sin armas o sin escolta.
Desde diciembre de 1966 hasta diciembre de 1967 hubo cuatro descarrilamientos e
interrupciones del tráfico del ferrocarril de Benguela, que sirve a la República
Democrática del Congo y a Zambia.

76. Desde 1968 las actividades guerrilleras han vuelto a incrementarse en diversos
distritos de la región septentrional de Angola. Ha habido frecuentes guerrillas
en zonas cercanas a Luanda, alrededor de Ambriz, uno de los principales puertos de
la costa septentrional, y en los distritos de Zaire, Uíge y Cabinda. Hubo cuatro
descarrilamientos en el ferrocarril de Benguela y se luchó encarnizadamente a lo
largo de la frontera oriental.

77. En 1969 no hubo cambios de importancia en la situación bélica, si bien se
intensificaron los ataques de los guerrilleros del MPLA en Cabinda. También se
hicieron más frecuentes los ataques contra las plantaciones de los distritos cafe
teros de Uíge, Luanda y Cuanza-Norte. Por ejemplo, en el mes de octubre, los
guerrilleros destrt~eron muchos miles de cafetos en la zona de Canacassala cercana
a Nambuangone;o, en el distrito de Luanda. Como parte del plan encaminado a extender
el control del Gobierno, los soldados portugueses están abriendo'pistas en la zona
del bosque de Dembos, en el distrito de Cuanza~Norte.

78. Durante 1969 los partes militares oficiales anunciaron la destrucción de
varios campamentos nacionalistas en los distritos septentrionales, incluidos algunos
en Canacassala, Nambuangongo y Zala, en el distrito de Luanda, Quipedro en el
distrito de Uíge y Piri y Quiage en el distrito de Cuanza-Norte.
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79. En Angola oriental los partes militares portugueses indicaron combates en
extensas zonas de cuatro distritos, incluidas la región sudoriental de Luanda, la
mayor parte de los distritos de Moxico y Cuando-Cubango y algunas zonas de la parte
central del distrito de Bié. En abril se dijo que los guerrilleros del MPLA habían
atacado el ~errocarril de Benguela entre Chicala y Saleno, a unos 50 kilómetros al
oeste de Luso. Dieciséis vagones ~ueron descarrillados y seis empleados del ~erro

carril murieron en ese incidente. Cuando la línea ~ue despejada y el trá~ico se
normalizó, el ~errocarril ~ue atacado nuevamente, esta vez, según los partes portu
gueses, por elementos del F:r:.2.:~:r~_ N8:t:h9_n..~l J?our la J;.ibération. d~.1.:".f.illB..q1.a (FNLA).
Tras' estos dos descarrilamientos, los nacionalistas volaron varios tramos de las
vías. En mayo los partes militares in~ormaron de otro descarrilanliento causado por
un ataque nacionalista entre Luculo y Camitonga, a unos 25 kilómetros al este de
Luso. otro objetivo de las actividades nacionalistas en la región oriental ~ueron

las aldeas protegidas donde los portugueses han venido reagrupando a la población
a~ricana. En noviembre, por ejemplo, los nacionalistas destruyeron 54 chozas de
un proyecto de reagrupamiento rural en Luangarico, al norte de Luso, y en diciembre
quemaron más de lOO chozas en ~iuene Choco, en la zona de Nova Chaves del distrito
de Luanza, y 30 chozas en Sacaluíla, en ]~ región Léua del distrito de Moxico.

80. Durante 1969 los partes militares portugueses anunciaron la rendición de' varios
guerrilleros que se presentaron voluntariamente a las autoridades portuguesas.
F~ julio un vehículo de transporte público de la República Popular del Congo
(Brazzaville) ~ue secuestrado por varios angolanos armados y desviado hacia Angola.
Según un parte especial de' las ~uerzas armadas portuguesas, uno de los atacantes
era un ex miembro del MPLA. Hacia f'Lne s del año los portugueses afirmaron que
cientos de africanos que habían huído a la República Democrática del Congo estaban
volviendo a Angola. En enero de 1970 los partes militares o~iciales anunciaron
el retorno, a Angola septentrional, de unos 300 a~ricanos que habían buscado re~ugio

en la República Democrática del Congo en 1961.

81. Por otra parte, en enero de 1970 un ex ~irector de la Asociación Británica pro
Naciones Unidas indicó que, según misioneros y otros testigos, las fuerzas portu
guesas habían reanudado sus ataques por tierra y aire contra los re~ugiados de
Angola en la región meridional de la República Democrática del Congo. Una de las
aldeas atacadas ~ue Kpinda, cerca de la ~rontera de Angola. Hasta ahora no ha
habido otros in~ormes que confirmen estos ataques. Hacia ~ines de 1969 la
Sociedad de Misioneros Baptistas declaró que había decidido cerrar su centro de
recepción en Kibentele, en la República Democrática del Congo, porque la entrada
de refugiados prácticamente se había interrUUlpido. Durante los siete primeros
meses de 1969 los re~ugiados inscritos en el centro no alcanzaron a cien y se
consideraba improbable que se produjera una nueva entrada en masa de re~ugiados

a la zona, ya que la mayor parte de la población de habla kikongo de la región
septentrional de Angola ya había abandonado el territorio.

, .. 82. Como se indicó anteriormente, se han adoptado ahora medidas oficiales para
el control del movimiento de personas y mercancías en todos los distritos, con
excepción cre los tres distritos sudorientales' de Benguela, Mo~~medes y Huila
(A/7623/Add.3, capítulo VIII, anexo Ir, párrs. 35 y 36). En el norte, particular
mente las guerrillas siguen a~ectando la vida cotidiana de la población. A prin
cipio~ de 1969 Sao Salvador, en el distrito de Zaire, todavía estaba rodeado por
alambres de púas y la arena de construcción utilizada en la ciudad tenía que ser
transportada desde Ambrizete con escolta militar.
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83. Hacia fines de 1969 unas sesenta ~ersonas fueron detenidas en Angola por haber
brindado a~oyo material a los guerrilleros.. La mayor:ta de los acusados eran inte
lectuales, estudiantes# em~leados públicos y soldados africanos; hab:ta asimismo
varios pequeños comerciantes.. Se dijo que los acusados estaban encarcelados sin
juicio y que el Gobierno mantenía el asunto en secreto ~orque pretende que los
movimientos nacionalistas son alentados desde el extranjero únicamente y carecen
de apoyo local.

84. En 1969 los partes militares ~ortugueses anunciaron que la actividad guerri
llera del FNLA había disminuido, ];lero reconocieron que habían aumentado las acti
vidades de las fuerzas del MPLA, que se estaban infiltrando haqia el norte y el
oeste. Las fuentes portuguesas ebtimaban que las fuerzas nacionalistas ascendían
a unos 7.000 hombres en la región oriental y a otros tantos en la región septen
trional. A principios 'de año elFNLA afirmó que sus f\~rzas estaban luch~ndo en
el norte, el noreste y el este de Angola. El FNLA ha seguido atacando cuarteles,
plantaciones, veh:tculos y hasta helicópteros portugueses en varias zonas de U:tge.
Cuanza-Norte y Cuanza-Sur. El FNLA también ha afirmado que continúa la lucha en
el distrito de Lunda a lo largo de la frontera septentrional y de la oriental.
Desde Lllnda sus guerrilleros han penetrado hacia la zona occidental del distrito
de Malanje y se han adentrado en la región septentrional del distrito de Moxico.
En uri parte militar correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 1969,
el FNLA afirmaba que hab:ta derribado dos aviones portugueses y matado a 87 soldados
~ortugue~es en la zona de Cassai, en el distrito de Lunda, cerca de la frontera
oriental.

85~ Cabe recordar que cuando habló ante el Comité Especial en mayo de 1969, el
Sr. Rolden Roberto, Presidente del FNLA, dijo que, aunque se luchaba sólo en esas
tres zonas de Angola, había cierto grado de inquietud en otras zonas, y que la
~oblación tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo en el resto del país.

86. A principios de 1970 se anunció que la frontera septentrional entre Angola
y la República Democrática del Congo, que se había cerrado en 1966 (véase
A/6700/Rev.l, capitulo V, párr. 114), estaba nuevamente abierta.

87. El MPLA, según dice, ha extendido sus actividades a cinco regiones que abarcan
diez distritos. Eh la primera región, que comprende los distritos de Luanda,
Cuanza-Norte, Uí.ge y Zaire, el MPLA afirma contar con una "zona controlada" en la
que se han refugiado más de 50.000 personas. Pero el progreso ha sido lento, por
razón de las dificultades logísticas creadas por el hecho de que el MPLA no ha
podido utilizar la extensa forntera con la República Democrática del Congo. En el
distrito de Cabinda, que constituye la segunda región, las actividades guerrilleras
han aumentado desde fines de 1968, a pesar de la presencia de unos 10.000 soldados
portugueses. En la tercera región, donde en 1968 el MPLA celebró su primera
asamblea regional en una zona liberada y que incluye los distritos de Moxico y
Cuando Cubango, los ataques de guerrilleros han tenido como resultado la muerte
de unos 3.000 soldados portugueses durante 1968 (véase A/7623/A4d.3, capítulo VIII,
anexo II, párr. 23). Según el MPLA, sus instituciones civiles están muy desarro~

lIadas en esta región, en que 5.000 familias han sido liberadas de los aldeament02
portugueses y un gran número de refugiados han vuelto desde Zambia. En la cuarta
región, que incluye los distritos de Lunda y Malanje, el principal objetivo lo han
constituido las 'zonas diamantí.feras de Diamang, al norte. El distrito central de
Bié, denominado quinta región, constituirá una cabeza de puente para llegar a las
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regiones central y sudotcidental del Territorio. En una entrevista publicada en
1969, el Sr. Agostinho Neto, Presidente del MPLA, dijo que en esos momentos
el principal objetivo del MPLA era el de extender sus operaciones a todo el
Territorio. No e aperaba que la guerra' terminase pronto y comprendía que no podía
contar con mucha ayuda del exterior. Afirmó que Portugal recibe cooperación técnica
de otros países y citó como ejemplos la presencia de oficiales estadounidenses en
Cabinda y de oficiales y soldados sudafricanos que combatían contra las fuerzas
del MPLA al sudeste. También dijo que Portugal había instalado un campamento de
instrucción de mercenarios en Monte Esperanza, en Angola central, y que Sudáfrica
estaba construyendo una base militar en el Territorio de Angola, cerca de la
frontera con N~ibia. El Sr. Neto dijo también que, a pesar de los muchos bombar
deos aéreos, el ~~LA estaba construyendo escuelas primarias y hospitales y fomen
tando la producción agrí.cola de las zonas liberadas en las zonas de operaciones.
El Sr. Neto declaró que en las zonas bajo su control, el MPIrA no conservaba la
estructura tradicional de jefes tribales con grupos de familias aislados unos de
otros. Las diferencias tribales, si bien todaví.a constituí.an un factor importante,
se estaban eliminando mediante la educación política, y el MPLA est~ba tratando
de organizar una nuev~ estructura social que sirviera mejor al porvenir de Angola.

88. Desde 1968 no ha habido mención de la pniao Nac~onal para a Independ@ncia
Jotal_de Angol~ (UNITA) en los partes militares portugueses. En 1969 se anunció
que la UNITA, que en 1968 decí.a contar con 3.000 hombres entrenados y haber estable
cido su presencia en seis distritos, habí.a sido confinada en una zona situada al
sudoeste de Luso en el distrito de Moxico. En una carta dirigida a The Times of
~~bia en diciembre de 1969, la UNITA encareció que los tres grupos nacionalistas
de Angola empeñados en la lucha'formaran un frente unido y' sugirió que el comité de
liberación de la Organización de la Unidad Africana (OUA) actuara como mediador :r;:r:.t.ra

~unificar los movimientos nacionalistas.

e)

89. Los Bastos militares de Angola para 1970 aumentaron aproximadamente en un 28%
respecto del año anterior y ascendieron a 1.647,4 millones de escudos. De este
total 1.301,0 millones de escudos correspondí.an al ejército, 240,4 millones de
escudos a las fuerzas aéreas, y 106,0 millones de escudos a la marina.

90. En 1969, además de un gasto militar estimado en 1.289,6 millones de escudos
para las fuerzas armadas (véase A/7623 (parte II), capítulo III, anexo, apéndice II,
cuadro 2, pág. 29), el proyecto de presupuesto territorial incluí.a también 31 millo
nes de escudos para los servicios navales del territorio y 409 millones de escudos
para las organizaciones de seguridad y paramilitares, distribuidos de la siguiente
manera: 305,3 millones de escudos para la PSP, 43,2 millones de escudos para la
policí.a de información (ex PIDE), 14,4 millones de escudos para la Policía
Judicial E/ , y 46,1 millones de escudos para la OPVDC. En mayo la parte corres
pondiente a Angola en el presupuesto de defensa fue incrementada en 100 millones
de escudos (Angola, ~tari~ 16.210, de 31 de mayo de 1969). Como resultado de
ello, los gastos totales y gastos conexos en 1969 se estimaron en 1.829,6 millones
de escudos', lo cual representa más del 30% del total de los gastos ordinarios del
Territorio.

Rama de la p01icí.a territorial que, según se dice, trabaja en estrecha relación
con la policía de información.
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91. Para podor hacer :frente a los crecientes gasuos militares, en 1969 se extendió
al Territorio 01 alcance (le una legislación que dispone que los servicios autónomos,
órganos de coordinación económica y fondos especio.lcs elel Gobierno contribuyan con
par-te de sus ingresos o. los gastos militares. En virtud de esta 1e8islo.ción, que
se extendió a Mozumbique en 1961~, el 13)~ de los ingresos estimados de los servicios
autónomos del Gobierno ~r el 6% en el caso de los demás 6rganos serán asignados como
contribuci6n a la. defensa del Territorio (Decreto 48.850, de 21~ de enero de 1969,
que extiende a An80180 el Decreto 1~6.G05 de 9 de marzo de 19G1~).
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CONDICIONES ECONOMICAS

a) Generalidades

92. La economía de Angola se basa principalmente en la agricultura. Existe un
sector de exportación muy organizado basado en el café y el sisal, que está
principalreente en manos de colonos europeos, mientras que la gran mayoría de la
población africana todavía depende de la agricultura de subsistencia. Durante
el período 1960-1968 los productos agrícolas representaron, como promedio, alrededor
del 60% del valor total de las exportaciones visibles. Sin embargo, las nuevas
inversiones realizadas en el sector minero desde comienzos de 1960 han comenzado
ya a rendir resultados, y en 1968 las exportaciones de diamantes, mineral de hierro
y petróleo representaron alrededor del 28% del valor total de las exportaciones,
en tanto que el promedio anual anterior se había mantenido entre el 20% y 23%.
Las cifras provisionales disponibles indican que en 1969 el valor total de las
exportaciones minerales sobrepasó el de los productos agrícolas por primera vez.

..

"

•

93. La harina de pescado y los productos del pescado, que en cierta época ocupaban
el tercer lugar en las exportaciones del territorio, han disminuido en importancia
en los últimos años, debido a las dificultades en la industria de la pesca. A
pesar de que ha habido cierto crecimiento, la variedad de las industrias de trans
formación sigue siendo limitada, y se otorga especial importancia a la elaboración
de productos agrícolas, entre ellos café, así como la refinación del azúcar,
desmotado e hilatura de algodón. Todavía falta mucho para que la industria textil,
que está en expansión, produzca lo suficiente para las necesidades locales.
Además de las industrias basadas en la agricultura, el territorio tiene también
una refinería de petróleo, dos fábricas de cemento y algunas industrias ligeras •
Como la mayoría de la población africana vive todavía en una economía de subsis-,
tencia, el mercado interno para los productos industriales es limitado.

94. Las cifras provisionales de fuentes portuguesas indican que el producto
nacional bruto del territorio aumentó en un 17% entre 1965 y 1967 Y pasó de
25.600 millones de escudos a 29.500 millones de escudos (~precios constantes
de 1960). Sin embargo, uno de los principales prlblemas del Territorio es su
desarrollo económico desequilibrado, puesto que gran parte del sector de subsis
tencia apenas ha sido afectado por los proyectos clave que han producido el cre
cimiento económico.

95. Aunque los portavoces portugueses afirman en general que el desarrollo eco
nómico del Territorio se ha acelerado desde el levantamiento de 1961, la relación
básicamente colonical del Territorio con el Portugal, el aumento de los gastos
militares y los efectos de la guerra se han sumado para aumentar la tierantez,
especialmente entre los intereses económicos y el Gobierno.

96. En julio de 1969, un artículo del Financial Times (Londres) sobre el progreso
económico de Angola resumía la situación como sigue:

"El futuro depende casi exclusivamente del desarrollo político del
Territorio. Desde el punto de vista económico, se han logrado considerables
progresos en los últimos ocho o nueve años: importante evolución de la
infraestructura, los transportes, la energía y la explotación de los recursos
que hasta el momento habían permanecido latentes; todo esto establece las
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bases para el crecimiento que, si se planifica adecuadamente, podría tener
efectos de gran alcance para todos los sectores de la población de Angola.

"Por el momento, y probablemente durante los próximos cinco años, la
prosperidad de Angola beneficiará en gran medida a un sector privilegiado
fundamentalmente europeo en Angola y en el propio Portugal. La piedra de
toque política y económica será ver si el potencial económico del Territorio
puede ser organizado en beneficio de todos sus ciudadanos." si

b) Comercio exte~

97. Durante el decenio 1959-1968, el comercio total del Territorio se duplic6,
y las importaciones pasaron de 3.768 millones de escudos a 8.845 millones y las
exportaciones de ;.587 millones a 7.796 millones de escudos. Hasta 1966, aparte
de los dos primeros años de este per!odo, el Territorio tuvo constantemente un
superávit en la balanza comercial. En 1967 y de nuevo en 1968, el Territorio fue
teniendo un déficit comercial de más de 1.000 millones de escudos. Este cambio se
debi6 en parte a que hubo grandes importaciones de productos metálicos, maquinaria
y equipo de transporte, que representaron el 5l,6~ del valor total de las impor-
taciones en 1967, Y el 47,6% en 1968. '

98. Datos recientes indican que en 1969 las exportaciones del Territorio repre
sentaron 9.390,4 millones de escudos y las iu~ortaciones 9.261,2 millones de
escudos, con un pequeño superávit de 129,2 millones de escudos. Este cambio se
deb í.ó principalmente a aumentos de las exportaciones; la de diamantes aument6
en 482,7 millones de escudos en relación con 1968; la de mineral de hierro, en
455,2 millones de escudos; la de petróleo en 483 millones de escudos; la de
harina de pescado, en 212,6 millones de escudosj y la de algodón, en 138,4
millones de escudos.

99. Portugal es el país que más comercia con el Territorio, pero Angola tiene
normalmente un déficit comercial con Portugal. Durante el período 1967-1968,
en términos de valor, Portugal proporcionó el casi 36% de las importaciones del
Territorio, y absorbió el 34% de sus exportaciones. El saldo comercial con
Portugal, los países extranjeros y otros territorios se indica en el cuadro 4 infra.

100. Después de Portugal, los Estados Unidos de América son el principal cliente
del Territorio, en importancia; y recibió el 27,2% de sus exportaciones (por valor)
en 1967 y el 23,8% en 1968. En ambos años, los Países Bajos recibieron alrededor
del 10%; las exportaciones a la República Federal de Alemania pasaron del 3,3% ~
al 5,5% y al Japón del 3,1% al 4,9%, en ambos casos debido principalmente a las
exportaciones de mineral de hierro de Cassinga.

•

gl Financial Times, 23 de julio de 1969. Quizá sea interesante observar que
la serie de la cual formaba parte el artículo citado, iba encabezada por una
introducción del Gobernador General de Angola, en la cual éste indicaba que
se sentía muy satisfecho de saber que la serie "permitiría a muchos lectores
establecer contacto más estrecho con las realidades de Angola".
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i) General

101. Actualmente, las principales exportaciones agrícolas del Territorio son
el café, el sisal, el maíz y el algod6n. La mayor parte de los cultivos de
exportación, inclusive el azúcar, están controlados por el capital europeo, pero
los produce casi en su totalidad la mano de obra africana. Sólo el maíz es pro
ducido principalmente por el sector de subsistencia, mientras que el algodón,
cultivado por los africanos en concesiones antes de 1961, ha comenzado hace poco
a convertirse en importante cultivo europeo me canLzado , Otras exportaciones
agrícolas del sector de subsistencia incluyen la crueira (mandioca), el aceite
de palma, cocos, frijoles, arroz y maní. En los últimos años, el Gobierno ha
fomentado el cultivo del tabaco como nuevo cultivo comercial tanto por agricul
tores europeos como africanos.

102. En el último decenio se han producido algunos cambios importantes en el
sistema de exportaciones agrícolas, y ha aumentado la tendencia a la concentraci6n
en el café. Ello se debe en parte a una baja en el mercado mundial del sisal y
el aumento del consumo de azúcar en el Territorio. Como se puede apreciar en el
cuadro 6 infra, en términos de porcentajes del valor total de las exportaciones
del Territorio, el sisal y el azúcar, que representaron el 10,7% en 1961, s6lo
ascendieron al 3,2% en 1968, mientras que la participación del café aumentó del
36% al 45%. -

103. Hay muy poca informaci6n acerca de la marcha del sector de subsistencia
y, como indicamos anteriormente, los planes sucesivos de desarrollo tienen muy
pocos proyectos para integrar al productor africano en la economía de mercado.
Por diversas relaciones, parece que se ha logrado cierto progreso en este sentido
en las zonas de cultivo del café del norte, donde se han concedido a los africanos
extensiones limitadas de tierras para cultivar café, y donde el Gobierno ha esta
blecido mercados rurales para encargarse de las cosechas de los africanos. En
otros lugares, la asistencia del Gobierno a la agricultura de subsistencia de los
africanos se ha limitado esencialmente a la distribución de mejores semillas, que
se han de pagar en la época de la cosecha. El estancamiento general del sector
de subsistencia se refleja en la disminuci6n de las exportaciones de los superávit
de cultivos africanos tradicionales ~/.

104. Las cifras definitivas para 1968 y las cifras preliminares de las exporta
ciones para ~969 indican que ha habido una disminución de las exportaciones de
café y azúcar en ambos años, pero con cierto aumento en las exportaciones de
maíz y bona de algod6n.

•

•

r/

Ji/

Para una descripción más detallada de las actividades agrícolas del Territorio,
véanse Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período
de sesiones, anexos, adición al tema 23 del programa (A/6300/Rev.l) capítulo V,
apéndice r.
Algunas fuentes gubernamentales afirman que la disminución de estas exporta
ciones se debe al aumento del consumo entre los africanos, pero como no
existen estadísticas exactas, parece que incluso si no hay disminución~ la
producción no se mantiene ya a la altura de las mayores necesidades.
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ii) Café

,

•

105. Según información preliminar, en 1969 la producción de café fue ligeramente
inferior al nivel de 1968 por falta ÑP lluvia. Las exportaciones para el mismo
año fueron también algo menores; SU~~Leron una disminución de alrededor del 3%,
al pasar de 188.642 toneladas a 182.660 toneladas. Debido al descenso en los
precios mundiales, hubo una disminución del 8,5% en las exportaciones de café que
pasaron de 3.548,2 millones de escudos a ~.243,8 millones.

106. En 1967 y 1968, la cantidad de café cultivado por africanos que se vendió
en los mercados rurales ascendió a 74.000 y 68.000 toneladas respectivamente,
con un promedio del 33% aproximadamente de la producción total del Territorio.
Se espera que la falta de lluvia en 1969 afecte gravemente a los productores afri
canos, y que las ventas de café en los mercados rurales del distrito de Uíge, por
ejemplo, sufra un descenBo del 70% con respecto al año anterior.

107. Como Portugal ha firmado el Convenio Internacional del Café, las exporta
ciones de Robusta de Angola a los mercados tradicionales para el café se fijan
por cupo. En la temporada 1969-1970 la participación de Angola en el total mundial
fue del 4,93%. Pero como la producción del Territorio sobrepasa su cupo de expor
tación el Gobierno adoptó medidas para alentar la diversificación 1/. En los últimos
años Angola aumentó también sus ventas a nuevos mercados que no son parte en el
Convenio Internacional del Café. Parte del excedente de café del Territorio se
elabora localmente para obtener café soluble para la exportación, y en 1969 se
autorizó la instalación de dos nuevas fábricas con este fin. Una novedad es que
el Gobierno de Portugal designó a un agrónomo de la República Federal de Alemania
para que estudiara las posibilidades de ampliar el cultivo de café Arábica en la
zona de la meseta central en el Distrito de Bié. Ya se han elaborado planes para
capacitar a los granjeros de la región y en 1970 se construirán cuatro estaciones
receptoras de café en la región para la elaboración y almacenamiento de las nuevas
cosechas. Hasta ahora, Angola prácticamente no produce Arábica y Portugal tiene
que importar 1.000 toneladas al año de otras fuentes.

108. El café no es solamente el principal producto de exportación del Territorio
sino también su fuente más importante de divisas. Esto se debe a que en un año
normal entre el 45% y el 50% de las exportaciones de café del Territorio van a
los Estados Unidos. En 1968, las exportaciones de café a los Estados Unidos repre
sentaron 1.802 millones de escudos (unos 60 millones de dólares). Los otros prin
cipales clientes fueron el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los
Países Bajos, la República Federal de Alemania y Portugal. Sudáfrica es uno de
los "mercados nuevos" más importantes.

109. Como resultado de la reducción de los derechos sobre el café exportado a
Sudáfrica, en virtud de un acuerdo especial, las exportaciones de café a ese país
pasaron de 35,7 toneladas valoradas en 1,9 millones de escudos en 1965 a 7.919 tone
ladas valoradas en 110,1 millones de escudos en 1968. Durante 1969 la General
Mining Finance de Sudáfrica adquirió el control de la mayor firma exportadora de
café de Angola, llamada Inexcafé, S.A.R.L.

j¡/ Véase Documentos Oficiales._,qe_~a Asamblea General, vigésimo segundo período
de sesiones, Anexos, tema 24 del programa documentos A/6868 y Add 1
apéndice IIr, párrs. 81 y 82.' . ,
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iii) Algodón

110. A raíz de la derogaci6n de las disposiciones que obligaban a cultivar algod6n
y el consiguiente descenso en la producción del mismo, el Instituto del Algodón de
Angol,a, creado por el Gobierno, ha fO~¡a,do la mecanización del cultivo del
algodón y ayudado a llevarla a. cabo (v~~~A/6300/Rev.l, capitulo V, anexo,
apéndice 2, párrs. 114 a 137). Además de las zonas donde es tradicional el cultivo
del algodón en Malanje, Cuanza-Norte y Luanda, actualmente se cultiVa también en
Cuanza-Sur, Benguela, Huila y Moqamedes. S610 en el distrito de Malanje, por
ejemplo, el número de cultivadores de algod6n europeos pas6 de 74 en 1967 a 148
en 1968 y a 256 en 1969. Todavía quedan muchos ~;~icanos que se dedican al cultivo
del. al.godón bajo la supervisión del Instituto del Algodón. En el período 1967
a 1969 había casi 27.000 cultivadores africanos sólo en el distrito de Malanje.
En 1969 había un total de 37.164 cultivadores de algod6n europeos y africanos
registrados en el Instituto del Algodón.

•

•

111. En los últimos tres años, la producción de algodón ha aumentado constante
mente, y llegado a un nuevo máxí.mo de 61. 000 toneladas en 1969. La mayor parte del
aumento se produjo en Cuanza-Sur, donde la producción de semilla de algodón pasó
de 6.977 toneladas en 1967 a 17.052 toneladas en 1968, y en Huíla y Benguela cuya
producci6n combinada pasó de 576 a 3.510 toneladas en el mismQ período. En estas
nuevas zonas la producción es por término medio de una tonelada por hectárea mien
tras que en las más antiguas la producción varía por término medio de una tonelada
por 3,5 hectáreas a una tonelada por 2,5 hectáreas (véase el cuadro 5 infra).

Cuadro 5

Fuente: Banco de Angola, Relatório e Contas, 1968, pág. 46.

..

567

24.500

15.930

3·3°0

50·357
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6.060

Producción
(toneladas)

1967 1968
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Angola: producción de semillas de. algodón
por distrito, 1967 a 1968

Luanda 2.600 2.570

Cuanza-Norte 266 158

Malanje 16.944 17.884

Cuanza-Sur 6.977 1'7.052

Huila, Benguela y Moqamedes 576 3.510

Total 27·363 41.174

Distrito
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112. Con miras a aumentar la producción de algod6n por los africanos el Instituto
del Algodón estableció nuevos bloques algodoneros en los distritos del norte donde
se reasentó a africanos en virtud del plan de reagrupación rural (véase A/7200/Add."
capítulo VIII, anexo II, párrs. 81 a 84). En 1969 había 14 de estos bloques algo
doneros en los distritos de Luanda y Cuanza-Norte, con una superficie total de
1.820 hectáreas. En los distritos de Malanje y Lunda había cuatro bloques de cul
tivo de algodón con un total de 480 hectáreas. El Instituto ha comenzado los pre
parativos para la mecanización de ,.000 hectáreas para el cultivo del algod6n,
las que incluirán nueve bloques más para cultivadores de algodón africanos. Las
brigadas técnicas regionales del Instituto suministran asistencia tanto a los culti
vadores europeos como a los africanos •

113. Según se ha informado anteriormente, toda la producción de borra de algodón
de Angola se exportaba tradicionalmente a Portugal. En 1968, las exportaciones
de borra de algodón de Angola ascendieron a 10.899 toneladas, en comparación con
5.922 toneladas el año anterior. El valor de las exportaciones de borra de
algodón para el período 1961-1968 figura en el cuadro 6 infra.

iv) Otros

114. No se cuenta todavía con información sobre el rendimiento de otros cultivos
de exportación durante 1969. Por ejemplo la exportación de madera, que ha ido
aumerrbando gradualmente, pasó de 93.760 toneladas en 1967 a 135.394 toneladas
en 1968. La mayor parte de la madera producida procede de Cabinda.

v) Agricultu-ra africana

115. Como se señala más arriba, desde 1961, la exportación de la mayor parte de
los productos cultivados por africanos, salvo el maíz y la mandioca, ha disminuido
en importancia. Por ejemplo, los siete cultivos - maíz, mandioca, aceite de palma,
cocos, frijoles, arroz y maní - que representaban más del 12% de las exportaciones
del Territorio a principios de dicho período, en 1968 formaron sólo el 6,5% de las
exportaciones.

116. Entre los cultivos tradicionales producidos por africanos, el maíz sigue
siendo el producto más importante y hasta 1968 figuraba en un tercer lugar entre
las exportaciones del Territorio. Si bien el maíz se cultiVa en muchas partes del
Territorio como cosecha de subsistencia, y parte de él se vende en los mercados
rurales en el norte, las estadísticas de exportación se basan generalmente en las
compras hechas por el grémio del maíz ~/ en las regiones de Luanda-Malanje,
Benguela-Lobito, Huambo-Bié e Huíla-Mo~amedes. En 1968 las compras de L grémio
alcanzaron casi a un 20% más que el año anterior, con 142.596 toneladas; las
exportaciones durante los primeros 11 meses de 1969, por 2.574 millones de escudos,
han ya sobrepasado el valor total de las exportaciones de 1968.

y/ Véanse A/6300/Revol, capítulo V, párrs. 164 a 172, detalles sobre esta
organización. El grémio que estaba bajo la dirección de una comisi6n
designada por el Gobierno, volvió en 1968 a la dirección una junta de
directores elegidos.
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118. Según los cálculos revisados para 1967 hay más de 2 millones de cabezas de
ganado en el Territorio. Las exportaciones de carne fresca aumentaron ligeramente,
al pasar de 2.406 toneladas valoradas en 41,5 millones de escudos en 1967 a 2.576
toneladas por un valor de 43,1 millones de escudos en 1968. El 75% aproximadamente
de las exportaciones de carne van a Portugal y el resto a otros territorios de
ultramar de la zona del escudo.

•

Ganadovi)

r: --~-...,.,.~~=~.:==-- -

"

,] 117. Casi todas las exportaciones de maíz y una proporción apreciable de los
~i: otros cultivos africanos se exportan a Portugal y a otros Territorios bajo su
; administración. En 1967, por ejemplo, Portugal solamente adquirió el 93% de las
.1~'.' exportaciones de maíz, el 22% de las de mandioca, el 80% de las de aceite de palma,
; el 47% de coco y el 57% de las de frijoles. La República Federal de Alemania
~ adquirió el 40% de la mandioca y un poco menos del 40% de los cocos.

i
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Cuadro 6

Angola: exportaciones agrícolas 1961-1968

A. Por volumen (toneladas métricas)

161.585 116.68186.189 104.475 168.199

'. Cultivos pa.ra
el mercado

67.634
11. 715
12.349
14.161
1.937

467

188.642
52.641
10.899

135.394
3.386

13.742

49.822
15.486
16.790
10.611
2.946
1.584

196.506
47·491

5·922
93.760
2·753

26.270

41.371
14.493
14.105
14·990
3.549
2.120

64.721 100.753 153.291

156.412
61.046
6.092

102.036
3.027

27·370

37.454
14.612
14.317
15.998
1.876
3.320

escudos)

159.168
50.769
4.751

87.051
2.488

33.545

138.700
57·775
3.194

89·359
1.831

24.069

136.437
62.982
4.286

82.811
1.468

23.849

58.041 24.378 47.435
15.087 16.732 17.809
11.610 18.001 16.693
10.162 11.009 4.026
2.524 1.444 2.077
1.449 2.162 3.369

B. Por valor (millones de

156.887
69.428
5·712

51.169
947

36.475

57.365
14.641
10.214
9·492
3.257
2.414

Café 118.122
Sisal 59.150
Bona de algodón 4.120
Madera 74.096
Tab~co 964
Azúcar 36.609
Cultivos com-
prados a los
africanos

Maíz
Mandioca

(crueira)
Aceite de palma
Coco
Fríjoles
Arroz
Maní

Cultivos comprados
a los africanos

1.398,4
316,6
69,0
74,0
15,8
98,3

Café
Sisal
Bona de algodón
Madera
Tabaco
Azúcar

1.864,1
410,3
99,0
55,4
16,3
99,9

1.894,7
579,8
79,6
93,0
27,8
60,0

2.859,1
480,7
53,9
95,5
32,0
72,3

2.687,1
275,9
83,4
99,0
47,9

113,3

3.058,4
301,1
105,8
122,0

57,3
89,7

3.546,7
194,5
102,5
120,7
49,5
87,4

3.531,3
201,7
191,4
189,4

73,4
48,7

Cultivos
tradicionales

,1.'

Maíz
Mandioca

(crueira)
Aceite de palma
Coco
Fríjoles
Arroz
Maní

224,8

89,8
80,4
32,8
28,6
9,2

12,9

151,7

110,2
71,8
35,6
29,5
6,3
7,0

124,4

42,6
84,9
63,0
33,2
3,9
9,5

172,2

77,5
81,4
62,5
12,5
6,6

13,6

282,9

63,8
70,7
62,3
42,9
6,0

17,1

115,7

72,0
80,4
54,8
39,2
11,9
9,8

174, 2

75,4
80,9
61,5
30,2
10,5
7,4

245,2

100,0
58,6
56,9
36,8
7,1
1,8

Fuente: Banco de Angola, Relatório e Contas, 1965, págs. 129 y 130; ~.,
1968, págs. 163 y 164.
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d) Industria pesquera

119. Tradicionalmente la industria pesquera ha sido una de las actividades econó
micas más importantes del Territorio y una considerable fuente de divisas. En el
decenio de 1950, 108 productos pesqueros (pescado fresco y seco, harina y aceite
de pescado) ocupaban el tercer lugar entre las exportaciones del Territorio,
después del café y los diamantes. Desde que disminuyeron los precios mundiales
de la harina de pescado en 1959, la industria ha sufrido una depresión y el
Gobierno ha adoptado diversas medidas para ayudar a reorganizarla y modernizarla.
Para suministrar la necesaria asistencia técnica y financiera, el Gobierno ha
establecido un Instituto de las industrias pesqueras y un Fondo de asistencia a
la industria pesquera, que actúa como fondo de comercialización y como institución
de crédito.

120. En 1968, el Gobierno adopt6 varias medidas nuevas para ayudar a la industria.
Se autorizó al londo de asistencia a la industria pesquera a liquidar las deudas
del grémio de la pesquería y productos pesqueros, que representa a los intereses
pesqueros lnenos importantes. El Gobierno también suspendió el 25% del gravamen
sobre las ventas de los productos de la pesca para financiar el Fondo de asistencia
a la industria pesquera así como los impuestos sobre las ventas de harina y aceite
d: yescado hasta un máximo de 2,5 millones de escudos. Hacia fines de año, se
altorizó al Fondo a garantizar un préstamo a la recién constituida Companhia
Jndustrial e Comercial de Pesca de Angola, S.A.R.L. (CIPESCA), formada por la
1usión de muchos intereses pesqueros de poca importancia en el distrito Mo~amedes.

Hace ~oco se ha autorizado a la CIPESCA a establecer una fábrica de congelación y
elaboración.

121. En 1968, las exportaciones de productos de la pesca ascendieron a más
J: 263 millones de escudos, que representan el 3,3% del valor total dela's expor
taciones del Territorio. La captura ese año fue de 293.409 toneladas, en compara
cióncon 292.102 toneladas en 1967 y 327.476 toneladas en 1966. Las cifras provi
sionalesindican que en 1969 las exportaciones de harina de pescado pasaron de
los 300 millones de escudos.

e: Industrias de transformación y./

122. El sector industrial de Angola es tod~vía limitado y desempeña un papel rela
tivamente pequeño en la economía del Territorio. Con excepción de algunos estable
cimientos mayores que producen azúcar, cerveza, cemento, petróleo y textiles, la
mayor parte de las industrias son de pequeña magnitud.

123. En el último decenio ha crecido consider~blemente el sector industrial,
especialmente las industrias que producen alimentos, cerveza y bebidas no alcohó
licas y otros substitutivos de importaciones. A raíz del levantamiento de 1961,
las inversiones anuales de capital en el sector, que anteriormente ascendían por
término medio a unos 250 millones de escudos, disminuyeron a unos 120 millones
de escudos. Desde 1966 se ha producido un awnento en nuevas inversiones de capital,
que han pasado de 225 millones de escudos en ese año a 642 millones de escudos
en 1967, cuando una fábrica de pasta de papel y otra de neumáticos representaron

~ .

.~ ..

..

y) En el informe sobre las actividades económica~ con especial referencia a los
intereses extranjeros en Angola se incluirán detalles sobre las nuevas
inversiones. .
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más de la mitad del total. Aunque las nuevas inversiones en 1968 ascendieron a
s6lo 491 millones de escudos y fueron inferiores en un 23% a las de 1967, ello se
debi6 a que no se invirti6 en grandes unidades. De las nuevas inversiones,
el 38,5% se destin6 a la industria de la alimentaci6n; el 15,5% a maquinaria y
materiales de transporte; el 11,9% a productos químicos y el 10,9% a productos
textiles.

ti ..

124. En 1968 la producci6n bruta de todas las industrias ascendi6 a 4.918 millones
de escudos, que fue superior en un 20% a la de 1967. Los alimentos representaron
el ;2,7% del valor total, las bebidas el 12,4%; los derivados del petr6leo el 10,5%,
los productos textiles el 10%, los productos químicos el 7,9%, los productos metá-

~ • licos el 6,4%, el tabaco el 6% y los productos de papel el 3,4%. Durante el primer
semestre de 1969, la producción de las industrias de transformaci6n ascendió en
total a 2.552 millones 'de escudos.

125. Como ya se informó, las condiciones que rigen el establecimiento de nuevas
industrias en los Territorios de ultramar se suavizaron considerablemente en 1965
(Decreto-Ley 46.666 del 24 de noviembre; véase A/6300/Rev.l, capítulo V,
párrs. 65 a 68). Para estimular un mayor desarrollo industrial, en septiembre
de 1968 el Gobierno de Portugal introdujo algunas exenciones fiscales a las nuevas
industrias o a la expansión de las establecidas en los Territorios de ultramar.
Entre éstas figuran exenciones de hasta seis años de los impuestos sobre los bienes
raíces, el impuesto industrial, el impuesto de desarrollo y los impuestos sobre
beneficios o dividendos (Decreto-Ley 48.581, 16 de septiembre de 1968).

126. En virtud de estas disposiciones generales, en octubre de 1969 (Diploma
Legislativo 3945, 21 de octubre), el Gobierno de Angola introdujo normas por las
que se establecían exenciones fiscales graduales según localidades. El objetivo
de las nuevas normas es fomentar, en el Territorio, una mejor distribución de las
industrias, que están concentradas ahora en tres regiones principales, que compren
den Luanda-Dondo-Malanje, Lobito-Benguela-Silva Porto y Mo~~medes-Sá da Bandeira,
con la máxima densidad en la primera región. Para lo relativo al desarrollo indus
trial, el Territorio se divide actualmente en las cinco regiones siguientes:
Regi6n A, que comprende la ciudad de Luanda e incluye un radio de 50 ki16metros;
Regi6n B, que comprende las ciudades de Lobito y Benguela, incluido un radio
de 10 kilómetros; Región C, que comprende otras ciudades costeras y un radio
de 10 kilómetros desde cada una de ellas; Región D, el resto del Territorio, y
Región E, zonas especiales que se separarán de la Regi6n D.

.~ '.
127. Todas las nuevas industrias establecidas en estas regiones estarán exentas
de impuestos por un período de tiempo que depende de la región de que se trate y
de la cantidad de capital invertido. Por ejemplo, en la Región A, una nueva
industria con un capital de 50 millones de escudos estará exenta de todo impuesto
durante diez años. El período de la exención aumenta dos años en la Región B;
cuatro años en la Región C; seis años en la Región D ~r ocho años en la Región.E.
Las exenciones SE¡l ,aplican a todos los Lmpues'tos",' "sa.lvo el impuesto extraordinario
de defensa (véase A77623/Add.3, capítulo VIII, anexo 11, párr. 31). Para los
fines de esta legislación "nuevas industrias" son las que fabrican bienes que no
se producen todavía en el Territorio y cualquier otra que así clasifique el
Gobierno por su magnitud, volumen de inversión y procesos técnicos empleados.
Otras industrias que se establecerán en el Territorio, no clasificadas como "nuevas",
tienen derecho a dos tercios del período de exención. Además de estas medidas, la
nueva legislaci6n dispone que el Gobierno revisará con urgencia los impuestos ferro
viarios y las tarifas de energía eléctrica; establecerá suficientes enlaces por
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carretera y servicios postales, telefónicos y telegráficos; construirá sistemas
de eliminación de desperdicios y suministrará los servicios urbanos necesarios,
incluido el abastecimiento de agua.

128. Otra medida adoptada por el Gobierno de Angola consistió en presentar una
propuesta al Consejo Legislativo para uniformar los precios de los combustibles
en todo el Territorio. Actualmente, los precios de los combustibles son mayores
en el interior, factor que ha desalentado el establecimiento de industrias pesadas
en el interior del Territorio.

f ) Minería }!.!

129. En 1969, por primera vez, los minerales representaron la mayor parte del
total de exportaciones del Territorio en valor. Las cifras provisionales para 1969
indican que las explotaciones de diamantes, petróleo y mineral de hierro ascendie
ron en total a más de 4.200 millones de escudos y superaron a las exportaciones
agrícolas.

i) Diamantes

130. Entre 1967 y 1969, la producción de la Angola Diamond Company (DIAMANG)
aumentaron en un 55%, de 1.300.000 quilates en 1967 a 1.667.000 quilates en 1968
y a 2.021.000 quilates en 1969, que fue la producción más alta de todos los tiempos.
Sin embargo, las exportaciones de diamantes ascendieron con más lentitud al pasar
de 1.300.000 quilates en 1967 a 1.500.000 quilates en 1968, pero el valor de las
exportaciones pasó de 1.204 millones a 1.361 millones de escudos.

, .

• •

131. En 1969, el Gobierno portugués otorgó cuatro nuevas concesiones diamantíferas
en Angola. Fueron las siguientes: 1) la Oestediam - Companhia de Diamantes Oeste
de Angola, S.A.R.L., con un capital de 15 millones de escudos y que tiene el respaldo
financiero y técnico de la Diamond Distributors, Inc., de Nueva York; 2) Diversa _ ....
Internacional de Explora~oes de Diamantes, S.A.R.L., respaldada por Diversa, Inc.,
empresa estadounidense; 3) Companhia Ultramarina de Diamantes, S.A.R.L. (DIAMUL),
que también tiene apoyo estadounidense; y 4) Companhia Nacional de Diamantes,
S.A.R.L. (DINACO), que pertenece a la Anchord Diamond Corporation, Ltd., empresa
sudafricana.

ii) Pe,t,r6leo

132. En1969 tenían concesiones petrolíferas en Angola la Cabinda Gulf Oil Company,
subsidiaria que pertenece en su totalidad a la Gulf Oil Corporation de los Estados
Unidos y el grupo de la Petrangol-Angol que en su mayor parte es propiedad de inte
reses belgas y portugueses. En asociación con Petrangol-Angol funcionaban la
Compagnie Fran~aise des Pétroles de Francia y Texaco.

li/ La presente sección contiene sólo un breve resumen de la información reciente.
Los detalles relativos a las actividades de las diversas compañías figurarán
en el informe sobre las actividades económicas con especial referencia a los
intereses extranjeros en Angola. Para información sobre los antecedentes de
las actividades mineras, véase Doc~.entos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo período de sesiones~_ anexos, adici6n al tema 23 del programa
(A/6000/Rev.l), capítulo V, apéndice, anexo I.
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1;,. Contrariamente a lo esperado, la producción total de petróleo crudo en 1968,
de 749.514 toneladas, fue inferior a los cálculos preliminares. De la producción
total, 558.979 toneladas correspondieron a la Petrangol-Angol y 190.5'5 toneladas
de la Cabinda Gulf Oil Company. En 1968, la refinería de Luanda elaboró 66;.702
toneladas de petróleo crudo, de las que 168.702 toneladas fueron importadas. Las
exportaciones de aceite pesado se elevaron a 48.100 toneladas por valor de
15,8 millones de escudos, en comparación con 85.298 toneladas por valor de
29,8 millones de escudos en 1967. Las exportaciones de petróleo crudo en 1969
ascendieron a más de 400 millones de escudos.

134. En 1969, además de una solicitud de la Petrangol-Angol para que se le otorgara
la concesión de una nueva zona, hubo 17 solicitudes de concesiones de otras compa
ñías que aguardan una decisión del Gobierno de Portugal. Las compañías interesadas
son: 1) Place Gas Oil Company; 2) Ultramar Company Limited; ;) Standard Oil Company;
4) Gibraltar Angola Minerals Company; 5) Companhia de Investimentos no Sul de Angolaj
6) Union Carbide Petroleum Company; 7) Etosha Petroleum Company; 8) Diversa 
Internacional de Exploraqao de Hidrocarbonetos, Ltda.; 9) Ferjoma Importaqao e
Exportaqao, Ltda.j 10) Sociedade Planet Angola Oil Corporation; 11) Shell Portuguesa,
S.A.R.L.; 12) Sr. Victor Manuel R. Vilhena Rebelo; 1;) B.P. Petroleum Development
Company; 14) Tenneco Angola, Inc.; 15) Imperial Oil and Gas, Ltd.; 16) Oceanic
Exploration Company y 17) Mobil Oil Portuguesa, S.A.R.L.

iii) Hierro

1;5. En 1968, la producción de mineral de hierro ascendió a unos tres millones de
toneladas, todo en las minas de Cassinga. Las exportaciones ascendieron a
2,9 millones de toneladas por un valor, según se informó, de 645 millones de
escudos. El 60% del volumen exportado fue al Japón y el 33% a la República Federal
de Alemania. El resto se envió a Bélgica, Francia, Luxemburgo, Portugal y el
Reino Unido. Según cifras provisionales, las exportaciones de mineral de hierro
se elevaron a unos cinco millones de toneladas en 1969. Igual que en el año
anterior, la mayor parte de las exportaciones de mineral de hierro fueron al Japón.
Se espera que la producción de 1970 se elevará a seis millones de toneladas.

g) Hacienda Públir.a

136. En 1968, el total de los ingresos públicos reales fue de 8:071,1 millones de
escudos, o sea 22% más de lo previsto en el proyecto de presupuesto original. Los
ingresos ordinarios superaron los cálculos del proyecto de presupuesto en

. ~ 1.181 millones de escudos, y los ingresos extraordinarios en 264,3 millones de
escudos. El aumento de los Lngresos por concepto de impuestos indirectos, que
contribuyeron con 1.542,7 millones de escudos, y de impuestos directos, que contri
buyeron con 907,3 millones de escudos, representaron la mayor parte del aumento.
Entre los impuestos directos, el más importante fue el impuesto mínimo general,

'1 • que contribuyó con 317,8 millones de escudos a los ingresos (véanse los párrs. 22
a 24 supra).

137. Los gastos totales en 1968 ascendieron a 7.648,8 millones de escudos, o sea un
16% más de lo previsto en el proyecto de presupuesto original. Los gastos ordinarios
superaron los cálculos en 591,1 millones de escudos, y los extraordinarios en
546,9 millones de escudos. Del total de gastos extraordinarios, 1.351,5 millones
de escudos se gastaron en la ejecución del Tercer Plan Nacional de Desarrollo
(véase más adelante).
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1;8. Al;l de dicienfure de 1968, la deuda pública del Territorio ascendía
a 5.954 millones de escudos, o sea casi los ingresos ordinarios de un ejercicio.
En dicho total se incluía un aumento de casi 1.000 millones de escudos durante el
año: 496 millones de escudos en nuevas emisiones de bonos de desarrollo y un
préstamo de 500 millones de escudos de la Angola Diamond Company. El costo del
servicio de la deuda pública en 1968 fue de ;00,1 millones de escudos.

1;9. Como se informó anteriormente (véase A/762;/Add.;, capítulo VIII, anexo 11,
párr. 114), el proyecto de presupuesto del Territorio para 1969 asciende a
7.8;9 millones de escudos, con los ingresos y gastos orqinarios equilibrados
a 5.994 millones de escudos, y los ingresos y gastos extraordinarios equilibrados
a 1.845 millones de escudos. Los ingresos totales previstos acusaron un aumento
de 1.21; millones de escudos respecto del año anterior, con 829 millones de escudos
procedentes de los ingresos ordinarios, y ;84 millones de escudos de los ingresos
extraordinarios.

140. Se esperaba que las fuentes principales del aumento de los ingresos ordina
rios en 1969 fueran el impuesto sobre las industrias del petróleo, con un aumento
de ;80 millones de escudos, y los derechos de importación, con un aumento de
110 millones de escudos. Respecto de los gastos ordinarios, los asumentos más
importantes se destinaron a puertos, ferrocarriles y transpo~es, con un aumento
de 195 millones de escudos, y al servicio de la deuda pública, con un aumento
de 146 millones de escudos.

141. De los gastos extraordinarios, 1.327,9 millones de escudos se asignaron a
la ejecución del Tercer Plan Nacional de Desarrollo. Esto representó una dismi
nución de 18 millones de escudos respecto de la asignación inicial para 1968.

142. Todavía no se dispone de información sobre el presupuesto para 1970. Según
una fuente oficial, se prevé que los ingresos ordinarios del ejercicio serán del
orden de los 7.000 millones de escudos.

143. Como ha destacado el Gobernador General en varios de sus discursos de 1969,
el Territorio debe hacer frente al problema de elevar los ingresos que necesita
para ampliar la infraestructura básica y proporcionar los servicios fundamentales.
A juicio del Gobernador General, si se comparan el tamaño y la población del
Territorio con los de Portugal, debería tener ingresos de unos 250.000 millones
de escudos, en lugar de unos 7.000 millones de escudos.

144. Las declaraciones oficiales demuestran también que el Gobierno se enfrenta,
por un lado, con el problema de satisfacer la demanda de más escuelas, servicios
sanitarios, carreteras y suministro de agua, etc. y, por el otro lado, con la
oposición al aumento de los impuestos para proporcionar los ingresos necesarios.
Muchos de los intereses económicos más importantes se han opuesto siempre a que
haya más impuestos directos, basándose en que dichas medidas pondrían en peligro
el desarrollo económico, llal mata!' la gallina de los huevos de oro". En 1968, por
ejemplo, debido a la oposición de dicho grupo, no se incluyeron en el nuevo código
fiscal aprobado ese año (véase A/7632/Add.3, capítulo VIII, anexo 11, párrs. 6 a 8)
las normas sobre el impuesto de utilización de capital. Actualmente, casi la
cuarta parte de los ingresos del Territorio procede de impuestos indirectos que,
como ha reconocido el Gobernador General, afectan adversamente al consumo.
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h) Financiación del desarrollo

145. El Tercer Plan Nacional de Desarrollo, que abarca el período 1968-197;,
prevé una meta de 25.045 millones de escudos de inversiones en Angola durante
ese período de seis años, a un ritmo anual medio de 4.174 millones de escudos
de inversiones (para más detalles véase A/7200/Add.;, capítulo VIII, anexo II,
párrs. 147 a 150). No obstante, la inversión efectiva durante el primer año de
ejecución del Tercer Plan Nacional de Desarrollo ascendió solamente a 1.;51,5
escudos. Como se indica en el cuadro 7 infra, aproximadamente el 55% del total
se invirtió en transportes y comunicaciones.

Cuadro 7

Angola: ejecución del Tercer Plan Nacional de Desarrollo

(millones de escudos)

Sector

Agricultura, silvicultura
y ganadería

Pesquerías

Energía eléctrica

) Minería
q~~ Industria) Industrias de

) elaboración

Transportes y
comunicaciones

Turismo

Vivienda y mejoras locales

Gastos reales en 1968
Porcentaje

Gasto progra- del gasto Gasto progra-
mado para 1968 Importe programado mado para 1969

200,8 131,1 65,29 262,3

140,7 33,1 23,52 244,6

185,5 45,2 24,37 253,1

2·727,0 34,9 1,28 3.892,0

792,2 1°5,0 13,25 757,6

823,0 736,9 89,54 622,9

28,4 4,3 15,14 36,2

239,8 42,0 17,51 241,7

, .

)
Mejoramiento)
social )

). )

Total

Educación e
investiga
ciones

Sanidad

179,7

130,6

152,5

68,5

1. 351, 5

84,86

52,45

24,81

243,3

111,7

6.665,4

Fuentes: Portugal, Presidgncia do Conselho, III'Plano de Fomento, Programa
de ExecuSao para 1968, Imprensa Nacional, Lisboa, 1968.
Ibid., Programa de Execusao para 1969, Imprensa Nacional, Lisboa,
1969. Angola,. Banco de Angola, Relatório e Cantas, Lisboa, 1968,
sin fecha.
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~1~6. La asignación inicia~~ara la ejecución de~ Tercer Plan Nacional de Desarrol~o

en ~969 fue únicamente de 1.327,9 mil~ones de escudos. Se volvió a dar ~rioridad a

~os trans~ortes y comunicaciones, que recibieron una asignación de 608,3 millones

de escudos, o sea a~roximadamente e~ 45% de~ total. La financiación de los gastos

autorizados ~ara 1969 sería la siguiente:

Fuente de financiación Millones de escudos Porcentaje del gasto total

Préstamos 1,005,0 75,68

Gobierno de Portugal 155,0 11,67

1
Banco de Angola 500,0 37,65

Bonos de desarrollo
de Angola 35°,0 26,36

'1
Su~erávit presupuestarios 150,0 11,30

!1 Impuesto de Sobreva~orizagaoi

a las ex~ortaciones
120,0 9,03

Fondo de desarrollo 52,9 3,99

Total 1.327,9 100,00

147. Durante 1969, el Gobierno de Angolafue autorizado a emitir bonos de desa

rrollo ~or una suma de 200 millones de escudos (Decreto 49.297, 10 de octubre

de 1969), o sea 150 mil~ones de escudos menos de la suma prevista de esta fuehte

durante el ejercicio para la ejecución del Tercer Plan Nacional de Desarrollo.

EDUCACION

~48. El sistema de educación de Angola se basa en el de Portugal. Hay seis años

de enseñanza primaria y siete de enseñanza secundaria. La enseñanza primaria

comprende dos' ciclos, uno primero de cuatro años y uno complementario de quinto y

sexto años ~/. En Angola, hay ~ambién un grado de preprimaria para niños que

necesitan aprender a hablar el portugués. La enseñanza secundaria comprende tres

ciclos, un ciclo preparatorio de dos años, un segundo ciclo de tres años y un tercer

ciclo de dos años. Tras el ciclo preparatorio, el estudiante puede escoger entre

estudios académicos para entrar a la universidad o .estudios de orientación profesio

nal y técnicos.

· .

~/ En el sistema portugués se hace generalmente referencia a los grados más

que a los años, ya que las calificaciones se anotan por lo general en

términos de terminación satisfactoria de un cierto número de grados de la

enseñanza primaria o secundaria. Cada grado representa un año normal de

trabajo y los estudiantes que no aprueban tienen que repetirlo. La

terminación del cuarto año de enseñanza primaria, por ejemplo, es el

requisito educativo mínimo ~ )cupar puestos de oficina en el servicio

civil.
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149. Desde 1964, de conformidad con las normas vigentes entonces en Portugal, la
asistencia escolar en todos los Territorios de ultramar era obligatoria para todos
los niños de seis a doce años residentes en un radio de cinco kilómetros de distancia
de una escuela. En 1967, el quinto y sexto años de enseñanza primaria se hicieron
obligatorios en Portugal para todos los niños que hubieran terminado el cuarto grado
de primaria y no pensaran asistir a la escuela secundaria. Esta disposición: se ha
extendido a los Territorios, pero hasta que se creen las instalaciones adecuadas,
la asistencia obligatoria al ciclo complementario de enseñanza primaria no se hará
efectiva hasta el año académico 1972-1973.

150• Para extender la escolaridad a las zonas rurales con la mayor rapidez posible,
la legislación de 1964 que introduce la enseñanza primaria obligatoria en los
Territorios creó escuelas rurales que se encargan ya del grado preprimario y los
tres primeros años de la enseñanza primaria. Solamente las escuelas primarias
completas dan el cuarto año de enseñanza primaria. A los maestros de las escuelas
primarias corrientes se les exige haber terminado cinco años de enseñanza secundaria
y un curso de formación normalista de dos años de duración. En cambio, a los
maestros de las escuelas rurales sólo' se les exigen cuatro años de enseñanza primari~

y cuatro años de formación normalista. Sin embargo, en la mayoria de las escuelas
rurales hay monitores que han terminado cuatro años' de enseñanza primaria y un
cursillo especial de formación de d~s meses y medio. Aunque las escuelas rurales
no dan la enseñanza primaria completa, las estadísticas del Gobierno agrupan a las
escuelas de ambos tipos como escuelas primarias.

151. El principal objetivo de la enseñanza primaria en Angola es enseñar el idioma
portugués, inculcar los valores portugueses y desarrollar en los alumnos una identi
ficación consciehte CDn Portugal para reforzar la unidad nacional (ver A/6700/Rev.l,
capitulo v, párr. 81). El creciente interés que despierta en Angola la necesidad
de enseñar a los africanos a hablar portugués se reflejó en 1969 en varios artículos
de prensa. Aunque se ha reconocido en general que más africanos hablan portugués
en Angola que en Mozambique, un editorial declaró que podía ser peligroso hacerse
ilusiones sobre cuántos africanos entendían el portugués en Angola. Decía también
que incluso en los barrios de tugurios de grandes centros urbanos se hablan a
menudo "linguas nativas e atrasadas ll

•

152. Como se informó anteriormente, uno de los principales problemas en Angola,
es el alto porcentaje de alumnos que no ~asan más allá de la escuela preprimaria
o el primer año de la enseñanza primaria. Los niños que empiezan la escuela a los
seis años de edad no habrán terminado, por lo tanto, ni siquiera cuatro años' de
enseñanza primaria cuando tengan doce. No hay información nueva al re~pecto.

153. Hace poco, los intereses económicos en el Territorio pusieron en tela de
juicio la validez de la política de enseñanza del Gobierno. En octubre de 1969 se
sugirió en una reunión de las a.sociaciones económicas del Territorio que la educación
deberia tender a preparar la mano de obra necesaria para las actividades rurales e
industriales. A juicio de los participantes en dicha reunión, el actual sistema
de enseñanza tendría graves consecuencias para el Territorio pues llevaba a la
gente a abandonar las zonas rurales para. marchar a los centros urbanos más grandes
donde la "burocracia gubernamental ll no podía encontrar empleos para todos ellos.

154. A raíz de las modificaciones ocurridas en 1964 se previó una inversión total
de 540 millones de escudos (el 7,5%, aproximadamente, del total) para educación en
Angola en virtud del Plan Transitorio de Desarrollo para 1965-1967. Las inversiones

-187-

1
,

'.



",
j

I
J
i
¡

- .- ........_.
.,......._----'-""~,'_.""

en virtud del plan de fomento se destinaron sobre t.odo a construcción de nuevas
escuelas. Los ga.stos reales durante los tres años, sin embargo, ascendieron sólo
a 108 millones de escudos que representan el 20% de le/, meta original. En virtud
del Tercer Plan de Desarrollo, se previ6 para el período de seis años que comenzaría
en 1968 un gasto total de 705 millones de escudos (2,85b del total) para educaci6~,
de cuya cifra 386,7 millones eran para la enseñanza primaria, con un gas~o anual
medio de 117,5 millones de escudos. Durante el primer año de aplicación del Tercer
Plan de Desarrollo se gast6 en educación un total de 66~2 millones de escudos. El
total de las inversiones autorizadas para 1969 quedó estableci~o en 119,9 millones
de escudos.

155. Desde 1964, las asignaciones para educación en el presupuesto ordinario del
Territorio han aumentado considerablemente, al pasar de 79,3 millones de escudos a
498,9 millones de escudos en 1969, pero ~n gran porcentaje de la cantidad total ha
sido absorb.ido por la enseñanza superior. En 1969 cerca del 20% de la asignación
total para educación se reservó a la Universidad de Luanda, que tuvo una matrícula
de poco más de 1.000 estudiantes.

156. Hay escasez de maestros en todos' los niveles, y esto se debe en parte a la
carencia de instalaciones de formación. Hay sólo cuatro escalas de magist~rio

oficial en el Territorio, en Benguela, Luanda, sá da Bandeira y Silva Porto. El
programa de estudios en estas escuelas es el mismo que en Portugal, salvo dos cursos
que,se enseñan solamente en los Territorios: FormaGao portuguesa (formación
portuguesa) y actividades sociales. Entre 1964 y 1969, s610 se graduaron 500 maestros
de estas escuelas y en 1969-1970 sólo se estaba capacitando a 200 maestros. También
ha sido lento el progreso en la formación de' maestros de escuelas rurales. Entre
1964 y 1969 s610 recibieron formación unos 1.000 maestros. En el año académico
1969-1970, había nada más 14 escuelas de formación para maestros de escuelas rurales
con 1.000 estudiantes matri~ulados. No hay información reciente sobre los cursos
de formaci6n para monitores. En 1969 había 3.500 monitores enseñando en el
Territorio.

157. No se dispone todavía de estadísticas oficiales para el año académico 1967-1968.
Según información aparecida en la prensa, en ese período había 366.658 alumnos
matriculados en todas las eBcuelas, en comparación con 305.759 en 1966-1967. El
total de maestros pasó de 8.004 a 9.447. (Para las últimas estadísticas escolares
disponibles, véase A/7623/Add.3/capítulo VIII, anexo II, cuadro 3.)

158. En la ampliación de las instalaciones escolares, el Gobierno ha dado prioridad
a la construcción de escuelas rurales. Durante 1969, por' ejemplo, se construyeron
32 nuevas escuelas rurales en el Distrito de Cuanza-Norte. A fines de año, este
distrito, que tenía 263.000 habitantes según el censo de 1960, llegó a tener un
total de 210 escuelas primarias y escuelas rurales.

159. Durante el año académico 1968-1969, había 38 escuelas secundarias que ofrecían
el ciclo preparatorio de dos años, 11 liceus (escuelas académicas con ciclo
completo) y 17 escuelas técnicas en que se daban curses industriales y comerciales.
Había también 4 institutos comerciales e indu~triales y una escala de regentes
agrícolas (escuela agrícola) que ofrecía cursos de'formación profesional al nivel
de enseñanza secundaria. En el año académico 1969-1970, se establecieron 3 nuevos
liceus, en Luso, en el' Distrito de Moxico y en Novo Redondo y Gabela, ambos en el
Distrito de Cuanza-Sur.
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~60. Cuando se crearon en 1964, los Estudos Gerais Universitários (curso de estudios
universitarios generales) sólo se dictaban los cursos de primero y segund~ año, y los
estudiantes tenían que terminar sus cursos en Portugal para recibir un título univer
sitario. A raíz de la ampliación gradual de instalaciones~ en 1968 los Estudos
Gerais Universitários se incorporaron a la Universidad de Luanda, cuyos títulos
están reconocidos como equivalentes a los conferidos por universidades :portuguesas.

os

8.

. "

161. En 1968-1969 la universidad tenía una matrícula total de 1.011 estudiantes,
en comparación con 804 en 1967-1968. La universidad ofrece cursos de agronomía,
biología, química y química industrial, pedagogía, ingenier1a civil, eléctrica y de
minas, geología, matemáticas, mecánica, medicina, física y veterinaria. De 1968
a 1969, figuraban en el nuevo personal 3 profesores, 2 ~rofessores extraordinários
(con contrato especial), 4 ~rimeir~s?istentes, 64 segundos assistentes y 17 profe
sores visitantes de Portugal. Durante el año académico hubo 197 profesores. La
matrícula en la universidad en 1969-1970 aumentó en casi el 50% sobre el año anterior.
Entre los nuevos departamentos autorizados figuraron los de economía, geografía,
hIstoria y filología románica. En enero de 1970 un profesor visitante de la
Universidad de Stanford (Estados Unidos) organizó en Ango1a un departamento de
ingeniería petrolera.



..

9'

18'

15'

Z4'

CONGO

REP, DEM,

carretera principal

Ferrocarril

Limite de distrito

111

ANGOLA

lOO ZOO
I I

MILLAS
O 100 ZOO
1 ! .J

KILÓ~IE1ROS

o
!

Los llmlti' fnJ/l'mlos en (S," mapano suponenque eudu

.andonados o auplado. olldalmrnlc por rasNaciones Unido•.

,.--------------,

6'

3'

DEM,

\

-190-

18'

15'

I

\.
\,
\.
\.

Vila Pereira (n:~a \,
(Balxo Cuoenel\

NAMIBIA

15'

is-

CONGO

I4AP NO.l38S REV.Z (S) !!NIlED NA10NS
APRIL 1969

9'

O
U-¡..
~

'''t
...¡
¡..
"t

O
~

IZ' l~

'"O

15'



INDICE

Párrafos Página

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

, ,~

'.

1 •

Generalidades • • • • •

Constitución y política

Actividades militares •

Condiciones ecnnómicas

Educación

MAPA

C• MOZAMBIQUE*

· . . . .' . . . . . . . . . . . .
• • • • • • • • • • • • • • • •

· . . . . . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . . . . . .

1 - 2 192

3 - 50 192

51 - 77 207

78 - 143 214

144 - 149 242

246

* Publicado anteriormente con la signatura A/AC.I09/L.625/Add.2 (Partes I y II).

-191-



C. MOZAMBIQUE

GENERALIDADES

l. El Territorio de Mozambique, que tiene una su~erficie total de 771.125 kiló
metros cuadrados, está situado al sur del ecuador entre 10030' y 270 de latitud.
Al norte, limita con la Re~ública Unida de Tanzania, al oeste con el lago Nyassa,
Malawi, Zambia y Rhodesia del Sur, al sur con S~dá:rica y Swazilandia, y al este
con' el Océano Indico. Según el censo ~~ 1960, la ~oblación total residente ascendía
J. 6.'78.604 habitantes', de los cuales 6'.430.530 eran africanos. La pob'Lacd.ón no
africana comprendía 97.268 euro~eos, 31.465 mistos y 19.341 asiáticos.

2. Las estadísticas ~ublicadas en 1969 ~or el Gobierno indican' que el cálculo
oficial de la ~oblaci6n de Mozambique ~ara 1967 ascendia a 7.169.400 habitantes al.
La ~oblación euro~ea se calculó oficiosamente en 145. 000 habitantes en 1969. -

CONSTITUCION y POLITICAQI

3. En virtud de la Constitución ~ortuguesa y de la Ley Orgánfca de Ultramar
de 1963, se considera a Mozambique ~rovincia ultramarina de Por-tuga'l , El Estatuto
Político y Administrativo de Mozambique figura en el Decreto 45.375, de 22 de
noviembre de 1963. En su categoría de ~rovincia de ultramar, Mozambique está re~re
sentado en los siguientes órganos centrales del gobierno: la Asamblea Nacional,
el Consejo Ultramarino y la Cámara Cor~orativa.

a) Gobierno territorial

4. El gobierno territorial de Mozambique está formado ~or el Gobernador General
y las secretarías ~rovinciales, el Consejo Degislativo y el Consejo Económico y
Social. La autoridad del gobierno territorial se limita a cuestiones que conciernen
exclusivamente a Mozambique y no reservadas al Gobierno de Portugal. El gobierno
territorial está bajo la autoridad directa del Ministro de Ultramar y el Consejo
Ultramarino, órgano consultivo su~erior del Ministerio de Ultramar.

5. Según el Estatuto Político y Administrativo, el Gobernador General es el r epre
sentante su~erior del Gobierno ~ortugués en el Territorio. Desde junio de 1964
hasta julio de 1968, el Gobernador General era también el Comandante en Jefe de las
fuerzas armadas de Mozambique. El Dr. Balthazar Rebello de Souza, que fue nombrado
en 1968, fue el primer Gobernador Civil del Territorio nombrado en treinta años.
Desde entonces ha habido un Comandante en Jefe de las fuerzas armadas de Mozambique,
nombrado por el Ministro de Defensa después de celebrar consultas con el Ministro
de Ultramar y separado del ~oder civil. En enero de 1970, fue nombrado Gobernador
General de Mozambique otro civil, el ingeniero Eduardo de Arante's e Oliveira que

~ Banco Nacional Ultramarino, Boletín trimestral, (Nos. 77 y 78), 1969.

Q/ Para una descri~ci6n más detallada de las dis~osiciones constitucionales y de
la, Ley Orgánica de Ultramar, véase Document~s Oficiales ~e la Asamblea Ge~eral,

décimonoveno período de sesiones, Anexos, Anexo No. 8 (parte I) (A/5800/Rev.l) ,
cap. V, párrs. 17 a 63 y 112 a 116.

-192-

•

. .

, ,\'1

< lo



sustituyó al Dr. Rebello de Souza, quien pasó a ser Ministro de Corporaciones y
Sanidad en el nuevo gabinete. En marzo de 1970, fue nombrado Comandante en Jefe
de las fuerzas armadas eü Mozambique el General Kaulza de Arriaga, en sustitución
del General Augusto dos Santos que había terminado su turno en el destino. Hasta
entonces, .. el General Arriaga habfa sido Comandante de la región militar de
Mozambique, puestb para el que había sido nombrado en 1968 (véase A/7623 (Parte II),
apéndice II, párr~ 1).

7. Como parte del plan de "descentralización administrativa" del Gobierno de
Portugal a partir de abril de 1969 se reorganizaron tres de las secretarías provin
ciales. En primer lugar, además de la Secretarí~ Provincial de Asuntos Económicos,
se ha creado una nueva Secretaría Provincial de Planificación, Integración Económica,
Tesorería y Contabilidad que ha. asumido la responsabilidad por' esas cuestiones, así
como por estadísticas, aduanas, créditos y seguros (Decreto 48.955 de 7 de abril
de 1969). En segundo lugar, la Secretaría de Sanidad, Trabajo, Seguridad y
Bienestar Sociales ha sido sustituida por dos secretarías, una para sanidad y bie
nestar, y otra para trabajo, seguridad social y acción social. En tercer lugar,
la Secretaría Provincial de Obras Públicas y Comunicaciones ha sido sustituida
también por dos secretarías, una para obras públicas y otra para ccmunicaciones.
Estos dos cambios últimos se hicieron en enero de 1970 El.

i) Secretarías provinciales

6. Al frente de cada secretar(~ provincial hay un secretario provincial nombrado
por el Ministro de Ultramar, por recomendación del Gobernador General. Cada secre
tario provincial es responsable de un grupo de departamentos y servicios del
gobierno. Al inaugurarse el sistema en 1963 se crearon seis secretarías provinciales
en Mozambique. Al igual que en Ango'La eran: a) Administración Civil y Poli'tica,
b) Sanidad, Trabajo, Seguridad Social y Bienestar Social, c) Educación (que está r
encargada también de la Mocidade Portuguesa (Juventud Portuguesa))j a) Asuntos
Económicos, entre ellos estadística, geología y minería y aduanas; e) Desarrollo
Rural, que incluye los servicios de silvicultura y veterinaria, levantamientos
geográficos y colonización; y f) Obras Públicas y Comunicaciones. El jefe de la
Secretaría Provincial de Administración Civil y política es el Secretario General
(su oficina se llama también Secretaría General) que en ausencia del Gobernador
General es el responsable del gobierno del Territorio.

•

. .

, lo

ii) Consejo LegiSlativ02J

8. El Consejo Legislativo de Mozambique está integrado por 29 miembros, dos de
ellos, son ex offic10 (el Fiscal y el Tesorero), 9 son elegidos ~or sufragio directo
y 18 miembros que son elegidos por los grupos siguientes:

Diario de Noticias, Lisboa, 4 de enero de 1970.

Para comparar la composición del Consejo Legislativo con la que tenía antes
de 1963 véase A/58007Rev.l, capítulo V, párrs. 31 a 40 y 151.
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; por los corrcrdbuyerrtee }1Urtitulares de los que conste que pagan :I.mpueetos
directos 1)01' un mínimo de 15.000 escudos (unos 500 dólares de 108 EE.UU.)¡

; por entidades corporativas que representen a los empleadores y asociaciones
de intereses económicos;

; ~~r entidades corporativas qUG representen los intereses de los
trabaja.dores;

; por organismos que representen intereses religiosos y culturA2es, uno de
, los cuales debe ser en todos los casos un misionero c~l.'l~(~liCO;

; por las autorida:des_das re~edo.;r.; ftR (Q,ul.ullllmletl d.l.l1.0cl:onas) entre sus
propios miembros;

:; por órganos administrativos -;{ organizaciones col.ectzí.va's legalmente recono
cidas que desempeñen funciones administrativas de interés público.

1 9. Los miembros del Consejo tienen un mm1dato de cuatro bños. Los candidatos
para el Consejo Legislativo deben reunir las condiciones siguientes: a) ser ciuda
danos portugueses de nacimiento; b) ser mayores de edad (21 años); c) saber leer
y escribir en portugués; d) haber residido en Mozambique más de, tres años; y e) no
ser funcionarios del gobierno o miembros de un servicio administrativo de la cate
gor{a activa.

10. Las ele~ciones para el Consejo Legislativo se rigen por la Ley Electoral
del 6 de diciembre de 196; (decreto 45.408). Las condiciones necesarias para tener
el derecho al voto en las elecciones directas para el Consejo Legislativo son mns
restrictivas que las que se' im~nen para la Asamblea Nacional (véase A/5800/Rev.l,
cap{tulo v, párrs. 54 a 64).

11. Las últimas elecciones para el Ccnsejo Legislativo y el Consejo Económico y
Social se celebraron en marzo de 1968 y de sus resultados se infortuó en el docu
mento A/7200/Add.;, capítulo VIII anexo III, párr. 5. La descripción de las fun
ciones y la composición del Consejo Económico y Social figura en el anexo I.A supra,
párrs. 40 y 76.

12. Durante la visita que hizo a Mozambique en abril de 1969, el Primer Ministro
Caetano pronunció un discurso en una sesión conjunta del Consejo Económico y Social
y del Consejo Legislativo. Recordó que había sido el concelho municipal de Vila
Cabral quien le había invitado por primera vez a que visitara Mozambique, ofreci
miento que fue apoyado entusiásticamente por todo el Territorio. A pesar de ser
una invitación importante, simplemente le confirmó una decisión que había tomado
muy poco después de llegar a ser Primer Ministro. Aseguró a la reunión que su
preocupación constante consistía en servir los intereses de las provincias de
ultramar y explicó los fundamentos constitucionales de la política del Gobierno
de conceder a los Territorios una autonomía cada vez mayor y de ,dar a los habitantes
una participación mayor en el gobierno local (véase la sección generalidades,
anexo I.A supra).

1;. Citó el proyecto de presa de Cabora Bassa como ejemplo de que Portugal estaba
dispuesto a colaborar con otros países para desarrollar los recursos del Territorio.
Sin embargo, añadió que "aunque celebraremos dar la bienvenida a quienes llegan de
otros países para trabajar con nosotros en las grandes tareas que nos esperan, no
renunciaremos a nuestro concepto de humanidad".
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ll~. Denp'.lCSs de la visita del Primer Ministro, el Consejo Legislativo aprobó por
unanimidad una moción en la que expresaba su confianza en la constante uniclad e
integridad ele la naci6n, de la cual eran parte indestructible los Terl'itOl'ios de
ultramar, y le daba su apoyo incondicional.

15. En su informe sobre la situación general del Territorio para la sesión de prima
vera del Consejo Legislativo, el Gobernador General señaló que las buenas relaciones
de Mozambique con los ].'\.t'J.íses vecinos habfan conducido en varios casos a una
"colaboración práctica". Dijo que se estaba "norme.Iñaando" la situación en Cabo
Delgado, Niassa y Tete, con ayuda del ejército, la milicia, la administración local
y la población. También recordó el regreso de miles de personas, especialmente los
makonde, a los Territorios portugueses que, según dijo, habían hecho comprender al
mundo la auténtica fuerza de Portugal.

16. Al igual que en Angola, los debates celebrados en 1969 en el Consejo Legislativo
rueron mucho más comentados en los periódicos locales durante los años anteriores.
La mayor l')arte de los debates celebrados en el Consejo versaron sobre problemas
económicos regionales y locales del Territorio, tales como la necesidad de más y
mejores carreteras, y de medidas gubernamentales para estimular la producción agrí
cola. Al contrario que en Angola donde en general no se era partidario de la inter
vención del Gobierno, en Mozambique se criticó al Gobierno por no haber hecho
bastante. Asimismo el Consejo Legislativo examinó y aprobó :r:eglamentos nuevos para
regir la agricultura, los servicios de silvicultura y la asistencia financiera a
los servicios de sanidad y bienestar pÚblicos, y al Hospital de la Universidad de
Lourengo Marques para servicios auxiliares.

iii) Administración local

17. Hasta fines de 1969, Mozambique estaba dividida en nueve di8tritos cada uno de
los cuales era administrado por' un gobernador de distrito nombrado por el Ministro
de Ultramar (véase el cuadro 1). Dentro de los distritos, las zonas que han alcan
zado el hivel necesario de "progreso económico y socialll están divididas en
concelhos. Las regiones habitadas principalmente por la poblaci6n africana y que
no llenan lus requisitos necesarios estm1 divididas en circunscri90es.

18. Aunque la palabra concelho con frecuencia se traduce como municiPio~/, en
Mozambique el concelho no constituye un municipio en el sentido común de la palabra
porque no es una unidad verdaderamente autónoma. Tanto los concelhos como las
circunscri90es, que son primordialmente divisiones administrativas, pueden comprender
dentro de sus límites a varios centros urbanos de población y extensas zonas
rurales que están divididos en postas administrativos (puesto's administrativos)
cuya administración directa está a cargo de un chefe de posta.

~ En algunos textos oficiales en inglés de legislación portuguesa la palabra
concelho ha sido traducida como borough. Sin embargo, el concelho no consti
tuye una unidad de representación en el Consejo Legislativo.
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19. Al igual que en Angola, por lo general existen dos niveles de órganos locales
en Mozambique': la junta de di strito a nivel de distrito y el concejo municipal en
los concelhos. En enero de 1969, el concelho de Lourenqo Marques fue subdividido en
tres freguesias, dos de las cuales deberán tener sus propias juntas de freguesias
(junta~ parroquiales) y la tercera una junta local, supletiva de freguesia (junta
local). En junio de 1969 se celebraron las primeras elecciones para esas juntas.

Lourenqo Marques 436.916 Lourengo Ma.rques 178,.565
Gaza 681.753 Joao Belo 100,.379
Inhambane 583.°59 Inhambane 67.• 381
Manica e Sofala 779.767 Beira 58,.970
Tete 471.352 Tete 67.553
Zambezia 1.368.731 Quelimane 152.321
Mozambique 1.452,.395 Nampula 103.985
Cabo Delgado 548.597 Porto Amélia 55,.166
Niassa 281.083 Vila Cabral 83.744

iv) Organos locales

•

. .

Población de
la capita.l

Población del
distrito Capital

administrativas en diciembre dedivisionesMozambigue:

Fuente: Mozambique. Anuario ~stadístico, 1966.

Distrito

20. Dentro de las circunscriq6es, existen comissoes municipais (comisiones muni
cipales) y dentro de los postas administrativos hay juntas locais. Sin embargo,
estos órganos no son reconocidos como entidades colectivas en el derecho público al
igual que las samaras municipais (cámaras municipales) y las juntas de freguesias.

21. La junta de distrito, que es parcialmente electiva e incluye un representante
de las regedorias del distrito, s610 posee funciones "deliberativas y de consul.ta", "
No constituye un organo administrativo y no tiene presupuesto propio. Dicha junta
asesora al gobernador de distrito en el presupuesto del distrito y en tuestiones
relacionadas con la supervisión de los órganos administrativos locales.

22. Al parecer, en Mozambique la función de los distintos órganos locales aún no ¡"

ha adquirido la importancia de los órganos equivalentes en Angola. Existe muy poca
información sobre las actividades de las camaras municipais. En la mayoría de los
casos, los presupuestos' de los distritos no han aumentado o han aumentado muy poco
en el período 1963-1969. En el distrito de Lourenqo Marques, el presupuesto pasó
en ese período de 5,08 millones de escudos a 5,5 millones de escudos !7, en el

!I Un escudo equivale a 0,035 dólares de los EE.UU.
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distrito de Tete de 9,03 millones, a 9,87 millones y en el distrito de Zambézia
de 8,64 millones, a 10,16 millones, pero disminuyó en los distritos de Mozambique,
Inhambane, Cabo Delgado y Niassa. En la mayor parte de los casos, más del 40% del
presupuesto del distrito se ha utilizado para subvencionar los órganos locales y las
mayore's partidas corresponden a las de "policía y política social" (véase el cuadro 2
,infra) •

•
Cuadro 2

Mozambigue: presupuesto de los distritos ]§ra 1969

Fuente: Moz8ffibique, Eoletím Oficial (No. 6), Serie 1, Despacho, 10 de febrero
de 1969.

~ 150.000 escudos corresponden a aldeamentos (aldeas estratégicas).

23. Con arreglo a los estatutos políticos y administrativos de 1963, Mozambique
fue dividido originalmente en 32 concelhos y 61 circunscrisoes. Desde entonces
ha habido cambios considerables. En 1967, el número de concelhos' casi se había
duplicado, pero el número de circunscris~es,h~bía' disminuido a 36. La mayor parte
de los concelhos tiene una superficie de más de 5.000 kilómetros cuadrados, y
varios, incluidos los de Manica y Buzi tienen una superficie superior a los
10.000 kilÓmetros cuadrados. El concelho de Limpopo, en el Distrito de Gaza,
tiene unos 47.000 kilómetros cuadrados.

Partidas selecionadas de gastos
Presupues-
to total Subsidios a
del las autori- Policía y política
distrito dades locales social Otros subsidios

Porcen- Porcen- Porcen-
taje del taje del taje del'
presu- presu- presu-
puesto puesto puesto
del del del

EscudQs Escudos distrjtQ Escudos distrito Escudos distrito

5,.500,.COO 2,.605,.000 47,3 160,.000 3,0 295,.000 5,0

3.805,.000 1,.400,.000 36,8 116,.800 3,0 293,.000 7,7
4,.902,. 000 1,.980,. 000 40,3 75,.000 1,5 407,.000 8,3

9,.530,.000 3,.695,.000 38,8 319,.000 3,3 250,.000 2,6,
9,.871,.000 4,.510,.000 45,7 480,.710 4,8 388,.000 3,9

10,.160,.coo 2,.749..800 27,0 1.088.600 10,7 1,.105,.000 10,8

9,.416,.000 3,.020,.000 32,0 20,.000 0,2 1.542,.000 16,3

9,.442,.713 4,.382..536 46,4 392,.00C;:.I 4,2 316,.000 3,3

6.119.567 3.769.985 61,6 365.96cft/ 5,9 70.000 1,2

Distrito

Louren~o Marques

Gaza

Inhambane

Manica e Sofala

Tete

Zambezia

Mozambique

Cabo Delgado

Niassa

;.

, .
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Fuente: Estatutos Políticos y Administrativos de Mozambique, Decreto 45.375 de
22 de noviembre de 1963; y Portugal, Anuário Estadístico, Vol. II, 1967.

24. La autoridad portuguesa de menor categoría en el Territorio, el chefe de ~osto,

tiene responsabilidad directa por la población africana de su zona. En 1963,
había 165 puestos administrativos y en 1966, 168. Desde entonces, se han agregado
11 nuevos puestos en la parte septentrional del Territorio: 3 en el distrito de
Tete, 4 en Cabo Delgado, 3 en Niassa y 1 en Mozambique. Segúa el Gobierno (cerno
explica la legislación) los nuevos puestos administrativos de los distritos afec
tados :por la guerra se han establecido lIpar a proporcionar asistencia a la población
10calll

• Esto parece confirmar que hasta hace pocos años la mayor parte de la región
septentrional del Territorio estaba administrativamente desatendida, sa.lvo las zonas
con intereses europeos.

25. Una de las funciones de los regedores y caciques (sobas) es recaudar los
impuestos individuales (imposto domiciliário) de los africanos' que viven en la ¡.

zona de su jurisdicción (véase también el anexo l.A supra). Desde 196o, los
sueldos de los regedores se basan en la suma de impuestos que recaudan. En 1969,
se aprobaron nuevos sueldos para los regedores que entrarían en vigor el l~ de
enero de 1970. Este aumento equivale al reciente aumento en prestaciones' concedido
a los funcionarios del gobierno, "aunque a un nivel cualitativo distinto". En
el cuadro 4 infra figura la nueva escala de sueldos. Además, siempre que se recaude
como mínimo el 70% del impuesto calculado ~ara zona correspondiente, se ha de
distribuir una bonificación equivalente al 2% de la suma recaudada entre las auto
ridades autóctonas, el 0,5% de la cual se destinará al regedor, el 0,5% a los jefes
de grupos de povoa9ñes y el 1% al cacique.
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.Quadro 4

Mozambigue: Sueldos de regedores 1960 y 1970

. .

•

Número de
contribuyentes

Hasta 100
de 101 a 250
de 251 a 500
Más de 500

1960 1970 Porcenta,je
(escudos) (escudos) de aumento

2,.400 4.200 75
3,.800 4.800 26
4,.200 6,.000 30
6.600 8.400 27

, .

Fuentes: Para 1960: Mozambique, Boletim Oficial, Serie I, Portaria 13.834
de 5 de marzo de 1960;
Para 1970: Ibid., Portaria, 22.358 de 23 de agosto de 1969.

b) Generalidades

26. En 1969, el Gobernador General recorri6 algunos lugares del Territorio, visitó
dos veces Angola (una de ellas para reunirse con el Gobernador General Rebocho' Vaz
y ~l Minist~o de Ultramar, Sr. Silva Cunha) y efectuo una visita oficial a Malawi.
También fue a Lisboa para celebrar conversaciones.

27. En el discurso que pronunció en la apertura del período de sesiones del Consejo
Legislativo en abril de 1969, el Gobernador General manifestó que la situación en
Cabo Delgado, Niassa y Tete iba normalizándose gradualmente. Miles de africanos
habían sido 11recuperados 11 y reasentados y había aun más makondes a los que se
impedía regresar. Sin embargo, no preveía el final de la guerra y en vez de
disminuir sus fuerzas, el Territorio tenía que reforzar sus medidas de defensa y
el pueblo tendría que seguir haciendo sacrificios durante algún tiempo más. En
una entrevista con el Director de la Agencia de noticias portuguesa (ANI), éste
pidió al Gobernador General que formulara un comentario sobre la supresi6n que
tenía mucha gente en Portugal de que los portugueses en Mozambique, al revés que
los de Angola, eran l1un tanto racistas l1 (un tanto ou guanto racista) en su
trato con la población africana. Sugirió que dicha impresión se debía a la distinta
forma en que se habían colonizado los dos Territorios, pero que si se miraban las
escuelas y las calles se veía claramente que todas las razas vivían y trabajaban
unidas.

28. Cuando dio posesi~n ~e su cargo al nuevo Gobernador General de Mozambique,
Ing. Arantes e Oliveira (véase el párr. 5, supra), el Ministro de los Territorios
de Ultramar manifestó que su responsabilidad fundamental era affegurar el continuo
progreso del Territorio hacia una forma de vida mejor y más portuguesa. Encargó
al Gobernador General que fuera implacable en la represión de los abusos contra
los más carentes de bienes materiales o desarrollo culturalj que asegurara el
estricto cumplimiento de la ley que garantizaba el disfrute de los derechos humanos
fundamentaLesj que siguiera defendiendo a las poblaciones pacíficas, que deseaban
seguir siendo portuguesas, contra la subversión, la traición y la violenciaj que
desarrOllara los recursos y la infraestructura del Territorio, promoviera el
bienestar del pueblo y estimulara a la empresa privada a extender la acción
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educacional de mudo que el portugués se convirtiera efectivamente en el idioma común
de todos los portugueses y que todos pudieran prepararse, gracias a la educación,
para hacer una aportación útil a la vida de la comunidad; y que asegurara la eficacia
de las instituciones locales politicas y administrativ~sl para que la población
pudiera participar de modo más significativo en la vida pública y en el adelanto
de los intereses nacionales.

29. En 1969, nuevamente circularon rumores de que un grupo de colonos portugueses
en Mozambique habia organizado un movimiento en pro de una declaración unilateral
de independencia como la de Rhodesia. En un articulo publicado en Le Monde en
noviembre de 1969, se informó de que el movimiento de independencia estaba encabe
zado por el Sr. Jorge Jardim, que se halla estrechamente vinculado al Banco Nacional
Ultramarino y el financiero portugués Champalimaud, y que es Director de Noticias de
Beira, perteneciente a Champalimaud. Dicho articulo sugiri6 que ese movimiento ~ra

partidario de la secesi6n de partes de Mozambique septentrional y su uni6n con
Malawi como una barrera contra el RRELIl-'lO. Una semana después, aproximadamente,
'!'he Johannesburg Starinformó de que aunque "circulos bien informados" de Blantyre
consideraban el rumor acerca de la secesión del Norte como "mu,y poco probable",
habia factores que daban a esa informaci6n una apariencia "menos fantástica" de
la que al principio se apreciaba. E~ Sr. Eduardo Mondlane habia revelado que en
1968 se habia establecido en Blantyre una organización llamada ~nión Nacionalista
Africana de Rombezia (UNAR) y que dicha organización, fracci6n separada del
Comité Revolucionário de Mo~ambi9ue (COREMO) trabajaba en pro de la unificación entre
Rombezia, la zona existente entre los rios Rovuma y Zambezi, y Malawi. Sin embargo,
tras mencionar la información aparecida en Le Monde, el articulo en el Star
citaba los gastos portugueses en las actividades de desarrollo del Norte, y
especialmente del puerto de Nacala (véase infra), como una de las razones
convincentes para rechazar esos rumores.

Elecciones para la Asamblea Nacional

30. Mozambique, con más de siete millones de habitantes, constituye un solo'
distrito electoral, representado en la Asamblea Nacional por siete diputados.

31. Al comienzo de la campaña, de 30 dias de duraci6n, que precedi6 a las
elecciones, un grupo de "oposici6n" presentó una lista de siete candidatos, pero
éstos, posteriormente, fueron descalificados, de modo que al realizarse las
elecciones, los' únicos candidatos eran los de la Unión Nacional, que fueron debi
damente electos.

32. Algunas semanas antes de que comenzara la campaña electoral, se informó de que
40 miembros de la oposición habian presentado una petición al Gobernador General
en la que solicitaban que, para que pudieran participar en la campaña electoral,
se les diera igual acceso a los mismos medios de propaganda electoral', tanto oral
como escrita, que los asignados a los cmldidatos de la Unión Nacional. Se informó
también que los portugueses musulmanes de Inhambane y Beira habian pedido a la
secci6n de Mozambique de la Unión Nacional que incluyera a un musulmán en su lista
de candidatos, ya, que el Territorio tenia más de un millón de habitantes musulmanes
(alrededor del 20% del total). A fines de la campaña, se informó de que un grupo
de civiles y militares de Louren~o Marques habian constituido una comisi6n en
apoyo de la Comissao Eleitoral Monárquica (CEM) de Lisboa.

-200-

•

í.



•

=:::r-"-"3';:--~e ~o~ s~~t~ diP~tado;;'~: MO;~~iq~;t~-; e~~ n~~~dos en el"~~r¡~orio=y
dos en Portugal. No se conoce el lugar de nI.cimiento de los otros dos. La
Sra. Custódia Lopes que está en su segundo mandato, fue miembro de la delegación
de Portugal en el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, en la que
fue destinada a la Tercera Comisión. El Sr. Pedro Baessa, de origen africano, es
miembro del Consejo Legislativo de Mozambique y expresidente del Concejo Municipal
de Nampul.a, Los otros cinco diputados son el Sr. António Júlio do~' santos Almeida,
representante en el Consejo Económico y Social de Mozambique; el or. Manuel Monteiro
Ribeiro Veloso (ingeniero), Presidente de la filial de Mozambique de la Unión
Nacional; el Dr. Artur Manuel Giesteira Rodrigues, Profesor de Medicina de la
Universidad de Loureneo Marques; el Sr. Carlos Eugénio Magro Ivo, arquitecto y
presidente de la Asociación de Terratenientes de Beira y el Sr. JOBO Lopes da Cruz,
abogado y profesor de escuela secundaria de Quelimane, distrito de Zambézia.

34. Los resultados publicados de las elecciones de 1969 en Mozambique muestran
que sólo el 1,15%, aproximadamente, de la población estaba inscrita para votar y
el 1,2% de la población votó de hecho.

Cuadro 5

~ambiQue: resultados de las elecciones de 1965 y 1969
para la Asamblea Nacional

Número de sufragios emitidos

'"

1969 1965
Número de

%de la %de lavotantes / Número' Número ;:
inscritos~ de sufra- pobl~ón de sufra- pobl~ón

Distrito 1969 gios total gios total

Cabo Delgado 5,.513 5.• 463 1,,0 2,.979 0... 5
Gaza 5,.063 4,.963 0,,7 5,.652 0.,8
Inhambane 5,.364 5,.286 0,,9 3,.982 0,,7
Lourenyo Marques 27..852 26,.153 6.,0 17..892 4,,0
Manica e Sofala 15.• 156 14.• 489 1.,9 14,.801 1,,9
Mozambigue 11.• 604 11,.285 0,,8 9..016 0,,6.
Niassa 1.• 577 1,.537 0.,6 1.• 512 0,,6
Tete 2,.645 2.• 534 0,.,6 2,.663 0,,6
Zambézia 7,.765 7,.626 0....6 5.• 546 0,,4

Total 82.539 79.336 1.,2 64.043 0,9

, .

~/

Fuentes: Documentos cficiales de la Asamblea General, vigésimo primer periodo
de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del programa (A/6300/Rev.1)
capíttllO V, párr. 147. Diario de Noticias, Lisboa, 27 y 29 de
octubre de 1969.

No hay información sobre el número de votantes :Lnscritos en 1965. Véase
A/6300/Rev.l, capítulo V, pérr , lJ+7.

Las cifras de la población por distrito son las del censo de 1960. Portugr~a

Anuário EstatísticO', Vol.II, 1967; oficialmente se calculó el número de
habitantes en ¿.169ü400. Banco Nacional Ultramarino, l?21~ti!!1 'rri~~straJ.,
(Nos. 77/78) l. Y 2. trimestres, 1969.
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Posición de la Unión Nacionali)

55. Durante la campaña electoral, la Unión Nacional de Mozambique, a diferencia
de su equivalente en Angola, procedió en primer lugar a emitir un manifiesto el
27 de septiembre de 1969 y luego dio a conocer una serie de declaraciones acerca
de su po sición que fueron publicadas en la prensa local. En su manifie sto del
27 de septiembre, la Unión Nacional de Mozambique decía que, como principio
general, ~poyan Qna políti~a eficaz y orientada hacia el futuro que superase el
inmovilismo, estudiase soluciones para los problemas presentes y futuros más que
para los del pasado y, al mismo tiempo, estimulase los esfuerzos en pro del progreso
en materia de economía, educación, administración y normas generales, tanto en
lo político como en lo social. Consideraba que la consolidación de la unidad
del país, con su diversidad geográfica, cultural, administrativa, económica y
política representaba un objetivo que afectaba a toda la nación, incluidos los
Territorios de ultramar. Por lo tanto, aceptaba la solución dictada por los
intereses supremos de todos los portugueses como única capaz de llevar al progreso
y a la estabilidad de Mozambique.

56. Para los Territorios de ultramar, propugnaba una evolución política-administra
tiva y financiera hacia una mayor autonomía, adecuada al progreso económico y
social de los respectivos Territorios, con la consiguiente valorización de los
órganos de administraciórr local. Según la Unión, esta autonomía no debería
desembocar en la secesión. También era partidaria de una participación cada vez
mayor de todos los habitantes en el gobierno y la administración locales. Como
el pleno disfrute de este derecho a la participación dependía de la obtención
de una "ciudadanía económica" de facto, los objetivos que habría que alcanzar
serían el progreso educacional y social y la justicia económica.

57. El manifiesto exhortaba además a que hubiese una mayor representación de
Mozambique en la Asamblea Nacional y en la Cámara Corporativa. Con respecto a las
relaciones exteriores, el manifiesto de~endía la continuación de la política de
buena vecindad, aun con los países hostiles, y la disposición a participar en
conversaciones y a prestar asistencia en esferas de interés recíproco. También
sugería que la acción oficial en materia económica se orientara por un esfuerzo
consciente encaminado a lograr un mayor grado de desarrollo y a alcanzar plena
justicia conmutativa y distributiva. Era necesario alentar las inversiones y
crear un ambiente de confianza para el desarrollo industrial. En materia de
salud y educación, el manifiesto apoyaba una política liberal y orientada hacia
el futuro, encaminada a lograr una mayor justicia social a fin de aprovechar los
recursos humanos y mejorar las condiciones de vida de la población rural.

58. En sus declaraciones posteriores, la Unión Nacional de Mozambique reafirmó
que apoyaba la permanencia de Portugal en Africa, acerca de lo cual no había
discusión posible. Repudiaba las exigencias' de la oposición en Portugal en pro
de la l:l.'bre determinación de los Territorios, lo que consideraba como una
exhor-bac Lón a abandonarlos.

390 La lista pr-eserrbada por el,grupo de la oposición estaba formada por los
s)i:gu:tentes candddatos: Sr. Antonio de Almeida Santos, abogado, de 45 años de edad;
Sr. l¡'rancisco Sanaf.va Barreta, hombre de negocios, de 50 años; Sr. Heliodoro Frescata,

, ,
1

'1
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profesor secundario, de 59 años; Sr. Luis Alberto Mayor González, estudi~te
universitario, de 23 años; Sr. Parcidio Campos Rodrigues da Costa, economista,
alto dirigente' de SONARE g/ Y director de la publicaci6n, lndústria de M09ambigue,
de 50 años; Sr. Rafael Nunes de Carvalho, jefe de oficina (chefe de escrit6rio),
-J..:. :;;0 Qñt"l~. Y Sr. Rui Baltazar dos Santos Alves, abogado, de 36 años.

40. El programa politico del grupo de la oposici6n de Mozambiquer si bien apareci6
pOqterio:rmente en Le Monde de Paris, no se public6 ni en la prensa local ni en la
de Portugal. En muchos aspectos seguia las mismas lineas que la CEUD de Portugal,
como, por ejemplo, al pedir "libertad de expresi6n, abolici6n de la censura y
posibilidad de f'ormar partidos politicos". Criticaba el imposto domiciliário, que es
un impuesto que se cobra a todos los varones de entre 18 y 60 años de M~~ambique, Y: el
procedimiento administrativo de detener a africanos duraq~e largos p~~iodos sin
proceso. También afirmaba que la politica de Portugal de buena vecindad con los
paises que tienen fronteras comunes son sus territorios en Africa podria conducir
a la formaci6n de un eje de Estados "blancos" en el Africa meridional.

41. Los miembros de la oposición, sin embargo, no tuvieron la más minima
oportunidad de hacer campaña electoral, porque los servicios de Administraci6n
Civil rechazaren su candidatura basándose en que no ofrecian pruebas de su origen
portugués (ser portugués de origem) ni de haber residido en el territorio "nacional"
durante más de cinco años consecutivos. La oposici6n recurri6 entonces al
Tribunal Administrativo, el cual rechazó el caso.

42. De conformidad con la decisi6n del Tribunal, que se publicó en los peri6dicos
locales, los principales motivos de discrepancia eran los siguientes: los Servicios
de Administración Civil alegaban que habian rechazado toda la lista de la oposición
debido a queTo s candidatos no habf.an presentado las pruebas prescriptas por la
ley electoral de que: a) no eran ciudadanos naturalizados y b) 4abían vivido en el
pais ininterrumpidamente durante cinco años, salvo en casos de hallarse al servicio
del Gobierno en el exterior h!. La nota presentada por el Sr. Antonio de Almeida
Santos en nombre de todos los candidatos sostenia que la presunta falta de tales
documentos no deberia haber descalificado a toda la lista sino solamente a aquellos
candidatos respecto de los cuales los Servicios de Administraci6n.Civil requiriesen
mayores pruebas. En lugar de re chazar teda la lista, se (~eberíQ. Labe r permí t.í.do a la
opesición que reemplazara Q. les candidatos descalificados, tal como se h~zo en
Portugal (véase sección generalidades del anexo l. A ~pra, párr. 123). Se

Sociedade Nacional de Refina~ao de Petróleos., -~;.....,;;...;;...;~~...;;..;.

Las siguientes personas no pueden ser elegidas a la Asamblea
E,lectoral:

~,

'( ¡-

l ..

2.

Portugueses naturalizados;

Personas que no hayan residido de manera efectiva e ininterrumpida en
territorio portugués durante los últimos cinco años, salvo los que
debieron ausentarse por razones de servicio nacional;

Personas que sustenten ideas opuestas a la existencia de Portugal como
Estado independiente o a los principios fundamentales del orden social
establecido (Decreto Ley 37·570, del 3 de octubre de 1949, artículo 8).
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señaló aSlmlsmo que en Portu~al nunca se exigió a los candidatos que probasen su ele
gibilidad sobre la base de consideraciones de c~udadanía o de residencia y que jamás
se descalificó a nadie por no haber presentado los documentos exigidos por los
Servicios de la Administración Civil de Mozambique. Además, se sosten{a que en caso
de haber existido dudas sobre la elegibilidad de los .candidatos, correspondia al
Servicio probar su falta de elegibilidad ~.

4;. De conformidad con el Decreto-Ley 49.229 del 10 de septiembre de 1969, el
procedimiento para reemplazar candidatos es el siguiente: dos dias después de
haber recibido la lista ,de candidatos, la autoridad competente debe verificar
los antecedentes de los candidatos y S1. considera que alguno no es elegible, debe
pedir que '~e lo reemplace. Esto ha de hacerse en el transcurso de los cinco días
siguientes. Una vez publicada la lista de candidatos, todo votante inscripto
dispone de tres dias para apelar de la lista ante el Supremo Tribunal Administrativo,
que juzgará el caso basándose en comunicaciones escritas. El Tribunal debe tomar
una decisión en los tres días siguientes y todo candidato que resulte no elegible
puede ser reemplazado en los próximos cinco días.

44. Sin dictaminar acerca de los puntos que se le presentaron; el Toribunal
decidió rechazar la apelación por una cuestión de orden técni~o. El Tribunal,
que no puede oir testimonios orales, opinó, sobre la base de las comunicaciones
escritas que tenia ante sí, que la ~~elación presentada por el Sr. Santos en
nombre de los ca~didatos de la oposición no cumple con las condiciones estable
cidas por la Reforma Administrativa de Ultramar, que espec:i.fica que en los casos
presentados directamente por los apelantes las firmas han de estar registradas
ante notario o, en caso contrario, habrán de ser pre sentadas por un abogado que
ejerza su profesión o un fiscal. Si bien el Sr. Santos es abogado de profesión,
presentó la ape:ación como portavoz del grupo apelante y no en su carácter profe
sional de abogado. Por ello, el Tribunal decidió que no podía entender en el caso.

45. Parece haber algunos indicios de que la lista de la oposición fue primera
mente r~chazada por los Servicios de Administración Civil debido a que los candi
datos presentaron tarjetas de identidad como prueba de su ciudadania en lugar de
partidas de nacimiento o certificados de nacionalidad. De todos modos, cualquiera
fuese la razón, se presentó una apelación por separado en la cual se pedia que se
aclarase la validez de la tarjeta de identidad para satisfacer los requisitos de
la ley electoral. Esta apelación fue presentada por un votante, el Sr. Oliver
Branco Bártolo, quien manifestó que los Servicios de Administración Civil también
tendrían que haber rechazado la lista de candidatos de la Unión Nacional, ya que
éstos habf.an presentado sus tarjetas de identidad COll10 prueba de su origen portugués.
El Tribunal Administrativo volvió a rechazar la apelación por razones técnicas.
Adoptó la posición de que el Sr. Bártolo no tenia un '''interés dire.cto e inmediato"
en el caso y, por lo tanto, no tenía derecho a apelar.

1/ Según el Sr. Oliveira Lirio, Asesor Administrativo de Oporto, en sus comentarios
acerca de las leyes electorales portuguesas, " ••• como la: elegibilidad es un
derecho absoluto que emana de la inscripción en el censo ••• la responsabilidad
de probar la falta de elegibilidad corresponde ipso f~ a la persona que
la invoca a fin de oponerse a: la aprobación de la ~ista, lo cual incluye a la
autoridad que ha de aprobarl~" (Legislagao Eleitoral. actualizada, coordenada
e anotada para o continente', ilhas e ultramar, Biblioteca Juridica, Atléntida
EditOra, Coimbra, 1965, pág. 89).
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46. No han aparecido comentarios en la prensa acerca de estos dos caSOG en los
cuales los Servicios de Administración Civil parecen haber asumido posiciones
contradictorias para determinar la elegibilidad de los candidatos de la Unión
Nacional y los de la oposición. Según declaraciones formuladas por dichos
Servicios, en el primer caso éste aceptó la tarjeta de identidad como "documento
auténtico ••• del cual puede desprenderse de manera "inequivoca" la nacionalidad
portuguesa", en tanto que en el segundo caso rechazó la cédula de identidad como
"prueba suficiente" de la "no elegibilidad" de los candidatos.

47. La prensa de Mozambique también desempeñó un importante papel en la tarea de
tratar de desacreditar a la oposición. A principios de octubre, poco después de
la decisión del Tribunal, el jefe de J.a oposición de Mozambique, Sr. AdrHío
Rodrigues, recibió dos cartas, una firmada por el Sr. Samuel Cumbre, con membrete
del FRELIMO, en la que prometia el apoyo de dicho partido a los candddato's de la
oposici( 1.. Se dijo que otros miembros de la oposición, entre ellos el Sr. António
de Almeida Santos, recibieron cartas semejantes del FRELIMO. Al mismo tiempo,
el Sr. Rodrigues recibió también cartas enenezadoz-as firmadas por "la mano negra"
(Mao Negra). Presentó ambos juegos de cartas al Tribunal, pero nunca se reve16 en
la prensa el carácter de las amenazas.

48. Posteriormente, diversas noticias aparecidas en la prensa en Mo~ambique y en
Lisboa anunciaron que la oposición estaba en contacto con el FRELIMO. Las Noticias
de Louren90 Marques informó el 7 de octubre de 1969 que, en relación con las
propuestas radicales presentadas por la CDE (véase sección generalidades del
anexo l. A supra), el FRELlMO estaría dispuesto a negociar con Lisboa. Entre tanto,
el 6 de octubre, los Sres. Rodrigues y Almeida Santos dirigieron sendas cartas
a las Noticias en las que negaban tener relación alguna con el FREL1MO y desmentian
la información aparecida en el periódico' sobre las cartas del FRELIMO, al tiempo
que sugerian que éstas eran falsificadas. Sin embargo, las Noticias se negó al
principio a publicar sus cartas de quejas y no lo hizo' hasta una semana después,
en virtud de una orden judicial de fecha 11 de octubre.

49. En contraste con lo ocurrido en Angola, los dos periódicos de LO'llI'en90 Marques .JI
dedicaron bastante . 5..s espacio a la campaña electoral en Portugal y hasta

Mozambique tiene cuatro diarios: Not'icias y Diário, de Loizrenco Marques, y
Noticias da Beira y Tribuna, de Beira. Se considera que el más' importante e3

Noticias, que tiene una circulación diaria de 20.000 ejemplares. Se dice que
está controlado por el Banco Nacional do Ultramar (BNU), y que renresenta las
opiniones de' la linea dura de la Uniao Naciona~.

Se dice que el D:i.~rio, con una circulación de IJlás de 10.000 ejemplares, pe rce-.
nece a la Iglesia Católica, pero está subvencionado por el Gobierno. Se dice que
tiene "tendencias progresistas". Notícias da Beir~ pertenecería al grupo del
BNU y al millonario portugués Sr. Champalimaud. Su Director, el Sr. Jorge Jardim
ha sido calificado de jefe de un movimiento partidario de la independencia de
Mozambique de estilo de la declaración unilateral de independencia de Rhodesia
del Sur.

Tribuna, que inicialmente era un semanario, ha sido autorizado recientemente
a convertirse en diario y se dice que pertenece asimismo al grupo del BND.
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publicaron diversas deolaraciones en las que se manifestaba la posicion tanto de
la CEUD Como de la COE. El hecho de que estos dos grupos apoyaran el derecho a la
libre determinaci6n de los Territorios también fue repetidamente denunciado como
"traicion" y como una "negacion del'principio de unidad nacional" en la prensa local
en editoriales, cartas y telegramas. Sin embargo, en general se concedi6 más espacio
a las manifestaciones en contra de la oposác'íón que a sus propuestas.

50. Por ejemplo, cuando el Sr. José de Magalhues Godinho, de la CEUD, dirigio una
carta,abierta al Primer Ministro en la que pedía un debate na~ional del problema de
ultramar (véase seccion generalidades del anexo l. A supra), el periodico de
Lourenco Marques publico una larga refutacion ese... ;ta por una abogada local; la
Sr~. María Tereza Cárcorr~ Lobo, pero no publico el ~exto de la carta abierta. La
Sra. Lobo ponía en duda la integridad del Sr. Godinho cuando éste declaro que las
manifestaciones públicas de apoyo al Gobierno habían sido organizadas, ya que él
eviden~emente no habia podido ver personalmente las muchedumbres que se formaron
espontáneamente. El propuesto debate sobre los territorios de ultramar se basaba
en la suposicion de la existencia de comunidades orgénicamente distintas, la cual
era una formula conducente al abandono de los Territorios de ultramar. Además, en
las actuales condiciones, la libre determinacion se ha convertido en un anacronismo
que solo conduciría a una independencia mítica en un mundo que se ha ido volviendo
cada vez más interdependiente. Otra carta abierta publicada en el Diário y firmada
por un exdiputado a la Asemblea Nacional, el coronel Ricardo Dur~o, consideraba que
la' solicitud de un debate sobre los problemas de ultramar entrañaba '.un insulto no
solo al pueblo, sino también directamente al ejército portugués al suponer que
éste seria capaz de aceptar propuestas encaminadas al abandono de los Territorios
de ultramar, cualquiera fuese el origen de éstas y la forma de disfrazarlas.

.. .

, "'

ó •
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ACTIVIDADES MILITARES

a) La guerra en Mozambigue

51. Este es el sexto año de la guerra. en Mozambique, iniciada en septiembre de 1964,
cuando unos pequeños grupos de guerrilleros, bajo la dirección del FrlELIMO, entra
ron en el Territorio desde el norte. A partir de esa fecha las tropas portuguesas
en el Territorio han aumentado continuamente, y pasado de un total calculado en

• • 25.000 soldados en 1964 entre 35.000 y 40.000 hacia fines de 1965 y a 60.000 aproxi
madamente en 1969. Algunas fuentes sugieren que se ha instruido y armado a otros
40.000 soldados y milicianos africanos.

, 4

...·1 ....

D •

52. Al igual que en Angola, esta guerra ha tenido varias fases. Tras las primeras
pérdidas de territorios y habitantes que pasaron a poder de los guerrilleros en
los Distritos de Cabo Delgado y Niassa, las fuerzas portuguesas reaccionaron y
primero trasladaron a la población local a aldeas protegidas y luego crearon una
cadena de bases aéreas y terreS"l,res en el norte. Para 1966 las fuerzas del F.rlELL.\10
también se habían incrementado y mejorado su equipo. Los combates en el Distrito
de Cabo Delgado se extendieron hacia el sur, más allá del Hío Ivlontepuez, a la
región del Río Lurío. En Niassa los combates se extendieron gradualmente con
Tanzania hasta una región situada al sur de Vila Cabral, capital del ristrito, y en
dirección este y. tierra adentro, a una distancia indeterminada. Con las guerrillas
activas en puntos situados a distancias máximas de 250 a 300 kilómetros de la
frontera y en lugares muy separados unos de otros entre la costa marítima y el
Lago Niassa, el FRELIMO afirmó que dos tercios de los dos Distritos estaban contro
lados por él.

53. Al parecer, durante el período 1967-1968, las principales zonas de combate
en Mozambique parecen haberse trasladado a regiones más al norte. En el Distrito
de Cabo Delgado había pocos combates al sur del Río Mesalo hacia. fines de 1968,
aunque la llanura de Mueda seguía siendo un baluarte de los guerrilleros. En el
Distrito de Niassa, a raíz de la introducción de lanchas patrulleras portuguesas
en el Lago Niassa, disminuyeron los combates a lo largo de la costa, pero las
actividades guerrilleras continuaron en el interior, y el FRELIMO celebró su segundo
congreso "en un lugar" de Niassa en septiembre de 1968. Por otro lado, en el
Distrito de Tete los guerri~leros reanudaron las operaciones en el norte y nordeste.
Aunque no ha habido información sobre actividades de los guerrilleros en lugares
más al sur en ninguno de los distritos, en julio de 1969, cuando se condecoró al
'3l~ batallón de paracaidistas, éste recibió una mención por su defensa del puerto
y el aeropuerto de Beira, los cuales habían sido amenazados por una agresión proce
dente del exterior (decreto 49.109, 9 de julio de 1969). En una ocasión se ~nformó

sobre la infiltración guerrillera en Niassa meridional, aunque no se indicó la
localidad exacta.

54. Desde comienzos de 1969 ha sido difícil evaluar el verdadero estado de cosas
por las contradicciones existentes en los informes y las expectativas. A raíz de
la muerte del Presidente del FRELIMO, Sr. Eduardo Mondlane, unas fuentes de infor
mación portuguesas tenían la esperanza de que la guerra terminara en breve. Como
ya se ha indicado, en febrero del año pasado, cuando el Ministro de Defensa hizo
una gira de cinco días por los distritos del norte, en algunos artículos se sugirió
que los portugueses tenían la intención de emprender en breve una campaña concertada
contra los guerrilleros.

-207-

¡
~

'i
"
1

~
¡
l
~
1
1
,J

1
~
i
1
.~•,~
~s
.~

.~

< >i

.~

'"~

'S



55. En abril de 1969, a raíz del anuncio oficial de la rendición de Wl dirigente
de los guerrilleros del Fl{ELIMO, el Sr. Lázaro Kavandame, fuentes de información
portuguesa esperaban que bajo la dirección de éste ocurriría a continuación una
rendición de gran parte del pueblo makonde lo que pondría fin a la guerra. Al
parecer, las expectativas de los portugueses se basaban en el hecho de que, a.ntes
de ingresar en el FRELIMO, en 1962, el Sr. Kavandwne había trabajado para las
autoridades en programas de desarrollo de la comunidad en la región de Makonde Y,
en consecuencia, era muy conocido. Fuentes portugueses dijeron a la sazón que, I •

antes de rendirse, el Sr. Kavandame b~bía formulado un acuerdo con las autoridades
portuguesas, en virtud del cual el Gobierno: a) concedería a los guerrilleros
makondes una "paz de los va.Lí.errte s ", los tratarfE.. ~omo soldados Y los pondría en
libertad cuando hubiesen entregado sus armas; b) suspendería las operaciones mili-
tares en la región makonde; c) reconocería la organlzación tribal makonde Y le confia- \ •
ría el mantenimiento del orden público; Y d) concedería asistencia a los mwtondes
en materia de sanidad, enseñanza Y agricultura.

56. En mayo se dijo que otro grupo de 76 guerrilleros, dirigidos por el Sr. Eduardo
Albino Chacha, se había rendido a las autoridades portuguesas en Muembe, Distrito
de Niassa. Además, en noviembre de 1969, otro dirigente del FHELIMO, el
Sr. Alexandre M&gno, ex miembro del Comité Central del FRELIMO, se rindió a las auto
ridades portuguesas. Continuaron todo el año las actividades de~ FRELIMO con
sembrado de minas, emboscadas y ataques a varios a.Ldeamerrbos , Entre los §.lde~!!!~.§.

de mayor importancia que se mencionan en los boletines militares portugueses figuran
los situados en Quissenge, Rucia, Quinhero, Olumbi y Marere ten Cabo Delgado) Y
Cobué Y Nova Coimbra (en Niassa).

57. Desde noviembre de 1969, cuando se dividió el consejo presidencial del FBELIMO,
integrado por tres hombres, y el Sr. Uria Simango, quedó primero suspendido Y luego
expulsado del partido Y de Zambia, se han vuelto a hacer corijecuras en el sentido
de que se vislumbraba el fin de la guerra. Sin embargo, desde el comienzo fuentes
del FRELIMO han negado que la rendición del Sr. Kavandame fuese a tener efecto
alguno en la guerra de liberación. También negaron que el Sr. Kavandame fuera
dirigente de los makonde Y afirmaron que su única influencia se debía a su cargo
de Secretario Provincial del partido en Cabo Delgado. Además, el FRELIMO acusó al
Sr. Kavanda~e de haber aprovechado su cargo para obtener v~ntajas personales y de
haber ordenado el asesinato de un comandante del partido ~n diciembre de 1968.
Aunque todo el año 1969 fuentes portuguesas informaron de.' que había menos ataques
de los guerrilleros en los dos distritos del norte, el FHELIMO estuvo bastante activo
en 1969 en la frontera septentrional de Tete, contiguo a Zambia. Según boletines
militares portugueses, las actividades de los guerrilleros en esta región aumen
taron después de agosto y hubo combates frecuentes a lo largo del Río Capoche. A
fin de proteger la zona de Cabora Bassa, donde ya se han iniciado operaciones de
desmonte, se está reagrupando a la población africana y la entrada a la zona ha
quedado prohibida a todas las personas, excepto las provistas de pases especiales.
Además, se ha destacado a una nueva unidad de policía en el centro administrativo
del distrito. En febrero de 1970, el FRELIMO reafirmó su determinación de hacer
cuanto estuviera a su alcance para impedir la construcción de la presa, que serviría
para atrincherar más aun la dominación blanca en el Africa meridional. A este
respecto, el FRELIMO informó de que sus guerrilleros habían matado a más de 350
soldados portugueses en Tete durante los cuatro meses precedentes. También reivin
dicó la responsabilidad por el sabotaje contra líneas de comunicación portuguesas
en la región.
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58. En un artículo publicado en julio de 1969, el FRELIMO afirmó que la quinta
parte del Territorio estaba en su poder, y que había establecido en ella dispensa
rios ~ unidades de producción agrícola y escuelas primarias para Ul'lOS 20.000 niños !si.
Según otros informes del FRELIMO, en 1969 sus guerrilleros habían destruid'\) algunos
aviones portugueses (lo cual negaron los portugueses), camiones y otros vehículos
y matado a un total aproximado de 1.000 soldados portugueses; 462 en Cabo Delgado
solamente. Afirma también el FHELn,10 que en julio de 1969 sus miembros atacaron
un puesto del ejército en Maniamba, a unos 10 kilómetros del lago Niassa, y puesto
en libertad a 10 presos y matado a ;0 soldados portugueses.

59. Hay considerable diferencia esencial entre las cifras oficiales de bajas que da
Portugal y las que da el FRELIMO. Sin embargo, la cifra de bajas en 1969, citada
por Portugal (134 muertos) es el doble de la cifra de 1968, que fue de 68. Por otra
parte, las bajas de los guerrilleros disminuyeron de 657 en 1968 a 524 en 1969. El
nÚInero de personas que se rindieron o "fueron recuperadas" subió a 8.000 en compa
ración con las ;.000 del año precedente. Al igual que en 1968, durante el año no
se dieron cifras sobre el número de guerrilleros capturados, aunque se dijo que se
les habían destruido 119 campamentos.

60. En julio de 1969, el Sr. Paul Gumane, Presidente del Comité Revolucionário
de Mosambigue (COREMO), dijo que su partido seguía luchando contra los portugueses
con el apoyo de la población local. En el nÚInero de diciembre de 1969 de
O Combatente, órgano oficial del COREMO, el partido afirmó que sus guerrilleros
habían sostenido operaciones de septiembre a noviembre de 1969 en los Distritos de
Manica e Sofala, Zambézia y Tete, donde habían matado a 78 soldados portugueses y
a cinco altos funcionarios portugueses. Afirmó también que en Tete se había puesto
en libertad a centenares de presos y se habían destruido 22 campamentos en las
regiones de Vila Gamito en el extremo septentrional, Zumbo y Zambue en el oeste"
y Carinde en la circunscrigao de Magoe, en la región del proyecto de la presa de
Cabora Bassa.

61. Los comunicados lnilitares de Por~ugal, en los que se ha informado sobre activi
dades frecuentes de las guerrillas en Tete, nunca han identificado a los grupos de
guerrilleros activos en la zona como pertenecientes al FRELIMO o al COREMO.

62. En enero de 1970, la llegada de dos barcos el mismo mes a Mozambique con un
total de 3.000 soldados portugueses, vol'Tió a provocar i.nformes de que el Gobierno
había decidido hacer un gran esfuerzo para poner fin a la guerra de guerrillas. Se
consideró de especial importancia el nombramiento como Comandante en Jefe de las
fuerzas armadas en Mozambique del General Kaulza de Arriaga, que según se' decía era
el principa+ experto de Portugal en este tipo de guerra •

b) Medidas de defensa y seguridad

63. Como parte de la política de Portugal de defensa a largo plazo de la parte
septentrional de Mozambique, se ha producido reasentamiento a gran escala de la
población local en los Distritos de Cabo Delgado y Niassa, en tres tipos de nuevas

En agosto de 1969, un reportaje publicado en el Financial Times (Londres) sugi
rió que era probable que el FRELIMO tuviese en su poder un 5% del Territorio,
casi todo deshabitado.
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aldeas estratégicl\s (o.ldcamentos), a.Igunas de las cuales tenían una población
ele 1.500 a 2.000 habitañt'e'S (véase también A/7623/Aaa.3) capítulo VIII~ anexo III)
~árr. 14; A/7752/Add.l, anexo III, párrs. 146 a 154).

64. Se considera que las nuevas aldeas del primer tipo, ubicadas cerca de la
frontera con Tanzania, constituyen la primera línea de defensa. Estas aldeas se
hallan rodeadas de alambre de espino y sus pobladores están organizados para defen
derse. Las aldeas del segundo tipo, que se consideran de valor económico y estra
tégico, están alejadas de la frontera, en regiones cuidadosamente escogidas, pero
no se prevé que sean colonias permanentes. Las del tercer tipo, que se supone
estén situadas fuera de las regiones en que actualmente están activos los guerri
lleros, se han construido como colonia permanente en virtud de los planes de
reordenamento rural.

65. Se dice que el ex Gobernador General es el principal responsable principal de
la rápida terminación de la red de nuevos aldeamentos, como parte de la estrategia
defensiva del Territorio y como medio de mejorar las condiciones de vida de la
población africana.

66. Según una declaración formulada por el ex Gobernador General en octubre de 1969,
en julio de dicho año 386.6c6 personas habían sido reasentadas, (reordenadas)
en 354 aldeamentos: 216 en Cabo Delgado, 113 en Niassa y 25 en Tete. Sin embargo,
en un artículo publicado en junio de 1969 por el S~~ry of World Broadcasts se
informó de que había 540 de esos aldeamen~os. Dicho artículo decía que sólo en 1968
el Gobierno había gastado 72,1 millones de escudos (unos 2,5 millones de dólares
de los EE.UU.) en los aldeamentos y que en 1969 se gastaría otra suma calculada en
75 millones de escudos. Al parecer, anualmente se desembolsan unos 35 millones
de escudos para Cabo Delgado, es decir, la mitad aproximadamente del total.

67. En octubre de 1969 se publicó en ~oticias de Louren~o Marques una serie de
artículos sobre los nuevos al<;l~am~~. Se decía que un aldeamef!to, Marere en
Cabo Delgado, estaba vigilado por todos lados durante 24 horas y tenía centinelas
apostados abiertamente o en trincheras. En la serie de ar~ículos se dijo que este
,ª,lde.-ª!!!.~~ estaba defendido por el ejército, la milicia, la policía de seguridad
pública (P8P) y la Guardia Fiscal.

68. En mayo de 1969 se abrieron unos 4.000 kilómetros cuadrados de los 15.000
de la reserva de caza en el puesto administrativo de Chamba, cerca de la frontera
con Tanzania, "a fin de dar mejor protección a la población local". No se sabe
aún si la región recién abierta se usará. para establecer aldeamentE§ estratégicos.

1 "

c) Cárceles y presos

69. El proyecto de presupuesto de Mozambique para 1970 incluye una asignación de
18,3 millones de escudos para las cárceles (un aumento de alrededor del 24% sobre
1969) distribuido como sigue: 4,5 millones de escudos para la Penitenciaría
Industrial de Louren~o Marques; 5,8 millones de escudos para la Prisión Central

'de Louren~o Marques en Machava; 5,5 millones de escudos para el Campo de Trabajo
Penitenciario de Mabalane (Campo de Trabalho Prisional) en el distrito de Gaza;
y 2,5 millones de escudos para la Prisión Central de Beira recién creada en el
distrito de Manica e Sofala. En el presupuesto extraordinario figuran 6 millones
de escudos para personal de inspección de prisiones y campos de trabajo peniten
ciario y 3 millones de escudos para la conservación de edificios.
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70. Las cifras oficiales portuguesas para 1968 indican que de un total de 14.154
detenciones hechas por la PSP durante al año, 13.549 personas eran africanas y
392 blancas. De los detenidos por "delit.os contra la paz y el orden públicos"
5.715 eran africanos y 162 blancos. Se entregaron 182 personas a la Policía
]:nternacional e d~ Defesa do Estado (P~DE); de éstas, 94 habían cometido delitos
contra la paz y el orden público.

~. 71. Según información aparecida en Le Monde en noviembre de 1969, unos 3.000
africanos estaban detenidos sin procesar en las cárceles de Machava y Mabalane por
negarse a denunciar a los miembros del FRELIMO.
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72. Parece que el Gobierno realiza un esfuerzo deliberado para dar a conocer sus
esfuerzos para rehabilitar a los guerrilleros presos. En noviembre de 1967, el
Jorna1 Portugues de Economia e Finangas publicó una traducción de un artículo en
el que se describía un campo prisión de Mozambique, que habia aparecido en La Vie
Fransa~ en junio. El periodista francés, que había visitado personalmente el
campamento en las afueras de Louren~o Marques, lo calificó de campo de concentración
c:.onde se ha.LLaban detenidos unos 2.000 "terroristas", I!unque las autoridades
portuguesas lo llamaban campo de recuperación. Decía que las autoridades portuguesas
estaban orgullosas del campamerrco y le aseguraron que los presos se vigilaban a
sí mismos y nadie trataba de escapar. Se les enseñaba primero a hablar portugués
(habla portugués; demuestra quién eres) - "fala portuguesj mostra o que és", Después
se les impartía enseñanza primaria y se les enseñaba un oficio manual. Todos los
presos habían sido juzgados por un tribunal milita'~ y cnndenados de uno a diez años
prisión. Vivían en celdas de cemento, limpias y aireadas; cocinaban sus comidas al
aire libre Y, como diversión, jugaban al fútbol. Muchos presos, cuando fueron
interrogados, respondieron que no sabían de cuánto era su sentencia.

73. En diciembre de 1969, apareció un largo articulo en La~.Notícias de Louren~o
Marques, dedicado a describir una ceremonia en Machava en la cual recibieron diplomas
los reclusos que tenían tres años de enseñanza primaria. El artículo no indicaba
cuántos prisioneros habían recibido diplomas ni si se impartía enseñanza más allá
del tercer año. (En el sistema portugués, la exigencia mínima para ocupar un empleo
'de oficina en la administración pública es haber terminado el cuarto año de
enseñanza. )

74. Las fotografías que acompañaban el artículo demostraban que la mayor parte
de los reclusos eran africanos, aunque el que pronunció el discurso de despedida
no lo era , .

75. En enero de 1970, uno de los peri6dicos de Mozambique public6 una entrevista con
el Sr. José Craveirinha, poeta y periodista, en relación con una encuesta de la
opinión pública. Debe recordarse que el Sr. Craveirinha se hallaba entre el grupo
de presos detenidos en 1965 y vueltos a juzgar por un tribunal militar en 1967
(véase A¡6700/Rev.l, ca.pítulo V, párr. 253). La entrevista daba la impresi6n de
que posteriormente el Sr. Craveirinha había sido puesto en libertad.
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d) GastEs milit~~e~

"{6. Como se informó previamente (véase A/7623 (Parte rr) , apéndace II, cuadro 2)
el presupuesto militar de Mozambique para 1969 fue de 945 millones de escudos,
de los cuales 674 millones de escudos se destinaron al ejércitos 202 millones de
escudos a las fuerzas aéreas y 69 millones de escudos a la marina, financiado con
los propios ingresos territoriales de Mozambique.

1 • ~

...,
"

t •

77. Aún no se dispone de los cálculos para 1970, pero el presupuesto ordinario
de 1970 para el Territorio incluyó 932,1 millones de escudos para gastos militares,
124,4 millones de escudos para la marina, 81,4 millones de escudos para la PSP y
52,3 millones de escudos para lp Direcsao Geral de Seguransa, la antigua PIDE; el
presupuesto extraordinario asignó 9 millones de escudos para el Cuerpo de Volunta
rios (OPVDC) y 97,8 millones de escudos para seguridad pública•
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CONDICIONES ECONOMICAS

a) Generalidades

78. Aun más que en Angola, la agricultura es el principal soporte de la economía
del Territorio. Su contribución es de alrededor del 25% del producto nacional
bruto, da empleo al 88% aproximadamente de la fuerza de trabajo y es la principal
fuente de divisas. Tradicionalmente, los seis cultivos de exportación más impor
tantes han sido el algodón, el anacardo (sin descascarillar y elaborado), el azúcar,
el sisal, la copra y el té. Exceptuados el algodón, el anacardo Y, en parte, la
copra, la producción destinada a la exportación la efectúan principalmente intere
ses no africanos en plantaciones Y granjas. Según información reciente, los
africanos producen la mayor parte del algodón Y del anacardo, Y alrededor de la
mitad de la copra. También producen varios cientos de miles de toneladas al año
de maíz Y de sorgo Y unos dos millones de toneladas de mandioca fresca. (Véase
el cuadro 8 infra.)

79. El segundo sector en importancia, es el de transportes Y comunicaciones, que
produce divisas del comercio de tránsito por Beira Y Lourenqo Marques en camino
a lugares de destino en el interior de Malawi, Sudáfrica, Rhodesia del Sur Y
Zambia. Aunque las sanciones contra Rhodesia del Sur han afectado al comercio
~~e pasa por Beira, el total de tráfico que pasa por Lourenqo Marques sigueaumen
tando. Sin embargo, durante el decenio pasado, la entrada de invisibles, incluidos
los derechos de transporte sobre el tráfico en tránsito, no alcanzan ya para
compensar la balanza comercial crónicamente desfavorab+e del Territorio.

80. Desde mediados de la década de 1960, ha habido una considerable entrada de
capital nuevo al Territorio tanto de fuentes públicas, en virtud de los sucesivos
planes de desarrollo, Y en especial para el desarrollo del transporte Y de las
comunicaciones, como de fuentes privadas, especialmente en relación con las indus
trias del algodón, el azúcar Y el anacardo, la prospección de petróleo y la .presa
de Cabora Bassa 1/. Estas inversiones Y el potencial económico futuro del
Territorio fueron objeto el año pasado de muchos artículos en la prensa inter
nacional. En agosto de 1969, por ejemplo, el Financial Times (Londres) publicó
un estudio económico especial sobre Mozambique, en el que se examinaban las ten
dencias de crecimiento en los sectores clave Y la necesidad de capital extranjero.
En el principal artículo de la serie se informaba "de que, si bien los programas de
diversificación agrícola, incluida la elaboración del algodón Y del anacardo, en
particular, han tenido cierto éxito, la mayor esperanza se ha depositado en la
explotación de minerales. También se sugería que cuando se terminara el proyecto
de Cabora Bassa, ayudaría a estimular el desarrollo minero y agrícola en toda la
zona central de Mozambique.

81. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, el. progreso de la agricul
tura africana ha sido lento y las medidas gubernamentales para ayudar a los

véase Documentos Oficiales de la Asamblea Ge~~. vigésimo tercer e~~doJ!~

ses.!.,ones.... Anexos 9 tema 68 del programa, documento A/73~?O Add.l, apéndice III,
parte II.
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cultivadores africanos limitadas. En un comentario sobTe las recientes tendencias
del desarrollo en Mozambique, en el artículo de fondo del Finalcial Times, se
decía:

"Dadas las políticas actuales, sigue siendo incierta la medida en que
este tipo de desarrollo alcanzará a la mayoría del pueblo de Mozambique.
D~ momento, aunque es muy difícil obtener estadísticas dignas de confianza,
con respecto a Mozambique, no cabe dada de que la riqueza está en manos de una
clase privilegiada compuesta casi enteramente de europeos. Se aprecia todavía
menos que en Angola la política de multirracismo de la que tanta propaganda se
le ha hecho." mi

b) Comercio Exterior

82. Durante el último decenio, en cuyo transcurso las importaciones pasaron
de 3.451,9 millones de escudos en 1959 a 6.740 millones de escudos en 1968, y
las exportaciones de 1.904 millones de escudos a 4.420 millones de escudos, ha
habido un incremento constante en el comercio total del Territorio.

83. Aunque cada año se han establecido ntavas industrias, su producto no ha intro
ducido todavía' ningún cambio de importancia en la estructura de las importaciones
del Territorio. En 1968, las cinco principales categorías de importaciones y la
parte que les correspondía en el valor total, en comparación con la que como
promedio les correspondía en el período 1961 a 1965 (se indica entre paréntesis),
eran las siguientes: maquinarias y artículos eléctricos, 15,7 (13,4%); materiales
de transporte, 11,7 (12,0%); metales y artículos de metal, 10 (10,2%); productos
minerales, 9,6 (7,2%).

84. Ha habido ciertos cambios en la estructura de las expo~taciones. La parte
correspondiente a los productos agrícolas en las exportaciones totales del
Territorio ha descendido de más del 83,6% en 1961 al 73,5% en 1968, debido pro
bablemente al aumento de las exportaciones de productos de petróleo refinado.
También el anacardo ha reemplazado a la borra de algodón como principal cultivo
de exportación del Territorio.

85. Portugal es el país que más comercio tiene con el Territorio, al q~e sumi
nis~ró po;!:' termino medio más del 30% de las importaciones y del que absorbió
el 35% de las exportaciones. (Las cifras reales de 1968 eran del 33% para las
importaciones y del 36% para las exportaciones~) Una característica de esta
relación comercial es que Mozambique exporta casi toda su borra de algodón a
Portugal, al que compra anualmente productos textiles manufacturados por un valor
igual a la sexta parte del total de sus importaciones. También exporta una parte
de su azúcar a Portuhal. Sudáfrica, que en los ültimos años ha representado como
promedio algo más del 10% del comercio total del Territorio, suministró el 11,8%
de sus importaciones y absorbió el 10,3% de sus exportaciones en 1968. Los otros
países que más comercian con el Territorio son el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, la República Federal de Alemania y los Estados Unidos de América.

mi Financial Times, 18 de agosto de 1969. Esta serie lleva una introducción
del Dr. Balthazar Rebello de Sousa, Gobernador General de Mozambique en 1969.
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86. Según el Anuario de Producción publicado en.1968 por la Organización de las
Naciones Unidas fara la Agricultura y la Alimentación~ la población agrícola de
Mozambique en 1965 se calculaba en 4.800.000 personas. La población económica
mente activa se calculaba en 2.610.000 personas~ de las cuales 1.800.000 perso
nas, o sea el 69%,. se dedicaban a la agricultura ~/.

87. Los cultivos de exportación más importantes en Mozambique son el algodón, el
anacardo, el azúcar y el té. Sin embargo~ en términos de producción~ Mozambique
ocupa el sexto lugar como productor africano de borra de algodón, lo que repre
senta.sólo el 6% de la producción total de Africa~ y el vigésimo séptimo del mundo,
pues produce el 0~4% del total global. En azúcar~ Mozambique ocupa el quinto lugar
de Africa, con un 4,4% de la producción, y el treintavo del mundo, con el 0~03%
del total global. En 1968 Mozambique ocupaba el sexto lugar entre los países
exportadores de té. Dt~ante el último decenio el anacardo ha sobrepasado al
algodón como principal exportación del Territorio~ y el sisal ha perdido importan
cia debido al descenso de los precios mundiales de las fibras 4uras. En 1968 el
sisal aportó sólo el 2~1% de los ingresos de exportación del Territorio~ y ocupó
el séptimo lugar entre las exportaciones agrícolas, por debajo del maíz~ que se
ha convertido en cultivo de exportación hace poco. En el cuadro 7 infra se indican
las exportaciones agrícolas durante el período 1961-1968.

88. Al revés que en Angola~ donde los cultivadores europeos producen la mayor parte
de las exportaciones agrícolas~ en Mozambique, según un estudio realizado hace
poco por la Missao de. Inquérito Agrícola, los africanos producen el 90%, aproxi
madamente, del algodón, el 80% del anacardo y el 50% de la copra. Entre los nuevos
cultivos comerciales producidos en plantaciones eUrop~as fig~ran el tabaco,.el"
maíz para la exportación y algunos frutos cítricos y bananas.

89. En el cuadro 8, infra, se muestra la información publicada por la Asociación
Industrial de Mozambique sobre la producción anual media calculada para el sector
"tradicional" y para el sector evoluído ("desarrollado") en 1969.

• •

\ .

E./

2./

Para una descripción más detallada de las actividades.agrícolas en Mozambique,
véase A/6300/Rev.l, capítulo V, anexo, apéndice IIl.

La población agrícola puede definirse como el total de personas que dependen
de la agricultura para ganarse la viaa, comprendidas todas las que se dedican
activamente a la agricultura y sus familiares a cargo que no trabajan.
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90. Aunque el Gobierno ha establecido precios mínimos que se han de pagar a los
que comercian en algodón y en anacardo adquiridos del sector tradicional, la mayor
parte del comercio está en manos de personas que no son africanas y los ingresos
que los africanos obtienen de cada cultivo siguen siendo sumamente reducidos. Con
firma esta opinión el estudio de la Asociación Industrial al que se hace referencia
supra y en el que se informaba que los 450.000 cultivadores "tradicionales" de algo
dón recibían 350 millones de escudos, o un promedio de 780 escDdos (aproximadamente
unos 25 dólares de los Estados Unidos) por cultivador y año. Para las 800.000 per
sonas que cosechaban 120.000 toneladas de anacardo, el ingreso medio era de 375 escu
dos (aproximadamente unos 13,20 dólares de los Estados Unidos) al año.

ii) Crédito agrícola

91. En julio de 1969 se autorizó a la Caixa de Crédito Agrícola de Mozambique a
contratar un nuevo préstamo de 40 millones de escudos con el Banco de Fomento
Nacional de Portugal. Los nuevos fondos están destinados a un programa ampliado
de préstamos a agricultores del Territorio.

92. En el período de 12 meses anterior al préstamo, la Caixa de Crédito Agrícola
ya había hecho 130 préstamos por un total de 23.493.000 escudos. De éstos~ 85 prés
tamos, por un total de 8.452.000 escudos, eran préstamos a corto plazo y 45 présta
mos, por un total de 17.041.000 escudos, eran para préstamos a plazo medio. Por
sector, 101 préstamos, por una suma superior a los 12 millones de escudos, eran
para la agricultura, y 29 préstamos, por un total de 13,5 millones de escudos, eran
para explotaciones ganaderas. En 1969, por primera vez desde que se estableció la
Caja de Crédito hace 40 años, ésta ha concedido préstamos a agricultores en los
distritos cie Tete, Cabo Delgado y Niassa.

93. En contraste con la situación en Angola, no parece que la revisión del régimen
del algodón entre 1961 y 1963 haya afectado mucho a la forma de producción de los
cultivadores africanos de Mozambique. Según información publicada el año pasado,
en 1968, 450.000 cultivadores africanos que trabajaron 310.000 hectáreas, produje
ron 100.000 toneladas de semilla de algodón. En cambio, en 1960, 520.000 cultiVa
dores, que trabajaron 297.000 hectáreas, produjeron 139.740 toneladas (véase el
cuadro 9 Lnf'ra},

94. Ha habido, sin embargo, un aumento constante del cultivo mecanizado del algo
dón por el sector evoluído. En 1968, había 500 empresas que cultivaban una super
ficie de 150.000 hectáreas y producían de 20.000 a 25.000 toneladas de semilla de
algodón. Aunque la mayor parte de los cultivadores en este sector son son africanos,
artículos de prensa destacan que el término "sector evoluído" incluye tanto a los
europeos como a los africanos que poseen conocimientos técnicos y algún capital.

95. La mayor parte de los cultivadores africanos son todavía pequeños productores.
En 1969, por ejemplo, al anunciar que había 20.000 cultivadores africanos más, el
Instituto del Algodón de Mozambique decía que el verdadero aumento de la superficie

El V~a6e AI6300/Rev .l , capítulo V, anexo, apéndice III, para información deta
llada sobre los antecedentes del régimen del algodón en Mozambique.

-220-



:1

~u-

s-

n

n

os ,

,e

..

•

t-

cultivada con algodón era poco importante, porque era difícil saber si sr trataba
de hombres o mujeres, y porque lo más común era que las luujeres cultivaran pequeñas
parcelas de algodón para obtener algún ingreso adicional. En octubre de 1969, el
total de la superficie cultivada con algodón en Mozambique se calculaba en
11.000 hectáreas menos que el año anterior, pero se esperaba una producción total
de unas 133.000 toneladas, debido a mejoras en el rendimiento, con un promedio de
2.000 kilogramos ~or hectárea en las explotaciones comerciales y 339 kilogramos
por hectárea ~ara los cultivadores africanos. Según un informe reciente, en 1969
la cosecha de algodón en Mozambique fue de solamente 127,3 toneladas, o sea casi
un 10% menos de lo calculado.

96. Según se informó anteriormente el Instituto del Algodón de Mozambique es el
principal organismo regulador del gobierno para la elaboración y el comercio del
algodón; estará también encargado de fomentar la ampliación del cultivo del
algodón. Tiene un presupuesto independiente, en su mayor parte financiado con los
impuestos sobre los ingresos derivados del algodón. En los primeros ocho meses
de 1969, los ingresos ordinarios del Instituto ascendieron a 123 millones de
escudos. Como casi todos los años, ~arte de los fondos del Instituto fueron usados
para ayudar a los cultivadores de algodón a que se asentaran en colonatos y
ordenamentos, y parte en la compra directa de algodón g/. Durante 1969, el
Instituto del Algodón de Mozambique pagó más de 22 millones de escudos a 83 culti
vadores de algodón por 1.450.378 kilogramos de algodón. A pesar de que el precio
mínimo fijado por el Instituto era de 3,8 escudos por kilogramo para el algodón
de primer grado y 2,2 escudo~ para el algodón de segundo grado adquirido a los
africanos por comerciantes registrados, el Instituto pagó a los cultivadores
5,13 escudos por kilogramo, en lugar de los 4,49 escudos que habrían recibido
directamente de las fábricas de desmotado. Ademas, el costo de la transacción
para el Instituto ascendió a 6,4 millones de escudos.

97. Al aumentar el número de cultivadores más "avanzados", según se ha informado,
se ha producido un movimiento tendiente a realizar el desmotado en cooperativas y
a vender directamente la borra de algodón a las fábricas de textiles de Portugal.
En 1969, dos de estos organismos hicieron un envío de 800 toneladas, uno de e110s
fue la Cooperativa de Cultivadores de Algodón del distrito de Mozambique y otro
la Unión de Cooperativas Industriales del Valle del Zambezi que comprende varias
cooperativas agrícolas. Como estas cooperativas pueden exportar hasta 3.000 tone
ladas de borra de algodón, un artículo publicado en un periódico local considera
que pronto pueden constituir un desafío para el actual sistema de control guber
namental de las exportaciones de algodón.

Q/ Véase A/7200/Add.3, capítulo VIII, anexo IrI, párrs. 53 a 57.
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500

150.000

25.000

lQ68

450.00oª/

310.00c)/
100.000

20.000
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...

297.000

139.740

lQ60

520.000

Cuadro....2,

producción de algodón, lq60 y lq68Mozambigue:

1960:

1968:

Superficie (hectáreas)

Producción (toneladas)

Producción media (kilogramos
y hectáreas)

Superficie (hectáreas)

Producción (toneladas)

Producción media (kilogramos
y hectáreas)

Fuentes:

Cultivadores africanos

Empresas europeas

A/6300/Rev.l, capítulo V.

Diário, Lourenqo Marques, 25 de octubre de 1969; 8 y 23
de febrero de 1970.

~/ También se ha dicho que son 150.000 familias. Otra fuente informó que eran
500.000 cultivadores.

~/ También se dijo que abarcaba 3 millones de hectáreas, no todas ellas con
algodón.

iv) Anacardo

98. Según se informó anteriormente, el cultivo y elaboración del anacardo en
Mozambique ha pasado por importantes cambios desde los primeros años de la década
de 1960. Producido antaño generalmente por los africanos que cosechaban las
nueces de árboles cultivados, el anacardo ha comenzado también a ser cultivado en
plantación. Debido al mal tiempo, la producción media en el período de 1966-1968
llegó a poco más de 100.000 toneladas por año. Sin embargo, como resultado de los
progresos alcanzados en la plantación de anacardo en nuevas zonas se espera que
la producción ,llegue a 160.000 toneladas en 1969.

99. En los últimos años el anacardo se ha convertido en una fuente de divisas
para el Territorio cada vez más importante gracias a la exportación de an~cardo

descascarillado directamente al cliente principal, es decir a los Estados Unidos.
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101. En el pasado, la mayor parte del anacardo sin descascarillar se enviaba a
la India. Según los datos de g~e se dispone continúa siendo así, aunque el
Boletim Mensal de Estatística en Mozambique (abril de 1969) ya no identifica a la
India como el principal cliente. En 1968, los principales clientes para la expor-

."" tación del anacardo descascarillado fueron: los Estados Unidos, 276 millones
de escudos, o sea el 83,7% del valor total de las exportaciones visibles;
Sudáfrica, 15,2 millones de escudos (el 15,2%); los Países Bajos, 7 millones

~ de escudos (2,1%); y la República Federal de Alemania y Australia, 6,7 millones
respectivamente, o sea el 2% (véase el cuadro 10 infra).

s

/ ..

•

Ya en 1966 se autorizó a las cuatro principales empresas dedicadas a la elabora
ción del anacardo, dos de las cuales están financiadas por capital extranjero, a
incrementar su capaciaaa total hasta 140.000 tonelaaas en previsión ael aumento
planificado de la producción (véase A/7320/Add.l, apéndice III). Si bien no se
sabe cuántas plantas de descascarillado de anacardo funcionaban realmente
durante 1969 ni cuál era su capacidad total, la información disponible sugiere
que en algunas partes del Territorio, por lo menos, la producción del año anterior
no fue lo suficiente como para mantener todas las fábricas en pleno funcionamiento.
En octubre, el Gobierno volvió a promulgar la mayor parte de las medidas de pro
tecció~ introducidas en 1968 que, entre otras cosas, prohibía a la exportación
del anacardo cultivado al sur del río Save y disponían que debía venderse obliga
toriamente al Gobierno el anacardo no vendido al finalizar la temporada. Para
alentar a que mejore la calidad de las nueces, el Gobierno introdujo también un
sistema de multas para quienes produjeran nueces rotas y una bonificación por las
de calidad superior a la media ~/'

100. Durante 1969, se informó de que el Gobierno había ordenado que todas las
fábricas de descascarillado manual fueran mecanizadas. También se informó de que
el Gobierno proyectaba crear algún tipo de organismo permanente, similar al
Instituto del Algodón, para fomentar el aumento de la producción de anacardo y
regular su elaboración y comercialización. Actualmente, la pireccao Provinci~

dos Servicos de Economia tiene a su cargo la regulación del comercio del anacardo
dentro del Territorio.

L/ Véase A/7623/Add.3, capítulo VIII, apéndice III, párr.·50) para más detalles
de las medidas de 1968.
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Cuadro 10

Mozambigue: valor de las exportaciones de anacardo, 1964-1g68

(millones de escudos) '.
Anacardo sin Anacardo Valor de las

descascarillar descascar í.Lt ado Total exportaciones
(en porcentaje)

1964 (cifras revisadas) 516,9 91,5 608,4 20

1965 492,4 110,8 603,2 19

1966 436,5 161,1 597,6 18,5

1967 308,6 222,8 631,4 15,2

1968 695,2 329 1.024.9 23,2

Fuentes: Para 1964-1965:
Para 1965-1966:
Para 1967-1968:
y abril 1969.

Mozambique, QQmércio Externo;
Mozambique, Anuário Estatístico, 1966;
Mozambique, Boletim Mensal de Estatística, abril 1968

102. El jugo de cáscara de anacardo, que es un elemento esencial de los forros

de frenos, se está convirtiendo en una importante industria en Mozambique. En 1969

se informó de que daba empleo a 18.000 personas. Las exportaciones de jugo de

cáscara de anacardo se valoraron en 14,9 millones de escudos en 1968. Casi toda la

producción se destinó a los Estados Unidos.

v) Azúcar

103. Aunque el cultivo y la elaboración de la caña de azúcar constituye una de las

actividades agroindustriales más grandes de Mozambique y en los últimos años se han

hecho considerables inversiones en ese sector ~!, la producción de azúcar ha aumen

tado lentamente. Según se ve en el cuadro 11 supra, a fines de 1968 la producción

de azúcar era sólo 219.000 toneladas, o sea, alrededor de un 15% sobre el volumen

de 1963. También, debido al aumento en el consumo dentro del Te.rritorio, las expor

taciones a Portugal no han llegado a cubrir los cupos establecidos. En 1968,

Ji!
de sesiones, Anexos, tema 24 del
apéndice 111, párrs. 131 a 140.
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Mozambique eAportó 131.800 toneladas y Angola 26.270 toneladas, mientras que su
cupo conjunto era de 261.456 toneladas.

104. No hay más información sobre los programas de expansión de diversas compañías
azucareras salvo la que se suministró en informes anteriores 1/·

Cuadro 11

Mozambigue: producción y exportación de azúcar, 1961-1968

(en miles de toneladas métricas)

1

\

Año

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

Producción

165,0

165,1

186,3

181,8

165,0

178,6

199,6

219,0

Exportaciones

113,8

129,9

124,9

83,3

95,0

147,1

109, 5

131,8

Consumo
local

51,2

36,2

61,4

98, 2

70 , 0

31,5

90, 1

87,2

Fuentes: Producción, 1961-1964: Decreto-Ley 45.691, 28 de abril de 1964;
1965-1967: Banco Nacional Ultramarino, Boletim Trimestral (No. 73)
1968; 1968: ibid. (Nos. 77/78).

Exportaciones, 1961-1966: Mozambique, Comércio Externo, 1961-1966;
Mozambique, Anuário Estatístico, 1966; 1966-1967: Mozambique,
Boletim Mensal de Estatística, abril 1968 y abril 1969.

vi) Té

105. Como· puede verse en el cuadro 7 supra, aunque las exportaciones de té aumen
taron entre 1961 y 1968 en un 40% aproximadamente, al pasar de 9.905 toneladas
a 14.070 toneladas, el valor de las expcrbac í.ones pasó sólo de 235,7 millones de
escudos a 295,9 millones de escudos. Estas cifras reflejan el descenso gradual
que sufren los precios mundiales del té a medida que la producción mundial empieza
a llegar a la saturación. En 1968, aunque existían 63 plantaciones de té, en
comparación con 36 en 1961-1962, la superficie plantada era sólo de 14.718 hectáreas,
en comparación con 15.227 hectáreas en 1962 a 1963. La producción y exporta-
ción de té se indican en el cuadro 12 infra.

1/ A/7752/Add., anexo 11, párrs. 122 a 129·
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Cuadro 12

producción y exportación de té, lq61-lq68

• ••

9.017 " \

10.091

12.950

14.410

14.070

Exportación
(toneladas)

Mozambigue:

Superficie Producción
(hectáreas) (toneladas)

1961/1962 15.227 •••

1962/1963 ·.. •••

1964 • •• 10.066

1965 ·.. 10.970

1966 ·.. 13.983

1967 14.378 14.419

1968 14.718 14.251

+.

I
t

,1
¡
¡
I

I
I
1

,¡

I¡
1

'1!,

Fuentes: Noticias, Lourenqo Marques, 22 de junio de 1969.'
Producción, Banco Nacional Ultramarino, Boletim Trimestral
(Ros. 69, 73 y 77/78).
1961-1965: Mozambique, Comércio Externo, 1961-1965; 1966:
Mozambique, Anuário Estatístico, 1966; 1967-1968: Mozambique,
Boletim Mensal de Estatística, abril 1968 y abril 1969. .

106. Por término medio, el Reino Unido adquiere alrededor del 75% de las expor
taciones de té del Territorio, seguido por los Países Bajos, con alrededor
del 9% y los Estados Unidos con alrededor del 5%. La parte correspondiente a
Portugal da una media de unos 220.000 kilogramos al añu y en 1967 llegó a menos
del 1,6%.

. ..

107. En 1969, el descenso en los precios del té afectó gravemente a los cultiva
dores de té en el distrito de Zambezi donde miles de trabajadores quedaron sin
empleo. Se informó de que se estaban examinando algunas propuestas de diversi
ficación, para dar mayor importancia a los productos que el Territorio ha de
importar, como por ejemplo, maní para las fábricas de aceite vegetal, arroz y café.

108. Los representantes de Mozambique asistieron a dos reuniones de los países
exportadores de té celebradas en 1969. Más tarde, en el mismo año, Mozambique
participó también en el primer período de sesiones del Comité Consultivo sobre
el té de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, en la que se acordó retirar del mercado de exportación alrededor
de 90 millones de libras de té negro, que de no ser por esta medida hubieran estado
disponibles para exportar, con miras a man~ener los precios del mercado mundial de
té en un nivel lo más aproximado posible al de 1968. Del tope de exportación
de 1.324,6 millones de libras, se asignaron a Mozambique 36,2 millones de libras, y
el Territorio ocupa el sexto lugar en la lista de países exportadores después de
Ceilán y la India (que tienen una cuota conjunta), Indonesia, Kenia, Uganda y Malawi.
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109. Los datos sobre la producción media de maíz y otras coseChas de cultivos
alimentarios en los últimos años se presentan en el cuadro 8 supra. Desde la crea
creación del Instituto de Cereales de Mozambique éste ha hecho un esfuerzo especial
para que Mozambique pudiera producir suficiente ma~s para cubrir sus necesidades.
Como consecuencia, el Territorio obtuvo un excedente de maíz de 102.000 toneladas
en 1966 y en 1967 exportó más de 25.000 toneladas de maíz (véase el cuadro 13 i~fra).
Se informó que sólo en 1966, las economías en divisas representaron 70 millone~-~
escudos. En 1967 y 1968, el exc~dente de maíz del Territorio fue tan grande que
el Instituto tuvo que adopt~r disposiciones especiales para organizar su exportación
(véase A/7623/Add.3, capítulo VIII, anexo, párr. 62).

110. En virtud del Tercer Plan Nacional de Desarrollo, 1968-1973, se calculó que
s~ se ,tomaba la cifra de 102.000 toneladas en 1966 como base, hacia 1973 el exce
dente podría aumentar a más de 200 toneladas con 56.000 toneladas obtenidas de
tierras no de regadío de los distritos al Norte del río Save, y otras 35.000 tone
ladas de tierras de regadío, especialmente en los asentamientos de Naputo, Incomati
y Límpopo , Como se ve en los datos siguientes, ya Sr .ian logrado algunos progresos
en este sentido.

Cuadro 1)

Mozambigue: importaciones y export!_~v!~S de maíz. 1962-1968

••• 41. 987!Y 57,9 • •• ·..
••• 31+.95r¡}11 51,6 ·.. • ••

330.000 31.672 56,4 • •• • ••
385.000 42.512 82,9 100 0,2

440 000 6.958 13,7 7.000 13,7

500.000 169 0,7 25.400 40,5

500.000 ••• ... 121.852 180 4s/,

. . 1962"

1963

1964

1965

1966

1967

1968

ProducciónY
1toneladas)

Importaciones
(millones de

toneladas escudos)

ExPortaciones
(millones de

(toneladasl escudos)
.r,

Fuentes: 1962-1965: Mozambique, Qgmércio Externo, 1965; Mozambique, Anuário
Estatístico, 1966; Mozambique, Boletim Mensal de Estatística,
abril de 1968 y 1969.

De las cuales 8.758 toneladas se importaron de Sudáfrica.

Ibid., 1'.766 toneladas.

Además, las exportaciones de aceite de maíz se valoraron en 29,5 millones de
escudos.
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111. A fines de octubre de 1969, ya se habían asignado al Instituto de Cereales
de Mozambique más de 2,5 millones de escudo~~. De esta cantidad, 750.000 escudos
debían invertirse en la distribución de semillas. En virtud del Tercer Plan Nacional
de Desarrollo, se asignaron otros 8,65 millones de escudos para la distribución de
semillas. Se preveía asignar otros 8,6 millones de escudos en virtud del Plan,
especialmente para medios de transporte y equipo.

112. Según un informe reciente, durante 1969 las actividades del Instituto de
Cereales encaminadas a aumentar la producción de maíz se concentraron especialmente
en la consolidación de los progresos ya logrados en el distrito de zambezi, espe
cialmente mediante el fomento del maíz amarillo de mayor rendimiento y mejor
calidad, cuyos excedentes se exportan a Portugal. En este distrito, el maíz no
es una parte importante de la dieta de la población y se esperaba que se podría
obtener una cantidad suficiente para la expurtación. En Cabo Delgado, Niassa y
Manica e Sofala, en donde está difundido el consumo del maíz, el objetivo era
satisfacer las necesidades locales, con algún excedente, si fuera posible. Al sur
del río Save, donde la lluvia es irregular, es habitual la escasez de maíz. En
esta región, la labor del Instituto se limitó a la distribución de semillas a los
agricultores europeos y a los africanos que hubieran agotado sus propias existencias.

113. El Instituto de Cereales informó de que en 1969 había distribuido 60.000 kilo
gramos de semillas en Niassa para su cultivo en unas 4.000 hectáreas, en el enten
dimiento de que o nativo (los africanos) venderían el 20% o más de su cosecha al
Instituto tras quedarse con la cantidad necesaria para su propio consumo.

114. La mayoría de las exportaciones de maíz del Territorio va a Portugal. Según
un artículo de prensa publicado a comienzos de 1968, de las 89.000 toneladas expor
tadas, 66.000 toneladas fueron a Portugal, 12.000 toneladas a la República Arabe
Unida y 11.000 toneladas a los Países Bajos. Sin embargo, se calculé en abril
de 1970 que para marzo de 1971 se necesitarían unos 23.180 sacos de maíz de 90 kilo
gramos cada uno y por consiguiente el Gobierno ya ha autorizado la importación
de 2.000 toneladas sin derechos de aduanas para atender a las necesidades del propio
Territorio.

viii) Sisal

115. Pese a la disminución de los precios y la demanda mundiales de sisal, la
producción en Mozambique subió de 30.902 toneladas en 1965 a 32.252 toneladas
en 1968 (véase el cuadro 14 infra). Como las exportaciones de sisal del Territorio
también han sido limitadas por el Acuerdo de Roma yJ se están hallando nuevos

Las funciones del Instituto de Cereales son análogas a las del Instituto del
Algodón, que se describen en el documento A/6300/Rev.l; capítulo V, párr9. 99
a 109. No existen órganos análogos para el azúcar, sisal y té.

Acuerdo logrado en el cuarto período de sesiones del Subcomité Consultivo nel
Grupo de Estudio sobre Fibras Duras de la FAO, que se reunió en Roma en
septiembre de 1967, en virtud de este acuerdo, se limitaron las expo~taciones

mundiales totales de sisal a 581.000 toneladas para las temporadas de 1969
y 1970. Como miembro participante, Portugal tiene un cupo total básico de
91,6 toneladas, con 60,7 toneladas para Angola y 30,9 toneladas para Mozambi~le

El cupo total de Portugal para 1968 fue de 87,2 toneladas, con 57,6 tonelRdas
para Angola.
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medios de utilizar el sisal. (En 1968, el cupo de expor-bacfén del Territorio fue
de 29,4 toneladas.) Aunque no hay cifras definitivas disponibles para 1969, se
comunica que Mozambique tiene un cupo de exportación de 28.000 toneladas y un
excedente de 7.000 toneladas. Todavía está en estudio la posibilidad de hallar
nuevos empleos del sisal y se informa de que están en marcha negociaciones para
suministrar 2.000 toneladas a las fábricas locales que manufacturan sacos para

, algodón desmotado. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo del sisal en
Mozambique siguen siendo dudosas, especialmente porque se informa de que algunas
empresas de Portugal proyectan fabricar sacos para algodón desmotado con fibras
sintéticas.

Cuadro 14

Mozambiaue: producción y exportaciones de sisal, lQ6S-1Q68

1965

1966

1967

1968

Producción
(toneladas)

30.972

30.902

31.379

32.252

Exportaciones
(toneladas)

31.381

26.694

23.172

25.142

Valor de las
exportaciones ~

(porcentaje)

5,6

4,0

2,9

2,1

...

, <'O

.. .

Fuentes: Producción: Banco Nacional Ultramarino, Boletim Trimestral (NoS. 69,
73 y 77/78); Exportaciones: 1965-1966: Mozambique, Anuário
Estatístico, 1965-1966; 1967-1968: Mozambique: Boletim Mensal de
~tatística, abril de 1968 y abril de 1969.

Calculado.

ix) otros cultivos

116. Salvo en el caso del maíz, se ha progresado poco en la producción de otros
cultivos alimentarios en los últimos años. Por ejemplo, la producción de maní
sin descascarillar descendió de 120.000 toneladas en 1965 a 11.400 toneladas en 1966
y permaneció estacionaria en 118.000 toneladas en 1967 y 1968. El arroz disminuyó
de 93.000 toneladas en 1965 a 88.000 toneladas en 1967 y 81.000 toneladas en 1968.
Aunque la producción de trigo llegó a 10.000 toneladas en 1968, fue insuficiente
para hacer frente a las necesidades del Territorio el cual tuvo que importar más
de 53.000 toneladas de trigo a un costo de casi 100 millones de escudos. También
tuvo que importar más de 4.000 toneladas de harina de trigo.

117. Se considera muy poco satisfactoria la situación con respecto al arroz,
porque el precio mínimo fijado por el Gobierno ha sido tan bajo que muchos agricul
tores europeos dejaron de cultivar arroz. En agosto de 1969 se informó de que en
el distrito de Mo~ambique, que anteriormente era el mayor productor de arroz,
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escaseaba éste. Articulos periodísticos en Mozambique criticaron la política
gubernamental de precios fijos y la falta de interés del Instituto de Cereales.
En enero de 1970) el Instituto de Cereales publicó una orden pidiendo a todos los
agricultores que hubieran plantado más de 10 hectáreas de arroz que se inscribieran
en el Instituto, conforme a las normas de 1961 (Diploma Legislativo 2119, 2 de
septiembre). En virtud de esas normas, los arroceros tienen que informar cada año
sobre la variedad de arroz que cultivan, la superficie cultivada y consechada y
la producción final.

118. Las industrias de transformación más importantes del Territorio se caracte
rizan por su doble papel de producción y elaboración de productos agrícolas) espe
cialmente azúcar, algodón, sisal, té, molienda de cereales, aceites vegetales,
anacardo y tabaco. Casi todas estas actividades están orientadas hacia la expor
tación. Entre 1963 y 1968, el total de capital invertido en las industrias de
transformación aumentó por término medio en unos 360 millones de escudos al año)
de 5.652 millones a 8.450 millones de escudos, mientras la producción industrial
anual pasó de 4.600 millones a unos 6.300 millones de escudos. Sin embargo, en
este período, el número total neto de personas empleadas en la industria aumentó
sólo en unas 4.000 personas, de 64.500 a 68.600. El pequeño'aumento neto en el
empleo en el sector industrial se debe en parte a que la mayor parte de las
industrias establecidas son pequeñas, mientras que las unidades mayores son de
gran densidad de capital. Además, aunque cada año se establecen algunos centenares
de nuevas industrias, una cantidad considerable no tiene éxito.

d) Industrias de transformació~

,1

119. En 1968 se establecieron 401 nuevas industrias, de las cuales 173 eran indus
trias manufactureras, 3 industrias extractivas, 40 bancos, 23 establecimientos de
transportes y almacenamiento y 162 industrias de servicios. La inversión total de
capital ascendió a 329 millones de escudos, cantidad ligeramente inferior al promedio
del quinquenio. Del nuevo capital total, el 68,7% se invirtió en las industrias
manufactureras y el 15,9% en medios de transporte y establecimientos de almacena
miento. Se crearon 4.862 nuevos empleos, con una nómina anual de 5,6 millones de
escudos.

120. Como puede verse en el cuadro 15 infra, la producción industrial en 1968 fue
superior en poco más del 50% a la de 1967. Los aumentos más importantes se regis
traron en los textiles, que casi se triplicaron, mientras el valor de los productos
alimenticios aumentó en alrededor de un 50%. El hecho de que la comida, las bebidas,
los textiles y los productos del petróleo representaran más de los dos tercios de la
producción industrial total, demuestra la limitada gama de actividades representadas.

Se informará sobre los detalles relativos a nuevas inversiones en el estudio
sobre las actividades económicas con especial referencia a los intereses
extranjeros en Mozambique. Para una breve descripción de este sector véase
A/7200/Add.3, capítulo VIII, anexo 111, párrs. 58 y siguientes.
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Principales países
de destino

Valor de las
exportaciones
(millones de

escudos)
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Exportación
(toneladas)

minerales ~n 1968
producción y exportación de los principales

3.274,6 5.685,0 0,3 Rhodesia del Sur

95,3 103,3 1,4 Estados Unidos

2,1 2,0 0,2 Reino Unido

314.408,0 68.213,0 16,7 Malawi-Kenia,
Angola

62,0 72,3 19,7 Estado s Unidos,
Reino Unido

90,4 84,0 23,5 Reino Unido,
Estados Unidos

2.655,7 2.354,4 63,5 Diversos países

Producción
(toneladas)

Mozambique, Boletim Oficial, Serie 111 CI;o. 41)~ Suplemento~

13 octubre 1969.

Mozambique:

Para antecedentes detallados sobre el sector minero, véase Documentos
Oficiales de la Asamblea General vi ésimo eríodo de sesiones, anexos,
adición al tema 23 del programa (A 6000/Rev.l), capítulo V, apéndice, anexo 11.

,y
MinerJ.a;

Montmorilonita
(bentonita)

Fuente:

e)

Carbón

Microlita

Columbotantalita

Miner~

Berilo

Bauxita

Bismutita

121. La minería no tiene todavía un papel importante en la economía de Mozambique.
Si bien se informa que el Territorio tiene considerables yacimientos de mineral de
hierro y de otros minerales, incluso algo de uranio, la producción se limita al
carbón y a pequeñas cantidades de berilo, columbotantalita, microlita y bismutita.
En los últimos años se han otorgado muchas concesiones nuevas de prospección y se
ha informado sobre algunos descubrimientos, pero hasta ahora no ha comenzado a
producir ninguna nueva mina. En el cuadro 16 infra se dan las cifras de producción
y exportación correspondientes a 1968.

¡
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122. El informe de los Servicos de Geologia e Minas de Mozambique correspondiente
a 1968 indica que al l~ de diciembre de 1968 había quince concesiones exclusivas
de minería en el Territorio: si.ete del Gobierno de i.~ozainbiClue~ cinco de
grupos de compañías internacionales ~, dos de la empresa portuguesa Companb~ado

Uranio de Mo~ambique, y una de un prospector independiente, Raul de Farias Gon~alvez.

En 1968, las siguientes diez empresas presentaron solicitudes de concesión para
prospección exclusiva: i) Tenneco-Angola, Inc. para todos los minerales, excepto
diamantes e hidrocarburos; ii) Geotécnica e Minas, para prospección de petróleo y
otros minerales; iii) Companhia de Cimentos de Mo~ambique, S.A.R.L., para la prospec
ción de titanio y vanadio; iv) Ferjoma Importa,!ao e Exportagao, Ltda. representada
~or Man~al de Mascarenhas Novais e Ataíde, para la prospección de hidrocarburos y
sustancias afines; v) Alexander Hutchings~ para carbón e hidrocarburos, especial
mente petróleo crudo; vi) Leslie Christina Visser y Josias Johannes Esterhuizen, para
metales y piedras preciosos y metales básicos; vii) Diego de Fbnseca, para todos
los minerales, salvo diamantes, hidrocarburos, carbón y otros combustibles sólidos;
viii) The Messina (Transvaal) Development Co.~ Limited, para metales básicos y otros
minerales, excepto diamantes, hidrocarburos y minerales radiactivos; ix) Edward
Fuller Fitzhugh Jr., para todos los minerales, con excepción de hidrocarburos y
minerales radiactivos; y x) Companhia do Uranio de Mo~ambiq1.'e, para prospección de
mineral de hierro.

123. Durante el año 1969 la mayor parte de las actividades mineras se concentró
en la búsqueda de petróleo por parte de las diez compañías que gozan de concesiones
exclusivas. En diciembre de 1969, el Diário de Louren~o Marques informó de que
la Societé l'\ationale des Pétroles d 'Aquitaine había descubierto petr61eo a
unos 70 kilómetros de distancia por mar de Beira. Pero no se confirmó oficialmente
esa información.

124. Entre las nuevas concesiones otorgadas durante 1969 en el distrito de Tete
figuran: i) Companhia Carbonífera de Mo~ambique, para la prospección de carbón;
ii) Companhia do Uranio de Mo~ambique, para mineral de hierro; iii) Jbhannesburg
Consolidated Investment Company Ltd. y Lionel Gomes 40s Santos, para todos los
minerales con excepción del petróleo, gas natural, diamantes y mineral de hierro;
y iv) Urangesellschaft, de la República Federal de Alemania, para la exploración
de uranio. Entre las nuevas solicitudes para otras concesiones mineras, figuran:
i) Imperial Oil and Gas Limited, para hidrocarburos y gas natural; ii) 'Ihe
Anglo-American Corporation of South Africa, para prospección de minerales;
~ii) Companhia de Diamantes de Mo~ambique (DIJU10C), para prospecci6n de diamantes
y iv) Sociedade Utex, S.A., para todos los minerales salvo los hidrocarburos y
los diamantes •

11 Para detalles sobre las companlas e~tranjeras que se citan, véase A/7752/Add.l,
apéndice II, párr. 94 a 112. Se incluirá más información disponible sobre
las actividades de las distintas empresas en el informe sobre las actividades
económicas con especial referencia a los intereses extranjeros en Mozambique.
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Alemania*

Sudáfrica*

Zamco está compuesto por las siguientes compañías ~:

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft AEG - Telefunken .. Alemania*

Compagnie Générale d'Entreprises Electriques (CGEE - Cogelex) - Francia

L.T.A. Ltd. - Johannesburg

Brown Boveri and Cie - Alemania*

Siemens Aktiengesellschaft

J.M. Voith Gmbh - Alemania*

Hochtief Aktiengesellschaft - Alemania*

Entreprise Fougerolle-Limousin - Francia*

2.

5.

1.

7.

4.

8.

6.

~~........~•• ..: .. '~~': ~,-,".'::':'::.......-:'~;':';":;';:~••. """-¡':':;.;~~;:";";"-...,..,;.".,.....- ..--...'~."--:-~

'11f) El proyecto de Cabera Bass';y

"1 125. En septiembre de 1969, el Gobierno de Portugal otorgó al Zamco-Zambezi
• Consortium Hidroelectrico, consorcio encabezado por intereses sudafricanos, el
¡ contrato para la construcción de la presa de Cabora Bassa. Con posterioridad a

) la organización inicial de Zamco se retiró una de las compañías origin:les,:1 Alliñanna Svenska El.ekbrí.aka Aktiebolar;et (ASEA) ;/ se incluyeron ocho nuevas compañías
1 de las cuales seis son francesas, una italiana y una portuguesa.
r¡
i~ 126. El nuevo consorcio
:J.,
~i
q
-:i
,,1

l
~
1

~l
1
(

i,¡
-.(

·1.,
¡

i

C! "

9. Shaft Sinkers (Propietaria) Ltd. - Sudáfrica*

10. Sociedades Reunidas de Fabri~oes Metálicas - Sorefame, S.A.R.L. 
Portugal

11. Societa Anomina Elettrificazione, S.p.A. - Italia

12. Société Générale de Constructions Electriques et Mécaniques
Alshtom - Francia*

13. Compagnie de Constructions Internationales - Francia*

14. Société des Grands Travaux de Marseille - Francia

15. Société Générale d'Entreprises - Francia

16. Société Fran~aise d'Entreprises de Dragages et de Travaux
Publics - Francia

17. Compagnie Industrielle de Travaux - Francia

18. Entrepr:l.ses Campenon-Vernard - Francia

7J Se darán más detalles en un estudio especial sobre las actividades económicas
con especial referencia a los intereses extranjeros en Mozambique.

~ Las compañías señaladas con asterisco formaban parte del consorcio original.
En mayo de 1970 se informó extraoficialmente que se- había retirado la
Socied.ad Anonima Elettrificazione, S.p.A. de Italia.
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127. El proyecto tendrá cuatro etapas: i) erección del principal muro de la presa
e instalaci6n de tres generadores de 400 megavatios en la central del sur en Cabora
Bassa para 1974, y la erección de dos líneas de transmisi6n de ~bzambique a la
subcentral Apollo en Sudáfrica, ii) una instalación más de conversión y un cuarto
generador de 400 megavatios, que se proyecta terminar en 1977; iii) otra planta con
vertidora y un quinto generador en 1979, con lo que quedará terminada la central del
sur; y iv) construcci6n de la central del norte. El contrato concedido corresponde
a las tres primeras etapas del proyecto y su costo se calculó en 8.787,4 millones
de escudos (unos 300 millones de dólares de los EE.UU.). La primera fase que se
proyecta terminar en 1974, proporcionará una capacidad generadora de 1.200 megavatios.
Las condiciones del contrato estipulan que Zamco debe terminar la primera fase a
tiempo para la explotación comercial antes de fines de marzo de 1975.

128. Aparte de sus consecuencias económicas, la presa de Cabora Bassa se ha conver
tido en cuestión política importante. El Gobierno de Portugal interpreta el apoyo
financiero internacional para la construcción de la presa como prueba de que el nlundo
fir.anciero tiene confianza en la política colonial de Portugal y en su determinación
de permanecer en Africa. Con el fin de proporcional~ una mejor coordinación de todo
el proyecto, el Gobierno de Portusal estableció en febrero de 1970 una oficina espe
cial para la supervisión del proyecto de Cabora Bassa y la planificación general del
proyecto de desarrollo del valle del Z~llbeze (Decreto-Ley 69.170? de 27 de febrero).

129. Por otra parte, FEELIMO y otros movimientos anticoloniales
bb/

consideran la
pI-esa como un paso más hacia la consolidación del poder de la minoría blanca en el
Africa meridional, acompañado por la extensión hacia el norte de la influencia y la
política de apartheid de Sudáfrica. Como se dice que Rhodesia del Sur está proyec
tando negociar una participación en el suministro de energía, se espera que surjan
complicaciones en relación con la cuestión de las sanciones contra ese Territorio.

130. Se ha informado de que el Consejo de Ministros de la Organizaci6n de la Unidad
Africana (OUA) aprobó en marzo de 1970 una resolución en la que se condenaba el
proyecto de la presa de Cabora Bassa, y que el Comité de Asuntos Políticos de la
OUA adoptó una recomendación en la que se pedía a los países africanos que volvieran
a examinar sus relaciones con los países y empresas privadas participantes en el
proyecto ,

~) Transportes y comunicaciones

i) Puertos

131. El tráfico de tránSito por el puerto de Louren~o Marques, que ha aumentado
constantemente en los últimos seis años alcanzó en 1968 la cifra más elevada de
su historia: 12,2 millones de toneladas métricas (véase A/7623/Add.3, cap. VIII,
anexo 111, cuadro 9). El tráfico de tránsito de Sudáfrica fue de 5 millones de
toneladas métricas de las que el 43,5% correspondió a las exportaciones (minerales,
carbón, maíz, cobre y frutas) y el 56,5% a las importaciones (petróleo, aceite y
lubricantes, madera y fertilizantes). Según el Boletim Trimestral del Banco Nacional
Ultramarino también aumentó el tráfico por el puerto de Beira, aunque mucho menos
que el del puerto de Louren~o Marques. Para 1968, el total del tráfico de Beira

~/ Véase por ejemplo A/AC.115/L.273.
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fue de 3,6 millones de toneladas métricas, lo que representó un aumento de 58.300
toneladas métricas respecto de 1967. El tráfico estuvo dividido casi por igual
entre las importaciones y las exportaciones (véasé el cuadro 17 ~~).

132. En octubre de 1969, Portugal dirigió al Presidente del Consejo de Seguridad
una carta en la que pedía indemnizaci6n por las pérdidas sufridas por Mozambique
como consecuencia de las sanciones contra Rhodesia del Sur (S/9476). Según esa
nota, el total de las pérdidas ascendió a 11.438.722 libras esterlinas para el
período comprendido entre el l~ de enero de 1968 y el 30 de junio de 1969, distri
buidas de la manera siguiente: Puerto de Lourenqo Marques, 1.166.612 libras ester
linas; Beira, 1.853.850 libras, Línea del Limpopo, 2.861.960 libras esterlinas y
Línea de Beira, 5.556.300 libras esterlinas.

Cuadro 17

Comparación de estadísticas relativas al tráfico de carga p~:

Beira y Lourenqo Marques, 1965-1968

(en miles de toneladas métricas)

Beira Lourenqo Marques

Entrada Salida Total Entrada Salida Total--
1965§:./ 1.692,8 1.1+98,6 3.191;4 2.111,8 4.670,6 6.782,4

196tJ:./ 1.491,4 1.636,4 3.127,8 3.318,8 6.064,7 9.383,5

1967 1.687,7 1.831,7 3.519,4 3.543,8 6.647,9 11.191,7 e.

1968 1.901,9 1. 659, 2 3.561,1 3.710,5 8.345,6 12.056,1

Fuente: 1965: Mozambique, Boletim Mensal de Estadística, (No. 1), 1967;
1966-1968: Banco Nacional Ultramarino, Boletim Trimestral. (NO. 73),
1968; ~. (No. 77/78), 1969.

~/ La diferencia en las cifras de estos dos años se debe probablemente al uso
de distintas fuentes. · .

133. Según un informe reciente, un estudio del puerto de Beira, realizado en
febrero de 1970, mostr6 que nueve de los diez muelles estaban sin funcionar y que
s610 habría en puerto un buque mercante, en comparación con el promedio de unos
veinte buques que llegaban a puerto al día antes de que entraran en vigor las. •
sanciones. Esta fuente también calculó que entre 1965 y fines de 1969, el tráfico
90r el puerto de Beira disminuy6 en un 30%. Aunque no se dispone de datos para
1969, las estadísticas publicadas hasta el momento no parecen fundamentar esa
pérdida. Sin embargo, es evidente que algo del tráfico que normalmente hubiera
pasado por Beira ha sido desviado a puertos que se encuentran más al sur, incluido
Le.urenco Mal'ques.
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ii) Ferrocarriles~/

134Q Desde hace unos años están en construcción tres líneas férreas, dos de los
ramales enlazan con la línea Nacala, al norte, y el otro es un empalme con la
línea de Lourenqo Marques, al sur. El empalme con la línea de Nacala para enlazar
Catur con Vila Cabral está terminado y el tráfico entre Vila Cabral y Nova Freixo
comenzó en marzo de 1970. Se espera que esté terminado durante el año el otro
empalme con la línea de Nacala, que enlaza a Nova Freixo con Mpimbe en Malawi, para
proporcionar al comercio de tránsito de Malawi otra salida en Nacala dd/. El nuevo
empalme de 61,5 kilómetros con la línea de Lourenqo Marques unirá Umpala y
Salamanga. El costo, que se calcula en 33,8 millones de escudos, es financiado
por un préstamo de 33,2 millones de escudos del Banco Pinto y Sottomayor.

iii) Transportes aéreos

135. El primero de los aviones a reacción Boeing 737, comprado el año pasado por
las líneas aéreas comerciales DETA de Mozambique, comenzó sus operaciones en
febrero de 1970 (véase A/7623/Add.3, cap. VIII, anéXO II, párr. 90). Esos aviones
son utilizados para vuelos entre Lourenqo Marques, Beira y Nampula (que son los
únicos aeropuertos del Territorio equipados para recibirlos) y Durban, Salisbury
y Blantyre. Existen nuevos planes para enlazar Salisbury con otros puntos de
Mozambd.que. "Aí,r Bhodesí.a" ha solicitado ya autorización del Gobierno de Mozambiq:ue
para iniciar un servicio entre Salisbury y Tete, que puede extenderse aCabara
Bassa. Se espera que los vuelos se comiencen en cuanto se disponga de un
aeropuerto.

136. En la actualidad hay en marcha obras de ampliación de,dos pistas en el campo
de aterrizaje de Moc·imboa da Praia a un costo calculado en 18 millones de escudos.
Cuando esté terminado, el aeropuerto podrá recibir aviones Friendship y Boeing.
En Porto Amelia en el distrito de Cabo Delgado, se están ampliando los edificios
de la terminal así como la pista. Se espera que las obras estén terminadas para
mediados de 1970. Hace poco se han inaugurado dos campos de aterrizaje; el uno
en Derre, distrito de Zambezia, y el otro en Mungári, distrito de Manica e
Sofala.

iv) Carreteras

138. Datos provisionales indican que en 1969 se asignaron 235,1 millones de escu
dos para la construcci6n de carreteras en virtud del Tercer Plan Nacional de
Desarrollo y, además, a la Junta de Carreteras de Mozambique se le asignaron
449,4 millones de escudos para sus actividades normales.

137. Se recordará que en el Tercer Plan Nacional de Desarrollo aproximadamente una
tercera par~e del total de inversión previsto está destinado a transportes y COliluni
caciones, y de esta suma, 1.545,5 millones de escudos son para carreteras y puentes.
Aunque los gastos anuales del plan no han logrado los objetivos previstos en la ma
yor parte de los sectores, se ha dado prioridad al programa de carreteras. En 1968,
los gastos efectivos en virtud del plan ascendieron a 192 s6 millones de escudos.

. .

~.

Para una descripci6n general del sistema ferroviario del territorio véase
A/6300/Rev.l, capítulo V, apéndice IV, párrs. 62 y siguientes.

El acuerdo eiltre Portugal y Malawi se firm6 en marzo de 1967. Véase A/7200/
Add.2, capítulo VIII, anexo III, párrs. 85 y 86.
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h ) Hacienda PL1blica

1!~0. En 1968, el total de les ingresos públicos l~~les, que ascendió a 8.234,9
millones de escudos, superó en un 559b el presupuesto inicial. Los ingresos ordi
narios superaron los previstos en 2.320, 4 millones de escudos y los ingresos extra
ordinarios en 600 millones de escudos. La gran diferencia que existe entre los
cálculos y los ingresos reales se debe en parte a una política presupuestaria deli
beradamente cauta y en parte a la aparición de nuevas fuentes de ingresos derivadas
de la reforma del sistema fiscal. Como se deduce del cuadro 18 in~ra, el aumento
real de los impuestos directos en 1968, en relación con el año anterior, sobrepasó
los 153 millones de escudos. Comparando los gastos reales de 1967 con los de 1968
resulta que los incrementos mayores corresponden a los servicios militares, a los
que se destinaron 240 millones de escudos más y al desarrollo, que recibió 454 mi
llones de escudos más.

139. En'bre las principales \.~al'reteras en construcción figuran parte de la caxrebera
Beira-thntali que ha de ~er "t.erminada en 1972 a u~ costo calculado en 30 millones de
escudos j la carrebera Iourenqo Marques-Beira, que será terminada en 1970 a un costo
calculado en 220 mill<.1nes de escudos, y la carretera POl.'to Amélia-MLltorro, en el
distrito de Cabo Delgado, que se terminará a fines de 1971 a un costo calculado en
69 millones de escudos. También están en construcción varios importarrbes puentes
de enlace entre las principales carreteras.

141. Para 1970} el total del proyecto de presupuesto, 6.639,2 millones de escudos,
está muy por debajo de los ingresos reales de 1968, pero se prevé que los ingresos
derivados de los impuestos directos e indirectos superarán en un 10% lo calculado
para el año anterior. A continuación se detallan las principales categorías de
ingresos y de gastos.

, -

,1 •
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Cuadro 18

Mozambique: Hacienda pública

A. In~resos: 1967-1970
(en millones de escudos)

Reales Calculados

1967 1968 1967 1968 1969 1970
6.616,8 7.534,8 5.252,9 5.214,4 5.967,7 6.639,2

5.978,0 6.834,7 4.522,5 5.114,4 5.842,6 6.452,8
910,6 1.063,9 759,4 914,5 1.044,9 1.142,2
834,8 917,3 805,1 773,3 811,8 929,2

, ,
Ingresos totales

Ingresos ordinarios
Impuest('\~ directos
~mpuestos indirectos
Ingresos procedentes de los

servicios
Industrias con régimen

especial
Ingresos de industrias

estatales y particulares
Utilidades de capita~

Reembolsos
Ingresos consignados

Ingresos extraordinarios

258,4

397,8

35,8
9,7

252, 2
3.278,6

638,8

377,1

471,3

37,2
13,9

292,7
3.661,7

700,1

138,1

269,5

28,7
8,6

246,0
2.267,1

730,4

298,9

354,3

31,8
7,6

267, 9
2.446,1

100,0

332 , 0

574,2

35,3
7,9

267, 2
2.769,4

12 5, 1

397,4

661,5

36,0
9,4

303,6
2.973,7

186,4

Gastos totales

B. Gastos: 1967-1970

. .

t,t ti

Gastos ordinarios
Servicio de la deuda pública
Gobierno territorial
Jubilaciones y pensiones
Administración general
Tesoro
Justicia
Servicio de desarrollo
Servicios militares
Servicios navales
Gastos generales
Varios

Gastos extraordinarios

5·701,2
294,1
10,5
48,5

885,9
115,7
73,1

2.625,4
783,4
102,6
758,9

3,1

639,8

6.519,5
314,3
13,4
62,3

997,1
119,8
79,2

3.079,1
1. 023, 4

116,0
711,3

4,0

701,3

4.522 , 5
287,3
11,6
60,8

773,9
128,2

75,5
1.817, O

678,4
93,5

592,9
3,4

730,4

5.114,4
318,0
13,7
70,0

939,5
135,8
83,1

2.021,8
836,5
95,0

597,6
3,4

100,0

5.842,6
325, 1
25,5
80,0

984,8
142,1
87,0

2.349,1
900,0
112,3
833,5

3,4

125,1

6.452,8
383,7
29,0
80,0

1.125,2
154, 4
99,1

2.494,4
923, 1
124,4

1.027, O
3,4

186,4

:...·.•1·

'J~

Fuentes: Para los ingresos reales de 1967-1968: Mozambique, Cantas de
Gerencia e de Exercrc~, 1967 y 1968, Boletim Oficial, Serie II,
(No. 28), segundo sup.temerrto , 18 de julio de 1968; ibid. (Ka. 35),
seglmdo suplemento, 4 de septiembre de 1969.
Ingresos calculados: Presupuestos de los ejercicios respectivos.
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i) Ejecución del Tercer Plan de Desarrollo

142. Como se informó anteriormente (A/7623/Add.3, cap. VIII, anexo 111, párr. 97),
las inversiones proyectadas en Mozambique en virtud del Tercer Plan de Desarrollo
para 1968-1973 ascienden a 15.555,7 millones de escudos. I.os gastos progrrunados
para 1968 eran de 2.447 millones de escudos, pero sólo se gastaron 563,6 millones
de escudos (23%) (véase el cuadro 19 infra).

'\ ..
143. Para 1969, los gastos proyectados ascienden a ;.238,2 millones de escudos
pero a fin de año sólo se habían autorizado 927~5 millones de escudos (28,6%)
(véase el cuadro 20 infra). El 54,4% será finaLw··.ado por fuentes gubernamentales,
el 43,4% por instituciones de crédito y el 2,2% con un préstamo del Banco Nacional
Ultramarino.

Cuadro 19

Mozambique: Ejecución del Tercer Plan Nacional
de Desarrollo. 1968-1973

(en millones de escudos)

Gastos reales de 1968
Gastos proyectados Porcentaje de los

Sector para 1968 Cantidad gastos proyectados

Agricultura, silvicultura
y ganadería 290,4 168,7 58,0

Industrias de extracción
y manufactureTas 829,0 6,0 7,2

"Construcción, obras públicas y
desarrollo rural ~/ 24,7 11,7 47,3

Energía 14,8 3,6 24,3

Comercio 8,4

Transportes y comunicaciones 1. 057, 6 260, O 24,6

Enseñanza e investigación 178,6 85,0 47,5

Turismo 6,0

Sanidad y asistencia social 37,5 2~. 78,1

Total 2.447,0 563,6 23,0 l' •

Fuentes: A/7623/Add.3, capítulo VIII, anexo 111, párr. 98; Mozambique,
Boletim Oficial, Serie 11, Cantas de Ger@ncia e de Exercício
para 1968 (No. 35), segundo suplemento, 4 de septiembre de 1969.

~/ Gastos reales correspondientes únicamente al desarrollo rural.
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rr..0gre:.n\a. ~"\e. j..Ay.e?=,.s.i.o.n~!3_ p.~a 19_65?
(en millones de escudos)

•

Sector

Agricultura, silvicultura Y
ganadería

Pesquerías

~n¿ustrias de transformación
~. manufactureras

Construcción Y obras públicas

Gastos
proyectados

229,7

997,9

Gastos
autorizados

239,1

12,5

Porcentaje de los
gastos proyectados

104,1

1,3

..

Des~rrollo rural

Energía

Comercialización

Transportes Y comunicaciones Y
meteorología

Turismo

Educación

Vivienda y urbanización

Sanidad
Total

22,8 20,3 89,0

261,1 10,0 3,8

24,7 4,2 17,0

1.411,° 357,1 25,3

1,8 5,7 316,7
¡
.'

"';\';

144,9 220,° 151,8 ,!
.)

:1

73,8
.,

1,8 2,4 .1
'y

70,5 56,8 80,6 ,\

3.238,2 927,5 28,6

l' •

Fuentes: Mozambique, Boletim Oficial, Serie I;
Portarias: 22.074 del 5 de abril de 1969, 22.583 del 8 de
noviembre de 1969; Portugal, Diário do Gov~rno, Serie I;
Portarias: 24.390 del 28 de octubre de 1969 y 24.487, del
27 de diciembre de 1969.

._------
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EDUCACION
l"
+

144. :; El sistema de educación de Mozambique se basa en el de Portugal. Hay seis
años de enseñanza primaria y siete años de enseñanza secundaria. la enseñanza
primaria ccmprende dos ciclos, uno primero de cuatro años y uno complementario
de quinto y sexto años~. Al igual que en Angola, hay también un grado de
preprimaria para los niños que necesitan aprender a hablar el portugués. la
enseñanza secundaria ccmprende tres ciclos, un ciclo preparatorio de dos años,
un segundo ciclo de tres años, y un tercer ciclo de dos años. Tras el ciclo
preparatorio, el estudiante puede elegir entre seguir estudios académicos para
entrar en la universidad o estudios de orientación profesional y técnicos.
Desde 1964, de conformidad con las normas vigentes entonces en Portugal, la
asistencia escolar en todos los territorios de ultramar ha sido obligatoria
para todos los niños de seis a doce años residentes en un radio de cinco kiló
metros de distancia de una escuela. En 1967, el quinto y sexto años de la ense
ñanza primaria se hicieron obligatorios en Portugal para tedas los niños que
hubieran terminad o el cuarto grado de primaria y no pensaran asistir a la escuela
secundaria. Esta disposición se ha extendido a los Territorios de ultramar, pero
hasta que se creen las instalaciones adecuadas, la asistencia obligatoria al
ciclo complementario de enseñanza primaria no se hará efectiva hasta el año
académico 1972-1973.

~r ;
, '

¡
I

~.

F
B.••·..
r~

é

145. Para extender la escolaridad a las zonas rurales con la mayor rapidez
posible, la legislación de 1964 que introduce la enseñanza primaria obligatoria
en los Territorios de ultramar cre6 escuelas rurales que se encargan ya del
grado preprimario y los tres primeros años de la enseñanza primaria. Solamente
las escuelas primarias cempletas dan el cuarto año de enseñanza primaria. A
los maestros de las escuelas primarias completas se les exige haber' terminado
cinco años de enseñanza secundaria y un curso en la normal de dos años de dura
ción. En cambio, a los maestros de las escuelas rurales sólo se les exigen
cuatro años de enseñanza primaria y cuatro años de normal. 8in embargo, en la
mayoría de las escuelas rurales la enseñanza está a cargo de monitores que han
terminado cuatro años de enseñanza primaria y un cursillo especial de formación
de dos meses y medio. Aunque las escuelas rurales no dan la enseñanza primaria
completa, las estadísticas del Gobierno generalmente agrupan a las escuelas de
ambos tipos como escuelas primarias.

146. las estadísticas escolares de 1968 no están disponibles todavía. A conti
nuación se indican las últimas estadísticas para 1966-1967 en el cuadro 21:

~ En el sistema portugués se hace generalmente referencia a los grados más
que a los años, ya que las calificaciones se anotan por lo general en tér
minoS de finalizaci6n satisfactoria de ün cierto número de grados de la
enseñanza primaria o secundaria. Cada grado representa un año normal de
trabajo y los estudiantes que no aprueban tienen que repetirlo. La termi
nación del cuarto año de enseñanza primaria, por ejemplo, es el requisito
de educación mínimo para trabajar de oficinista en la administración
pública.

< ,.
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Cuadro 21

Mozambigue : estadísticas escolares. 1966-1967

Escuelas Maestros Alumnos

" w

Total 4.590 8.546 471.887

.Independ ientes§./

. • Pr-ímarí.ae 12 23 1.012

Secundarias

Instrucción superior

Particulares

Jardines de infancia 16 33 1.051

Primarias 84 301 11.847

Secundarias 63 5c6 5.449

Nivel medio

Instrucción superior

1
otras 50 177 4.056 ~.. :¡

!

Oficiales
,

Jardines de infancia
'1

Primarias 4.312 6.444 427.811

Secundarias y de nivel intermedio 29 747 18.620

Instrucción superior 2 100 662
, .-

Otras 22 215 1.379

Fuel1~: Boletín Geral do Ultramar, septiembre-octubre 1968.

~/ Escuelas que están fuera del sistema gubernamental.
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147. En contraste con Angola, la ampliación de la enseñanza primaria ha sido
lenta, y entre 1964 y 1968 los créditos presupuestarios para la educaci6n aumen
taron en menas del 5% anual, y pasaron de 144,2 millones de escudos a 190,6 millo~
nes de escudos. Con una matrícula muy por encima de 500.000 alumnos, la asigna
ci6n para la educación en los cálculos para 1970 es de sólo 234,7 millones de
escudos, con 72,7 millones de escudos más para las misiones católicas de educación.
Por otra. parte, se han asignado 119,4 millones de escudos a la Universidad de
Louren~o Marques que tiene una matrícula de poco más de 1.000 estudiantes (véase
cuadro 22 debajo).

148. En virtud del Tercer Plan Nacional de Desarrollo, 1968-1973, se prevé una
inversión de 1.009,4 millones de escudos en educación, lo que representa una
inversión anual media de más de 160 millones de escudos. Sin embargo, EL 1968 los
gastos reales en virtud del Plan ascendieron a unos 85 millones de escudos, es
decir, sólo la mitad del objetivo. Para 1969, se han autorizado ya tillOS 220 millo
nes de escudos, 75 millones más que la meta inicial del año.

149. Durante 1969 hubo poca información nueva disponible sobre la situación
escolar en el Territorio. El Boletin Oficial indica que durante los primeros
siete meses del año se establecieron en el Distrito de Niassa cinco nuevas escue
las primarias, en el Distrito de Gaza y una que se establec:i.ó una escuela secun
daria con un ciclo preparatorio en Vila Pery, en el Distrito de Manica e Sofala.
En la Universidad de Louren~o Marques se añadieron tres departamentos, uno de
historia, otro de geografía y uno de filología románica.

-244-
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Cuadro 22

Mozambigue : nresupuestos de educaci6n, 1964-1970
(en millones de escudos)

Porcentaje del Universidad de Misiones
" • Año Educaci6n presupuesto total cat61icasLourenGo Margues

1964 144,2 3,8 15,0 66,1
, • 1965 143,7 3,6 15,0 68,2

1966 163,1 3,8 19,0 71,5

1967 169, 6 3,2 19, O 73,0

1968 190,6 3,7 59,0 73,5

1969 215,3 3,6 89,0 72,7

1970 234,7 3,5 119,4 72,7

Fuente: Presupuestos de los ejercicios correspondientes.

• •
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D. GUINEA, LLAMADA GUINEA FORTUGUESA

INFORJYT.ACION GENERAL

l. La Guinea, llamada Guinea Portuguesa, está situada en la costa occidental de
Africa entre los 12040' y los 10052' de latitud norte y entre los 13038' y los
16043' de longitud oeste. Además de la tierra firme, comprende el archipiélago
de Bijag6s y una cadena de islas. De su superficie total, que es de 36.125 kiló
metros cuadrados, aproximadamente una décima parte queda sumergida periódicamente
por las mareas y gran parte se halla cubierta por manglares. Según los resultados
provisionales revisados del censo de 1960, la población residente ascendía a un
total de 521.336.personas, ~n comparación con 510.777 en el censo anterior de 1950,
cuando se informó de que había 2.263 europeos, 4.568 mestizos, 11 indios,
1.478 africanos asimilados y 502.457 no asimilados. Según el United Nations
~~mographic Yearbook for 1968, a mediados de 1968 se calculaba que había
529.000 habitantes.

EVOLUCION CONSTITUCIONAL Y POLJ:rICA§./

2. En virtud de le. Constitución portuguesa "JT de la LeJT Org;;nica de Ultramar
de 1963, se considsra que la Guinea, llamada Guinea PortuguEsa, es una provincia
ultramarina de Portugal. El Estatuto político y administrativo de la Guinea,
llamada Guinea Portuguesa, figura en el Decreto 45.372 del 22 de noviembre de 1963.
En su condición de provincia ultramarina, el Territorio está representado en los
siguientes órganos centrales del Gobierno: la Asamblea Nac í.ona L, el Consej o de
Ultramar y la Cámara Corporativa.

a) Gobierno territorial

3. El Territorio se divide en diez concelhos y tres circunscrisoesP.!, y, a los
efectos de las elecciones por sufragio directo, se considera que f'orman un d í a
trito electoral. Lo mismo que en otros Territorios que tienen un Gobernador, a
saber: Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Macao y Timar, en 1963 se creó por
primera vez un Consejo Legislativo. Está presidido por el Gobernador ";/ se compone
de 14 miembros, tres de los cuales son miembros natos, 8 son elegidos por grupos
que representan intereses diversos y s olamente tres lo son por sufragio directo.
En el Consejo Legislativo El no están representados los intereses de los

§;./ Para una descripción más detallada de las disposiciones constitucionales y de
la Ley Orgánica de Ultramar, véase Documentos Oficiales de la ASffinblea General
decimonoveno período de sesiones. Anexos, anexo No. 8 (parte r); documento
A/5800/Rev.l, capítulo V, párrs. 17 a 73 y 171 a 176 y anexo r •. A supra,
párrs. 18 a 82.

Q/ Bafatá, Bissau, Bissora, Bolama, Bula, Cacheu, Catió, Farim, Gabu y Mansoa
son concelhos; y Bijagós, Fulacunda y Sao Domingos, son circunscrioes.
el concelho de Bula fue creado en 1970 (véase el párrafo"14 infra).

~ Se encontrarán más detalles sobre la composición del Consejo Legislativo en el
a~exo l. A supra, cuadro l.
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trabajadores ni de los empleadores. También hay un Consejo de Gobierno, que es
presidido por el Gobernador, el cual debe consultarlo ~n el ejercicio de sus facul
tades legislativas. El Consejo se compone del Secretario General, el Comandante
en Jefe de las fuerzas armadas, en caso de haberlo, o un representante de las
fuerzas armadas, el representante del Procurador General en el Territorio y el
Tesorero, todos ellos miembros natos. Además, se cuentan tres miembros elegidos
por el Consejo Legislativo de entre sus integrantes, y uno de ellos debe ser

'l. siempre un representante de las autoridades indígenas (regedorias) 9/.

4. Las últimas elecciones para el Consejo Legislativo se celebraron en 1967 ~~
Desde su celebración se ha conseguido poca información sobre las actividades del
Consejo Legislativo !/. En abril de 1969 el Primer .Ministro de Portugal,

',. Dr. Caetano, pronunció un discurso en el Consejo durante su visita al TerriJcorio
y, en julio, el Gobernador convocó una reunión extraordinaria del Consejo para
debatir un nuevo prés'l91llo del Banco Nacional Ultramarino destinado a ampliar los
servicios de telecomunicaciones del Territorio.

5. En la Guinea, llamada Guinea Portuguesa, el Gobernador, General Antonio
Spínola, es también Comandante en Jefe. Fue nombrado en mayo de 1968 para substi
tuir al General Arnaldo Schulz. Desde el nombramiento del General Spínola se han
producido cambios importantes en la situación militar del Territorio.

6. Como parece ser que el único diarIo del Territorio dejó de publicarse hace
algún tiempo, se dispone de poca información sobre las condiciones locales del
Territorio. Las elecciones para el consejo municipal de Bissau y las comisiones
municipales de otros concelhos y circunscricoes, y para las juntas locales estaban
previstas para diciembre de 1968. La lista de grupos que representan intereses
especiales y que tenían derecho a votar en esas elecciones incluía a la Misjón'
Católica, la Asociación Agrícola, Industrial y Comercial de Guinea, el Sind~cato

Nacional de Industria y Empleados de Comercio de Guinea, y a 451 contribuyentes
que pagaban un mínimo de 1.000 escudos como impuestos directos, por no haber en
el Territorio asociaciones que representaran los intereses económicos o profesionales.

7. Según se informó anteriormente (véase A/7623/Add.3, capítulo VIII, anexo IV,
párrafos 19 y 20), desde 1967 se han creado consejos especiales llamados cadmils
con responsabilidad por la administración local en ciertas zonas. Estos consejos
están integrados por el comandante militar local, la autoridad administrativa
local y el jefe africano de mayor prestigio de la zona. Debido a dificultades
en las comunicaciones, los ~-i!& están facultados para adoptar decisiones sin
consultar con el Gobierno Territorial en Bissau.

\ •. -\\"1

b) Acontecimientos recj.entes

8. Durante su visita a los Territorios bajo administración portuguesa en Africa,
en abril de 1969, el Primer Ministro, Sr. Caetano, permaneció un día en Guinea,_

~ • llamada Guinea Portuguesa. Los informes oficiales de la visita destacan que el
Primer Ministro recibió la bienvenida en Bissau de "todos los grupos étnicos del
Territorio". Los informes mencionan especialmente a los Fulas, los Fulas-Forros,
los Futa-Fulas, los Mandingas y los Saracolés, que representaban a la población

9/ Se encontrarán más detalles sobre el sistema de administración local en el
anexo l. A supra, párrs. 41 a 46.

el Véase A/7200/Add.3, capítulo VIII, anexo IV, párr. 16.

!I Véase A/7623/Add.3, capítulo VIII, anexo IV, párr. 4.
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musulmana; y los Felupes, del norte, los Bijagós, los Beafadas, los Manjacos, los
Nalus, los Balant~s y los Pajadincas g/.

J
1

J

9. En su discurso el Primer Ministro, 8r. Caetano, hizo hincapié en la necesidad
de poz , Al respecto, elijo: "La paz es una condición esencial para el progreao
del Territorio. Debemos lograr la paz porque en ella se basan todas nuestras
esperanzas de que, trabajando con la laboriosa población de esta tierra fértil,
podamos dar un impulso decisivo a la labor de enriquecer y mejorar a Guinea".
Añad~ó que por esta razón se libraba la batalla en dos frentes, el militar y el
del desarrollo. Tal como se informó anteriormente, el doctor Caetano aprovechó
esta oportunidad para ofrecer la amnistía a aquellos que habían combatido contra
Portugal pero que depeaban deponer las armas (véase el anexo 'I. A supra, ~árr~. 155
a 157).

10. En marzo de 1970, el Ministro de Ultramar, Sr. 8ilva Cunha, visitó el
Territorio por un período de trabajo de nueve días acompañ~do por funcionarios
de cateGoría superior de su Ministerio, incluso el Director General del
Departamento de Justicia. En sus diversas manifestaciones públicas, el 8r. 8ilva
Cunha repitió la idea de que al desarrollo del Territorio le estaba perjudicando
la guerra y que Portugal haría tedo lo que estuviera a su alcance para restablecer
la paz. Reiteró que, si bien el solemne deseo de Portugal'era mantener buenas
relaciones con todos los pueblos y naciones, particularmente con sus vecinos,
también estaba firmemente determinado a mantener su presercia en el Territ ario.
En uno de sus discursos el Sr. Silva Cunha dijo que los 'que estaban atacando al
Territorio en realidad tenían a. las Islas de Cabo Verde como objetivo final,
debido a su posición estratégica. Por lo tanto, los dos territorios juntos
f'ormaban una de las reg í oues más importantes en Africa y, al defender a Guinea,
Portugal no sólo estaba defendiendo parte de su territorio nacional, sino
también prestando un servicio al mundo occidental: lo cual era cada vez más
evidente para quienes se beneficiaban de la acción de Portugal.

1 •

"

11. Según una fuente oficial, el lvlinistro de Ultramar visitó todo el Territorio
yendo personalmente a diversos lugares donde se puso en contacto con las autori
dades y la población local o "volando s obre aldeas y ciudades para obtener un
conocimiento completo "Jr perfecto de la situación". El mapa oficial de su itine
rario muestra que, con la excepción de dos lugares en la frontera con Senegal
y unas pocas localidades entre Bambadinca y Nova Lamego, la mayoría de sus viajes
al norte de Bissau estuvieron circunscritos a un radio de 60 a 70 k~s. de la
capital. Los lugares que visitó personalmente fueron Bafatá, Nova Lamego,

gJ Segt.ln el censo de 1950 los grupos étnicos más importantes eran los siguientes:

.. .
160.296
108.402

71.712
63.750
36.341
16.300
11.581
10.332
22.743
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Fulas (todos los grupos)
Manjacos
Mandingas
Papéis
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Otros
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Bel! y Madina do Bcé en el este; la región de Hansoa-Nhacra cerca de Bissau; la
región de Teixeira Pinto..Bul.a en el oeste; y varios Lugares en el sur, incluso
Aldeia Formosa, Cabedo, Cacine, Catió, la Isla de Como, Gadamael, la Isla de
Mela y Guileje. La prensa portuguesa sustuvo que el r-1inistro vis itó muchos
lu[:;ares en que había destacadas tropas portiugueaas o donde llObfa proyectos de
reagrupamiento rural.

1 .~.

12. Durante su gira por el Territorio, el Ministro de Ultramar se el1trevistó
con administradores civiles y militares y con los (ré~lo.!~) jefes af'rd.canos "JT
autoridades musulmal1as en los pueblos principales. Como los musulmanes repre
sentan la tercera parte de la población total del Territorio, las autcridades
por-cuguesas han hecho un esfuerzo especial para ganar su apoyo y muy especial
mente el de los pueblos Fula.

13. Las informaciones portuguesas, sobre la visita del Ninistro de UltJ.'amar con
tenían muchas descripciones de ceremonias en las que los representantes de varios
grupos étnicos juraron su lealtad a Portugal; los Fulas participaron en varias
de ellas. En Mansoa, el Ministro de Ultramar fue recibido por una guardia de
honor de los BaLarrtas , que son el grupo étnico más numeroso en el Territorio y
representan aproximadamente el 30% del total de la población. La prensa portu
guesa ha insistido especialmente en destacar la laltad de los Balantas debido a
que otras fuentes les han atribuido ser los principales partidarios del
Partido Africano da Independencia da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

14. En ejercicio de sus pederes legislativos en el Territorio, el Ministro de
Ultramar aprovechó su visita para modificar la división administrativa del
Territorio, ascendiendo al puesto administrativo de Bula a la categoría de
Eoncelho, con lo que el número de concelhos se eleva a 10. Bula, que está
situada en la región nordeste, era parte del coocelho de Cacheu. Su nueva condi
ción la faculta para elegir un concejo municipal con su propio presupuesto. El
Ministro de Ultramar también reclasificó al pueblo de Bafatá como ~iudad y creó
el cargo de Jefe adjunto del Departamento de Administración Civil con responsabi
lidad por los servicios de identificación civil en el Territorio.

. ¡.

" .

15. A su regreso a Lisboa, el Ministro de Ultramar dijo que su visita le había
asegurado que 1110s pueblos del Terrd:t ario s on profundamente portugueses y desan
seguir s í éndo.Lo'". Asimismo, manifestó que había visitado prácticamente todas
las regiones del Territorio, incluso las más remotas y de más difícil acceso.
Sostuvo que su visita había demostrado que las autoridades portuguesas eran
quienes "deberrtaban la autoridad en la Guinea Portuguesa" y había dado por' tierra
con "e l, mito de que una parte considerable de Guinea estaba bajo el control de
grupos terroristas 11 •

c) Elecciones para la Asamblea Nacional

16. No ha habido informes de que se hubieran realizado campañas políticas en el
Territorio para las elecciones a la Asamblea Nacional celebradas en octubre
de 1969. El Territorio tiene un solo diputado en la Asamblea Nacional. El
Sr. James Pinto Bull, que era el diputado anterior, fue reelegido.
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I2ITUACION MILITAR

a) General

17. No se dispone de información sobre el mímer o de votantes inscriptos en el
Territorio. Los periódicospOl'tu8ueses sólo publicaron el porcentaje de los
votantes inscriptos que concurr-í er-on a las urnas en 20 pueblos, COnf0l'111e a las
cifras signientes: Baf'at á, 99,6%j Bí.aaau, 92,9%j Bolama, 99,2%j Nova Lamego,
98, 7~~j Teixeira Pinto, 99,5%j además dijo que concurrieron a las urnas el 100%
de los votantes de los pueblos siguientes: Bigene, Bissora~ Bubaque, Bula,
cacueu, Catió, Contubo, FarLm, Ingorei, Nansabá, Nansoa, 8ao Dcmí.gos , Eonaco,
l2usana y Tite. No se dio información electoral sobre los importantes pueblos
sie;uientes: l2edengal"J' Binar en el norceste ; Colina do Norte, Pí.r'ada , Camamundo
y Contuboel en el nordeste j (tinhamel, Nhacra y Prab í.a en la región de Bl.seau ;
Empada, Ful.acunda 'J' Cací ne en el suroeste j y Belí en el sudeste.

18. Desde que en 1963 se ini.ció la lucha en Guinea, llamada Guinea Portuguesa,
se informa de que las fuerzas de liberación han penetrado rraelualmente en todo
el Territorio. Hay informes de que el PAIGC, dirigido por el 121'. Amílcar Cabral
y considerado como el movimiento de liberación nacional que más éxitos ha obte
nido controla por lo menos dos terceras partes del Territorio, y que solamente
las ciudades más importantes están todavía sometidas a la autoridad poi-tuguesa gJ.
Eegún el 121'. Cabral, ya en 1967 el PAIGC había llegado a su etapa final de pre
paración, con la t nt.egrac í ón ele t celas las formas de liberación en un e,iército
regular y la eliminación ele las bases para la gue r-ra de guerrillas una vez. logrado
el apoyo del pueblo. A lo largo de 1968, el PAIGC Lnició los ataques contra los
destacamentos militares portugueses y en 1969 atacó centros urbanos del Territorio
a fin de forzar la retirada de los portugueses.

19. l2i bien los informes portugueses sobre la guerra son cuidadosamente censu
rados, cabe recordar que en 1968 la situación en Guinea, llamada Guinea Portu
guesa, se consideraba tan seria que se decía que algunos grupos en Portugal
erao partidarios de que se abandonase el Territ ario. l2in embargo, una vez tomada
la decisión de seguir "def'e ndLe udo OuLne a'", el Dr. Caetano ha ido implantando
gradualmente una nueva política para atraerse de nuevo a los pueb.Los del
Territorio. l2egLí.n explicó en su discurso pronunciado ante el Consejo Leg:i.slativo
en abril de 1969, esta política consiste en proseguir la batalla en dos frentes,
en el de c embate , a fin de lograr la paz, y en el del desarrollo, a fin de
const.ruí r una "Gu í nea mej or", con la cooperación de la población local.

"
'o'

r.•·¡~I

'!Ji En su libro The Liberation of Guiné - !\speets of an A.frican Rev<?l:u:ti.on,
Londres, 1969, Bas í.L Davidson incluye un mapa en el que se muestra que
toda la franja central que constituye la mayor parte del Territorio se
halla bajo control del PAIGC y que sólo dos regiones, una que se extiende
desde Bafatá hasta incluir a Gabu y Pitche, y otra a.Lreded or de Bissau,
están todavía bajo control portugués. Las dos principale~ regiones en
disputa son las que se extienden desde Eus ana hasta Cacheu hacia el sur
hasta Canchungo, Bula y Mansoa; y en el centro, la región que se extiende
al sur de Bafatá, desde Bambadí.nca hasta la frontera oriental.
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20. Parece ser que el primer paso en la nueva dirección fue iniciado por el
Gobernador Spínola en una emisión de radio que tL\VO lugar en marzo de 1969,
en la cual pidió apoyo para construir una "Guinea mej or" con carreteras pavimen
tadas, puertos f'Luv'í.eLea y más escuelas, de forma que un mayor número de personas
tuvieran "naturalmente acceso a los puestos más elevados de la administración".

21. Tumbién CO:110 parte de la nueva política y antes de la visita del Primer
Ivlini.s'tro al Territorio en abril de 1969, el Gobernador Spínola concedió amní.st fa
a 100 presos políticos que se hallaban detenidos en la cárcel de la Isla de
Galinhas. Explicó que se liberaba a estas personas porque estaban dispuestas
a cooperar en el desarrollo social y económico del Territorio. En el transcurso
del año, las autoridades portuguesas pusieron también en libertad al Sr. Rafael
Barbosa, ex-pres tdente del comité central del PAIGC, que había pasado siete años
en la cárcel, y a 91 personas anteriormente afiliadas al movimiento nacionalista.

22. El Gobernador Spínola, que parece haber sido el principal instrumento de
la nueva política, considera que la guerra "es esencialmente psicológica", J'
la ha calificado de '\H1a guerra para conquistar almas, que evidentemente no
podrá ser ganada por coerción sino más bien por persuasión". Durante la visita
que hizo a Lisboa en diciembre de 1969 para informar sobre la situación en el
Territorio, dijo que el resultado de la guerra se decidiría mediante medidas
pol.ít t cas y sociales e instó a que se ad optaran prontas decisiones para Logr-ar
la descentralización administrativa y una progresiva autonomía. Sin ~mbargo,

advirtió que esto no disminuía la importancia del problema militar va que, si
bien no era posible ganar la guerra en los campos de batalla, sí se la podía
perder en ellos.

b) Novedades recientes

23. La situación actual de la guerra en el Territorio no es clara y no hay
cifras fidedignas acerca de los efectivos que intervienen en ella. Si bieu,
de acuerdo' con los Lí.ltimos informes las fuerzas armadas portugueaas
ascendían a unos 30.000 a 35.000 hombres, un reciente artículo aparecido ee
Le Monde (22 de abril de 1970) estimaba que en estos mementos hay en el rerritorio
unos 50.000 soldados, la mitad de los cuales son africanos. En informes portu
gueses se pone de relieve que la mayoría de los soldados africanos se hallan
bajo las órdenes de dirigentes autóctonos que apoyan la política portuguesa
en el Territorio, ya que la política del Gobierno consiste en transferir a los
africanos "una gran parte de la carga de su propia defensa tl

• En 1969 se organi
zaron por lo menos tres compañías de soldados africanos. A principios de 19'70
finalizó su ad í es t ramí.eut.o la primera compañía de comandos africanos.

24. Según los comunicados militares portugueses, durante el primer semestre
de 1969 continuó la intensa actividad de las fuerzas de liberación según las
mismas pautas del año anterior (véase A/7623/Add .3, capítulo VIII, Anexo DI,
párrs. 5 a 16). Se produjeron frecuentes ataques contra ciudades, aldeas y
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cuarteles> así como embos cadas contra tropos portuguesas que viajaban por
carreteras y vías fluviales. La redacción de los comunicados ind Lea que en la
mayoría de los casos t omar on la ofensiva los nacionalistas. Entre las zonas
que las fuerzas de liberación atacaron con mayor frecuencia se cuentan Bissora,
Sg'o Domingos y Susana en la regiól1 septent.r-í onaj ; Mansoa en la región ce .•tral;
Aldeia Formosa, Bolama, Buba y En~ada en la región meridional, y Nova L~nego y
Pí.che en La reGió!"! oriental i/. En LUlO de los casos, el comunicado portugués
reconoció que se había producido un ataque nacionalista contra la ciudad de
Bí.aecrñ, uno de los mayores centros urbanos del Territorio.

2G. SegLln un informe del PAIGC, hacia junio de 1969 los portugueses se habían
retirado a los principales centros urbanos, a los tramos de carreteras que los
enlazan (Bissau-Mansoa, Bafatá-Gabu, Bissau-Bula-Canchungo y Bambadinca-Bafatá)
y a algunas vías fluviales esenciales para transportar suministros a los campa
mentos militares del interior. En dicho informe se decía que las fuerzas por-t u
gues as no trataban ya de recuperar su control sobre los poblados de las zonas
liberadas, sino que se limitaban a tratar de marrte ner su influencia sobre los
pobladores de las zonas que aún ocupaban. Según el PAIGC, la actividad portu
guesa ccmprendía: a) bombardeos aéreos con napalm, fósforo blanco y bombas de
fragmentación; b) asaltos contra las poblaciones de las zonas liberadasj c) reagru
pamiento de los africanos en aldeas estratégicas (en la rp.gión de Gabu y alrededor
de los principales centros urbanos); a) esfuerzos para c cns t rut r rápidamente
carreteras recubiertas con alquitrán; y e) actos de agresión c6ntra zonas de los
países limítrofes a fin de intimidar a las autoridades de los mismos y efrentar
las COl1 el PAIGC,

25. Sin embargo, durante la seGunda mitad de 196::; se produjo un cambio en la
información s obre las actividades militares portuguesas, Los partes militares
comenzaron a poner de relieve que se estaba intensificando la actividad de las
patrullas por-tugueaas en las vías fluviales y a lo largo de las fronteras con
Senegal y la Repiib.l.í.ca de Guinea a fin de detener la infiltración de nacionalistas
e impedirles que introdujeran suministros en el Territorio. También empezaron a
aparecer referencias más frecuentes al "r-eagrupaurí errt c'' en aldeas "pr-otiegí.dae ti

de los pobladores africanos que habían sido "recuperados" o que habían
"comparecido" por iniciativa propia ante las autoridades portuguesas, así como a
actividades de las fuerzas armadas portuguesas encaminadas a desalojar a los nacio
nalistas de ciertas zonas de la región central del Territorio~ Se informó de que
también había habido lucha en zonas a lo largo de las fronteras y, hacia fines
de ario, hubo t nct.derrtes fronterizos que provocaron quejas ante el Consejo de
Seguridad poi- parte de Senegal y de la RepúbLí.ca de Guinea (véase el anexo 1..A. supra,
párrs , 12 a 15). En el interior del Territorio, la intensa actividad continuó
en i'orma de ataques contra las aldeas africanas protegidas y contra ciudades de
mayor importancia, tales como Bolama en la región costera y Jvlansabá en la región
central. Taniliién aumentaron los choques entre fuerzas nacionalistas y portuguesas.
En una reseña portuguesa de las actividades militares durante 1969 se decía que
las bajas de la fuerza de liberación ascendían a 614 muertos, 259 heridos y
165 capturados. Dicha reseña daba cuenta t ambí.éu de la captura de unas 50 tone
ladas de material bélico.

i/ Muchos de estos lugares son considerados por Basil Davidson como "zonas en
disputa".
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27. En 1969, el PAIGC arirma haber erectuado 611 ataques contra posiciones rorti
ricadas pprtuguesas, 46 ataques con explosivos y haber participado en 164 choques
con tropas portuguesas. También arirma haber destruido 104 vehículos militares,
18 embarcaciones, 9 aviones y 7 helicópteros. Se comunica que durante ese año
las bajas portuguesas se elevaron a 1.408.

\ 'Í.

)....

28. La Sra. Barbara Cornwall Lyssarides, periodista que visitó las zonas liberadas
del Territorio del 20 de mayo al 18 de junio de 1969, presentó una declaración al
Grupo Especial de Expertos creado por resolución 2 (XXIII) de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (véase E/CN.4/1020/Add.l), en la que dijo
que, a pesar de que aún quedaban algunas rortificaciones portuguesas aisladas en
las zonas visitadas, éstas tenian que ser abastecidas por avión o por embarcaciones
escoltadas por una lancha cañonera. Casi diariamente habia bombardeos por los
aviones portugueses, cuyos objetivos parecian ser principalmente las aldeas habi
tadas por civiles africanos bajo la administración del PAIGC. Para evitar bajas,
la población tenia que refugiarse en los bosques vecinos durante el dia, y volver
a las aldeas única~lente cuando había oscurecido. Era una práctica normal sembrar y
cosechar el arroz por la noche, para evitar los bombardeos y las incursiones de
helicópteros portugueses.

29. Una fuente portuguesa informa de que, a principios de 1969, los esfuerzos
gubernamentales para reagrupar a la población del Territorio tcmaron una nueva
orientación, con el establecimiento de un Comando do Agrupamento Operacional (CAOP),
cuya misión especial consistía en restaurar la paz y la seguridad en la zona
ocupada por los Manjacos, que son más de 70. 000 ~r representan cerca del 14% de
la población total. La zona que ocupan, o cMío man.iaco, abarca la región costera
de Cacheu, entre Bissau y la frontera con el Senegal.

30. Aunque es principalmente una fuerza "operacional", el CAOP también desempeña
una función importante en la mejora de la situación económica de la zona l1ya que
a menudo es difícil distinguir entre actividades operacionales y no operacionales".
El CAOP incluye entre sus oficiales a agrónomos, economistas, ingenieros, médicos,
maestros y veterinarios, con objeto de complementar la acci6n militar "para la
pacificación del Térritorio con las actividades requeridas para promover el
desarrollo 'social y económico de la pobLac í ón'". En diciembre de 1969 se dijo que
el CAOP, encargado de unos ).000 kilómetros cuadrados del chao manj~, estaba
dando prioridad al desarrollo de las actividades agrícolas en esa región. Además
de otros planes para mejorar la producción de cultivos locales como arroz, caca
huete, maíz, batata y frijoles, el CAOP proyecta implantar el cultivo comercial
de los tomates en la zona, que es la principal abastecedora de los mercados de
Bissau.

31. Desde principios de 1970, los comunicados militares portugueses continuaro~

dando parte de :t'recuentes, choques con los nacionalistas que atacaban aldeas reagru
padas en diversas partes del Territorio, inclusive Bigene, cerca de la frontera
norte con el Senegal, Pelundo y Binar en la región del noroeste; Gadamael, cerca
de la frontera meridional con la Re~ública de Guinea; Olossato, en la región
central, y Piche en la crí.ent.a.i , Se informó de que, durante este periodo, las
fuerzas portuguesas destruyeron varias decenas de bases del PAIGC dentro del
Territorio, incluyendo una por lugar en Bunefe, Cubesseco y Dimbissile, en la
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regi.$11 meridional; Belel, Nafo y 8ara, en la región central, dentro del triángulo
f'ormado por Las.cc.ludades de Bí.asau, Bissora. y Bafatá; y dos en la zona de Fulacunda,
al sur del río Geba.

32. Aunque las fuentes oficiales afirman periódicamente que las autoridades por
tu guesas tienen completo corrt ro.l, sobre el Territorio, los comunicados militares
han reconocido la ocupación del PAIGC. Un comunicado, por ejemplo, informó en
marzo de 1970 de que las fuerzas armadas habían tratado de desalojar "aL enemí go''
de las zonas en que estaba afianzado.

33. Tambié.n en 1970, los comunicados mtLí.tiareu c.npezaron a dar parte por prLl1era
vez de frecuentes bombardeos de ciudades y aldeas por las fuerzas del PAIGC desde
el otro lado de las fronteras. En marzo de 1970, un informe portugués dijo que
siete ciudadanos de la República de Guinea habían muerto durante un ataque del
PAIGC contra Buruntuma, que se encuentra en la zona fronteriza del este, sobre
la carretera principal a Nova Lamego.

34. A principios de 1970, el 81'. Cabral reiteró que el PAIGC había liberado dos
tercios del Territorio que estaba bajo su control, y que más de la mitad de la
zona restante era disput~da por las dos partes. Según dijo, las fuerzas portugue
sas se estaban retiranco progresivamente. De acuerdo con un informe del PAIGC
las zonas principales de intensa actividad de las fuerzas de 1iberación eran la
parte centro-oriental de Gabu, la parte centro-occidental de Canchungo, y la
región de Nhacra, a unos 30 kilómetros de Bissau. En abril de 1970, el PAIGC
informó de que las fuerzas portuguesas estaban intensificando los bombardeos de
las zonas dominadas por el PAIGC, matando a civiles y destruyendo escuelas
del PAIGC. En un comunicado especial, advirtió que si los portugueses "seguían
bombardeando a las poblaciones de las zonas liberadas, matando e hiriendo a seres
inocentes ••• nos veremos obligados a modificar nuestra política y nuestro compor
tamiento no solamente con los civiles portugueses, sino también con los soldados
capturados por nuestras fuerzas".

35. En febrero de 1970, al describir el curso de la guerra por televisión en
Portugal, el General 8pínola dijo que, de una población de 559.000 habitantes,
únicamente 80.000 habían abandonado el Territorio o huído a los bosques. Calculó
que las fuerzas de liberación contaban CO!1 5.000 hombres, pero puso de relieve que
un movimiento de "contra-subversión" en el Territorio no podía basarse en la
fuerza armada. Las dos preocupaciones principales del Gobierno consistían en
mejorar las comunicaciones en el Territorio, particularmente las carreteras, y
ampliar los servicios de enseñanza. El Gobierno estaba reagrupando a la población
en aldeas protegidas, organizando su defensa propia, y transfiriendo a la población
autóctona gran parte de las responsabilidades de su propia defensa. El General
Spínola dijo que como había un creciente descontento con la causa nacionalista,
las nuevas zonas de asentamiento se estaban convirtiendo en centros de atracción
y progreso para los africanos. Resumiendo la situación, me.rí t'es t ó qLle, "cada día
que pasa acentúa la integración de la población en la política del Gobierno",
y en su opinión, la situación del Territorio podía considerarse' "alentadora",
pero solamente si Portugal continuaba su labor de desarrollo en el mismo. En
mayo de 1970, el Gobierno anunció que se proponía dar a los jefes africanos auto
ridad y responsabilidad máximas en el esfuerzo para lograr una mayor justicia
social.
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36. En abril de 1970, el Sr. Amílcar Cabral pus o en guardia a la población del
Territorio, en un discurso por radio, contra la propaganda engañosa de los por··
bugueaes que hablaban de construir "una Guinea nueva "Jr mej 01''' • Instó al partido
a trabajar con más energía para ayudar al pueblo. Dijo que los colonialistas
portugueses trataban de engañar al pueblo con algunas concesiones, por ejemplo,
construyendo una escuela aquí y allá, dando becas y constr~rendo mezquitas e
incluso enviand o a gente a la Meca, que era recibida después por ministros en
Llsboa. Dijo que el partido estaba dispuesto a intensificar sus actividades y
que estaba seguro de que el pueblo le daría un apoyo cada vez mayor.

c) Ga§tos militares

37. Según se informó en el doc~~ento A/7623 (Parte II), (capítulo III, anexo,
apéndice II, cuadro 2) de acuerdo con el proyecto de presupuesto para 1969, los
gastos militares ascendieron a 106,1 millones de escudos, lo cual representa un
aumento del 14% respecto del año anterior. No se dispone de información sobre
el presupuesto de 1970.
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COMISIONES ECCNOMICAS

a) Comercio exterior y balanza de pagos

38. No hay datos recientes sobre las condiciones económicas en el Territorio.
Los últimos disponibles muestran que en 1968 la balanza de pagos del Territorio
continuó su tendencia descendente, con lo que el déficit comercial se elevó
a 494,9 millones de escudos, valor máximo alcanzado desde 1961 (véase el cuadro 1
,:!nfra) :

Cuadro 1

Comercio exterior

(millones de escudos)

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Importaciones 297,2 327,3 407,2 421,4 417,2 507,3 471,1 580,3

Exportaciones 211,1 188,9 166,5 156,2 105,8 85,1 91,1 85,4

Saldo -86,1 -138,4 -240,7 -265,2 -311,4 -422,2 -380,0 -494,9 ';"...
<

i
1 ¡¿.4

Fuentes: Para 1961-1967: A/7623/AdrJ.. 3, capítulo VIII, anexo IV, cuadro 1;
para 1968: Portugal, Banco I\Ta.ci.onal Ultramarino 2 Boletim -1!.imestral
(No. 77/78), Lisboa, primero y segundo trimestre de 1969, pág. 61.

39. En 1968, con la excepción de un ligero incremento en el valor de las expor
taciones de cacahuete, se produjo un nuevo descenso en todas las demás exporta
ciones principales, corno se puede ver en el cuadro 2, infra:
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Cuadro 2

b) Agricultura

Fuentes: Para 1965-1967: Portugal, Banco Nacional Ultramarino, Boletim
Trimest!,al (No. 73), Lisboa, primer trimestre de 1968, pág. 56;
para 1968: Ibid., (No. 77/78), Lisboa, primero y segundo trimestre
de 1969, pág. 61.

,.

s
.¡.

"1
,.

~.

'31

Exportaciones principales 19q5-1968

(millones de escudos)

1965 1966

Cacahuete 59,6 48,2

Cocos 30,2 25,0

Pulpa de cacahuete 1,9 1,9

Madera 1,2 1,7

Pieles y cueros 2,0 1,8

Aceite de cacahuete 0,5 0,4

Cera de abejas 1,6 1,1

ti
f'"

1967 1968

49,0 51,3

26,2 25,4

2,3 1,8

1,4 1,6

0,7 0,6

0,6 0,5

1,1 0,5

40. No se dispone de información sobre l~ situación agrícola. En marzo de 1970,
durante la visita del Ministro de Ultramar al Territorio, el Gobierno anunció una
serie de nuevas medidas tendientes a desarrollar el sector agrícola del Territorio.
Entre ellas figuraba la distribución de semillas de arroz y de cacahuete para
aumentar-el rendimiento de estos cultivos; la mecanización del descascarillado de
arroz; el mejoramiento de las plantaciones de palma en las regiones de Bubaque,
Prabis y Teixeira Pinto; la instalación de nueva maquinaria para extraer el aceite
de palma; la introducción del cultivo de tomates de muy buena calidad en las
regiones de Bafatá, Bissau, Nova Lamego y Teixeira Pinto; y la de cultivos nuevos,
incluso frijoles, para consumo interno y exportación. Asimismo, se están prepa
rando planes para bonificar tierras para el cultivo en Bula, Catió, Sao Domingos,
Teixeira Pinto y Tite. estas medidas serán financiadas con cargo al presupuesto
del Territorio y a fondos especiales previstos en el Tercer Plan Nacional de
Desarrollo. No se han fijado plazos para la terminación de cualquiera de estos
nuevos programas.

-25~-



¡:., :

:{
ti
p

----.---_.-

c) Transportes y comunicaciones

41. Según se mencionó anteriormente, el Gobierno considera el transporte y las
comunicaciones como un sector prioritario en sus esfuerzos de guerra. Entre sus
nuevas obras se incluye un programa de construcción de carreteras y el mejoramiento
de los transportes marítimos Jr aéreos. En 1969, el Territorio recibió de Portugal,
alGuna~ máquinas de construcción de carreteras que inmediatamente empezaron a ' '.
funcioLar en las regiones de Mansabá, Bula-Có y Nova Lamego.

42. Con miras a mejorar las comunicaciones marítimas entre Portugal y el Territorio,
el Presidente de la Junta Nacional de la Marina Mercante visitó Bissau para entre-
vistarse con representantes de los intereses privados locales y con las autoridades ,.
públicas. A consecuencia de estas discusiones se suponía que la compañía naviera
portuguesa Sociedad~-ºLeral, que se encarga del transporte de mercaderías al
Territorio y desde el mismo ampliaría sus servicios.

43. En marzo de 1970 se inauguraron dos nuevos aeropuertos, uno en Nova Lamego ,
provisto de una pista de aterrizaje de 2.100 metros de largo por 30 de ancho,
y el otro en Quebo, en la región de Aldeia Formosa, cerca de la frontera sur con
la República de Guinea. El programa de mejoramiento de otras comunicaciones aéreas
durante 1970 incluye la prolongación de la pista de aterrizaje' del aeropuerto
de Bafatá~ la construcción de un aeródromo en Cufar, y la compra de un bimotor,
con capacidad para doce pasajeros, para vuelos locales. Los dos aviones Boeing 727,
que la línea aérea portuguesa Transportes Aéreos Portugueses (TAP) ha encargado
en los Estados Unidos y que le serán entregados a comienzos de 1971, serán utili
zados en los vuelos regulares entre Portugal y el Territorio (véase el
~r.€Xo l. A supra, párr. 202).

44. En 1969 se autorizó a la Estación de Eadio del Gobierno Ernissora Nacional, a
instalar una emisora de radio con e.Lcance :cegional en el Territorio para reemplazar
a la emisora local, que había sido reequipada en 1967 para que cubriera todo el
Territorio (véase A/7623/Add.3, capítulo VIII, anexo IV, párr. 7). La nueva emisora
de 100 kilovatios que se está construyendo en Nhacra, en la región de Bissau,
tiene potencia suficiente para transmitir a los países vecinos. Después de haber
sido considerado por el Consejo Legislativo, en octubre de 1969, el Banco Nacional
Ultramarino otorgó un préstamo de 15 millones de escudos al Territorio para el
mejoramiento de la red de telecomunicaciones (Decreto 49.301, de 10 de octubre
de 1969). En ene~o de 1970, el Gobierno anunció la reorganización de la filial
local de la Imprenta Nacional y planes par-a publicar un diario, ya que, al parecer,
º-Arauto, que había sido el único diario del Territorio, suspendió su publicación
(véase párr. 6 ~~p~).

d) ~cienda Eública

45. En 1962 los ingresos reales ordinarios ascendieron a 250,8' millones de escudos,
cifra supe~ior en el 12,4% a los ingresos ordinarios de 1967. En el cuadro 3 A
~nfra se dan los ingresos reales de 1967 y 1968 y los previstos para 1969. Los
ingresos extraordinarios de 1968, que ascendieron a 82,3 millones de escudos,
incluían 59,2 11illones de escudos por concepto de préstamos recibidos de Portugal,
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13,7 millones de escudos procedentes de la concesión petroleraJ! y, el resto,
del superávit presupuestario.

46. Los gastos reales de 1968, por valor de 311,5 millones de escudos, fueron casi
los mismos que en 1967, y no hubo cambios importantes en los principales capítulos
de gastos (véase el cuadro 3 B !nfr~)

47. Los gastos ordinarios calculados para 1969 se mantuvieron prácticamente al
mismo nivel que en 1968. Se recordará que desde 1967 el Gobierno de Portugal ha
suspendido los cobros de intereses y la amortización de préstamos concedidos al
Territorio para la aplicación del Plan de Fomento Intercalar (véase A/7623/Add.3,
capítulo VIII, anexo IV, párr. 34). En 1969 se e~tendió la misma medida a los
préstamos concedidos por el Gobierno de Portugal al Territorio para la aplicación
del Tercer Plan hacional de Desarrollo (Decreto Ley 49.144, del 24 de julio
de 1969). En el proyecto de presupuesto de 1969 no se asignaron fondos para el
servicio de la deuda pública.

48. Aún no se dispone de detalles sobre el proyecto de presupuesto para 1970,
a no ser por la asignación de 15 millones de escudos que se ha anunciado para
enseñanza (véase infra) y de 29 millones de escudos para servicios públicos de
sanidad (en comparaci6n con 26 millones de escudos en 1969). Entre los proyectos
sanitarios que van a iniciarse en 1970 figuran una sala de maternidad y otra de
psiquiatría en el Hospital de Bissau, 34 puestos sanitarios en el interior del
Territorio, equipo nuevo para los hospitales subregionales y rurales, y la amplia
ción de la campaña para eliminar la enfermedad del sueño.

JI La Esso Explora~Guin.§.L. J~., una filial de la e.:!?andard .Oil de New Jersey
tiene una concesión exclusiva para realizar prospecciones y explotar los
yacimientos de petróleo. Si se oesean más detalles, véase Documentos
Oficial~s..,ª~ la As~blea general, vigésim~~~dop-erí-SJdo de~iones. Ane~.2.2.,

adición al tema 23 del programa (parte II) (A/6'j'00/1:\ev.l), capítulo V,
párrs. 342 a 352.
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Cuadro J.
~uinea! llamada Guinea PortuRuesa: hacienda pública

(millones de escudos)

B. Gastos
¡-{.

Gastos ordinarios 211,8 229,3 190,0

Deuda pública 15,9 15,3 ~ í

1,6
1-

Gobierno 1,5 2,0

Pensiones 5,8 7,3 7,0

Administración general 53,0 56,8 63,9

Tesorería 10,2 10,3 9,0

Justicia 1,5 1,6 1,9

Servicios para el desarrollo 72,4 77,9 57,1

Servicios militares 12,1 12,1 2,1

Servicios navales 5,1 6,9 6,4

Gastos generales 33,9 39,2 40,3

Gastos' varios 0,3 0,4 0,3

Gastos extraordinarios 88.9 82.3 10,8

Total 300,7 311,6 200,8

Fuentes: Para 1967: Portugal. Banco Nacional,.Ultramarino, Boletim Trimestral
(No. 73), Lisbca, primer trimestre de 1968, pág. 57; para 1968: Guinea
Boletim Ofi~iRl (No. 13), 5 abril 1969; para 1969: Portugal. Banco
Nacional Ultramarino, Opa cit. (No. 77/í8), Lisboa, primero y segundo
trimestre de 1969, pág. 64.
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e) Financiación del desarrollo

49. No se dispone de información sobre la aplicación del Plan de Fomento Intercalar,
1965-1967, o sobre las inversiones hechas en 1968 y 1969 en virtud del Tercer Plan
Nacional de Desarrollo, 1968-1973 (véase A/7623/Add.3, capítulo VIII, anexo IV,
párrs. 57 y 58). En el cuadro 4 figura el programa primitivo de inversiones
previsto para 1968/1969_

Cuadro 4

Guinea. llamada Guinea Portuguesa

Tercer rlan Nacional de Desarrollo. 1968-1971: programa de
inversiones para 1968/1969

(millones de escudos)

1968 1969

Agricultura, silvicultura y ganadería 6,5 6,8

Pesquerías 5,1

) Minería 80,0 72,0
Industrias )

) Industrias de transformación 5,0 4,0

Mejoras rurales 0,2 7,5

Energía eléctrica 16,0 10,9

~¿
Comercialización 3,0 0,1

Transportes y comunicaciones 64,7 77,9

Turismo 0,5 0,7

Educación e investigaciones 9,6 12,7

Vivienda y urbanización 11,2 10,8

Sanidad 3,0 6,6

Total 204,6 210,0

Fuentes: Portugal. Presidencia do Conselho, III Plano de Fomento - Programa
de ExegucRo para 1968, ImprensaNaciona1, Lisboa, 1968, págs. 122
y 123; OPI c~t~, Programa de Execucao para 1969, Imprensa Nacional,
Lisboa, 1969, págs. 90 y 91.

50. En mayo de 1970 se había autorizado una asignación de 154 millones de escudos
para ejecutar el Tercer Plan Nacional de Desarrollo. En esta suma se incluían 88,5
millones de escudos para obras públicas, 13,6 millones de escudos para mejoras
urbanas en Bissau, 10,5 millones de escudos para servicios marítimos, 6,5 millones
de escudos para transporte aéreo civil y 6,0 millones de escudos para enseñanza.
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53. La información disponible muestra que durante 1969 se crearon por lo menos
nuevos puestos escolares en el Territorio: dos en Antotinha, en la circunscrica9.
de Sao Domingos, y uno en cada uno de los lugares siguientes: Sara-Gana en el
concelho de Bafáta, Jete en el concelho de Cacheu, Jabadá en la circunscriGao
de Tite, Caravela en la circunscri~ao de Bijagós, y Bissum en el concelho de
Bissora.

EDUCACION

51. Las últimas estadísticas de que se dispone son las del año escolar de 1967/1968
que ya se comunicaron el año pasado (véase A/7623/Add.3 capítulo VIII, anexo IV,
párrs. 39 a 49).

54. A principios de 1969, el Gobierno restableció el Consejo Territorial·de
Educación Pública. Este Consejo se había creado inicialmente en 1967 para que
estudiara la coordinación de la educación pública con los intereses sociales
e informara al respecto. El Gobierno creó tres grupos de trabajo dirigidos por
el Consejo para que estudiaran los problemas relativos a: a) enseñanza primaria;
b) enseñanza secundaria; y c) cultos, instituciones culturales, y actividades
no académicas. Cada uno de estos tres grupos de trabajo se reunirá todos los
años en tres períodos de sesiones ordinarios (Guinea, Portaria 2050, 14 de enero
de 1969).

Portugal concederá 135 millones de escudos del total en forma de préstamo,
y 15 millones de escudos procederán de la concesión petrolera del Territorio.
El resto será financiado probablemente por el Territorio.

52. En el proyecto de presupuesto para 1969 se asignaron 10,6 millones de escudos
para educación. Durante la visita que hizo el Ministro de Ultramar al Territorio
en marzo de 1970, el Gobierno anunció que en el proyecto de presupuesto para 1970
se asignarían 15 millones de escudos para educación. Entre los proyectos concretos
que se van a financiar con este crédito figuran: una escuela primaria nueva
en Bissau y dos puestos escolares en los suburbios de Bissau, escuelas primarias
nuevas .cuna en cada una de las localidades de Bafáta, Cacheu, Nova Lamego, y
Tei:x~ira Pinto); 6 puestos escolares en el archipiélago de Bijagós y 71 en el
interior del Territorio; ampliación de las escuelas secundaria~académicas y
técnicas de Bissau; organización de tres cursos de capacitación para maestros de
puestos escolares; y creación de cursos de formación profesional que se ajusten
a. las necesidades del Territorio. También hay planes para construir una escuela
musulmana al lado de la mezquita que se va a levantar en Bissau. Se ha planeado
una campaña de alfabetización también se realizará un esfuerzo especial para
difundir el uso del portugués y entre los africanos.
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* Publicado anteriormente con la signatura A/AC.109/L.625/Add.4.
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E. ARCHIPIELAGO:cE CABO VERDE*

Generalidades . . . . . · . · · · · 1 - 2 268

Evolución constitucional y política · · • • • • • 3 - 21 268
Condiciones económicas · .' · · · • · • · • • 22 59 274
Educación . . . . • . . . . · • • · · · • · • • • 60 - 63 287



l. Las Islas de Cabo Verde se eneuentran frente a la cesta occidental de Africa,
con su punto más cercano a una dIstancia de unos 600 kilómetros de Dakar (Senegal).
Forman un archipiélago en forma de media luna con abertura hacf.a p' ("\('0i ñ.p.ul":P, ~r

se extienden entre 140 48' y lio 12' de latitud norte y entre 220 41' y 250 22'
de longitud al oeste de Gree~wich. Son diez islas y cinco islotes divididos en
dos grupos: las islas de Barlovento y las de Sotavento. El grupo de Barlovento,
que se halla al noroeste, conlprende seis islas, las mayores de las cuales son
Santo Antao y Sao Nicolau. El grupo de Sotavento, que se halla al sur, incluye
la mayor isla~ Santiago donde se encuentra Praia, la capital. Los detalles de
la extensión y población de cada isla se encuentran en e1 2Cuadro 1 infra. La
extensión territorial total de las islas es de 4.033,3 km •

E. ARCHIPIEIJ'i.GO DE CABO VERDE

GENERALIDADES

2. En el censo de 1960, la población del archipiélago era de 201.549. En 1967 la
población fue estimada oficia~nente en 237.800. Es eseasa la nueva información
sobre la composición étnica de la población, pero en el censo de 1950, el 69,0%

4cr1. 50!. 'de la población era mestiza, el 28,8 10 africano, y el 2,0 ¡o, europeo.

EVOLUCION CONSTITUCIONAL Y POLITICA

3. Según la Constitución Portuguesa y la Ley orgánica de Ultrmnar de 1963, Cabo
Verde se considera corno una provincia de ultramar de Portugrú , Su e sbatarto polí
tico y administrativo figura) en el Decreto 45.371 de 22 ae noviemb~e de 1963 ~/'

4. Aunque Cabo Verde se encuentra frente a la costa occidental de Africa, Portugal
si~npre lo ha considerado como de cultura no africana y, en consecuencia, ha
tenido un estatuto amninistrativo diferente del de otros territorios de Africa
bajo administración portuguesa. Así, por ejenplo, en contraste con la situación
de Angola, Mozambique y Guinea, llamada Guinea Portuguesa, el Estatuto Indígena
en sus varias formas nunca se aplicó al Territorio, y todos los habitantes, S~011

nlestizos o africanos, fueron clasificados como civiliz~os en el censo de 1950,
así como en los anteriores.

5. Como el sistema de administración local se ha basado siempre en el de Portugal,
no hubo estatuto separado político y administrativo para Cabo Verde hasta que
la Ley orgánica de Ultramar fue revisada en 1963 y se estableció una estructura
administrativa sdmLLar para todos los territorios de ultramar. Actualmente,
Cabo Verde está representado en la Asamblea Nacional, eL el Consejo de Ultramar
y la Cámara Corporativa 11.

~/ Para un resumen del sistema constitucional y administrativo, véase el
anexo l. A supra.

b/ Para detalles de la participación de los territorios en estos órganos,
véase el anexo l. A supra, párrs. 47 a 65.
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6. En Cabo Verde, la autoridad de Portugal está representada nor el Gobernador.
De 1962 a 1968 el Gobernador de Cabo Verde fue el Comandante Ú:ao Maria do
Sacramento Monteiro. En enero de 1970, fue sustituido por el Brigadier Antonio
Lopes dos Santos, quien, hasta entonces, había sido el Comandante Segundo del
Comando territorial de Guinea, llamada Guinea portuguesa.

-,
I

'M."

Gobierno territoriala)

-rl----=.S.--~;'---

1
I

.1
¡
!

7. Los dos órganos representativos del Territorio son: El Consejo Legislativo
y el Consejo de Gobierno. El Consejo Legislativo de Cabo Verde, que se creó en
1963, comprende veintiún miembros, tres de los cuales son ex officio (el Secretario
General, el Represent nte del Procurador General y el Tesorero); seis son elegidos
por sufragio directo, tres de cada uno de los dos distritos, y doce son elegidos
por los grupos de interés que representan a contribuyentes individuales que pagan
1.000 escudos como mínimo en impuestos directos; a órganos administrativos y a
órganos colectivos legalmente reconocidos que desempeñan funciones administrativas
de interés público; a empleadores; a los trabajadores; a establecimientos o asocia
ciones d~ intereses privados; y a intereses religiosos, sociales y culturales c/.
Las últimas elecci.ones para el Consejo Legislativo de Cabo Verde se celebraron-
en 1968 9../'

9. Cabo Verde se divide en d08 distritos, cada uno de los grupos de islas
Barlovento y Sotavento constituye un distrito. En Cabo Verde, los distritos
administrativos (véase el Cuadro 1 infra) coinciden con los distritos electorales,
tanto para las elecciones a la Asamblea Nacional como para las elecciones al
Consejo Legislativo. Por debajo del nivel de distrito, el Territor.io se divide
en colcelhos y freguesias a la manera portuguesa, cada uno con sus propios órganos
elegidos r:..!.

8. El Consejo de Gobierno es presidido por el Gobernador, que debe consultarlo
en el ejercicio de sus facultades legislativas. El Consejo se compone del
Secretario General, el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, en caso de
habarI.c, o un representante c,e las fuerzas armadas, el representante del
Procurador General en el Territo~io y el Tesorero, todos ellos miembros natos.
Además, se cuentan tres miembros elegidos por el Consejo Legislativo de entre sus
:l.ntegranteG, y uno de ellos debe ser siempre un representante de los órganos
aClOl:i.nistrativos.

.,
.L '.J,

c/

~/

e/

Para una comparació~ de los consejos legislativos en diferentes territorios,
véase el anexo l. A supra, cuadro l.

Para los resultados, véase A/7200/Add.3, capítulo VIII, anexo V, párrs. 4 y 5.
Para una descripción del sistema ,de gobierno local y la composición de los
órganos elegidos, véase el anexo l. A supra, párrs. 41 a 46 y 78 a 82.
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Boa Vista

Santiago

Praia

Santa Catarina

I

Sao Vicente

Sao Nicolau

Sal

Sa.nto Al1tao

Ribeira Grande

Paúl

Porto Novo

l~nuário ~E_~tatJ2.:t.is..~,de Portugal, vol. II, 1967; Cabo Verde,
B~lg:~.i!p~..T.r~!J1~.s..t.~aJ_ de__~s·~.?-j:._t~"ti~, 20 trimestre, 1968.

Fuentes:.-_._-_._-

Total

~./ Con excepción de Santo l1.ntao y Santiago, cada isla constit;uye un .<:2Pce..~.h.2.:.

Barlovento

Sotavento

I



10. Cabo Verde está representado por dos diputados
uno por cc~a uno de los dos distritos electo~ales.
úulcus l::undii:1at.05 .rueJ.'un los de 1 f:' Un; cm lliS'lf'i ("\r"~'

eleGidos.

11. En cOli.paración con ocasiones e.nteriores, la campaña electoral l'ecibiC f'("\l1side
rabIe atenciórl por parte de la prense local~ que publicó el mro1ifiesto y las
declaraciones de los candidatos de la Unión Nacional~ así como diversos cementarios
editoriales. ~l l!c~ho de que no hubiera candidatos de la oposición Ille considerado
por algunos como un signo dt:: urrlrlad , Sin embargo, el manifiesto de la Unión
Nacional destacaba que era deber de todos mostrar su apoyo incondicional y colectivo
nl Gobierno par-a indicar claramente la grFl.t:it.ud del Tel'ritorio haca,a LV'" L",o,::,:l..?,,,,:,~,

10 lacrado en Cabo Verde en los últimos diez años, durant.e los cuales el desarrollo
económico y social había superado todas las esperanzas. Entre otras cosas, el
manifiesto recordaba las nuevas escuelas, carreteras, puertos, abastecimiento de
agua y servicios sanitarios que se habían sllininistrado~ así como las mejoras
introducidas en otros servicios. Se advirtió a los votantes de que el abstenerse
de votar podría. dar la impresión de que el pueblo estaba dividid; o de que las
elecciones no eran necesarias. Se los instó a votar para demostrar su apoyo a la
política del Gobierno de mantenimiento de la paz ;" del orden y de la Hintransigente
defensa de la integridad del Territorio nacional ll por parte de Portugal. Si bien
los candidatos hicieron algunas referencias a problemas locales, no se discutió
ningún asunto concreto. .

r-.

!

I
"
:1

'1
:1
l

I
¡
¡

"

1
¡

:1
¡

ante la Asamblea Nacional.
En las elecciones de 1969'10s

r:!.llP Y'P!:m'1~R'~0l1 ñebidamente

Elecciones a la Asamul.ea Nacional.. ~ --. .. - -- - ....-. -_..-.. - _..-- _...._- - .. -_._-._,--b)

12. El periódico semanal ~A~~~~p'§l~ no otorgó mucho espacio a la camprola
electoral en Portugal, y las respectivas posiciones de la Comissao Democrática
Eleitoral (CDE) y la Co~issao Eleitoral de Unidade Democrática (CEUD) sobre la
libre detenninación fueron Sólo mencionadas indirectffiuente en dos editoriales (del
13 y del 20 de octubre de 1969) por el Sr. Dutra Faria., Director de la Age!1~1-~

N~J.9p~..§.S2__J;..~f2.r!:1-a_~es. (AN!) ~ agencia de informaciones del Gobierno portugués.
En estos dos edj.torialee , en los que se hablaba sobre la campaña electoral como
65. las elecciones ya se hubieran realizado, el Sr. Dutra Faria dijo que los grupos
de la oposición no podrían evidentemente ganar fácilmente el Gobierno a causa de
su historia pasada. Sin embargo, en lugar de aprovechar la puerta que acababa
de abrirse para ganar algunos escaños en la Asamb'Iea Nacional, estos grupos habían
cometido el error de iniciar una discusión sobre los Territorios de ultramar y de
propugnar la aceptación de todas las "resoluciones antiportuguesas" aprobadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la aceptación del principio de
libre determinación para los Territorios portugueses de ultramar según lo entienden
las Naciones Unidas. Según el Sr. Dutra Faria, deberían haber sabido que esto
alarmaría a 18 gran mayoría del pueblo portugués, irritaría a las fuerzas armadas
y obligaría al Gobierno a postergar .S·QS propuestas encaminadas a otorgar una
mayor libertad.

13. En virtud del decreto-ley 37.570 (3 de octubre de 1949), la lista de centros
de votación establecidos se publicó a principios de septiembre de 1969 en la
prensa local, así como los nombres del presidente y el suplente de cada centro. La
estación de radio local tmabién dio alguna publicidad a la elección e instó a
la población a votar.
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17. Hay indicios de que se está forsaleciendo la capacidad militar de Cabo Verde.
En julio de 1969, el Gobierno portUGués Ilutorizó la amplip~ión de las instalaciones
navales de Cabo Verde en Ribeira Juliao, con un costo e st.unado de 2,8 millones
de escudos f/, a fin de proporcionar vivienda a las tropas. Desde entonces, el
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Un escudo equivale a 0,035 dólares de los EB.UU.

l~. De los dos dip~~ados elegidos, uno es el Sr. Augusto Salazar Leite, de
Sao Nicolau, profesor del Instituto Superior de l;edicina Tropical, que cump.Le su
segundo período. El otro diputado, el Sr. Bento Benoliel Le~Js de Praia, Santiago,
es el director del Centro de Informaciones Ttu~ísticas de Cabo Verde y fundador y
director del periódico semffi1al de Cabo Verde 9_1~~9Ui.lL~~~~~, que se publica en
~raia. ¡~lbos hffi1 cumplido una 12rsa trayectoria en la vida pública.

14. :~o se han publicado detall"'s soure J.u~ J.c:,m:U.:"ñ..-,!': el!'! la vot;~(';ón de Cubo
Verde. La única ini'o::mación de que se dis::¡one es el porcen"Cé1je de vo tuu t.e .., J. '-l'.1 ..

trac10s que efectiva:nente vocó, Pro'a el Terri'..;orio en su tot.:~lidad~ el 87,99~;

de los votantes registrados participaron en las elecciones. El m~yor porcentaje
de votantes se ~'e3istró en Porto 1,rOYO (Santo .b.rr(¡ao con el 91L 9',)0 sezruí.do ""or

4 . . ~ · - ~ J:"

8~o Nicolau, 93, ~J; Tarrafal (Santiago), 91,95~; y Praia (oantiaGo), 90}1~~. Sólo
eJ.. 58,32% de los votc.ntes votaron en Sal, el 72$43~j en 1:aio 'Jr el 78, 477'¡ en Bravs., El
En los r~stan-Ges centros de votación, los resultados fueron del 90, 75~ en Sao Vicente:.
el 81,85;v en Paúl (Santo Antao); el 84,12S~ en .Sarrba Catarina (santiago) y el
85 ,9Ti~ en Doa Vista. Se rccort1ará que en las elecciones de 1965, el 86, 5S~ de los
votantes registrados participó en las eleccioner. .1'" que en las elecciones municipales
de 1968 votaron solamente 18.029 personas, o sea menos del 8~~ de la población
estil'l1uda de 1967, que ascendía a 237.80v personas.

16. Desde que el Dr. Caetano asumfó el cargo de Pril~ler Linistro, las declaraciones
oficiales han destacado repetidas veces la importancia estratégica de Cabo Verde.
La posición portuguesa es que, debido e. su importa..'1cia estratégica para las
comunicaciones aéreas y marítimas entre el Atlántico Norte~ Europa y el Atlántico
Sur, Cabo Verde es el objetivo real de los ataques contra Guinea, llamada
Guinea portuguesa. En mal~ZO de 197C~ el Sr. Silva Cunha, Ministro de Territorios
de m.tramar de Portugal, repitió este concepto en la ceremonia en la que el
Brigadier Lopes Santos asw¡lió el cargo de Gobernador del Terriiorio. El Sr. Silva
Cunha destacó que Cabo Verde y Guinea, lloolada Guinea portuguesa, constituian
ambos una de las pl~incipales re13iones contra las que se dirigían ciertas 11ambicio
nes imperialistas 11 ~r que, al defender estos territorios, Portugal defendía asimismo
al mundo libre y a las tradiciones de la civilización occidental. Dijo que
algunos de los beneficiarios de esta política sólo entonces comenzaban a comprender
los esfuerzos de Portugal, aunque su significado siempre habí~ -~~o claro para
quienes lo atacaban. Si bien "2!3_ adver.§.~.:L.?_s." todavía no habían logrado establecer
bases en Cabo Verde, debido al patriotismo del pueblo y a que Cabo Verde no tiene
fronteras comunes con otros países, era necesario, según el Sr. Silva Cunha,
permanecer- alerta para defender la vida normal del Territorio y continuar el desa
rrollo económico, social y cultural del pueblo.
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18. Desde 1969, parece haber aumentado el número de ingresos en la Policía de
Seguridad Pública (PSP). En tm artículo publicado en octubre de 1969, se decía
que el Territori(· ya no podía proporcionar adiestr&liento adecuado a las cuatro
a seis unidades reclutadas cada afio. En consecuencia, los nuevos reclutas de la PSP
serían aidestrados en la Escala de l\listados de Lisboa. Si bien el servicio en
el PSP se considera servicio militar, quienes han completado el período obligatorio
de adiestramiento tienen de todos ¡nodos que cwaplir un período especial de aidestra
ní.errto el1. la Escala de fJ.istados. El adiestramiento especial dura cuatro meses
e incluye estudios teóricos y adiestramiento práctico en tareas policiales. Un
primer erupo de dieciocho personas comenzó su adiestramiento en Lisboa en octubre
de 1969.

Gobierno ha desicnado un 13rupo de trabajo para que estudie ~r formule recomendaciones
Dobre la ins~alación de astilleros navales en Porto Grande~ Sao Vicente, y el
presupuesto para 197(. muestra un sicnificetivo aiuuerrto en los gastos navales.
Ade~lás~ en mayo de 1970 se esperaba que la flota portuguesa y la flota brasileña
realizaran sus maniobras conjuntas anuales cerca de la costa de Cabo Verde, las
cuales incluirían ejercicios en técnicas antisubmarinas.

19. Como lo demuestra el cuadro siguiente, las asignaciones del Territorio para
seguridad y defensa hffi1 sido increrlentadas en el proyecto de presupuesto ordinario
para 1970, y la asi~nación para la PSP amnentó en un 30~. Además, en el presupuesto
extraordin~rio se asignaron 2,3 millones de escudos en 1968 y 2,0 millones de
escudos en 1969 para el personal de la PSP procedente de Portugal que presta
servicio en el Territorio.

1968 1969 197~

(en mi'llones de escudos)

Defensa nacional 4,5 5,4 5,1

PSP 3,2 3,2 l~ -,~

Policía política (antes PIDE) _bL -h,!t_ 1...4
8,8 9,9 10,8

20. En octubre de 1969, se inform6 que cuatro personas nacidas en Cabo Verde
habían sido juzgadas por el tribunal wilitar de Praia y sentenciadas a periodos de
cárcel acusadas de realizar propaganda subversiva y de tener conexiones con el
Partido para a Independencia da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). El principal acusado,
Carlos Miranda, fue sentenciado a cinco años de cárcel y a la pérdida de sus
derechos civiles por quince años. Los otros tres, Dantas Tavares, I'.jatos da Fonseca
y Saifer Scofield, fueron sentenciados a dos años y medio de cárcel y a la pérdida
de sus derechos civiles por el lilismo período.

21. En mayo de 197U, un grupo de agregados militares de diversas embajadas de
Lisboa hizo una visita oficial a Cabo Verde y Guinea, llamada Guinea portuguesa.
Entre los miSlllOS se contaban los agregados naval y de aviación de los Estados Unidos
de Anlérica, los agregados naval y de defensa del Reino Unido de Gral1 Bretaña e
Irlanda del Norte~ y el agregado militar adjunto de España, los agregados naval y
militar de Sudáfrica y los asregados militares de Francia y Brasil.
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CONDICIONES ECONO~IICAS

~!. Las condiciones económicas generA.' F!S de Cano VeJ.,ut:l hall oillo descJ:1Las con ante
rioridad g/. En restl.llten puede decirse que el Territorio tiene pocos recursos natu
rales y padece de aridez general y frecuentes sequías. Como consecuencia de ello,
el Territorio no puede proporcionar pleno empleo ni producir alimento suficiente
para todos sus habitantes. A causa de las limitadas oportunidades economicas, ha
habido tradicionalmente un elevado cupo de emigracion a Portugal, a otros países
europeos y a los Estados Unidos. El informe anual del Banco Nacional Ultramarino
sobre Cabo Verde correspondiente a 1968 hI indico que sólo podía obtenerse un equi
librio entre el exceso de mano de obra y la falta de oportunidades económicas me
diante la introduccion de nuevas técnicas y capitales, o la expansion del sector
terciario, por ejemplo, con el desarrollo del turismo.
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25. En un discurso pronunciado en la ceremonia de toma de posesión del nuevo
Gobernador, celebrada en marzo de 1969, el Ministro de Territorios de Ultramar,
Sr. Silva Cunha, paso revista a la política y las reali~aciones del Gobierno en
las Islas. Dijo que hasta donde permitieran hacerlo las condiciones naturales, el
Gobierno había tratado siempre de "poner remedio a la aspereza del medio ambiente
defendiendo a la población contra las contingencias de un régimen de lluvias irre
gular, mejorando su nivel de vida y permitiéndole fomentar la intensificacion y la
difusion de la enseñanza".,V Señaló en particular los progresos, realizados en
cuanto a condiciones sanitarias, especialmente en lo relativo a la erradicación
del paludismo, el suministro de enseñanza, el desarrollo de puertos y ensenadas,
las medidas destinadas a perfeccionar la tenencia jurídica de la tierra, y la pro
moci6n de la pesca y del turismo. Entre los problemas que recl~an la atención del
Gobierno mencionó la necesidad de mejorar la estructura de los servicios públicos
y las condiciones de trabajo de los funcionarios· públicos, así como el desarrollo
de las comunicaciones y los transportes entre las islas y el mundo exterior, res
pecto de lo cual ya se habían adoptado algunas medidas preliminares.

24. Otros funcionarios del Gobierno han puesto asimismo de relieve el progreso de
las islas en los últimos años. El Sr. Julio ~~nteiro, inspector superior del Minis
terio de Territorios de Ultramar, que hizo una breve visita a las islas en septiembre
de 1969, dijo en una entrevista con la prensa que había t:ueda.do impresionado por el
progreso y el considerable crecimiento econ6mico de Cabo Verde en la última década.
Señaló especialmente la construcción de nuevos edificios y casas en Mindelo y Praia.
Dijo que en ambas ciudades las condiciones materiales de la población hacían mejo
rado visiblemente: aunque pobre todavía, la población estaba en general "vestida,
cal<$ad~_~..J.j.~" (vestida, calzada y li.3pia). Asimismo, su poder adquisitiva había
mejorado, aunque estaba todavía lejos de lo que podía considerarse bueno. También
en otros lugares se habían registrado muchos ca~bios. En Santiago, por ejemplo,

gJ Véase DC2.9..'d!!1~rttos. Ofi.ciaj.es _9:.e._l~_.!1s!ID1b).~.a-.9_~!1g_ad-..L-vigésimo_s.~..ffilJl..9-operíodo de
~~siq~~~.}me~Q2, adición al tema 23 del programa (parte 11) (A/6700/Rev.l),
Capítulo V.

h! Portugal, Banco Nacional TTJ.tramarino, Bolet:lm T]'irn.estral (No. 77/78), 1969.
1/ J .M. da S:ilw'l. ('l.l11hfJ, 'I'he P~:ogress of C':fl,pe Verde. Ap:l~l~_r:'.3_a Geral do Ultrl;lm.l"lt·,

T.isboll, 1.969, pág. 8.
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habían seguido construyéndose nuevas carreteras sie.uiendo el plan de carreteras
de 1962; se había erradicado el paludismo de algunas de las zonas principales; se
habían elaborado planes de riego y drenaje y establecido nuevas plantaciones de
bananas con el apoyo del Gobierno; "j' se habían iniciado varios proyectos expe:ri
mentales de asentamiento rural que constituirían la base de otros planes de desa
rrollo de la comunidad. En cuanto a las islas en su conjunto, las medidas de
re~orma agraria y la creación de nuevas cooperativas agrícolas eran primeros pasos
hacia el mejor~niento de las condiciones de todos los que vivían de la tierra. A
juicio del Sr. Nonteiro el !lecho de que la sequía de 1969 en Santiago y Sao Vicente
no hubiera ori~inado una crisis seria era claro exponente de que la población había
podido contar con algunas reservas de alinlentos y de que la asistencia del Gobierno
había sido rápida y eficaz. Atribuía el progreso alcanzado en Cabo Verde a las
inversiones realizadas dentro de los sucesivos planes de desarrollo que demostraban
la "generosidad" de Portuc;al, y a las remesas de los emigrantes de Cabo Verde que
vivían en el extranjero. Señal6 que las remesas procedentes del extranjero habían
aportado a la balanza de pagos del Territorio excedentes que ascendían a 6,1 millones
dE:: escudos en 1966 y a 30,3 millones de escudos en 1967.

25. Si bien existe alguna informaci6n que da cuenta de una mayor actividad económica
en el Territorio, aún no se dispone de datos estadísticos para 1969. Por informa
ciones de la prensa parece que en los últimos años el regreso de emigrantes a las
islas para. pasar su retiro ha contribuido a llamar la atención del Gobierno sobre
la falta de servicios básicos en algunas de las islas. En 1969 el periódico local
informaba, por ejemplo, que en la isla de Brava no había aún electricidad, ni agua
corriente, ni teléfonos automáticos y había gran necesidad de servicios modernos de
sanidad y de bienestar, así como de centros comunitarios.

26. En 1969, y en lo que parece ser una nueva política, el Gobernador y el
Secretario General recorrieron las islas y se entrevistaron con los representantes
locales. Las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno incluían la extensi6n a
Cabo Verde de la legislación sobre concesión de tierras vigente en Angola y
Mozambique para aplicar la nueva política agraria del Gobierno, la extensión de las
facilidades de crédito para incluir prést&~os destinados a la construcci6n de
viviendas y otros edificios, y la adjudicación de dos nuevas concesiones a grupos
internacionales para el desarrollo de proyectos turísticos en las islas de Boa
Vista y Sal.

27. En los párrafos siguientes se resume la más reciente información disponible
sobre las condiciones econ6mi.cas del Territorio.

28. Aunque en el período comprendido entre 1961 y 1968 las exportaciones aumentaron
en un 50% aproximadamente, las importaciones subieron casi en la misma proporción.
En 1968 el valor de las exportaciones cubrió el 14,5% de las importaciones, alcan
zando el déficit comercial una nueva cota máxima de 241,2 millones de~escudos

(véase el Cuadro 2 infr~). No obstante, la balanza de pagos del Territorio arrojó
un superávit de 32,0 millones de escudos, frente a 30,3 millones de escudos en 1967
y 6,1 millones de escudos en 19f.6. Los recientes excedentes se deben principalmente
a importantes transferencias Lnvd aí.bl.e s que compensan el déficit comercial normal
con Portugal y las islas adyacentes (3,6 millones de escudos en 1968) y con los
demás territorios de ultramar (24 millones de escudos en 1968).
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15
11,4
13,5
13,3
12,2
13,5
11,9
1)+,5

fc!!'~"t-aje de__~as
.§,B)2!_taciones. .2.2..1'!
LE=_~J?ec;.Y9¿__:l;.a~

~1PP!~ac:1:9~

- 157,7
17510

- 146,1
17;,2

- 200,3
211,3

.- 227,9
- 241,2

24,1
27,5
27,9
;2,9
;0,9
40,8

105,5
197,2
170,2
200,7
228,2
244,2
258,3
281,9

Portugal, [muArl-g. Es.:t!3:.tJsti<?.2, vol. 11, 1962, 1964 Y 1966;
Cabo Verde, ~C?l~~i!.~.-.!rJ...~~~t.E.?} de E~tatística (No. a), 1968;
Cabo Verde, Contas da Ger~ncia e do Exercício de 1968.-....., ..._- --~-.__._-- _._~--.-_ .._-_._.-. ------ .....-

19G1
1962
196;
1964
19(.5
1966
1967
1968

(millones de escudos)

29. Actualmente~ las principales e~~ortaciones de Cabo Verde ~on bananas~ el
pescado y los productos derivados del pescado, el suministro de a~a fr~sca a los
Qarcos, el cacahuete, la sal y la puzolana. Salvo en lo relativo a las b&~anas y,
en menor grado, al pescado y a los productos derivados del pescado, las exportaciones
del Territorio han permanecido estacionarias desde 1961.

;0. COU10 se inform6 rolteriormente, las i~portaciones de Cabo Verde consisten
en su mayor parte en productos alimenticios, incluidos luaíz, harina de trigo, arroz,
azúcar y vino (véase Cuadro ; in~~). Estas importaciones continúan at~entando, ya
que hay poca indust.ria local. Las importaciones de tejidos de a'Lgodón, vinos y
automóviles han aumentado también en los últimos años. Portugal es el principal
comprador y vendedor en el Territorio. En 1968 sumfrrí st.ré el 62.,9ib de las importa
ciones del Territorio y adquirió el 6;% de sus exportaciones. Angola es el segundo
cliente en importancia del Territorio, seguida de los Estados ünidos, el Reino Unido,
los Países Bajos ';l la Itepúb'Lí.ca Democrática del Congo (véase Cuadro 4 .tl).J_~-ª).
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A. Principales importaciones

Azúcar
Tejidos de algodón
Harina de trico
Arroz
Cemento
Vinos
Maíz
Automóviles (unidades)
Petróleo

Volumen
Len tonel~as}
1961 1968

3,6 h,o
0,2 0,2
2,3 2,6
1,6 1,7

12,0 14,6
1,0 1,3
2,9 3,2
155 258
3,3 3,0

Bananas 4 ° 5,2 7,9,
Pescado y productos derivados 0,6 0,7 2,6 .
Agua 77,9 78,9 3,2
Conservas de atún 0,3 0,4 1,4
Cacahuetes 0,5 0,5 2,4
Sal 22,9 30,2 2,2
J1l._~91ana 7,2 7,8 2,0
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5,3
3,3
3,0
2,2
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8,3
7,8

62,9
8,9
3

,~

,0

3,,3
-.b.2
81,2

11,3

63,0

.J±..J±
94,8

Porcentaje del
valor total de las
_iJll.l?.0rtaciones

Porcentaje del
valor total de las
_~1SE..°..r~12~_

3,4
3,2

4,6

1,8

177,3
25,0
10,8

9,4
6,5

ImE,.o,!'taciones"

S)Cportaci one s

Valor
(en milloñ'e';de escudos)

Valor
(en millo~-;-de escudos)

B.

A.

31,4
8;9
1,5
0,3
0,8

79,0

Total

Volumen
(en mile-;de toneladas)

Volumen
(en mile~ de toneladas)

Totf'.i.

Portugal
AnBola
E&tados Unido s
Reino Unido
Países Bajos

Portugal
Suministros a la

navegaci6n
Guinea, llamada

portuguesa
Estados Unidos
Congo (República

Democ:rática del) 18,5
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b) Agr-icultura

3L. Aun~u~ la mayor parte de los habitantes se ocupa de tareas agrícolas, la
prod~ción está limitada por la disponibilidad de tierras adecuadas, la falta de
agua y la irregularidad de las lluvias. A pesar de algunas medidas adoptadas por
~l_ Gobil~rno para mejorar las condiciones de vida en las islas, los datos publi
cados en ~l T~rcer Plan Nacional de Desarrollo 1968-1973 muestran que las expor
taci.ones ·de cuatrn de los cinco principales productos agrícolas del Territorio

.~ disminuyeron en el período 1959-1965. Tomando al año 1958 como cifra básica de 100,
se informa \ue en ese período de seis años las exportaciones de café disminuyeron
de 180,8 a 61,6; el.maní de 143~7 a 89,3; la purRueira (Gemilla oleaginosa) de 83 6
a 20,1 y el ricino de lOO,~ a 55,1. Sólo la exportación de bananas, a la .ue el '
Gobierno estimuló y asistió, aumentó de 103,9 a 180.

32. La disllünució~,~n los productos agrícolas durante es~ período fue acompañada
por un aumento en las importaciones de distintos productos alimenticios básicos:
entre 1959 ':t 1965 se. duplicaron las importaciones de arroz y harina de trigo, las
importaciones de patatas aumentaron en un 300% y las importaciones de frijoles
en más de. 60 vcc~s.

33. En ~lTercor Flan 'Naci-onal de Desarrollo se contemplan t.re s tipos de pz-oyect.os
para .ayudar a desarrollar nlscctor agrícola. Un tipo de proyecto lo constituirán
medidas .'para promover nuevos c-.ultivos, como café y bananas y para aumentar la pro
ducción de cultivos de .aLim~ntos-· mediante el uso de técnicas perfeccionadas. Aunque
el cultivo del café ha sido obligatorio en ciertas zonas desde 1959, las cifras de
exportación correspondient~s a 1968 sólo representaron la mitad de lo exportado
en.1965 y apenas una décima parte del objetivo·previsto en el Tercer Plan Nacional
de Desarrollo.

3~. otro tipo de proyceto tiene el objeto de mejorar y aumentar la superficie de
tierras disponibles para la agricultura, principalmente mediante el avenamiento
y' el riego, Los planes del Gobierno incluyen el establecimiento de asentamientos
en las nuevas zonas regadas, varios de los cuales están ya en ejecución: El tercer
tipo de proyecto consiste en medidas para rnejorar la tenencia de la tierra y expandir
los servicios de crédito.

35. EQ 1968,. la "producción agrícola de Cabo Verde quedó seriamente afectada por
la set!.uía '!ue causó extensos .dañes, especialmente a los cr Lt Ivos perennes como el
café. En 1969, el Gobierno por-tugués proporcionó al Territorio una suma ad~,~ional

de 11 millon~s de escudos en virtud del Plan de Desarrollo destinados a aliviar
.lasconsecuencias de la se~uía JI.
36. Seg1.~n ~l censo agrícola de r.abo Verde correspondiente a 1961-1963, sólo se
cultiVa el. 1,65% de la superficie de tierras de la isla. De las 52.688 hectáreas
cultivadas, casi la mitad lo son en realidad con cultivos temporales o permanentes,

ji Portugal) Diário do Governo, serie 1 (No. 217), Decreto~Ley 49.241 de 16 de
septiembre de 1969.
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Guiné, Sao Tomé e Pranc ípe , Recenseamento Agrícola de Cabo Verde 1961-1963,
Lisboa 1965, págs. 11 y 12 Y cuadro rl.
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Documentos OficiaJe.s de la Asamblea General
Anexan, adición R.: tema ?O) de] proe;rrona (1\.
pár-r e , 10 a 57.

37. Como se informó anteriormente, aparte de las condiciones naturales adversas,
la baja productividad en el Territorio se ha atribuido en parte al sistema de
tenencia de tierras, en virtud del cual la mayor parte de ellas son propiedad de
terratenient~s hereditarios y es cultivada por arrendatarios o aparceros bajo
contratos ~ue son a menudo de corta duración y sujetos a frecuente revisión. Un
primer paso para mejorar esta sitllación se dio en 1966 cuando los contratos y
escrituras relativos al trabajo agrícola así como los acuerdos de aparcería fueron
puestos bajo la supervisión del Gobierno.

un "I.uinto está ocupado por associayoes de culturas y sólo algo menos de un tercio
está en barbecho o no se utiliza. El estudio mostró también ~ue del total de
29.249 granjas (número total de empresas), 10.937 son administradas d1J:c~+'::1mF'nte.
8.38)' son arrendadas y 15.987 son cultivadas por aparceros ~/'

38. En 1969, la legislación ~ue regula la tenencia de tierras en Angola, Mozambique
y Guinea, llamada Guinea Portuguesa (Decreto 43.894 de 6 de septiembre de 1961) fue
eKtendida por primera vez a Cabo Verde en un esfuerzo por reglamentar la propiedad
y el uso de la tierra en el Territorio. Como lo señaló el estudio anterior 1/, el
principal objetivo de la legislación de 1961 era acelerar el proceso necesario
para el otorgamiento de concesiones de tierras por parte del Estado y asegurar el
aprovechamiento de este tipo de tierras. La legislación también da más autoridad
cü l1ohierno territorial en la reglamentación del uso de tier:ras ~ no sólo por parte
de propietarios individuales, sino también por las comunidades que tienen derecho
a designar zonas especiales para proyectos de viviendas destinadas a grupos de
bajos ingresos. Según declaraciones oficiales, la aplicación de la nueva legis
lación fortalecerá la posición jurídica tanto de los agricultores arrendatarios
como de los propietarios de tierras y beneficiará a un 89% de las personas dedi
cadas a la agricultura.

39. En 1969, se aprobó también nueva legislación para estimular la formación de
cooperativas para ayudar a los agricultores. Desde entonces se han establecido
dos cooperativas, una en Santo Antao y otra en Fogo. La cooperativa de Santo Antao
se ocupa principalmente de exportar bananas y de-la producción, elaboración y expor
tación de aguardiente de caña de azúcar. Pueden ser miembros todas las personas
emancipadas, hombres o mujeres, menores autorizados por sus padres o tutores y
mujeres casadas autorizadas por sus maridos, que están directamente dedicados a
la explotación agrícola o ganadera en la zona comprendida por la cooperativa, sea
como propietarios, agricultores arrendatarios o socios, y que han suscrito por lo
menos una acción de 100 escudos cada uno. Las condiciones mínimas para suscribir
una acción son las siguientes: a) cultivo de 1.000 metros cuadrados, o fracción
de caña de azúcar; b) cultivo de 200 bananeros o una fracción de los mismos; y
c) cultivo de zonas de tierras sin regadío.

1/
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40. La cooperativa de Fogo se ocupa principR~mente de comprar, preparar, elaborar
y exportar café~ rueden ser mielnbros de ella todas las personas emancipadas que
se dedican al cultivo del café en la zona, sea como propietarios, agricultores
arrendatarios o socios. Se requiere de los miembros que vendan toda su cosecha
de café a la cooperativa, excepto la cantidad ~ue necesiten para su propio u~o.

El miembro debe suscribir por lo menos una acción de 100 escudos, lo que r~pre

senta una producción estimada de 100 kilogramos de café.

41. Desde 196C, la principal fuente de crédito agrícola fue la Caixa de ~rédito

Agro-Pecuário (Banco de crédito agrícola de Cabo Verde) cuyas operaciones se han
ampliado gradualmente para abarcar otras esferas. Las operaciones se ampliaron
primero en 1967 para proporcionar préstamos para la pesquería y las industrias
de elaboración de pescado, así como a otras industrias transformadoras; en 1969
la Caixa fue autorizada a otorgar créditos para vivienda, escuelas privadas y
edificios que sirven al interés publico. Los órganos municipales podrán también
lograr préstamos para la ejecución de planes de urbaniza~ión y otras abrasó ]1
nombre de la Caixa fue transformado en Caixa de Crédit0 de Cabo Verde el l. de
octubre de 1969.

42. euando fue creada originalmente en 1962, la ~ixa poseía un capital inicial
de 10 millones de escudos, y la posibilidad de r6currir a distintas medidas ~ara

conseguir dinero, por ejemplo, mediante la emis~ón de bonos. Además, tenía l!la
asignación anual con cargo al presupuesto ter~itorial. No se dispone de detllles
sobre las operaciones realizadas dt~ante los primeros años.

43. En 1968, al expandirse sus actividades, se asignó a la Caixa un fondo e3pecial
de 30 millones de escudos y más tarde un préstamo de 3,5 millones de escudos.
Durante el año, los préstamos otorgados por la Caja a los sectores de agricu~ura

y pesquería llegaron a 16,4 millones de escudos, de los cuales 9 millones fUlron
para la agricultura y 7,4 millones para la pesquería e industrias conexas. in la
esfera agrícola, el préstamo más importante se otorgó a la Sociedade Agrícoll~

Comercial de Santa Filomena, Lda. (5,5 millones de escudos~ y en el sector d~
pesquería a las Empresas de Conservas Ultra, Ltda. (7,2 millones de escudos)

44. La Caixa también otorgó varios préstamos en relación c)n los programas (e
riego y avenamiento. Además) se otorgaron dos grandes présvamos para permit~r

que los agricultores adquirieran la t.ierra que trabajaban ba;o contrato. Se )torgó
~n préstamo de 200.000 escudos a 44 agricultores arrendatarics de Santo Domin50 y
otro préstamo de 680.000 escudos a 19 agricultores arrendata:ios de Orgao, cerca
de Prai8 en la isla de Santiago. Siguiendo su política estatlecida, la Caix!
proporciona asistencia técnica a todos los agricultores que ~eciben préstamo¡ para
ayudarles a desarrollar su propiedad.
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Número de
pré::;tamos Cantidad

(miles de escudos)

Santiago 82 17.763,0

Santo Antao 18 1.694,0

Boa Vista 5 85,0

Fogo 3 95,0

Sao Nicolau 1 15,0

Maio 2 185,0

Sao Vicente J 25,Q
112 19.862,0

e) Pesquerías

i~7. Como se ha señalado anteriormente, en el Plan intercalar de de sarro.Ll,o 1965-1967,
se incluyeron ~or primera vez proyec~os para ,ampliar la industria de la pesca del
atún en el Territorio y, en abril de 1966, el Gobierno portugués concedió los
derechos para establecer una empresa de pesca y conserva de p~scado a Fried Iü·upp,
Essen, de la Repiíb.Lí.ca Federal de Alemania. Esta empresa, Companhia de Pesca
e Conge.laqfío~.Cabo Verde (CONGEL) es ahora una de las empresas más grandes de
pesc t y conserva de pescado del Territorio, y aunque está financiada principalmente
con capitales extranjeros, el Gobierno de CRbo Verne posee 30 •000 acciones de la
misma, evaluadas en 50 millones de escudos.
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Préstamos otor!;;:ados por la Caixa de Crédito Agro-Pecuá: io en lq68
(por islas)

Fuent~: Cabo Verde, O Arquipélago, 11 de septiembre de 1969.

Cuadro 5

46. No se dispone todavía de detalJ.es de las operaciones de la Caixa correspon
dientes a 1969, pero se espel'a que otorgue un préstamo de 500.000 escudos a los
cultivadores de bananas para que puedan expandir la producción.

45. Cabe señalar que la Caixa según su reglamento, sólo puede otorgar
préstamos g~rantizados por lo siguiente: hipotecas, cosechas recogidas o bienes
por producir, consignación de ingresos, bonos del Gobierno o bonos garantizados
por el Gobierno, prenda o garantía financiera. Segtm informes del Gobierno, la
6aixª otorga préstamos a los pequeños agricultores, pero el tipo de garantías
requeridas para aseglu~ar dichos préstamos parece estar fuera del alcance de los
más necesitados. El registro de sus actividades en 1968 parecería sugerir que
unas pocas grandes empresas se benefician al máximo de los préstamos a bajo interés
que proporciona la Caixa.
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~8. Se espera que CONGEL obtenga 10 nuevos barros pesqueros con una invel"sión
ue 250 millones de escudos. CONGEL recibió un préstamo del Commerz Bank, A.G.
de la República Federal de Alemania, con la garantía del Gobierno portugués, para
la compra de varios de los nuevos barcos. Tres barcos fueron entregados en
octubrú de 1969 y fueron exentos de derechos de aduanas por una orden especial del
Gobierno portugués (Decreto-ley 49.284 del 4 de octubreide 1969).

:

T"··.····.' .

"1

"1
,1
, ¡

!~9. No hay nueva información sobre las actividades de la empresa de pesca de la
langosta en Cabo Verde, Sociedade dos Armadores de Pesca de Lagosta. S.A.R.L.
(SAPLA). (Véase A/7625/Add.3, capítulo VIII, anexo V, párrafo 31.)

d) Turismo

50~ Como se ha señalado más arriba, el Gobierno fomenta ahora el turismo como
estímulo para el desarrollo económico del Territorio. En 1969, el Gobierno portugués
aprobó tres proyectos del turismo,m/, uno que sería financiado con capital alemán,
otro con capital belga y el tercero con capital portugués. Esos centros turísticos
se ubicarán en Boa Vista, Sal y Maio.

51. El centro turístico en Boa Vista, que será financiado con capital alemán,
está a cargo de Atlantico-Interplano-Empreendimentos e Investimentos Ultramarinos,
S.A.R.L. El plan prevé un complejo turístico, por valor de más de 100 millones
de dólares de los Estados Unidos, en la isla que sólo tiene una población de
unos 3.300 habitantes. Una vez finalizado, el centro tendrá ocho hoteles, restau
rantes, cabina y un aeropuerto con capacidad para recibir aviones de pasajeros
Boeing 747. La primera parte del proyecto costará alrededor de 4 millones de
dólares y se espera que la isla pueda recibir turistas dentro de dos años. De
acuerdo con las cláusulas del contrato la Compañía deberá construir, en el curso
de los dos próximos años, por lo menos tres hoteles con una capacidad total de
600 camas y urbanizar la zona circundante, según proceda. La Compañía tendrá los
derechos exclusivos para la explotación de la zona de la concesión por un periodo
de 25 años para turismo y actividades conexas, y disfrutará d.e la exención de
derechos de aduana para el equipo, los productos y los lnateriales que utilice en
el complejo turístico. Los productos portugueses tendrán prioridad, y la Compañía
ha convenido en utilizar mano de obra portuguesa en la medida de lo posible.

52. La segunda concesión se ha otorgado a la Sociedade para o Desenvolviment.Q
e Turi.smo da Ilha do Sal (DETOSAL), financiada con capital belga, para la cons
trucción de Un centro internacional médico y residencial para turistas, en la
isla de Sal n/. En esta isla, que tiene una población de 2.626 habitantes, se
encuentra el aeropuerto internacional más grande del Territorio, en Esparjas.

mi En virtud de la legislación d.e 1961 sobre concesión d.e tierras, únicamente el
Ministro de Asuntos de Ultramar puede aprobar concesiones exclusivas de tierras
en los Territorios de Ultramar (véase AI6000/Rev.l, capítulo V, anexo II,
párrafos 47 a 57).

ni No se d.l.spone to<lavía deL texto del contrato.
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53. El tercer grupo sería la Sociedade de Turismo da Ilh8 do Ivlaio, S.A.R.L.
lTURMAIO) financiada con capital portugués. No se dispone de detalles de este
proyecto ,

II

Transporte y comunicacionese)

54. S~g\.Ú1 se informó anteriormente (A/7200/Add .3, capítulo VIII, anexo V,
párrafo 26), en virtud del Tercer Plan de Desarrollo Nacional, 1968-1973, se desti
narán unos 335 millones de escudos a transporte y comunicaciones, o sea cerca de
un tercio de las inversiones totales. La mayor parte de estas inversiones son
para carreteras y puertos.

55. A fines de 1969 se habían completado los trabajos en el, puerto de Vale dos
Cavaleiros, de la isla Fogo. Este proyecto ~\.e financiado con cargo al Tercer
Plan de Desarrollo Nacional y se informa de que su costo total ascendió a 32 millo
nes de escudos. El nuevo complejo de puerto y dórsenas proporciona a Fogo insta
laciones pro'a el desembarco de pasajeros y carga. El puerto de Vale dos Cavaleiros
es ahora el tercero del Territorio en tamaño; los otros dos son Porto Grande
en Sao Vicente, ~ue es el puerto principal del Territorio, y Porto Novo en
Santo Antao.

56. Entre los otros proyectos que están en ejecución en estos momentos figura un
sistema de almacenamiento de combustible líquido en los n~elles de Porto Grande,
a un costo estimado en 20 millones de escudos, y una red de carreteras a un costo
total estimado en 145 millones de escudos. Como se ha hecho notar más arriba, este
plan de carreteras, que fue preparado por primera vez en 1962, está siendo comple
tado gradualmente. Las nuevas carreteras terminadas incluyen algunas conexiones
con comunidades del interior de las islas más grandes donde, según el censo agrí
c~la de 1961-1963, muchas granjas están a varios ki16metros de la c~rretera más
cercana.

57. Aunque aún no se dispone de estadísticas completas para 1968, se ha regis
t rado nuevamente un aumento en el movimiento de barcos que hacen escala en
Cabo Verde. En los tres primeros trimestres del año, 1.019 barcos hicieron escala
en el Territorio, frente a 1.525 barcos durante 1967 (véase A/7623/Add.l, capí
tulo VIII, anexo V, párrafo 33).

f) Hacienda pública

58. A continuaci6n se resume la informaci6n más reciente disponible sobre los
ingresos y gastos efectivos del Territorio en 1967 y 1968, junto con los cálculos
presupuestarios para 1968, 1969 Y 1970 (véase el cuadro 6 infra). Se observará
que aunque en los cálculos presupuestarios para 1970 figura un 20% de aumento de
los ingresos en comparaci6n con 1968, en los ingresos extrao~dinarios se registra
una baja de 81,9 millones a 2,6 millones de escudos. Sin embargo, como el presu
pue sto extraordinario suele abarcar el desarrollo, es posible que las cifras del
¡'''~supuesto sean sólo provisionales y haya más asignaciones previstas para el
r"::to del año. En cuando al cálculo de gastos, la partida en que se registra el
annent.o mayor es la correspondiente a la armada, que en los cálculos para 1970
r8gistra un aumento de más del 60%.
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Cuadro 6

Cabo Verde: Hacienda Pública

A. Ingresos: 1967-1970
(millones de escudos)

~
I
I Aetuales Calculados

1967 196(3 196(3 1969 1970
Ingresos ordinarios 126,7 147,1 118,9 128,4 144,0

Impuestos directos 22,0 25,0 19,9 21,9 24,8
Impuestos indirectos 46,2 48,5 38,5 45,8 48,2
Industrias con régimen especial 2,0 2,3 1,8 1,9 2,2
Ingresos de los servicios 20,8 21,1 14,6 14,7 18,5
Ingresos del Estado y de empresas privadas 4,5 4,1 5,2 4,7 5,0 \!
Ganancias de capital, de bonos ;1

bancarios y de sociedades de 1capital 1,2 1,2 1,2
1

Reembolsos 2,5 3,9 3,7 3,7 3,7
'1Ingresos consignados 28,7 42,2 34," / 34,5 40,4 r

Ingresos extraordinarios 91,4 111,5 81,#- 2,9 2 6 ¡, , j
B. Gastos: 1967-1970

Gastos ordinarios 107,3 121,4 118,9 128,4 144,0 ',,<

Servicio de la deuda pública 3,8 2,9 2,9 2,9 2,8 "J

Gobierno 0,8 0,8 0,8 0,9 1,3 ¡

Pensiones 4,9 5,2 5,3 6,4 6,4 l~
•Administración general 29,1 32,3 34,9 41,1 45,9 •
~Tesorería 10,3 10,5 10,7 11,9 12,2 'jJusticia 2,4 2,7 3,0 3,2 3,6

Servicio de desarrollo 18,6 22,8 19,7 19,8 23,9 ·a1
Defensa nacional 3,3 1,6 4,5 5,3 5,1

,1Armada 8,7 11,6 7,4 7,6 12,5
"

Gastos generales 25,1 29,7 29,5 28,9 30,1
Otros 0,3 1,3 0'}1 0,4 0,2

Gastos extraordinarios 85,7 111,5 81 a 2,9 2,6,

~/

Fuentes: Para las columnas de ingresos y gastos efectivos 1967-1968:
Cabo Verde, Cantas de Gerencia e do Exercício de 1968.
Para los ingresos y gastos calculados, 1968-1970: Banco de Portugal,
Boletín Trimestral, No. 73, 1968; presupuestos para los años
respectivos.

Incluye 77.800 millones de escudos para la financiación del !ercer Plan de
Desarrollo Nacional en 1968 (Cab. Verde, Boletim Oficial, Portaria 8121 de 12
de febrero de 1968).
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Tercer Plan de Desarrollo Nacional para 1968-1973

Fuentes: P0rtugal, III Plano de ~omentc; Programa de Bxecugao para 1968-1969;
Cabo Verde, Contas da Gerencia e do Exercício' de .1968.
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Gustos programados Gastos efectivos
Porcentaje de
do los gasbes

Cantidad program9.dos

28,8 9,8 34,0
26,8 2,4 8,9

1,0 1,0 100,0
4,8 4,8 100,0
2,4 2,4 100,0

46,3 39,3 84,9
2,0 1,5, 75,0
5,5 4,5 82,0
7,1 7,1 100,0
6,0 5,0 83,0

130,7 77,8 59,5

Desarrollo Nacional correspondientes a 1968
(millones de escudos)

59. Como se puede apreciar en el cuadro 7 infra, en 1968 los gastos efectivo::; del
Tercer Plan de Desarrollo Nacional ascendieron a 77',8 millones de escudos y repre
sentaron alrededor del 60% de la cantidad prev:i sto. t::U un pr:i n..-'l.[''' ro. r,« ....." OW''''"".t~~
más importante (59,3 millones de escudos) fue la destinada a transporte y comuni
caciones. Los gastos de agricultura, silvicultura y ganadería ascendieron a
9,8 millones de escudos. Los gastos previstos para 1969 se han fijado en 128,3 millo
nes de escudos, el 50% de los cuales es para transporte y comunicacione~. Sin
embargo, a fines de año se habían autorizado ga::;tt"ts únicamente por 107,4 millones
de escudos (véase el cuadro 8 infra). De este tOu~l, 106 millones de eocudos deben
ser financiados por el Gobierno del Portugal mediante un empréstito en tanto que el
Territorio debe aportar 1,4 millones de escudos.

Ca'o Verde: Gastos programados y ~fectivos del Tercer

Total

Sect.or

Cuadro 7

Agricultura, silvicultura y ganadería
Pesquerías
Industrias de extracción y de

transformación
Fomento rural
Energía
Transporte, comunicaciones y

meteorología
Turismo
Educación e investigaciones
Vivienda y urbanizaeión
Salud
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euadro 8

:1

:!.,
jEDUCACION

Cabo Verde: Gastos p''''1~ramados y autorizados del Tercer Plan
de Desarrollo ~acional torrespondientes a 1969

(millones de escudos)

Fuentes: Portugal, III Plano de Fomento, Programa de ExecuQao Rara 1969;
Cabo Verde, Boletim Oficial (No.-9), Portaria 8461 de l? de marzo
de 1969.

Porcentaje de
Gastos Gastos los gastos

Sector programados autorizados pror;ramados

Agricultura, silvicultura y
ganader:La 11,2 11,2 100,0

Pesquerías 11,8 2,9 24,6
Industrias de extracción y

de transformación 1,0 1,0 100,0
Fomento rural 4,2 4,2 100,0
Energía 4,5 4,5 100,0
Transporte y comunicaciones 69,8 57,8 82,7
Turismo 0,7 0,7 100,0
Educación e investigaciones 7,3 7,3 100,0
Vivienda y urbanización 11,8 11,8 100,0
Salud 6,0 6,0 100,0

Total 128,3 107,4 83,7

60. El sistema de educací.cn de las Islas del Cabo Verde se basa en el de Portugal y '...•.J)
está adaptado a las condiciones locales. (Véase el anexo I. B supra, pán·. 14}.) ••
Para sistematizar los cambios en las disposieiones de los últimos años, las que
rigen la enseñanza primaria en los Territorios de ultramar (Decreto 45.908, de 10
de septiembre de 1964) se extendieron a Cabo Verde en 1968 (Diploma Legislativo
1.663, de 19 de julio). Como se recordará, estas disposiciones establecen la
creación de escuelas en las zonas rurales que imparten tres año~ de enseñanza prima-
ria y un grado preprimario. Solamente las escuelas primarias completas que, en
general serán establecidas en los centros de poblaeión urbanos, darán los cuatro
años de enseñanza primaria y actuarán como centros de la red de escuelas rurales
en las zonas de las inmediaciones.

61. Según declaraciones oficiales, el problema prí.ncí.pa L de la educa.ión en las
islas consiste en hacer frente a las necesidades de la creciente población. En 1969\
se establecieron 142 escuelas rurales en todo el Territorio (véase el cuadro 9 infra),
y tres escuelas primarias en la Isla de Sao Vicente. También se proporcionaban
cursos para monitores escolares, aS:L como cursos de verano (cursos de fériao) para
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Cuadro 9

~~".''. r;::;.:::... :. .".~-, .

¡ I
: i

Escuelas
públicas

1968

Escuelas Escuelas
rurales primarias
1968 1969 1968

Escuelas
primarias
completas

1968 1969

Población según
el censo de 1960

(millares)

Cabo Verde: estadísticas escolares, 1968/1969

maestros de las escuelas primarias (véase el anexo l. B §4pra, párr. 150). El
número de maestros de escuelas primarias fue aumentado a 13.

62. No hay estadísticas recientes sobre la matrícula escolar en el Territorio.
Las últimas estadísticas de 1967 daban una matrícula de 20.342 alumnos en las
escuelas primarias y 1.612 en las secundarias. Además, había 493 alumnos matricu
lados en escuelas técnicas y profesionales y 76 alumnos que seguían cursos de
religión. En enero de 1969. se informó de que había 47.000 niños en edad escolar
en el Territorio, que representan alrededor del 19% de la población.

63. Las asignaciones del presupuesto calculadas [,__ra 1969 y 1970 aS4'ienden respec
tivamente a 17,2 y 20,3 millones de escudos. En 1968, los gastos de educación
fueron de 12,1 ¡oillones de escudos, más casi un millón de escudos para las escuelas
de misiones católicas.

Islas y
concelhos

.:::.:::0::=::::;: :. .. . ..: ~

'1'¡
¡

'1
JI
~,-

¡
¡

J,

Fuentes: Para ~968: Cabo Verde, Boletim Of!icial, Aviso, 16 de octubre
de 1968; Portaria 8306, de 7 de octubre de 1969.

Para 1969: Ibid. Diplomas Legisla~ivos 1964 y 1965, de' 4 de-octubre
de 1969, y 1697, de 25 de octubre- de 1969.

Santiago
Praia

r
Santa Catarina
Tarrafal

Santo Antao
Ribeira Grande
Paúl
Porto Novo

Fogo
Sao Nicolau
Brava
Boa Vista
Sal
Maio
Sao Vicente

Total territorial

45,1 1 1 20 52 14 34 l,24,7 1 1 5 19 1 7 ,,¡

19,1 1 1 8 20 8 r1- - l:

88,9 3 3 33 91 15 49
¡

V',-
r··'
!

17,6 2 2 12 29 3 15 !,
17,1 1 1 5 8 1 5 ¡. '\

1 1 .s 20 1 6-
34,7 4 4 24 57 5 26

25,5 1 1 13 24 3 18
13,9 1 1 10 27 3 11
8,5 1 1 3 5 2 7
3,3 1 1 4 8 6
2,6 2 2 3 6 2 4
2,7 1 1 2 6 2

21,4 1 4 6 16 28 17

201,5 15 12 98 240 58 140
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GENERALIDADES

sAo TOME Y PRINCIPEF.

l. Las dos islas de Sao Tomé y Príncipe están situadas en el Golfo de Biafra, al
oeste de la República Gabonesa. Tienen una superficie total de 964 kilómetros
cuadrados, y se hallan entre 1044' de latitud norte y 001' de latitud sur y entre
los 60 28 1 y 7°28' de longitud este. La superficie de Sao Tomé es de 854 kilómetros
cuadrados; la superficie de Príncipe, que se encuentra a unos 120 kilómetros al
norte de Sao Tomé, es de 110 kilómetros cuadrados.

2. Segúú el censo de 1950, las islas tenían en total 60.159 habitantes, de los
cuales corr€~pondían a Sao Tomé 55.827 y a Príncipe 4.332. En el censo de 1960, las
islas tenían en total 64.406 habitantes, de los cuales aproximadamente el 60% eran
considerados Ilautóctonos ll

; el resto pr9cedía de Portugal y de otros territorios
"nacionales 11, principalmente Angola, C~bo Verde ~r Mozambique, e incluía a
2.655 europeos.

3. La última información disponible da un total de 63.000 habitantes a mediados
de 1967, contra 62.000 a mediados de 1966.

EVOLUCION CONSTITUCIOR~L y POLITICA

5. La estructura gubernamental y administrativa del Territorio es análoga a la de
Guinea, llamada Guinea Portuguesa. La autoridad de Portugal está representada por
el Gobernador, quien actualmente es el Teniente Coronel Silva Sabastiao.

4. De conformidad con la Constitución portuguesa y de la Ley Orgánica de Ultramar
de 1963, las islas se consideran una provincia de ultramar de Portugal. El
Estatuto Político y Administrativo del Territorio figura en el Decreto !~5.373 del
22 de noviembre de 1963 ~/.
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Gobierno territorial

Para una descripción sumaria de las disposiciones constitucionales y administra
tivas, véase el anexo r.A supra.

Para una comparación de la composición de los Consejos Legislativos en los
diferentes Territorios, véase el anexo r.A supra, cuadro l.

Para los resultados, véase A/7200/Add.3, capítulo VIII, anexo VI, párr. 3.

a)

6. El Territorio tiene un Consejo Legislativo y un Consejo de Gob í.enno . El Conaejo
Legislativo, presidido por el Gobernador, está integrado por trece miembros, de los
cuales tres son ex officio, tres son elegidos por votación directa y siete por varios
grupos de intereses que representan a contribuyentes que pagan 1.000 escudos, o más,
en concepto de impuestos directos; órganos administrativos y órganos colectivos
legalmente reconocidos que desempeñan funciones administrativas de interés púo Lí co ;
intereses de empleadores y de trabajadores, e intereGes religiosos, sociales y
culturales. Al igual que en Cabo Verde, como la población se considera plenamente
integrada, no existe representación especial de los habitantes autóctonos Q/. Las
últimas elecciones para el Consejo Leg í s Lat í.vo se celebraron en diciembre de 1967 2../.

Q./

::;../

Q/
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Votos emitidos

529
5.085

votantes inscritos

Bao Tomé

Príncipe

7. El Consejo de Gobierno es presidido por el Gobernador, que debe consultarlo
en el ejercicio de sus facultades legislativas. El Consejo se compone del Secretario
General, el Comandante. en Jefe de las fuerzas armadas, en caso de taberlo, o un
representante de las fuerzas armadas, p.l representante del Procudador General en
el Territorio y el Tesorero, todos ellos miembros natos. Además, se cuentan tres
miembros elegidos por el Consejo Legislativo de entre sus integrantes~ y' uno de
ellos debe ser siempre un representante de las freguesias.

c) Acontecimientos recientes

b) Elecciones para la Asamblea Nacional

8. El Territorio está dividido en dos concelhos (municipios) (Sao Tomé y Príncipe),
los cuales a su vez se subdividen en freguesias (parroquias) ª/. El Territorio
constituye un distrito electoral en las elecciones para la ~samblea Nacional.
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ª/ Para una descripción del sistema de gobierno local, véase el anexo l.A supra,
párrs. 41 a 46 y 78 a 82.

9. Sao Tomé y Príncipe están representadas por un diputado en la Asamblea Nacion~l.

Como el Territorio no tiene un periódico diario, existe muy poca información sobre
la campaña preelectoral. Los resultados de la votación publicados en el "Diario de
Noticias" (Lisboa) mostraban que sobre un total de más de 60.000 habitantes, sólo
se inscribieron para votar 5.085 personas, de las cuales 4.267 votaron efectiva
mente, contra 4.434 en 1957. La votación de 1969 en cada isla se indica a
continuación.

lO. En julio de 1970, el Presidente de Portugal Almirante Am~rico Thomaz, a
invitación del Concejo Municipal de Sao Tomé, hizo una visita oficial al Territorio
con motivo de celebrarse el 500~ aniversario de la llegada de los navegantes portu
gueses a las islas. Le acompañaba el Ministro de Territorios de Ultramar. En el
discurso, ~ue pronunció al iniciarse la conmemoración, el Presidente Thomaz encomió
al Territorio por su continua lealtad a Portugal y a la civilización portuguesa.
Aprovechó la oportunidad para elogiar también a las fuerzas armadas por defender la
integridad de la NacLón tanto en el frente como en el interior, "donde la nación
también podría ser traicionada". Dijo que aunque el Ecuador dividía los dos
hemisferios, no podía dividir a Portugal porque existía y existiría siempre en ambos
hemisferios gracias a la firme determinación de legiones de portugueses que en el
pasado habían sacrificado sus vidas por la integridad de la Patria. Portugal podía
seguir e~frentando confiadamente todos los ataques de sus enemigos, quienes lo eran
también de la civilización occidental, la cual debía ser defendida por todo el
Occidente y no sólo por Portugal.

11. Como parte de las conmemoraciones, el Presidente impuso condecoraciones a
varios hom0res de negocios locales y líderes cívicos, y el Ministro de Territorios
de Ultramar concedió una amnistía a ciertos delincuentes civiles y militares. Entre
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las personas que recibieron la Orden del Mérito para la Agricu:ltllt'a y la Industria
figuraban el administrador de la Companhia AgrícQlª_ p.as. Neves, el adminis"'rador
general de la Sociedade Agrícola Terras de Monte Café, S.A.R.L, el propietario de
una gran haciendq y un pequeño agricultor.

CONDICIONES ECONOMICAS

15·
pes
el
(cu

12. Durante 1969, las operaciones de socorro aéreo a Biafra crearon un auge repen
tino. En el punto culminante de las operaciones llegaban y salían más de 40 aviones
diarios de la pista de aterrizaje ampliada de Sao Tomé. La llegada de personal de
socorro y de otra índole así como .de mercaderías y maquinarias ayudó a estimulor la
economía local. Se mejoraron las instalaciones portuarias cercanas a la costa y se
inició la construcción de una nueva ala en el hospital.

13. Luego del restablecimiento de la paz en Nigeria, en febrero de 1970, el
Gobernador Silva Sebastiao regresó a Libsoa para celebrar consultas con el Gobierno
portugués sobre el desarrollo económico futuro del Territorio. El principal problema
es saber cómo se aprovechará la nueva riqueza del Territorio y se mantendrá el
ritmo de crecimiento económico. Según el Gobernadbr, los diversos proyectos del
plan de desarrollo para el Territorio se revisarán a la luz de la nueva situación.

a) Comercio exterior

con
Fed
pon

17·
del
ext
del
el

r :
\ '
('
! .

224.356

248.279

23 ·923

1969

18.312

36.729

Millones
de

Toneladas escudos

182.527

248.939

66.412

1968

20.572

29.635

Millones
de

Toneladas escudos

156.360

226.728

70.368

1967

Sao Tomé y Príncipe: Balanza comercial

26.519

2).165

Millones
de

Toneladas escudos
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Fuentes: 1967 Y 1968: Portugal, Banco Nacional Ultramarino, Boletim Trimestral
Nos. 77/78, Lisboa, 1969.
1969: O Século. Lisboa, 16 de mayo de 1970.

Cuadro 1

14. En 1968 y 1969, las exportaciones del Territorio aumentaron nuevamente a casi
250 millones de escudos, cifra máxima que sólo se había alcanzado en 1953 y 1954.
Aunque las importaciones también han aumentad') desde entonces, el Territorio tiene
todavía un considerable excedente comercial. Según una declaración hecha por el
Gobernador en julio de 1970, hab í endc ascendido las importaciones a 182.527 millones
de escudos y las exportaciones a 248.939 millones de escudos, el excedente comercial
en 1969 llegó a 67.412 millones de escudos. En el cuadro 1 infra se dan los datos
publicados provenientes de otras fuentes.

Saldo

Exportaciones

Importaciones



15· Los datos comparativos correspondientes a los tres últimos años muestran que,
pese a que el Gobernador calificó de excelente la situación de los cultivos en 1969,
el voll~en de las exportaciones fue en realidad inferior en un 25% al de 1967
(cuadro 1).

16. Pese a la introducción de algunos nuevos cultivos como la quina, el plátano
y lG kola, las principales exportaciones del Territorio continúan siendo el cacao,
la copra y los cocos, que representaron aproximadamente el 94% del valor total tanto
en 1967 como en 1968.

Cuadro 2

S~2...1.9.mé y Príncj.pe: :grineip=tles exportaciones sp'gún su valor. 1<;;66-1968

(en millones de escudos)

1966 1967 1968

Cacao 125,1 175,4 196,6

Copra 26,5 26,9 27 4.,
Cocos 13,1 11,2 12,3

Café 4,2 4,7 4,9

Fuente: Portugal, Banco Nacional Ultramarino, Boletim Trimestral (Nos. 77/78),
Lisboa, 1969.

17. Aunque el comerclo del Territorio se realiza, en su mayor parte, en la zona
del escudo, desde 1967, una parte mayor aún de sus exportaciones fue a países
extranjeros. En 1968, Portugal suministró alrededor del 40% de las importaciones
del Territorio, según su valor, y compró el 30% de sus exportaciones, contra
el 48% y el 55%, respectivamente, en 1965. Desde 1966, ha habido un aumento
considerable en el valor de las exportaciones a los Paí~es Bajos, la Repúb~ica

Federal de Alemania, Dinamarca y 8udáfrica. En 1968, a esos cuatro países corres
pondió el 60% de las exportaciones totales del Territorio.

Cuadro 3

Sao Tomé y Príncine: aumento del comercio de exportación con
determinados países. 1966-1968

(en millones de escudos)

1966 1967 1968
Dinamarca 1,3 6,1 11,1
Países Bajos 58,3 135,7 105,0
República de 8udáfrica 0,9 1,1 :te,7
República Federal de Alemania 7,1 10,8 20,2

Fuente: Portugal, Banco Nacional Ultramarino, Boletim Trimestral, (Nos. 77/78),
Lisboa, 1969.
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b) Agricultura

18. loa actividad agrfco'l.a en Sao Tomé y Príncipe se concentra en unas 150 grandes
compañías que poseen el 90% de las tierras cultivadas. La mayo r parte de los
productos exportados se cultivan en grandes plantaciones con mano de obra remunera
d:), la mayor parte de la cual proviene de pélíses vecinos. Una parte de la población
Loca l, se dedica a ln agricultura en pequeña escala. En 1963, se estimó que sólo
unos 2.000 habitantes autóctonos estaban empleados en las plantaciones y unos
20.000 se dedicaban a lo agricultura por cuenta propia.

19. La producción agrícola parece haber alcanzado el punto máximo en 1965, pues
desde entonces la producción se ha mantenido al mismo nivelo ha disminuido
(cuadro 4).

Cuadro 4

Effo Tomé y PrínciBe: volumen ele las cosechas principales

(en tonebdcs métricas)

l'
;-,'

l~

de
1:.1

e)

21.
ele
la
de

qUE

g<:1~

lo
po
Lo~

Cosechas 1965 1966 1967 1968
\

Cacao 10·577 9·529 10.406 10.232

Copra 6.314 5·510 5.415 4.736

Bananas 2.880 2.235 2.873 2.707
i:

Cocos 1.989 1.822 1.635 1.384
~,

¡'~

Aceite de palma 1.'733 1.364 1.169 997

Café 213 157 174 133

Quina 12 39 17

Fuente: Portugal, Banco Nacional Ultramarino, Boletim Trimestral (No. 73,
~isboa, 1968; !2iª. (Nos. 77/(8», 1969.

20. Como se informó ante:::-iormente s./, de conformidad con el Plan de Desarrollo de
Transición para 1965-1967, el Gobierno introdujo un nuevo sistema para ayudar a
los agricultores locales a adquirir tierra de propiedad de grandes terratenientes.
En 1969, la Legislación s'Jbre Concesión de Tierras de; 1961 (Decreto 43.894) se
aplicó por primera vez -al TerritJrio ti. Al igual que 8n Cabo Verde, se espera que

~I Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo período de
sesiones. Anexos, adición al tema 23 del programa (parte Ir) (A/6'700/Rev.l),
capítulo V, párr. 428.

ti Para un resumen del Decreto 43.894 que regula la ocupación y concesión de
tierras, véase Ibid., vigésimo período de sesiones. Anexos, adición al tema 23
del programa (A/6000/Rev.l), capítulo V, anexo 11: párrs. 10 a 57.
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le aplicoción de lns disposici':>nes previstas en la reRl~nlellt.~~ión sobre concesión
de tierra fortalezca le posición de los terrateni,entes ~r mejore La uLllhar.l..;lún de
10 tierra.

c) Industrias manufactureras

21. La actividad industrial ~n Sao Tomé y Príncipe se limita principalmente a la
elaboración de productos agrícol.ns. l\parte de la extracción de aceite de palma y
la el::¡boración del cacao, existen el.gunas pequeñas empresas , entre ellas fábricas
de bebidas gaseoeas, j{ll)':ll1erías, baldoserías y aserraderos.

22. En febrero de 1970, la agenci::¡ oficial informativa de Pbrtugal (ANI) anunció
que se habían autorizado varias nuevas Lndusbr-í.as . Estas incluían una ft{brica de
gas butano ::l un establecimiento embotellador de vino, ambos para proveer al mercado
local; una centrnl elabor~clora de cacao para pr0ducir manteca de cacao, cacao en
polvo y otros productos , 'jT una fábrica de planchas de mader'a para pisos de "parquet".
Los productos de L cacao y las planchas de madera se destinarían a la exportación.

a) Minería

23. En mayo dc 1~70, el Gobierno portugués autorizó al Ministro de Territorios de
Ultramar a firmar, en nonilire del Estado y del Territorio, un contrato por el cual
se otorgó una concesión exclusiva a la firtna Ball and Collins (Oil and Gas) Ltd.
del Reino Unido, para la prospección, desarrollo y producción de petróleo y substan
cias conexos. El cantrato fue firmado en julio de 1970. Se inf~rmó que la compañía
obtuvo el contrato pese a una fuerte competencia internacional.

21~. Según informac:i.ones de prensa, la compañía de prospecciones que ha de estable
cerse deberá contar con Ul1 capit::Jl mínimo registrado de 30 millones de escudos.
El plazo inicial del contrato es de 18 meses, durante los cuales la compañía
deberá invertir por lo menos 7.500.000 E:scudos en prospecciones. El contrato puede
ser renovado por un nuevo período de tres años '~l medio durante el cual deberán
invertirse 30 millones de escudos. Se conceden a la compañía derechos de explota
ción mí.nora por 30 años desde La fecha c';e la firmu del contra ca. La renta por
kilómetro cuadr-ado de superficie es de 320 escudos durante los cinco primeros años;
de 580 escudos durante los 3 años siguientes y de 800 escudos durante los dos años
subsiguientes. Una vez iniciada la prollucción, la renta por kilómetro cuadrado de
superficie será inicialmente de 2.500 escudos y se elevará en 500 escudos cada
quí.nquení.o ,

25. Al firmar el contrato, la compañía dEberá pagar al Territorio una prima de
500.000 e3cudos. También deberá pagar una prima de producción cuando la misma,
durante un plazo de 90 días, llegue ti una cierta cantidad, a saber: 50.000 barriles,
10 millones de escudos; 100.000 barriles, 20 millones. de escudos; y por cada
100.000 barriles adicionales, 10 millones de escudos.

26. I~ cnmpRfi!a y toda otra empresa asociada a ella deberán emplear a nacionales
portugueses, SiE:'lllprp que sea posible, y utilizar a ext.r-anjeros únicamente cuando no
haya nacionales portugueses calificados disponibles. Sin embargo, la compañía
deberá capacit.ar gradualmente a na ciona les portugueses para reemplazar a los
extranjeros empleados.
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28. En 1967'~ el Gobierno portugués autorizó un c')ntrato de pr-os pecc í.éu petrolera
en Q-o TOlll' P; . 1 ' 1

d ~a . e y r1nc1pe~ pero no se reve o e nombre del concesionario, y desde
entonces no ha habido información sobre esa concesión (A/7200 IAdd.3 anexo VI
párr. 11 y A/7623/Add'3, anexo VI, pál'r. 15). t"

Inn:

Ing~..
1'\
I

;.

Transportes y co:nunicacionese)

r-~~;'

1 27 • LoO concesión, según lo informado, Lncl.uye derechos sobre las costas y la
i pl~,taform~ hasta una prof'und í.dad de 300 meta-os, y abarcará una zona geológi.camente
1 afín .~ 11.'\ cuenca del Níger, rica en petróleo, al norte de Las í.sLas ,

1

¡l

29. Lo que más necesita el Territorio son mejores serV1C10S de transportes y
comuní cactíones . Como se infor:nó anteriormente (A/7200/Adc1.3,ane:xo VI, párr , 17),
de conformidad con el Tercer Plan Nacional de Desarrollo, 1960-1973, sobre un
total de 6]7,6 millones de escudos, se asignaron casi 180 millones a esta finalidad,
lo cual incluye un nuevo puerto que se construirá en Morro do Carregado, a 15 kiló
metros de la ciudad de Sao Tomé. En la actualidad, el Territorio tiene dos puertos
principales, Ana Chaves en Sao To:né y Santo António en Príncipe. En los últimos
años se han mejorado las instalaciones en Ana Chaves para que ~uedan utilizarlas
barcos de mayor tonelaje.

30. La primera etapa de los trabajos de construc~ión del nuevo puerto costará,
según cálculos, unos 70 millones de escudos e incluirá un muelle de carga de 220
metros de longitud. Se informa que el Gobernador espera que con la construcción
del nuevo puerto, Sao Tomé podrá sacar provecho de su reputación internacional
r-eca.ent ement.e aeguirida y seguir siendo un pacífico centro de turismo y de trans
porte marítimo.

31. El aeropuerto del Territori.o en Sao Tomé, que se terminó en 1964, es una
escala estratégica entre Portugal y Angola y Mozambique. Hay un servicio semanal
desde Luanda y un servicio también semanal recientemente inaugurado~ a Cabinda.
El aeropuerto de Sao Tomé funciona y se mantiene mediante los fondos provenientes
del Territorio ~. de Angola y Mozambique. Se calcula que el costo ele manten::'uliento
del aeropuerto en 1970 es de 4·,7 millones de escuelas, de los que Angola pagará
1,85 millones de escudos, Mozambique igual suma y Sao Tomé y Príncipe un millén ele
escudos.

32. Los servicios telefónicos y telegráficos eJel Territorio funcionan en forma
parcial. Se informa que las comunicaciones telegráficas con Lisboa funcionan
ourante una hora por la mañana y una por la tarde. A fines de 1969, se inauguró
una nueva estaci6n de radio como parte de las celebraciones d~l 500~ aniversario.
En abril ce 1970~ el servicio de radio, según se informó, funcionaba en forma
intermitente.

Inr-:

Gas

Gas

f) Hacienda pública

33. Los gastos ordinarios calculaoos del Territorio, para 1969~ fueron de 39.175
millones de escudos, lo que representa un aumento de más del 10% sobre los cálculos
para 1968. Los ingresos y gastos efectivos para 1967 y 1968, junto con los cálculos
para 1969, se indican a continuaci6n. El aumento de los ingresos provenientes de
los servicios en 1968 refleja probablemente los ingresos obtenidos de las opera
ciones de socorro en las que utilizaren el Territorio cemo base de suministros.
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350

20.072
28.598
8.981
9.445
4.647
1.560
6.017
9.855

19~~

89.525

89.175

Calcl.].la@-ª.

1969
89.524

58.941 89.174

842-cj 10.408
1.249 1.488
2.229 3.100

23.665 30.923
5.937 6.564
1. 736 2.089

11.147 14.718
3.556 5.228
1.048 1.181
7.457 13.383

65 92

]qh8

139.123

107.665

21.109
31.603
9.840

24.518
5.173
1.590
6.286
7.546

31.458121

78.186

12.466
1.249
2.355

23.233
5.741
1.606

11.142
5.244
1.006

14.051
93

J-C~67

115.088

83.450

19.747
28.906
7.848
9.987
4.680

813
5.716
5.753

31.638§/

Reales
19,6iij-'-'-1968

125.310 90.388

_._Real~__ Calculadas

~IJ;~!)!.~'y_P.ríll9.iP.~_~-h.a..9j..§!l.Q.~.RÚ?1k~
(en millones de escudos)

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Industrias bajo régimen especial
Ingresos provenientes de los servicios
Ingresos del Estado y de las industrias privadas
Utilidades sobre el capital
Reembolsos
Ingresos consignados

Deuda pública
Gobierno territorial
Jubilaciones y pensiones
Administración general
Teso:rería
Departmnento de justicia
Servicios de desarrollo
Servicios militares
Servicios navales
Gastos generales
Varios

Ingresos totales

~
I¡

I

.~
1

Gas~9._~._~xtrao:r-ªin_8d'io_s.

li'u~D~e: Portugal, Banco Nacional Ul,tiramar-Lno ,
Lisboa, 1969.

47.124 31. 41~7 350
Bol~1J.m_.:rr.i11le.~r.§tl (Nos. 77/78),

§/ Cifras ajustadas.

El No se incluye el período complementario de enero a marzo de 1969.
~ En 1967, el Gobierno portugués suspendió el pago de intereses sobre los présta

mos concedidos al Territorio para financiar los planes de desarrollo y extendió
el plazo del r~~nbolso de 20 a 30 años. La suspensión parece haberse hecho
efectiva, en cambio, en 1968.
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EDUCACION

34. El sistema de educación de Sao To!ué y Príncipe se basa en el ele Por-tugaL y
está adaptado a las condiciones locales (véase el anexo LB supra, párrs. 141, 11~2)n
No hay una clase preparatoria preescolar pues tecla la pobLacLón habla y ent í.enc e
portugués ,

35. En marzo de 1970, se informó oficialmente que todos los niños de 7 a 12 años
c:e edad estaban matriculados en las escuelas, J' que Sao Tomé tenía la matrícula
'lH.'ÍS numerosa entre los Territorios bajo aéiministraci6n por tugues a en Af'r-Lca ,

36. Las últimas estadísticas escolares disponibles para 1966/196? muestran que
en el período iniciado en 1964/1965) las escuelas oficiales asumieron una mayor
responsa0ilidad en lo concerniente a la enseñanza primaria; el número de escuelas
aumentó 'de 14 a 21, el de maestros de 103 a 186 y la matrícula de 4.370 a 5.60~

'( cuadro 6).

37. En 1966/1967, 658 alumnos estaban matriculados en las escuelas secundarias,
571 en la escuela secundaria académica oficial y 87 alumnos en la escuela profe
sional privada. En 1969, el Gobierno estableció una nueva e?cuela secundaria
técnica en Sao Tomé. En julio de 1970, durante la visita del Presidente al
Territorio, el Ministro de Territorios de Ultramar, en uso de sus atribuciones
legislativas (Diploma Legislativ<2. 3, 1970), autorizó la introducción en Eño Torné
de un curso de televisión al nivel preparatorio secundario. Este curso experi
mental se empleará como un proyecto experimental para extender los cursos de la
escuela de televisión a los otros Territorios de ultramar.

CUl1.dro 6

i\'"
~ .

G

i
E

L~
(

e

Matrícula total

Pública

Privada

Escuelas

Públicas

Privadas

lJIaestros

Del EstaCJo

Privados

Sao Tomé y Príncipe: Enseñanza primaria

1964/1965 1965/1966 1966L1967

5.73~ 6.703 6.h?h

4.370 5.247 5.605
1.368 1.456 1.029

30 37 33
12~ 18 21
16 19 12

133 176 219
103 12'2 1136

30 34 33

Fuente: Portug~l. Agel Geral do Ultramar) Boletim Geral do Ultramar
(No. 49::'), mayo'-,,_ 1966; ibid. (No. 5m3), octubre de 1967; ibic1.
Septiembr~-octubre de 196~

*
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l. Macao.está situada en la costa meridional de la China, al oeste del río Cantón.
Se encuentra casi frente a Hong Kong, que se halla a 64 kilónletros de distancia.
La superficie total del Territorio es de 15,5 kilómetros cuadrados y comprende
una región peninsular y dos islas pequeñas: Taipa y Coloane.

2. La mayoría de la población de Macao y sus dependencias es china; se desconoce
su número exacto. Según el censo de 1960, el número de habitantes residentes era
de 169.299, de los cuales unos 8.000 eran portugueses. Conforme a los cálculos
oficiales, a mediados de año la población era de 280.200 habitantes en 19€~,

de 227.500 en 1966 y de 268.300 en 1967. De acuerdo con una fuente no oficial,
en 1969 la población era de 280.000 habitantes.

EVOLUCION CONSTITUCIONAL Y POLITICA \

3. La Constitución portuguesa y la Ley orgánica de ultramar de 1963 consideran
a Macao una provincia de ultramar de Portugal. Su estatuto político y adminis
trativo figura en el decreto 45.377, de 22 de noviembre de 1963 §j.

a) Gobierno territorial

i,
4. La estructura gubernamental y administrativa es análoga a la de los otros
territorios, en los que la autoridad portuguesa está representada por un gobernador.
El actual Gobernador de Macao es el General de Brigada José Manuel Nobre de
Carvalho, que fue nombrado en octubre de 1966.

5. Los dos órganos representativos del Territorio son el Consejo Legislativo y
el Consejo de Gobierno. El Consejo Legislativo, presidido por el Gobernador, está
integrado por doce miembros, tres de los cuales son miembros natos (el Secretario
General, el representante del Procurador General y el Tesorero), uno es designado
por el Gobernador para representar a la comunidad china y ocho son elegidos. De
estos últimos, tres son elegidos por sufragio directo, uno por los contribuyentes
que pagan impuestos directos de 2.000 escudos o más; uno por intereses económicos
privados, y tres por órganos administrativos y por órganos colectivos jurídicamente
reconocidos que desempeñan funciones administrativas de interés público o repre
sentan intereses morales y culturales.

6. Las últimas elecciones del Consejo Legislativo de Macao se celebraron en
diciembre de 1967 Q/

L
I
!
!
i

I

?¡ Para un resumen detallado de las disposiciones constitucionales y administra-
tivas, véase el anexo l. A supra.

~I Los resultados de las elecciones figuran en el documer~o A/7200/Add.3,
capítulo VIII, anexo VI, párr. 26.
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'(~ Como se ha informado anteriormente Q/ Macao es el único Territorio en cuyo
Consejo Legislativo figura un miembro designado por el Gobernador para representar
a la población local. Ello indica probablemente el reconocimiento del hecho de
que el 99% de la población es china, y que la mayoría de sus integrantes no pueden
presentarse a las elecciones al Consejo, ya que los candidatos deben ser ciudadanos
portugueses de origen (cidadao portugues originário). Cabe señalar asimismo que,
a diferencia de lo que ocurre en los otros territorios, los intereses Ilreligiosos
y sociales ll no están especialmente representados. Tampoco hay órganos corporativos
de asociaciones de trabajadores o empleadores, ni están representados en ninguna
forma l?s intereses de los trabajadores.

8. El Consejo de Gobierno es presidido por el Gobernador, que debe consultarlo
en el ejercicio de sus facultades legislativas. Se compone del Secretario General,
el Comandante en Jefe de las fuerzas arnadas, en caso de haberlo, o un representante
de las fuerzas arma~as, el representante del Procurador General en el Territorio,
el Tesorero, y el Presidente del Concejo Municipal de Macao, que recibe el nombre
de Leal Senado; todos estos miembros son Iniembros natos. Además, tres miembros
son elegidos por el Consejo Legislativo de entre sus miembros.

9. El Territorio está dividido en dos concelho~; uno de ellos comprende a Macao
y la zona continental y el otro a Taipa y Coloane. Cada concelho está subdivi
dido en freguesias (parroquias). A los fines de las elecciones directas para la
Asamblea Nacional y para el Consejo Legislativo, el Territorio es considerado un
distrito electoral único.

10. Además del Concejo Municipal de Macao, tffinbién existe un Concejo Municipal
de las Dependencias. Los miembros de estos Concejos se eligen conforme a la ley,
con la debida representación de los intereses chinos. El Gobernador también puede
designar dos miembros de la conlunidad china para cada Concejo.

~ Documentos Oficiales de la Asamblea General. V~geSlillO segundo períod~

sesiones. Anexos, adición al tema 23 del programa (Parte 11) (A/6700/Rev.l),
anexo IV, párr. 456.
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Cuadro 1

• ••

34.701

37.186

60.367

21."-376

153.630

...--.....c.:,.:~'. "__ '......•.~..•.. :,;.-._" •...,:.;;".,,""

,,
, '
11. I

\ i
i ¡
l ~¡ )

Población según
el censo de 1960

• ••

• ••

5,422

Superficie
(en kilómetros cuadrados)

divisiones administrativasMacao:=.:.-...;::;=-'-==:=:::...;====--:..:::::.;;.::.;=

Sé

Sao Louren<s0

Sao Lázaro

Santo António

Macao

Islas

Concelhos y freguesias

11. Macao está representada por un diputado en la Asamblea Nacional. En las
elecciones de 1969, el único candidato, presentado por la filial local de la Unión
Nacional, Sr. Delfino Ribeiro, Inspector de la Polícia Judiciária (policía judicial)
fue debidamente elegido. No hay informaciones sobre la campaña electoral en el
Territorio.

b) Elecciones para la Asamblea Nacional

Fuente: Macao, Anuário Estatístico, 1968.
9l Jnal.u la 7.622 personas que viven en la "zona marítima".

5.280

2.767

1.69.299 §/

3.478

6.615

15.515

Taipa

Coloane

Total

12. Según informaciones publicadas en la prensa portuguesa, había 2.069 personas
registradas como votantes en Macao, pero 284 fueron eliminadas. De los 1.784 votantes
registrados restantes sólo 1.251 depoBitaron su voto. Hubo 25 votos no válidos
y los otros 2.226 fueron a favor del único candidato. El número de votantes que
concurrieron a las urnas representaron el 0,4% de la pobl.\ción total, estimada
en 280.000 habitantes en 1969.

c) Evolución general

13. Se informa que la situación de Macao ha mejorado considerablemente desde
la "crisis" de 1966. En octubre de 1969, el Gobernador comunicó al Consejo
Legislativo que se había restablecido la "confianza en el Territorio" y que, una



14~ En enero de 1970, el Gobernador designó dos miembros chinos para el Concejo
Municipal de Macao. Este hecho fue interpretado en la prensa de Hong Kong como
una nueva indicación de mejora en las relaciones entre los chinos y los portugueses.

16. En junio de 1970, ,se informó que, Portugal había ofrecido a bancos extranjeros
la oportunidad de establecer sucursales en Macao. Se estima que esta nueva
gestión es parte de un esfuerzo tendiente a atraer nuevas inversiones y estimular
la expansión industrial.

CONDICIONES ECONOMICAS

Generalidades

Comercio exterior

a)

• .r .,.,.~--._~,--;..".;:;.~' "~-;~"'~';;'-:':"·-":::"'-=::::::=-l·. I

1
-.1

vez superados los efectos de la cro.sa.s , el Territorio estaba una vez más en el -1

camino hacia el progreso. En abril de 1970, a su llegada a Lisboa en una de sus ti
visitas reglamentarias, el Gobernador dijo que, después de dos años de "conflictos tI
geopolíticos y de otros tipos especiales", Macao miraba hacia el porvenir con 1..t.',...,:..,.·..•.•..·..1
confianza. Señaló que Portugal y China daban en Macao un excelente ejemplo de •••
coexistencia y respeto mutuo, unidos por los mismos objetivos y guiados por una
comprensión inteligente de sus intereses conlunes. r
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15. Desde comienzos de 1970, en diversas informaciones periodísticas se ha
subrayado el continuo progreso económico del Territorio. En 1969, se establecieron
en el Territorio 200 industrias nuevas, y tanto las exportaciones como el número
de turistas que visitaron el Territorio señalaron un nivel sin precedentes. Se
espera que en 1975 estén completados los trabajos de la nueva carretera sobre
terraplén que unira las islas Taipa y Coloane, que se iniciaron en junio de 1970.
Se prevé que esta nueva vía de comunicación dará mayor impulso al desarrollo
económico del Territorio al aumentar considerablemente la. superficie de tierras
disponibles para nuevas viviendas y servicios turísticos. El Gobierno ha anunciado
también que tiene planes de construir un nuevo puerto que podrá dar cabida a
barcos transatlánticos.

17. En 1969, las exportaciones del Territorio ascendieron a 215,4 millones de
patacas gj, nivel nunca alcanzado previamente, y las importaciones a 343,5 millones
de patacas. Comparadas con las del año anterior, estas cifras representaron un
aumerrco del )2,3% en las exportaciones y del 18,4% en las importaciones.

b)

18. Las exportaciones más importantes del Territorio son los productos textiles,
que abarcaron casi un 58,19& del valor total de las exportaciones en 1969, seguidos
por el pescado y los productos del pescado. DesI'ués de Hong Kong, que es el
asociado comercial más Lmportante del Territorio, la República Federal de Alemania
fue el segundo cliente erl orden de importancia, y recibió aproximadamente una
cuarta parte del valor total de las exportaciones visibles.

Q/ Un escudo equivale a 0,035 dólares EE.UU.; una pataca equivale a 5 escudos,
o a 0,175 dólares EE.UU.
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e) Industria del ttlrismo

lq.~n el transcurso de 1969, llegaron al Territorio L192.61'"( personas, Il:l'lt.re
~llas se incluían aproximadamente un millÓn de personas procedentes de Hong Kong,
unas Tc:;.uCO del Japón, de 20.000 a 25.000 de los Estados Unidos de América Y' del
Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, y unas 89.000 de otros países.

20. En los últimos años, se han agregado varios nuevos hoteles y servicios par~,

turistas. Bn lqa<...), había 73 establecimientos que proporcionaban más dE' t'.OOO habf,«
taciones para turistas, incluido.s 18 hoteles, 27 nousadas y 18 hos tez-Ias ,

:11..31 nuevo comp.Le.jo del Hotel Lisboa, que según se informa es el mejor de su
1iJ.po en el esnaco nortuges, tendrá opor-tunamerrbe 300 habitaciones , una cancha, de
bolos de cuatro pistas, restaurantes, un. casino y una galería para comercios. .ren
febrero d.e'1970, se inauguró la. primera ala, con 104 habitaciones. Se informa
que los prQpie,t~tXios. esperan poder amortizar la inversión total de 1~5 millones de
pacacae dos. arios después de quedar terminado el. complejo.

d ) otras informaciones

,,' No existen nuevas informaciones en materia de ingresos y gastos, ej ecución
J.el glan d.e d.esarrollo y educacstórr; Las últimas informaciones de que se dispone
Gs~án resum~Qas en el informe del Comité Es~ecial a la Asamblea General en su
vigesimo cuarto período d.e sesicneso.
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H. TINOR y DEPENDENCIAS

GENERALIDADES
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l. La isla de Timol' está situada en la extremidad de la cadena de islas que cons
tituye la República de Indonesia. Se extiende entre los 8017 ' y los 10022' de lati
tud sur y los 12;025' y 127019' de longitud este. la parte occidental de la isla
pertenece a la República de Indonesia. La zona total administrada por Portugal abarca
18.899 ki16metros cuadrados y comprende la parte oriental de la isla con 17.900
kilómetros cuadrados, el enclave de cé-Cussi (Ocússi) y Ampeno, de 850 ki16metros
cuadrados, la isla de Ataúro cerca de la costa septentrional de 144 kilómetros
cuadrados y la isla deshabitada de JacÓ t cerca de la extremidad oriental, de
5 ki16metros cuadrados.

2. Según el censo de 1950, Timol' tenía 442.378 habitantes, de los cuales 568 eran
de origen europeo, 2.022 mestizos y 3.128 chinos. Había 436.448 habitantes indí
genas, de los cuales casi el 98% (434.907) estaban empadronados como "no civili
zados". Según las cifras provisionales del censo de 1960 habí-a 517.079 habitantes.
La última información de que se dispone de una población total de Timol' de 57l.7GO
habitantes a mediados de 1967, en comparación con 560.700 a luediados de 1966.

EVOLUCION CONSTITUCIONAL Y FOLlTICA

3. En virtud de la Constitución portuguesa y de la Ley orgánica de ultramar de
1963~ se considera que Timol' es una provincia de Portugal. Su estatuto político
y administrativo se publicó el 22 de noviembre de 1963 (Der.reto No. 45.378) g/.

4. En mayo de 1970, el Subsecretario de Administración del Ministerio de Ultramar,
Capitán de fragata Leao do SacrQmento Monteiro, visitó Tinlor para celebrar una
reunión de trabajo con el Gobierno del Territorio.

a) Gobierno territorial
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5. La estructura gubernamental y administrativa del Territorio es parecida a la
de Guinea, llamada Guinea portuguesa. La autoridad portuguesa está representada
por el Gobernador, en la actualidad el General de Brigada Valente Pires, que fue
designado en diciembre de 1967.

6. El Territorio tiene un Consejo Legislativo y un Consejo de Gobierno. Al igual
que en Guinea, llamada Guinea portuguesa, el Consejo Legislativo, que está presi
dido por el Gobernador, se compone de catorce miembros de los cuales tres son
miembros natos, ocho son elegidos por grupos corporativos y tres por sufragio
directo. En el Consejo Legislativo no están representados los intereses de los

~I Para un resumen más detallado de las disposiciones constitucionales y
administrativas, véase el anexo l.A, sup~.
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CONDICIONES ECONOMICAS

b) Elecci9~a la Asamblea Nacional

..,-,"- ::: :

10. Se considera que los recursos del Territorio incluyen muchas zonas fértiles
no explo+qdas, bosques muy valiosos y minerales con algo ae cromo, cobre, oro,
manganeso y petróleo. Sin embargo, hasta ahora ha habido poco interés en efectuar
inversiones en Timor, cuya economía sigue siendo eminentemente agrícola.

7. El Consejo de Gobierno está presidido por el Gobernador que debe consultar con
éste en el ejercicio de sus poderes legislativos. El Consejo se compone del
Secretario General~ el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, si lo hay, o de
un representante de las fuerzas armadas; el representante del Procurador General
en el Territorio~ el Tesorero~ y tres miembros elegidos por el Consejo Legislativo,
uno de los cuales debe representar a las autoridades indígenas (regedorías) gI.

8. En 1967, el Territorio fue dividido en 11 ~ncelhos y una circunscrigao,
oé-Cussi. Los ~~elhos son los siguientes: Ainaro~ Baucau~ Bobonaro, Cova Lima~

Díli~ Ermera, Lautém, Liquiq~~ Manatuto, Suro y Viqueque. En 1969, se habían de
celebrar elecciones a los órganos administrativos locales~ pero no se dispone de
información al respecto.

trabajadores ni de los patronos~. Las últimas elecciones para el Consejo
Legislativo se celebraron en diciembre de 1967 si.

9. Para las elecciones a la Asamblea Nacional~ el Territorio constituye un
distrito electoral representado por un diputado. Al igual que en todos los
Territorios, se celebraron elecciones en octubre de 1969. El único candidato fue
el Sr. Themudo Barata, ingeniero portugués, presentado por la Uniao Nacion~.

El Sr. Barata fue Gobernador y Comandante en Jefe de Timor de 1961 a 1963 y desde
1964 ha representado al Territorio en el Consejo de Ultramar. Según los resul
tados de las elecciones que se han hecho públicos, de una población total de
571.700 habitantes, sólo 4.716 personas estaban inscritas en las listas electo
rales y votaron sólo 3.781. Se deduce de la información aparecida en la prensa
que el Sr. Earata, que reside en Lisboa y no fue a Timor para la campaña reelec
toral, recibió todos los votos emitidos.

~. :: : ::

11. Se dispone de poca información sobre novedades recientes en el Territorio.
Según un artículo publicado en 1970 por el Banco Nacional Ultramarino, S.A.R.L.
(BNU) ~, pése a las tentativas hechas por el Gobierno para mejorar la agricul
tura del Territorio, se ha progresado muy poco. Los esfuerzos del Gobierno han
incluido la selección de semillas, la introducción de herramientas agrícolas entre
la poblaci6n local y los riegos y la bonificación de tierras. No hay detalles en
cuanto al voll~en de la asistencia proporcionada y la forma en que se ha prestado.

~ Para detalles de la composición del Consejo Legislativo, véase el anexo I.A,
supra, cuadro l.

Q/ Véase A/7200/Add.3, Capítulo VIII, anexo VI, párr. 34.

~ Para detalles sobre el sistema de afuninistración local véase anexo I.A, supra,
párrs. 41 a 46.

~ Boletim Trimes1"':"al (No. 81), Lisboa, 1970, págs. 47 a 50.
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En su informe, el Banco consideró que el principal obstáculo a la eficacia de
estos esfuerzos es la baja productividad de la mano de .obra local. El Banco
sugirió que, primero, sería necesario mejorar el régimen alimenticio de la
población, que se limita a maíz y arroz, antes de que se pudieran introducir con
éxito nuevas técnicas agrícolas. Sugirió también que la expansión y mejora de las
actividades ganaderas podían mejorar el régimen alimenticio de ia población local.
En 1967, la cabaña de Timar contaba 7CO.594 cabezas. En 1968, el Gobierno de
Portugal estableció un Fondo para el Desarrollo de la Ganadería (Decreto No. 48.767,
del 16 de diciembre) para la promoción de las actividades ganaderas. No se dispone
de más información sobre este proyecto.

i2. La producción agrícola para la exportación se ha limitado, en los últinlos
años, al café - que representa el 80% aproximadamente del total -, a la copra y al
caucho. Aunque ,el valor de las importaciones casi se duplicó, entre 1964 y 1968,
las exportaciones siguieron al mismo nivel más o menos (excepto en 1967, cuando
las exportaciones de café alcanzaron más volumen que nunca}. Sin embargo, infor
mación reciente indica que el número de matas productivas disminuye constantemente,
porque no se reemplazan las matas de café viejas.

13. En 1969, el Gobierno de Portugal estableció un Fondo d~ Desarrollo y
Diversificación en Timar con miras a elevar la producción del café hasta un nivel
"compatiple ll con las exportaciones y el consumo local f/; a reemplazar las matas
de café por otros cultivos en algunas zonas; y a introducir otras actividades
económicas de interés "nacional". El Fondo se empleará para ayudar en proyectos
privados, proyectos gubernamentales y supervisados por el Gobierno y será parcial
mente financiado por un impuesto especial sobre las exportaciones del café al
extranjero y por los ingresos de otros impuestos sobre las exportaciones del café
que el Gobierno puede asignar al Fondo (Decreto 49.179, 7 de agosto de 1969). Se
informa de que el Gobierno planea tambiél: int.rcducir pimienta y vainilla como
nuevos cultivos y aumentar el cultivo el,'1 arroz y el tabaco.

14. En 1969, el Gobierno reo:.:ganizó la ~.i~~.,ªe Crédit'?._l\gr.~.::-PecuA?:"ia.de_Jin~,
un fondo especial de pr~stamos creado en 1964 para facilitar préstamos para
proyectos agrícolas y ganaderos. El Banco se llama actualmente C~i~__d~Cré~to
de Timor y también puede dar préstamos para proyectos industriales e irunobiliarios
(Decret~ 49.346, 31 de octubre de 1969).

15. En 1970, se informó de que los cultivadores de café pensaban crear una coope
rativa para facilitar instalaciones de elaboración y para ocuparse de las
expor-tact.ones •

16. La única concesión minera conocida es la de la Compañía de Petróleo de Timar,
S.A.R.L. Esta concesión abarca gran parte de la superficie de la isla y parte de
la plataforma continental g/. Hasta ahora, no se ha descubierto ningún yacimiento
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Según el. Acuerdo Internacional del Café del que es parte Portugal, las expor
taciones de café de Tir..Jr están sujetas también a las limitaciones de cuotas.
En 1968-1969, Cabo Verde, Santo Tomé, Príncipe y Timar tuvieron una cuota
total conjunta de 3.000 toneladas (50.000 sacos).

Para más detalles véase A/7200/Add.3, capítulo VIII, anexo IV, párr. 38.
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explotable. En 1969, empezaron las perforaciones para alcanzar los estratos del
mioceno inferior, pues se cree que las reservas de petróleo a este nivel corres
ponden a los escapes de petróleo que se han encontrado tierra adentro.

17. Hasta ahora no se dispone de información sobre la situación económica del
Territorio en 1969. Los últimos datos disponibles aparecieron en el informe del
Comité Especial a la Asamblea General en su vigésimo cuarto período de sesiones E/'

"

~/ A/7623/Add.3, capítulo VIII, anexo VII, párrs. 15 a 30.
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INTRoroCCION

l. El Comité Especial recibi6 dos comunicacione¿t/ de :f'echas l~ y 2 de junio
de 1970 del Sr. Marcelino Dos Santos, Presidente de la Con:f'érence des 0tsanisatioB~

NatioJ;1alJ..§tes ~s Colonies .r..Q.rtugaises (CONCP), por las que se invitaba al Comité
Especial a asistir a una con:f'erencia internacional de apoyo a los pueblos de las
colonias portuguesas que se celebraría en Roma, Italia, del 27 al 29 de junio
de 1970.

2. Al aprobar el 51~ in:f'orme d~l Grupo de Trabajo (A/AC.109/L.636), el Comité
Especial decidi6 en su 745a. sesi6n, celebrada el 18 de junio de 1970, aceptar la
invitación y enviar a la Conferencia una delegación de observadores compuesta por
no más de cinco lniembros, que serían designados por el Presidente del Comité
Especial.

3. En consecuencia, a propuesta del Presidente, el Comité Especial designó para
integrar la delegación a Bulgaria, Irán, la República Unida de Tanzania, Venezuela
y Yugoslavia. La composici6u de la delegación fue la siguiente: Sr. Assad K. Sadry
(Irán), (Presidente), Sr. B. Gri~berg (Bulgaria), Sr. I.A. St~iner (República Unida
de Tanzania), Srta. F. Baroni Gerodetti (Venezuela) y Sr. A Psoncak (Yugoslavia).

A. ORGANIZACION DE LA CONFERENCIA

4. La Conferencia internacional de apoyo a los pueblos de las colonias portuguesas
se reunió en el Palazzo Dei Congressi, Roma, del 27 al 29 de junio de 1970. Estu
vieron representados en la Conferencia tres movimientos de liberación de las colonias
portuguesas: el Movimiento Popular de Liberta~ao de Angola (MPLA), el Frente de
Liberta~ao de Mo~ambique (FRELIMO) y el Partido Africano de Independencia da Guiné
e Cabo Verde (PArGC), y asistieron tambi~n representantes de 177 organizaciones
nacionales e internacionales procedentes de 64 países diferentes. Una lista completa
de los participantes figura en el ap~ndice III del presente informe.

5. La Conferencia celebró una reunión plenaria y decidió establecer una comisión
política, una comisión de asuntos jurídicos y una comisión de apoyo material. Se
asignaron a las tres comisio~es temas concretos. Los textos de los informes de las
tres comisiones figuran en el ap~ndice II, infra.

B. ACTIVIDADES DE LA DELEGACION DEL COMITE ESPECIAL

6. La delegación del Comité Especial asistió a las sesiones plenarias de la
Conferencia y también a las sesiones de las tres comisiones mencionadas anterior
mente. En la sesi6n plenaria celebrada el 27 de junio, el presidente de la dele
gación hizo uso de la palabra y recalcó, entre otras cosas, los' esfuerzos de las
Naciones Unidas en general y del Comité Especial en particular en la esfera de la
descolonización. Recordó las diferentes recomendaciones que había formulado el
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!/ El texto de las comunicaciones figura como anexo del informe del Grupo de
Trabajo, A/AC.109/L.637.
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Comité Especial sobre los problemas de los territorios bajo dominación portuguesa
después de examinar detenidamente las opiniones expr-esadas por los movimientos de
liberación. Comunicó a la Conferencia (que se estaba celebrando al mismo tiempo
que las Naciones Unidas conmemoraban su vigésimo quinto aniversario en San Francisco)
que, como parte de las actividades que se estaban preparando en relación con el
décimo aniversario de la aprobación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales, el Comité Especial se estaba ocu
pando activamente de preparar un estudio analítico y un programa especial de acci6n.
para fortalecer los medios de acelerar el proceso de descolonización en los terri
torios dependientes que quedaban. El texto de la intervenci6n se reproduce en el
apéndice 1, ~nfra.

7. Los miembros de la delegaci6n del Comité Especial también aprovecharon la
oportunidad para establecer contacto e intercambiar opiniones, con carácter oficioso,
con los dirigentes de los movimientos de liberaci6n y con otros participantes en
la Conferencia.

C. DESARROLLO DE LA CQII!FERENC IA

8. La Comisión Política ex~nin6 los aspectos políticos de la lucha contra el
colonialismo portugués. En su informe se recomendaba, entre otras cosas, una
política de aislamiento. de Portugal en tres esferas: la militar, la política y la
econ6nlica. Para alcanzar este objetivo, la Comisi6n recomendaba que los comités
y las organizaciones de apoyo emprendieran, entre otras actividades, campañas de
informaci6n en diversos países, y también a escala internacional.

9. La Óomisi6n de Asuntos Jurídicos estudió la condici6n jurídica de los pueblos
que están orGanizados polític~nente y luchan para liberarse de la dominaci6n
colonial, y consideró que cumplían los requisitos para ser sujetos de derecho inter
nacional. Consider6 ~le se debía aplicar a los combatientes por la libertad las
disposiciones de los convenios de Ginebra. relativos al trato de los prisioneros de
guerra.

10. La Comisión de Apoyo Material recomend6 que todos los países y las organiza
ciones regionales o internacionales, 'como los organismos especializados, por ejemplo,
aumentaran su asistencia ¡noral y material a los movimientos de liberación. Reco
mendó que los comités de apoyo de los diversos países, sobre todo los de Europa
occidental, lnultiplicaran sus actividades y movilizaran a la opinión pública en
favor de la lucha de los territorios bajo dominación colonial.

11. Al clausurar sus sesiones la Conferencia aprobó los informes de las tres
comisiones. La Conferencia también aprobó una lIDeclaración General de la
Conferencia de Roma" cuyo texto reza as!:
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"1. Una de las características fundamentales de la historia. contemporánea
es el vigoroso desarrollo de las ludias de liberaci6n nacional que en muchos
países se han traducido en la independencia ;,r en la recuperación de la dignidad
de centenares de millones de hombr-es y mujeres de Africa y otras regiones.
El colonialismo por-tugués, que rechaza la descolonización y lleva a cabo
guerras de c;enocidio contra los pueblos de Aneo1a, Guinea y Hozarnbique, es un
crimen patente de lesa humanidad. Para sojuzgar y exp'Lotiar' a los ];."leb10s y
las riquezas de Ango1a, Guinea y Cabo Verde, Hozambique :1 Santo Tomé, ha
recurrido sobre todo a acciones represivas. Ha instaurado el trabajo forzoso~

la exportación de los trabajadores por la fuerza~ y un sistema de cultivos
obligatorios determinados exc.Iuaí.vamerrte en provecho prop~o y de las compañías.

"2. Cada vez que estos pueblos han tratado de expresar, así fuera por
medios pacíficos, su rechazo de la exp10taci6n brutal con que se los escla
vizaba, los colonialistas portugueses han recurrido a las matanzas a sangre
fría.

"3. Por esa razón, asumiendo todas sus responsabilidades nacf.onaf.e s e
hist6ricas, el FRELIHO, el 1'¡PLA y el PAIGC han conducido a sus pueblos por
la única vía que podía llevarlos a la libertad y la indep~ndencia: la lucha
armada de liberaci6n nacional. Al librar victoriosillnente la lucha popular~

y al identificarse con los intereses de sus pueblos, el FRELIMO, el IvlPLA y
el PAIGC se han confí.rmado como representantes auténticos de Nozambf.que ,
Anc;ola, Guinea y Cabo Verde. Sus actividades se traducen en la destrucci6n
de las estructuras, tanto nuevas COliJO tradicionales, de la domí.nacLén y en
el estableciniento de un nuevo orden social y popular.

"4. Para l-acer- frente a esta situación, los colonialistas de Lisboa
estát'1. facilitando el afianzamiento ele poderosos intereses econ6micos de las
Potencias imperialistas de manera que éstas considere que SU suerte está
vinculada a la del dominio por-tugués , Esos intereses se convierten así en
defensores de la causa del colonialismo portu;ués~ haciendo oir su voz a través
de las políticas de sus gobiernos, y crean con ello condiciones propicias
a la internacionalizaci6n del conflicto.

115. La ayuda directa y en gran escala de la Organización del Tratado
del Atlántico del Norte (OTAN) - para no mencionar el apoyo nlilitar y econ6
mico que Lisboa recibe de los Gobiernos de los Estados Unidos de América, de
la República Federal de Alemania 9 del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y de Francia - es ~actor decisivo para que Portu~al pueda continuar
sus guerras coloniales. Los gobiernos de los Estados miembros de la orEAN
deben negarse a ser cómplices en este crimen, 'aislando a Por-tugaf en el plano
político y el militar y condenando enérgicamente su guerra colonial. Cabe
también señalar que los grandes designios de Por-tugal, se ven fortalecidos por
la alianza ra-rí st.a y colonial de Portue;al con Suc1áfrica y Rhode aí.a del Sur.

"G. A pesar de la ayuda y comp.Lt.c í.dad de que disfruta, Portugal no puede
controlar la situación, lo cual ha llevado a sus aliados a considerar una
posible intervenci6n militar directa, que se traduce ya en el empleo de tropas
;, materiales sudafricanos en Ango.La y Mozambt.que, En este contexto, .l-a lucha
dp. los pueblos de las colonias portuguesas se convierte en contribuci6n vital
él la causa de la libertad en Africa~ y a la causa que interesa a toda la
l.unanidad : la independencia nacional y la dignidad humana.

-314-



l
!

"7. Al mí smo tiempo, las actividades de las fuerzas democr~:ticas y
proGresistas en pro de estos objetivos, y en especí.at el desarrollo del
movimiento anticolonial:Lsta en Portugal y las c'l.er,¡ás luchas de li1:;eraci61' nacio
nal en Africa y en todo el mundo, son factores :i.l.lportantes y neceearí.o s de
la causa de los pueblos de las colonias portuguesas. Hay que señalar a este
respecto que los triunfos que ya han consec;uiclo los pueblos de An8ola, Guinea.
Cabo Verde y Mozambique, si bien son producto de los e sf'uer-zo s y sacrificios
de esos pueblos en su encarnizada lucha, se deben tambien a la. solidaridad
activa ele los países independientes de Africa, de los Ji:stados socialistas, de
los países no alineados y de las fuerzas democráticas JO p1'o;::resistas de toclo
el mundo.

"8. Por vez prlmer'a cleler.;ados de 64 paf ses ; .repr-escrrtantes de 177 01'1..':0.
nizaciones nacionales e internacionales, se han reunido en Europa para estudiar
y decidir los medios de desarrollar la solidaridad política, moral y material
con los pueblos que luchan en las colonias pcr-tuguesas,

"9. Esta solidaridad debe traducirse en medidas urgentes e inmediatas,
cuya índole estará determinada por la evoluci6n de la situaci6n en cada país
y tomando en consideraci6n sus condiciones especiales. En primer lu['"ar hay
que exiGir a PortuGal que conceda la independencia inlucdiata. y total a estos
pueblos, que ya han adquirido la sober'anfa en extentos territorios, adnurrí s
trados en Ango.La por el MPLA, en Guinea por el' PAIGC y en Liozambique por el
F'RELH10.

1110. Para Lcgr-ar'Lo , debemos acrecentar el aislamiento de los colonia
listas por-tugueses denunciando el enorme apoyo que reciben de la alianza de
la OTAN en general, y en especial de los Estados Uniuos, de la República
Federal de Alemania, del Reino Unido y de Francia. Lo mismo debe hacerse
respecto de todas las instituciones económicas y financieras nacionales e
internacionales que proporcionan a los colonialistas portugueses los medios
necesarios para continuar su agre sí.ón,

"11. De ie;ual manera debemos, sobre todo mediante la acción pcpu'l.ar ,
evitar que los países vinculados al Portugal colonialista se eomprometan en
una nueva etapa de intervención armad.a para rehacerse del fracaso de sus
estrategias políticas y militares.

"13. En el aEo del décimo aniversario de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la concesf.ón de la independencia a los paf ses y pueblos col.onfa'Lcc ,
y en vísperas del déc:'r;lo aniversario de la iniciari6n ele la Lucha armada de
liberación nacional por los pueblos de las colonias portuguesas, la Conf'er-enc.a
de Roma r-eafí.rma su solidaridad con los pueblos de 1,nl:;ola, Guinea y Cabo Ver'de ,
r'lozambique "j' Santo Tomé y Príncipe, e insta a t.odo s los Estados, e;obiernos 1

or'ganí.zac.lones nacionales e internacionales, y a todos los hombres de buena

"12. F:'nalmente, nuestras actividades deben
esfuerzos de liberaci6n y reconstrucción nacional
del l?AIGC, que a ~iuicio de la Conferencia ejercen
paf sea , sobre la base del derecho de sus pueblos.
dica debe reconocerse internacionalmente.

apoyar concretamente los
del li'RELn¡O , del Iíl'LA y
el poder efectivo en sus
Esta nueva situación jurí-
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volunt.~d, a que presten apoyo político y material entusiasta a los pueblos
que luchan contra el colonialismo portugués.

tt i LOS PUEBLOS DE I,AS COLONIAS PORTUGUESAS VENCEfu\1\¡!
¡EL COLONIALISfuO PORTUGUES DESAPARECERA!

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12. El grupo considera que su participación en esta Conferencia, que es la primera
de su clase, y el cambio de opiniones efectuado, lo mismo que las resoluciones y
otros materiales resultantes de la Conf~rencia, contribuirá a una mejor comprensión
de la sttuacf.én reinante en los Territorios bajo administración por-tuguesa y de
las necesidades de los movimientos de liberación. Sin duda ello proporcionará al
G,omité Especial elementos nuevos y valiosos para sus ulteriores deliberaciones
sobre est.os asuntos y para formular sus conclusiones y recomendaciones, especial
mente al preparar el .estuc1io 8.D.alítico y el progr-ana de acción que ha de elaborarse
con mo-civo del décimo aniversario de la Declaración sobre la concesión de la inde
pendencia a los países y pueblos coloniales.

13. El grupo considera iGUalmente que con su participación en,estas conferencias
el Comité Especial demost.rar ía una vez más su constante interés por los movimientos
de liberación y su ~poyo a los mismos y pondría así de relieve en la conciencia
pública la necesidad de ayuda activa para el logro de la descolonizaci6n rápida
y total.

14. Al regreso del grupo a Nueva York, el Presidente del Comité Especial recibió
un cablegrama del Sr. Arn:i..lcar Cabral, Secretario General del PAIGC, en el que éste
expresaba el agradec ímí.errt o de su pueblo y de su organización por el ir!terés
d er.osta-ado por el Comité Especial y por la eficaz contribución de su delegación
de observadores a la labor de la Conferencia de Roma. Una copia de dicho telegrffiua
figura en el apéndice IV, infra.
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APENDICE 1

INTERVENCION DEL PRESIDENTE DE LA DELEGACION
DE OBSERVADORES DEL COMITE ESPECIAL

Permítame ante todo agradecerles muy efusivamente, en nombre del Comité
Es )ecial de las Naciones Unidas, la amable invitación que nos han formulado para
concurrir a esta importante conferencia que se celebra en apoyo de los pueblos
de los Territorios portugueses en su legítima lucha por la libre determinación y
la inaependencia.

Para nosotros, es significativo que ustedes celebren esta conferencia en
momentos en que las Naciones Unidas conmemoran su vigésimo quinto aniversario en
San Francisco y que el mismo coincida con el décimo aniversario de la histórica
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales.

Como todos ustedes saben, la Declaración señaló el comienzo de una manera
nueva y más urgente de enfocar el problema de la descolonización. Aunque unos
treinta Territorios en fideicomiso y no autónomos ya habían logrado el gobierno
propio o la independencia desde 1945, era evidente para muchos miembros que el pro
greso hacia la completa emancipación era demasiado lento y debía acelerarse. En
consecuencia, la Asamblea General proclamó en la Declaración la necesidad de poner
fin, rápida e incondicionalmente, al colonialismo en todas sus formas y manifes
taciones. Además, declaró que la sujeción de pueblos a una dominación y explo
tación extran,' -ras constituía una denegación de los derechos humanos fundamentales,
era contraria a la Carta y comprometía la causa de la paz y de la cooperación
mundiales. Por lo tanto, debían tomarse inmediatamente medidas en todos los Terri
torios que no habían logrado aún su independencia para "traspasar todos los poderes
a los pueblos de esos ter~itorios, sin condiciones ni reservas, en conforminad
con su voluntad y sus deseos libremente expresados, sin distinción de raza, credo
ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas.

El Comité Especial se ha convertido~ aparte de la propia Asamblea General,
en el principal órgano de las Naciones Unidas que se ocupa de la amplia cuestión
de la descolonización y se reúne casi continuamente. Sigue de cerca los aconteci
mientos en todos los Territorios no autónomos, y emprende estudios detallados de
los factores que afectan la marcha de la descolonización. Al llevar a cabo su.
labor, el Comité Especial ha insistido Especialmente en recibir información directa
de los TerrHorios, bien mediante el envfo de grupos visitadores o aceptando invi
taciones de este tipo. Al respecto, me complace manifestar que el Comité Especial
ha contado con la total cooperación de los dirigentes de'los movimientos de libe
ración nacional en los Territorios bajo dominación portuguesa, quienes han testifi
cado muchas veces ante el Comité, especialmente durante sus reuniones periódicas
en Africa. Más aun, hace sólo dos semanas, un grupo especial del Comité estuvo en
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Africa para intercambiur opiniones con los dirigontes de los movimientos de libe
rt1ci6,¡ nací.onal., incluso los movimientos participantes representados en es ba
Conferenciu. Así., pues, se 110 arribado a las decisiones y recomendaciones del
Comité Cl'1.1S un cuidadoso examen de las opiniones expresadaa por los movimientos
de libel'l:,ción. En esa fOl'mo'.t el Comité 11a mantenido vínculos amí.a tosas y frater
nales con los comba tientos por la libertad en los Territorios bajo dominaci6n
por-cuguese ,

come na sido el caso.. deseo asegurarle, Sr. Presidente, que el Comité Especial,
en su labor futura, tentlrá en cuenta todas las decisiones o recomendaciones perti
nentes tlue e~ ba Oonrerencf.a formule.

Cen respecto a la acción de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los Terri-
t orí.os bajo donrí.nacd ón portuguesa , es digno de señalarse que la Asamblea General
de las Nacione::: Unidas) entre otras decisiones y recomendaciones, ha reafirmado el
derecho inalienable J6 los pueblos de Angola, Mozambique, Guinea) llamada Guinea
Portuguesa, y de los demás territorios bajo dominaci6n portuguesa a la libre deter~'

minación y J~ independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la
Asamblea General, del 14 de diciembre de 1960) y la legitimidad de la lucha de los
pueblos de esos Territorios por su independencia ~. su libertad. Tambié'n condené
la guerra colonial que el Gobierno de Portugal hace contra los pueblos de los Terri
torios bajo su denominación) y pidió a todos los Estados) a los organismos especia
lizados y a todas las organizaciones internacionales interesadas que) en colabo
ración con la Organización de la Unidad Africana (OUA), aumentaran su ayuda moral y
material a los pueblos de los Territorios bajo dominaci6n portuguesa que luchan
por su libertad y su independencia.

Otro 11echo digno de destacarse es que la Asamblea General) en 1969) invitó al
Secretario General a que) teniendo en cuenta la resolución 2431 (XXIII) de la
Asamblea General) del 18 de d.í.cí.ernbre de 1968) y en consulta con los organismos
especializados y los gobiel~10s huéspedes) elaborara y ampliara programas de capa
citacion para los habitantes autóctonos de los Territorios bajo dominación portu
guesa) tomando en consideración la necesidad que tienen estos Territorios de fun
cionarios administrativos, técnicos y profesionales para asumir las responsabili
dades de la adminititración pÜblica y del desarrollo económico y social de sus pro
pios países.

En cuanto a las ramificaciones internacionales del problema, la Asamblea General
condenó la colaboración entre Portugal, 8udáfrica y el régimen ilegal de la minoría
racista 6eRhodesia del Sur) que tiene por objeto perpetuar el colonialismo y la
opresión en el Africa merddí.onal.j y la intervención de las fuerzas de 8udáfrica
contra los pueb~os de los Territorios bajo dominación portuguesa. Con respecto a
las actividades militares de Portugal en los Territoríos bajo su dominación, la
Asamblea General también exhortó a todos los Estados a que negaran o dejaran de
proporcionar a Portugal la ayuda militar y cualquier otrc tipo de asistencia que le
permitiera proseguir la guerra colonial en los Territorios bajo,su dominación.
dobre el particular) la Asamblea General condenó las actividades de los intereses
financieros que obstruyen la lucha de los pueblos de los Territorios bajo domina
ción portuguesa por la libre determinaci6n) la libertad y la independencia y

-318-

r
re1'1.\'

i
vari;

i cace
1

!
1
I
I la 1
J comp

I¡~ naci

i
La t
han¡
mene1

\~~ bien
i para¡
1

!

:j la e
una

la };
cipi
obst

ESpE
de ]

talE
Ter)
Lnbe
Uníc

Pre:
Con:
z0111

..



,.. lE SL ;-

refuerzan las actividades militares de Portugal. Además, la Asamblea General, en
varias oportunidades, recomendó al Consejü de Seguridad que adoptara medidas efi
caces Faro. aplicar la Declaración en los Territorios bajo dominación portuguesa.

Pese a la situación muy desfavorable que deben enfrentar los ccmbatientes por
la libertad en los Territorios bajo dcminaci6n portuguesa, el Comité ESFecial se
complace en tomar nota del apreciable progreso logrado en la lucha por la liberaci6n
nacional, especialmente en Gujnea,llamada Guinea Portuguesa, Angola y Mozambique.
La tenacidad de propósitos y la determinación que, frente a todas esas dificultades,
han sostenido la lucha por la independencia y la libre determinación, son cierta
mente notables. Al enccmiar vuestros esfuerzos y realizaciones, el Comité Esreciul
tiene plena conciencia de que la comunidad internacional podria y deberia hacer más
para ayudar en la lucha por la libre determinación y la independencia.

Cemo se aproxima el décimo aniversario de la aprobación de la Declaración sobre
la concesión de la independencia a los paises y pueblos coloniales, conviene hacer
una gausa y reflexionar sobre lo que se ha logrado y lo que aún resta por hacer.

Hoy, la mayoria de los Estados Miembros están más convencidos que nunca de que
la perpetuación del dominio colonial no sólo es contraria a los propósitos y prin
cipios de la Carta, sino que constituye un anacronismo en el mundo moderno y un
obstáculo para el robustecimiento de la paz y la cooperación mundiales.

Como parte de sus actividades concernientes al décimo aniversario, el Cemité
Especial se ocupa act.ivamente en es tos mementos de preparar un estudio analítico
de los últimos diez años, y ha recomendado un programa eSFecial de acción para for
talecer los medios de acelerar el proceso de la descolonización en los restant.es
Territo~ios dependientes. Esperamos que, con la cooperación de toda la comunidad
internacional y el continuo apoyo de los movimientos de liberación, las Naciones
Unidas puedan tener más éxito en la esfera de la descolonización.

Finalmente, deseo expresar los mejores augurios del Comité Especial y de su
Presidente por el éxito de esta Conferencia. Además, me permito esperar que esta
Conferencia sirva también para consolidar los logros del pasado y abrir nuevos hori
zontes para el porvenir.
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APENDICE 11

INFORMES DE LAS COMISIONES ESTABLECIDAS POR LA CONFERENCIA

A. :;:NFORME DE LA CO~lISION POLITICA

Presentado ~or Maurice Gastaud

No se trata en este momento de extraer conclusiones del rico debute que se
celebró en esta Comisión. Me esforzar~ solamente en reagru~r las ~ro~uestas

concretas de solidarida~ política que se han hecho y que son susce~tibles de recibir
el apoyo de la Comisión. Diversos oradores subrayaron en form a unánime, los
~rogresos que se han logrado en materia de movilización de las fuerzas ~rogresistas

a fin de a~ortar una solidaridad activa a los movimientos de liberación de las
colonias ~ortuguesas, a saber, el ~WLA, el PAIGC y el FRELIMO.

Ese ~rogreso ha culminado en la celebración de esta ~rimera Conferencia, que
todos consideran como un éxito por la am~lia re~resentación de las diversas
corrientes de ~ensamiento, las organizaciones y los ~artidos ~líticos diversos, y
el mímero de pafse s , po r la vasta discusión libre que se entabló allí, por las
sugerencias y propuestas formuladas, y por los compronlisos contraídos. Desde la
conferencia de Jartum, la ayuda y el a~oyo multiformes ~restados por los ~íses

socialistas a los movimientos de liberación han ~roseguido y se han desarrollado.
Esa ayuda y ese a~oyo son considerados ~or todos como un aporte decisivo a los
combates librados contra el im~erialismo y a favor de la liberación de los ~ueblos

oprímfdos ,

Por otra ~rte, en los países capitalistas, sobre todo de Euro~ occidental,
un número creciente de movimientos, de partidos políticos y de organizaciones
sindicales, juvtniles y femeninas, han incluido en sus programas esta cuestión del
apoyo activo a la lucha de las poblaciones de las colonias portuguesas. Se han
creado nuevos comités de apoyo con carácter unitario.

Todo esto sin duda alguna es función de los progresos y los éxitos logrados
en distintas esferas por el PAIGC, el MPLA y el FRELIMO tanto en la lucha armada
como en la organización de las regiones liberadas, donde se han sen tado las bases
de la sociedad nueva~ Todo ello es alentador y confirma nuestra confianza absoluta
en la victoria total.

Pero al comprobar que se han realizado esfuerzos en me. :,8ria de solidaridad, es
~reciso subrayar que ésta está aún lejos de haber logrado el nivel de la lucha de
liberación en Angola, Mozambique, Guinea (Bissau) y Cabo Verde, y de responder
efectivamente a las necesidades que esta lucha impone.

Por tal motivo, esta conferencia, al hacer el balance de lo que se ha realizado
y al permitir los intercambios de experiencias, representa una etapa de gran illipor~

tancia, a condición de que dé' resultados prácticos en cada ~ís. Ello constituye
nuestra res~nsabilidad común •
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En muchas intervenciones se In subrayado que las guerras coloniales libradas
bajo la égida de Por~¡gal no tienen un carácter aislado. Forman ~arte de la cadena'
de acciones imperialistas contra las fuerzas del progreso y la libertad en el mundo.
El imperialismo mundial ~l apoyar a Portugal, tiene como objetivo mantener s~ sistema
de o~resión y explotación JI' ampliarlo si ~uede. Para ello, frente a los éxitos de los
movimientos de liberación, ha internacionalizado esas guerras. Ello no quiero decir
que esta estrategia. general del imperialismo no adolezca de muchas contradicciones
que reflejan los diversos intereses ca~italistas, lo cual debemos utilizar en cada
~ís. Pero el acuerdo a que llegan entre ellos va contra la libertad de los ~ueblos,
ya sean los ~ueblos colonizados o los de sus propios ~íses.

As!, un interés común existe objetivamente entre las 1~blaciones, los trabaja
dores manuales e in~electuales de los países capí,talistas y los pueb'lo s en lucha
contra el colonialis~o en todas sus formas.

Frente a la internacionalización de la guerra en las coúoní.as por-tuguesaa , debe
constituirse el frente unido de los ~aíses socialistas, de los movimientos de
liberación y de los demócratas y ~rogresistas de los ~{ses ca~italistas; es muy
cierto que del éxito de esta lucha de:pende no sólo el :porvenir de las colonias
:portuguesas, sino también el de los demás ~ueblos oprimidos, ~ues la lucha antico
lonialista no es sino un as:pecto de la lucha general contra la o~resión y la explo
tación. Concierne, :pues, a la humanidad entera.

En el sector de la lucha en los países ca:pitalistas, la conferencia nos llama
en primer lugar a desarrollar la acción en el seno mismo del aparato imperialista.
Para ello, es preciso ante todo movilizar las masas, lo cual exige primero informarlas.
En ese sector advertimos muchas debilidades, y hay que decir que la falta de cono
cimiento de esos ~roblemas no depende solamente de nosotros.

Por esta razón, el problema de la información fue uno de los que más retuvo la
atención de los participantes. La Comi.sión pide que en los diversos pa1ses se haga
todo lo posible por romper definitivamente el muro del silencio mantenido por los
grandes medios de información al servicio de los lllonopolios. Pero esto no será
posible a menos que se ejerza una presión suficiente sobre los responsables de la
información. Las iniciativas de los partidos y movinlientos diversos así como la
información que suministran a sus afiliados y a las personas sobre las cuales
influyen, pernlitirán que se tenga conciencia del problema, lo cual hará que se exija
una información objetiva correspondiente a la índole del problema.

Esa información, al dar a conocer mejor las realidades de esas guerras sucias y
los intereses de los monopolios que se ocultan tras ellas, permitirá ampliar nuestro
público entre las masas y facilitará su movilización para la acción de solidaridad
política y material.

¿Sobre qué bases pueden desarrollarse nuestra propaganda y realizarse nuestras
acciones? Las intervenciones nos han dado cierto número de indicaciones. Convendría
adaptar nuestra acción a las condiciones particulares de cada país, sin renunciar
en nada a nuestra orientación de lucha política firme contra el colonialismo, fruto
del imperialismo.

Entre las formas de acción internacional contra esas guerras coloniales, la
Comisión comprobó que una política de aislamiento de Portugal ser1a un medio
rápidamente eficaz, pues ese país, de por s1 subdesarrollado, no puede en modo al~~o

asumir solo su política de dominación colonial. Para lograr este objetivo, las
organizaciones prog~'~sistas, los partidos y los comités de apoyo deben realizar sin
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Aislamiento militar

La Comisión expresa por unanimidad el deseo de que se elaboren medidas de común
acuerdo para lograr:

descanso, en sus :¡;:afses respectivos, una campaña de información y de Lucha política.
Este aislamiento debe ser de tres índoles: militar, económico y 1Jol·~-t.J.(·o.

En lo concerniente a la OTAN, se propusieron actitudes diversas, pero los
oradores coincidieron unánimemente en pedir que los gobiernos miembros de esta
organización cesasen la entrega de armas a Portugal mientras duren las guerras
coloniales que este país ha emprendido. Ello se ajusta a las resoluciones de las
Naciones Unidas sobre la descolonización.
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- La cesación definitiva de la fbrmación fuera de Portugal de cuadros militares
entrenados para la guerra colonial.

- La cesación definitiva de la colaboración entre las fuerzas terrestres, aéreas
y navales de los Estados Unidos de Améri~a y de los diferentes países de Europa
occidental con sus homólogas portuguesas.

- 'La cesación definitiva del suministro directo a Portugal de material militar
por ciertos países, en :¡;:articular Francia y la República Federal de Alemania.

Por último, es urgente e indispensablt que en cada país se emprenda una acción
tendiente a que el ejército portugués trate a los soldados de los movimientos de
liberación nacional hoy prisioneros en absoluta conformidad con la Convención de
Ginebra y que cesen todas las formas de tortura y de ejecución arbitrarias.

la utilización actualmente regular de armas proporcionadas por la OTAN en las
colonias portuguesas desnaturaliza proftlndamente el carácter llamado defensivo
que esta organización se dio en un principio al comprometerla en guerras ofensivas
que hacen que todos los países miembros de dicha organiza~ión, sean cómplices de las
agresiones contra los pueblos de las colonias portuguesas.

La condenación en las asambleas internacionales de la política colonial de
Portugal y de la ayuda multiforme prestada por los diversos países imperialistas y
ante todo por los Estados Unidos de América, se consideró un objetivo imperioso.
Ella debe llevar al aislamiento político de Portugal y a su condenaci6n ~oral.

Aislamiento político

Ese resultado sólo se puede lograr con la ayud~ de una intensa campaña de
información acerca de la guerra colonial, los movimientos de liberación, la
participación de los gobiernos en ese conflicto, ~as consecuencias de esta compli
cidad en el porvenir político y social de los diferentes países, y el carácter
agresivo de esas inversiones im~erialistas, que son contrarias a los intereses de
los pueblos todavía colonizados.

La presión de los partidos y de las organizaciones sobre los poderes públicos
debe determinar esta actitud y debe obligarlos a prohibir que las compañías
financieras de sus países participen en las inversiones en las co~onias portuguesas.
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En ese sentido, es indispensable más especialmente que los sindicatos
desarrollen más aun su acción y se apliquen a uni~ y movilizar a los trabajadores
para acentuar la solidaridad tanto moral como material; y la Comisión política
aprueba el proyecto de la Unión Sindical Panafricana y de la Federación Sindical
Mundial, las cuales proyectan organizar en 1971 una conferencia internacional de
apoyo a los trabajadores y pueblos africanos y, en particular, a los de las colonias
portuguesas y del Africa meridional.

La Comisión desea que en todos los países se logre un amplio acuerdo entre
las fuerzas sindicales sobre el problema de la solidaridad para con los movimientos
de liberación nacional de las colonias portuguesas, a fin de llegar a compromisos
precisos y reales para acciones diversas que incluyan en particular la ayuda
concreta y la presión sobre los gobiernos.

Una acción unitaria conjunta debe también provocar la exclusión del Gobierno
portugués de todas las reuniones de las organizaciones internacionales - las
Naciones Unidas y los organismos especializados -, mientras dicho Gobierno siga
aplicando su política de dominación colonial y discriminación racial.

La Comisión se felicita de que la UNESCO, entre otros organismos, haya tomado
la decisión de no invitar a Portugal a las reuniones internacionales que organiza.

Aislamiento económico

Los diversos gobiernos deben aplicar sanciones económicas contra el Gobierno
portugués; las mismas pueden versar sobre:

- La revisión de las ventajas que Portugal saca de su existencia en la
Asociación EUrOpE\; de Libre Intercambio;

- La denegación del ingreso de Portugal al Mercado Común, proyecto que no
debería discutirse sino después de que las colonias hayan obtenido su independencia;

- El cese de la concesión de créditos a largo plazo por los gobiernos
estadounidense y europeos al Gobierno portugués;

- la supresión de las inversiones industriales o agrícolas en las colonias
portuguesas cuyo progreso economlCO reciente nació de la política de "puertas
abiertas" que el Gobierno portugués se vio obligado a aplicar debido a la lucha
armada.

En este sentido, la Comisión se felicita de la victoria lograda por los
progresistas y los sindicatos de Suecia, de Italia y del Reino Unido y por la
intervención directa de los países de Africa oriental, las cuales han permitido,
gracias a una acción masiva, que las agrupaciones financieras de esos tres países
de Europa cesen su eolaboración en el proyecto de Cabora Bassa.

La realización de ese proyecto, que no puede ejecutarse sin la presencia de
las tropas de 8udáfrica, sería un ejemplo de la participación de los gobiernos
capitalistas europeos en la política racista de Portugal, de Sudáfrica y de Rhodesia
del Sur, y constituiria una etapa más en la dominación en Africa meridional de la
minoría blanca y de los trusts internacionales. El éxito obtenido es alentador en
este sentido, y debería servir de ejemplo para provocar el retiro de los trusts de
la República Federal de Alemania y de Francia, lo cual sería una victoria consi
derable en la lucha ¡or la independencia y contra la explotación de todos los
pueblos por los monopolios financieros.

-323-



Para llegar a la realización de esos objetivos,' diversos oradores abordaron
cuestiones vinculadas a la organización de la lucha. Así, el problema de la creación
de grandes comités nacionales de apoyo y el :P8pel de éstos retuvo la atenci6n de la
Comisión, lo que :prLleba que le asigna una importancia ca:pital•
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los obstáculos con que tro:piezan los cuadros de los movimientos en lucha. uara
penetrar en ciertos países, por ejem:plo, en Francia, derivan de una política de
discriminaci6n que nada :puede justificar, y deben tacerse todos los esfuerzos
posibles para que cese esta afrenta al derecho elemental de libre circulaci6n
reconocido en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos.

Esos comités nacionales de solidaridad, al sostener la ]~cha librada por el PAIGC,
el MPLA y el FRELIMO, sin intervenir en absoluto en los asuntos internos de esos
movimientos, deben tener en cuenta en primer lugar la s realidades nacionales si
desean movilizar todas las fuerzas potenciales existentes. Así, sobre la base de
un programa connín a todas esas fuerzas, podrán actuar efectivamente de una manera
Lndapendferrbe y tener el papel de coordinación que todos les han reconocido. Esos
Comités deben crearse o ampliarse, no sólo en los paises capitalistas desarrollados
-"claro que en éstos en primer lugar - sino también en Asia, América Latina y en
los países africanos, donde deben poder' recibir el apoyo de los gobiernos, con lo
cual aplicarán las decisiones de la GUA.

Desde luego, la Comisi6n se cuida bien de aconsejar la creación de un cuadro
rígido, estereotipado, tanto al nivel nacional como al nivel internacional. las
experiencias expuestas aquí :prueban, por el contrario, que cada partido, organización
o movimiento debe tomar iniciativas que correspondan a sus o1:l<ietivos Y a. sus
posibilidades; es el desarrollo misrr.o de todas esas acciones lo que, según las
condiciones es:¡;>ecíficas de cada país, permitirá a cada uno encontrar for~as

originales de coordinación y de impulso.

Cada organización, al inducir a sus afiliados y a a~lellos sobre los que
influye a solidarizarse con los movimientos de liberación de lab colonias portuguesas,
creará las condiciones favorables a una gran unidad de acción para alcanzar en cada
país los objetivos que nuestra Conferencie. se fijará.
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¡lEn muchas intervenciones se ha subrayado que la lucha por la. independencia en

:';': ~~~á~~~~~~a~e p~~;~:~~:a~e~s s~~d~S~;u~~i~~a:a i~c:t::l~~:mi~~~~o~e ai~;c~~:r~:es
,~;J¡ de la.s acciones de los gobiernos de esos :paíoes y' del Gobierno :portugués en las y
~i esferas militar,. política "jr económica es evidente. Esta lucha tampoco puede disociarse

,¡~ ~rui~~ otras luchas antiimperialistas y anticolonialistas que se desarrollan en el
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La aYuda aportada a los movimientos de liberación debe ser multiforme y estar
ada:ptada. El apoyo político y la ayuda concreta deben prestarse de frente y no
pueden estar disociados ni en el pensamiento ni en la acción.

En la etapa en que estamos, es decir, en la época de la creación y amplj.ación
de los comités nacionales de apoyo, ¿conviene crear un organismo internacionalmente
estructurado?

Apoyándose en las ex:periencias ya citadas, relativas al plan nacional, que han
mostrado la necesidad de acciones multiformes, partiendo desde la base, a mucbos
oradores les parece que una estructura internacional es por 101 menos prematura y
que, desde abora, sería ineficaz para un gran número de paises.

-324-



i,

1
~

No se puede ~structurar sino lo que existe, a condición de que todos los
partrí.cí.panbe s en el plano nacional sean consultados y den su asentimiento. Ese no
es el caso, y sabemos que en ciertos países tal iniciativa podría crear incluso
riesgos de desintegración de grandes comités unitarios, lo cual evf.denbemente no es
nuestro propásito.

Esto no quiere decir que no sea necesario un intercambio ae información entre los
comités, y que la Conferencia no deberá tender a facilitarlos.

Si nuestros amigos del Comité Italiano, que es un gran movimiento unitario, están
de acuerdo, podría abrirse Ul centro de información en Roma para facilitar los
intercambios y los contactos; sin embargo, este centro no tendría ningún carácter
estructural.

Deseamos que esta fórmula cuente con la unanimidad de los participantes y ayude
así al desarrollo de la información y de las relaciones de los Comités entre sí y con
los movimientos de liberac:'Lón na cí.ona'l , lo cua.l evitaría la creación de un organismo
central den~siado pesado y costoso que podr{a desnaturalizar el carácter propio de
cada comité' de apoyo '~h por lo mismo, limitar su eficacia.

Como lo han pedido muclus oradores, conviene fijar las etapas de nuestro trabajo.

SegtíTl muchas Irrtervenc Ionee , parece deseable que el décimo aniversario de la
aprobación do la resolución de las Naciones Unidas sobre la descolonización, que
se cumplirá en d:i.ciembre de 1970, sea motivo de una actividad creciente por
parte de las organizaciones, los partidos y los comités, y sea objeto de una
preparaci6n particular en cada país~ a fin de que esta resolución sea aplicada por
todos los gobiernos.

Mediante reuniones, artículos peri.odísticos, proyecciones de filmes, exposiciones
y todas las formas originales de infonnación, mediante delegaciones ante los
poderes públicos, asambleas, con la ayuda de parlamentarios y representantes ganados
a la causa anticolonialista, mediante manifestaciones de todo tipo, cuyo objeto se
inspirará provechosamente en las resoluciones de nuestra conferencia podremos, en
el momento en que se conmemore solemnemente este aniversario, bacer que no sea una
simple ceremonia formal, sino una etapa que registre nuevos y reales éxitos que
contribuirán a las viétorias decisivas de los pueblos en lucha de las colonias
portuguesas bajo la dirección vigilante del MPLA, del FRELIMO, y del PAIGC.
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Hubo más de 25 intervenciones durante los dos días de trabajo.

Presentado por Francesco Fabri
de la Asociación Internacional
de Juristas Demócratas

rNFo~m DE LA COMISION JURIDICAB.

Angola (MPLA)
Bélgica
Bulgaria
Checoslovaquia
Finlandia
Francia
Guinea (Conakry)
Guinea (Bissau) (PAIGC)
India
Irak
Italia
Japón
Mozambique (FRELIMO)
Namibia
Nigeria
Portugal
República Arabe Unida
República Democrática Alemana
Sierra Leona
Siria
Sudán
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas
Yugoslavia
Zimbabwe (ZAPU)

En los trabajos de la Comisión Jurídica participaron cuarenta delegados y
observadores procedentes de los países siguientes:

En los trabajos participaron como delegados los representantes de la Asociación
Internacional de Juristas Demócratas, de la Conferencia Cristiana para la Paz,
del Consejo Mundial de Iglesias Cristianas, de la Liga Italiana de Derechos
Humanos; y en calidad de observador un miembro del Comité Especial de las Naciones
Unidas encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales.



Aspectos jurídicos

El debate que se desarrolló en la Comisión permitió comprobar unrínámemerrte que
los pueblos que luchan por liberarse de la domin~ción colonial o de tipo colonial
y que poseen una organización política tienen la calidad de sujetos de derecho
internacional.

El reconocimiento de esta calidad se funda en el princ~p~o de la libre deter
minación de los pueblos que en el estado actual del derecho internacional positivo
significa que los pueblos coloniales tienen el derecho de constituirse en Estados
independientes.

De esto se aeduce:

l. La ilegalidad de la dominación colonial portuguesa sobre los territorios
africanos de Angola, Guinea, Cabo Verde y Mozambique, dominación que constituye un
obstáculo para la liberación total de esos territorios y para la realizaci6n com
pleta del derecho a la libre determinaci6n. Hay que saber, en efecto, que los movi
nlientos de liberaci6n (MPLA, PAIGC y FRELIMO) han conseguido liberar una gran parte
de esos territorios en los que ejercen un control exclusivo y a los que administran.
Nos encontramos aquí ante una situaci6n de hecho que los Estados deben tener en
cuenta. La Comisi6n comprobé unánimemente que ante la negativa absoluta de la
Potencia colonial a admitir la realizaci6n pacífica del derecho a libre determi
nación, el recurso a la lucha armada representa la única garantía efectiva de ese
derecho. A este respecto, miembros de la Comisi6n 'recordaron la actitud favorable
de la comunidad internacional frente a la liberación de las colonias portuguesas en
la India (Goa, Damao y Diu).

2. Una de l~s consecuencias más importantes de la calidad de sujetos de
derecho internacional de los pueblos en lucha reside en el carácter internacional
del conflicto.

3. El reconocimiento de la legalidad de esas luchas tiene por efecto el hacer
lícito el apoyo político y material prestado a los pueblos en lucha. Este apoyo
puede consistir en suministros de armas y equipos militares, en material de trans
porte e incluso en la participación de voluntari08 en la lucha armada.

4. El apoyo de terceros Estados a favor de la Potencia colonial constituye,
en cambio, una intervenci6n i11cita en cualquier forma, y especialmente en forma
de apoyo militar prestado por los Estados miembros de la OTAN y por el régimen
racista de Sudáfrica.

5. Otra consecuencia importante del carácter internacional de esos conflictos
es laobligaci6n de aplicarles las leyes y costumbres del derecho de la guerra y,
en especial, las reglas de las convenciones de Ginebra, del 12 de agosto de 1949,
relativas al trato de los combatientes heridos y enfermos, al trato de los pr~s~o

neras de guerra y a la protecci6n de las poblaciones civiles. La Comisj.ón pudo
comprobar hasta qué punto los movimientos de liberación estaban dispuestos a respe
tar realmente las disposiciones de esas convenciones, a las que tienen la posibi
lidad de adherirse. En cambio, se han reunido pruebas terminantes~de los crímenes
cometidos por Portugal en Angola, Guinea (Bissau) y Mozambique (asesinatos, torturas,
saqueos, tomas de rehenes, bombardeos con napalm, etc.).
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6. El reconocimiento de la calidad de sujeto de derecho internacional del
pueblo en lucha anula la ficción del Gobierno portugués según la cual esas colonias
son provincias de ultramar y descarta la posibilidad de invocar el párrafo 7 del
Articulo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

*
* *

9. En varias intervenciones se destacó también e~ derecho de los pueblos en
lucha a beneficiarse de la ayuda y la asistencia de los organismos especializados,
derecho reconocido por muchas resoluciones de las Naciones Unidas y de los organis
mos especializados.

7. Por otra parte, es evidente que la actitud de Portugal tiene consecuencias
graves en el plano de la seguridad y la paz internacionales. Varias resoluciones
de las Naciones Unidas han comprobado que la guerra colonial proseguida por
Portugal viola los derechos de los pueblos de esos territorios y atenta contra la
integridad territorial de los Estados africanos vecinos.

8. La actitud de Portugal constituye también un desafio permanente a las
resoluciones aprobadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, que le
han pedido insistentemente que ponga fin a su guerra de agresión y admita el hecho
de la independencia obtenida por la lucha armada en una gran parte de ese territorio.
Muchas resoluciones han tenido por destinatarios, de un lado, a la Potencia colonial,
que se opone al ejercicio del derecho a la independencia de sus pueblos, y, del otro,
al pueblo que libra una lucha por el ejercicio de ese derecho, lucha cuya legiti
midad ha sidc afirmada muchas veces por las Naciones Unidas sobre la base de la
resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciemb~e de 1960. La Comisión
comprobó por unanimidad que las resoluciones de las Naciones Unidas, apoyadas por
la casi totalidad de los Estados Miembros, constituyen una de las bases jurídicas
que debe facilitar la lucha de los pueblos de las colonias portuguesas.

11. Los participantes reconocieron ia importancia del apoyo prestado por los
Estados socialistas, los Estados africanos independientes y la organización de la
Unidad Africana a la lucha de esos pueblos, e invitaron a esos Estados y a esa
Organización asi como a todas las fuerzas progresistas del mundo a mantener y
aumentar su ayuda material.

10. En otras intervenciones se pusieron de manifiesto los estrechos lazos
existentes entre las luchas de liberación en las colonias portuguesas y las luchas
antiimperialistas en el mundo y, en particular, las luchas de liberación en las
cuales están empeñados los pueblos de Namibia, de Zimbabwe, de Sudáfrica, asi como
los pueblos árabes y palestinos, de Viet-Nam, Laos y Camboya, los cuales utilizan
también la lucha armada como única garantía del ejercicio de su derecho a la libre
determinación y a la independencia.

-328:'



l. La Comisión decidió por unanimidad, sobre esta base, for~ular una enérgica
protesta al Gobierno portugués que, al oponerse por. la guerra colonial al ejercicio
del derecho a la independencia, es culpable de graves violaciones del derecho inter~

nacional positivo y, en especial, de la Carta y de las resoluciones de las Naciones
Unidas así como de las Convenciones de Ginebra que se mencionan en el párrafo 5 supra.

2. La Comisión hace un llamamiento, en particular, a los pueblos y a los
gobiernos progresistas para que aporten el máximo de ayuda material a la lucha
armada de esos puebl;s. Invita en especial a los Estados africanos vecinos a que
permitan la utilización de sus territorios (derecho de paso, etc.) a fin de faci
litar la lucha armada contra las fuerzas colonialistas y considerar en común la
posibilidad de establecer un órgano que facilitaría la concesión de ayuda y asegu
raría una protección jurídica adecuada a los miembros de los movimientos de
liberación.

3. La Comisión insiste en la necesidad de que cese inmediatamente el sumi
nistro de teda forma de ayuda y de asistencia militar, económica y financiera a
Portugal.

4. La Comisión invita a los órganos de las Naciones Unidas y a sus organismos
especializados a incrementar las relaciones oficiales con los órganos dirigentes
de los movimientos de liberación nacional, a fin de que puedan disponer inmediata
mente de la ayuda material de que tienen urgente necesidad para la administración
de las zonas liberadas (asistencia sanitaria, enseña.nza, ayuda alimentaria).

5. La Conií.s í.ón invita especialmente a los Estados a que ejerzan presión sobre
el Gobierno portugués para que aplique a los combatientes de los movimientos de
liberación los principios de la Convención de Ginebra relativos al trato de los
prisioneros de guerra.

6. La Comisión señala especialmente a la atención de las fuerzas progresistas
del mur.do las múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas por Portugal
en Angcl,a, Guinea y Mozembí.que así como el crimen de lesa humanidad que consti
tuye en sí el recurso a la guerra colonial. La Comisión insiste en la necesidad
de una denuncia y una protesta general contra esos crímenes.

7. Los miembros de la Comisión comprobaron con pesar la actitud negativa de
las altas jerarquías religiosas y más especialmente de la Iglesia Católica
Romana con respecto a la lucha por la libre determinación de esos pueblos y
lamentan el apoyo que siguen prestando al régimen colonial portugués.

La Comisión se dirige a tedas las organizaciones religiosas y humanitarias,
y en especial a sus órganos jurídicos, para que colaboren en el estudio de esas
cuestiones y aporten tedo el apoyo necesario a la realización del derecho a la
independencia de los pueblos de las colonias portuguesas.

8. Los miembros de la Comisión quedan a la disposición del CONCP para teda
ayuda, en forma de estudios, de análisis o de apoyo material~ que puedan prestar
en sus países respectivos.
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1.••...JI "~o Por (,¡timo. en muchas intervenciones se subrayó la necesidad de estudiar de I
• mancru continua los pr-oul.emas jurídicos planteados por las luchas de liberación

,,1

·.'...'........ nacional y de invitar a Las organizaciones nacionales e internacionales de
. juristas a proseguir el análisis de las cuestiones est.ud í adas en el. curso de lOE>

trabajos de la Comisi6n.

'1 lO. El presente informe fue aprobado unánimemente por la Comici6n.
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C. INFORtvlE DE LA (;úMWION SOBHE EL AFOYO NATERIAL
A LOS IOO131.08 DE LAS COLONIAS .FOHTUGUESAS

Relator: Dr. .Ioao 13. BUl\ZA (Brasil)

l. r~opuestas generRles

En la Comisión, se llegó a un acuerdo general sobre las siguientes propuestas,
como base de las deliberaciones celebradas en ella:

Primero, es imposible aislar la cuestión del apoyo m~terial de la acción
política. Ningún comité de apoyo u organización de solidaridad debería limitarse
a reunir ayuda material. Es también necesario condenar los crímenes del Gobierno
portugués y la complicidad en dichos crímenes de los Gobiernos y de los medios
comerciales estadounidenses y de Europa Occident.al y emprender acciones contra
los mismos. Sin la colaboración de los países de la OTAN, Portugal no podría
continuar su guerra colonial.

Segundo, los movimientos de liberación tienen el derecho a recibir asistencia
y ayuda de Europa Occidental, además de la recibida de los paises socialistas y
africanos. Las fuerzas y los Gobiernos progresistas de Europa Occidental tienen
el deber de prodigar esta asistencia y esta ayuda en una escala lo más amplia
posible.

Tercero, si; existe una ola creciente de apoyo a los lllovimientos de liberación
en Europa Occidental, las contribuciones hechas hasta ahora son aún muy poco
importantes.

Cuarto, se necesita una movilización masiva de la opinión pública como
requisito esencial para la acción política y la reunión de ayuda material.

Quinto, es preciso considerar la lucha como la lucha uní.da del FRELIMO,
del MPLA, del PAIGC, de la ANC, del ZAPU y de la m{AFO contra la alianza recista
de Portugal, Sudáfrica y Rhodesia del Sur.

2. Ob.íetzívos de la Comisión

Los participantes en la COlllisión consideran que su labor no consiste en
repetir las declaraciones generales de solidaridad y apoyo, sino proponer y
discutir propuestas concretas para la prestación de ayuda material.

Sin embargo, la Comisión con~rende que tales propuestas sólo pueden ser
fructuosas mediante una acción continua y decidida de todos los delegados ante
la Conferencia, una vez que hayan :vuelto a sus respectivCls países.
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5.

iii) NacJ:9nes.n.o__~;¡'in~§...da~. Además de la de los Estados afri.canos, la
Comisión reconoció la contribución hecha por otros E.stados no alineados y
recomendó que se pidiera a esos Estados que incluyeran la cuestión del apoyo
a los movimientos de liberación en el programa de la conferencia de laR
naciones no alineadas que se celebrará en Lusa1\:a en septiembre de 1970.

i ) EstadE.§.._alLtca.!1.Q.§.. La Comisión reconoció la consiclerable apor-cacf.ón
hecha por los Gobiernos africanos, en forma bilateral y por intermedio del
Comité de Liberación ele la OUA; evalu6 los límites impuestos por considera
ciones econ6micas; pero recomend6 que se invitase a los Gobiernos africanos
a intensificar sus esfuerzos y su contribuci6n;

ii) Estados socialistas. La Comisi6n reconoci6 también la inestimaole
ayuda prestada al~-S--;llovimientos de liberación por los Gobiernos, las ore;aniza
cionp.s de solidaridad y los pueblos de la Unión Soviética y de otros países
soci..l1istas;

3.

4. ~uro.QSl. Occidental

La Comisión decidió prestar atención especialmente a los medios de acrecentar
en forma espectacular el apoyo material proveniente de los países de Europa
Occidental. Los deler;ados de 12 países de Eurc¡:;a Occidental y un delegado de las
fuerzas progresistas de los Estados Unidos participaron en la discusión.

La Comisión reconoció que las distintas condiciones políticas y sociales
exigen i'ormas de acción diferentes, prevalecientes en los diversos países. En la
mayoría, si no en todos esos países, se aconseja consagrarse más a la ayuda
humaní,taria que a la ayuda militar. No obstante, se consideró que las siguientes
propuestas se adaptan a la acción en todos los países de Europa Occidental:

1¡
1

I
e

L) ?resional~ a todos los gobiernos para que cesen su ayuda a. Portugal
- siguiendo el ejemplo dado por Suecia - y presten su asistencia a los
movimientos de liberación. En los países donde un gobierno reaccionario
ocupa el poder, presionar a todos los partidos democráticos, socialeJ J' de
otro tipo opositores para que incorporen esta politica a sus programas;

ii) rlov í Lí.zar- el movimiento sindical a favor de campañas de acción
política y de apoyo material; y en especial, apoyar la conferencia que, conlO
lo anunció el deleGado de la FSH que participa en la Comisión, será convocada
por la FSI>l a comienzos de 1971 para sostener los movimientos ele liberación;

iii) Emprender acciones? donde se consideren indicadas, mediante grupos
específicos, por ejemplo, la ayuda de las mujeres a los m:j.litantes de los
movimientos de liberación, la ayuda de los docentes en lo concerniente a
material pedagógico

Lv ) Organá zar campañas en masa de solidaridad sobre una base interna-
cional con motivo de las jornadas de liberación de cada uno ele los tres
movimientos;
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ví.t ) Pedir a la UNESCO que r-eccnsf.dea-e su denegación de una propuesta
tendiente a prestar ayuda en materia de educación;

viii) Hacer un llamamiento a todas las organizaciones religiosas - y en
especial católicas - 1)13.1'13. que presten ayuda humarrí, taria;

Organizar la ayuda a los desertores del ejército portugués;

Iniciar una campaña de contrapropaganda para rebatir los are;umentos
de quienes pretenden que ayudar a los movimientos de liberación
a ayudar al comunismo;

ix)

x)
mendaces
equivale

v) En colaboración con 10G movimientos de liberación, trabaj('lr en
iniciativas en Gran escala tales como la publicacion de libros escolares o la
entrega de redioemisoras ele largo alcance;

xi) SWllinistrar personal calificado para trabajar en Africa a favor de
los movimientos de liberación, a condición de que si el Comité de Apoyo
desea patrocinar a un voluntario, examine muy atentamente su orientación
política y su aptitud para el tipo de trabajo requerido.

vi) Difundir ampliamente entre los gobiernos, los partidos políticos,
las organizaciones humanitarias, etc., la resolucion de las Naciones Unidas
en la que reclama la prestación de apoyo a los movimientos de liberación;

La Conlisión desea subrayar que esas propuestas no son en manera alguna
exhaustivas. Conviene recurrir a todos los medios posibles, a todos los grupos
y sectores de la población.

5. Clases de aYUda
--_.---~ __ .-

La Comision recomienda que se preste apoyo:

i) En metálico, enviado directamente a los movimientos de liberación,
para que se destine si se lo desea, a un proyecto determinado. En tal
caso, habría. pocos probl.emas , La Comisión tomó nota de que el Fondo
Internacional de Defensa y Ayuda estaba dispuesto a aportar su contribución
asegurando la transferencia de fondos de Europa a Africa;

ii) En lo concerniente a la ayuda material suminist.rada, la Comisión
llegó a un acuerdo con respecto a que los movimientos de liberación deben
tener el derecho absoluto de decidir qué clase de ayuda material necesitan.
Se subrayaron, en particular, las siguientes necesidades: uniformes, botas,
alimentos en conserva, medios de transporte, material pedagógico, sangre,
plasma y equipo médico.

La Comisión pidió que los tres movimientos de liberación presentaran al
Comité de Apoyo listas de sus necesidades.
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ii) Que todos los delegados de Europa Occidental, conscientes del
papel desempeñado por muchos de sus Gobiernos que ayudan a los fascistas
portugueses, trabajen para asegurar un apoyo mucho mayor de sus países;

En consecuencia, la Comisión recomienda:

i) La creación de comités nacionales de apoyo en todos los países de
Europa Occidental como medio principal para coordinar las acciones y las
informaciones en el interior de cada país;

iv) Que los comités nacionales organicen cada año una conferencia de
comités nacionales para intercambiar ideas y mejorar la cooperación.

iii) Una estrecha ~olaboración y una asistencia mutua entre los dife
rentes conlités nacionales. Para facilitar esta colaboración, conviene dar
a todos los delegados ante la Conferencia los nombres y direccio~es de
todos los demás delegados j

ii) El establecimiento de comunicaciones directas y estrechas entre los
comités nacionales, por parte, y los movimientos de liberación, por la otra;

iii) r~lchos delegados desean poder proceder en el porvenir a un inter
carabio de experiencias y de propuestas.

ii) Ciertos delegados prevén Mficultades para el envío de la ayuda de
Europa a Africa;

D6cpués de discutir todas esas cuestiones, la Comisión recomienda:
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i) Que todos los delegados a esta conferencia consideren como un deber
y una manera positiVa de manifestar su solidaridad, la movilización del
apoyo material masivo a los pueblos de las colonias portuguesas;

i) Muchos deleGados tuvieron ciertas dificultades para recibir
'información de los movimientos de liberación sobre el desarrollo de la
lucha y las necesidades de los movimientos;

Se propuso la creación de una especie de oficina de información En Europa
Occidental.

Euchos delegados subrayaron la necesidad de mejorar la cooperación, por las
razones siguientes:

N.B. La Comisión ap'Lazó la discusión de la propuesta de establecer una or'ganí.zací.ón
central de manera de tomar conocimiento de las opiniones de la dirección
de los movimierrtos.

7. Conclusiones



iii) Tal apoyo debe obtenerse mediante la movilización de la opinión
pública, por la acción política, por todos los medios posibles y a través
de toda clase de organizaciones, incluidos lOb medios propuestos en este
informe;

iv) Para coordinar la campaña de movilización en cada país, los comités
nacionales de apoyo deben ser establecidos donde a(m no existan para asegurar
la difusión de información y estimular las actividades de todas las fuerzas
progresivas de esos países;

v) Que los comités nacionales trabajen en estrecha colaboración tanto
entre ellos como con 108 movimientos de liberación, mediante tm intercambio
de ideas y de problemas comunes y reuniéndose en conferencias anuales;

vi) L~ creación, en caso de acuerdo, de una oficina o de una secretaría
cen,tral.

La Comisión recibió calurosamente al Sr. Manuel Rohas, del Perú, quien
entreg6 al CONCP un cheque por 3.000 guldens neerlandeses. Esta suma fue recaudada
después de una huelga de hambre de 300 estudiantes que participaron en la
conferencia internacional de la FAO en La Haya.
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Angol,a

Argelia

Austria

Bélgica

Brasil,

APENDICE III

LISTA DE LOS PARTICIPA1'I'TES

M.P.L.A.

F.L.N.

Jrrt~t:nati_qp.~lles. ;Sgr9.
V.D.S.

Comité de soutien ~ la Lutte. des Colonies Portugds8s
et contre l'Apartheid

Q..Q.m.mi s ¡Ü,91LNª.il.QP,?J.~.•Tqst ;hg~. et Paix
;P~t.i. 99mml\.n.i~.t.e,

Centre de Recherches socio-religieuses,
Université de Luvain .

Oomité de la Paz
f..r9.nie. B!'.a.s;iJi,an9_d! J[lfq.r!!1~g;19P,;i..

Españ.

Estad

·tr

\.
Finla

i~

f

Frane

Bulgaria

Oamboya

Canadá

Oanarias (Islas)

Oeilán

Oorea (República Popular
Democrática de)

Cuba

';hecoslovaquia

Dinamarca

Oomité Nacional de la Paz
Oomité de Solidaridad con los Pueblos de Asia y Africa
Unión Nacional de Estudiantes

Movimiento por la Autodeterminación y la
Independencia (MPAIAC)

Oeylon Peace Oouncil,
Afro-Asian SolidarIty Association

Oomité Coreano de Solidaridad Afroasiática

Movimiento por la Paz y la Soberanía de los Pueblos

Oomité Ohecos lovaco de SolidE·:t'idad Afroasiática

Partido Comunista
Frit Forum - Partido Social Democrático (PSU)
Socialistas de Izquierda
Liga de la Juventud Oomunista Dinamarquesa
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España Partido Comunista
Movimiento Español de la Paz

Estados Unidos de América Partido Comunista (Qpmmi~iOQ.on.~lack r,i.h~~~~)

{ltri.~~J.~~~~pch.2~2..u1?
~J'r~~~n-:AmeriS?§-!i.:-i.~.?J.9.21!!l-lC_!!tliY~.r§!Y1
fun§.P~9~tl.s2..I1!!!lit~~e on Afpj.~

!31§..ck ~antt!=r ~.Y..

j
¡
I
(

Finlandia

Francia

Grecia

Guinea

Guinea (Bissau)

Hungrí'a

India

Irak

Irlanda

Comité de la Paz
Partido Comunista
Uni6n Nacional de Estudiantes Finlandeses

9.mnitg. N:ªj:.;Ull1-?1. pe §out.i!:ll'l..ª\Lla.J::!utt~ de Libéra~ion
. d.¡;~'!E. 1-.=8_ Col.9.!1i;:B PQrtun".:.:!-p·,;.~l

9pnféQtlªtiQn..G~[1é~ªJ€Ld lJ._:J'ravllj,l. (CGT)
MQl~Y~rnlit+:t. 9~_¡'a. ,T€illo,ª.§.§e CODlUllilll s t-ª-
;P?rtL.Q.9lP.rn-Ll.tli§t~ .
11.niorL.Nªt.i.9u~. <,'1 e q .1i!t.ud.i.a..nt..s.. c1..e .....F.r.aneg"
fªrti, Qilil.ia;Lisj:e Unifié (PSU)
MO\!y§.l}l.~n.1.,9§.._la Po.ix "":_ Q.omité _:.:!l'Lj.-Bna'l"theid
!:1º!lYflm.efl~ ..c~mt~. ~~_ .R(:.cj.~mí::, l~~p.tis~!t1~ti~m~.. et_l?.Q!ll'.

J'?.: ..P.~:J}i

Frente Patri6tico de Grecia
Partido de la Uni6n Democrática de la Izquierda

Parti Democratique de Guinée
ComitÉ National JRDA

Parti Africain de l'Indépendance de Guinée et Iles du
Capvert (PAICC)

Consejb Húngaro de la Paz
Asociación Húngara de Solidaridad

All India Movement for Peace
~~].tlªJ~...~.!.§.ª~ .. 1Jfl~~~ 92.r-gr~_I:?~.
º91p!!!.Qtl_i§..:t. ~arty_of_ ;¡;nd~.§..

ºg.rlgr~§.. Pa.!..y',
Dravida Munnetra Kazhagam Party
JJ1ª...i.?!L~~~giati0t!...fQ.!'_.~.f.r-º-A.sianJ3Ql~.ª?-rit.Y-.

:Lng ~~IL ~?yry~r.E-.º9lJl!.l1iti::,~. foro .P§..?-9§_

Cons8jo Nacional de la Paz y la Solidaridad

Movimiento Irlandés Anti-Apartheid
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¡
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I
¡

Italia

Jap6n

Laos

A.C.P.O.L.
A.C.L.I.
A.N.P.I.
C.G.I.L.
F.G.C.I.
C.I.S .L•
U.I.L.
P.S.I.
P.S.I.U.P.
P.C.I.
pJDist!~_~pdip'~g9~P~~
F.G.S. del P.S.I.
F.G.S. del P.S.I.U.P.
ºJ.QY~n:t!l.' .dell~.JI..·Q.·!r.!.I·
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Comité Afroasiático

Frente Patri6tico Laos
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Madagascar

Mozambique

Namibia

Nigeria

Noruega

Países BajoB

Palestina

Comité de Solidaridad Fifanampiana Malgache
Partido del' Congr-eao de la Independencia de Madagascar
A.K.F.M.

F.R.E.L.I.M.O. 'Frente de Liberaci6n éle Mozambique

Action Group
Ni.@iiai §S'j,19§1:..ri:t-Y_1Q.u:l:J1_ Q.O.l,lN~.i.l.
§pct~LLPi'3m99 r.?:t~~_y:9lJ:t11.

Consejo Noruego para Africa Meridional
Juventud Social Democrática

Comité .AnGola
Fundaci6n Dr. Eduardo Hondl[..l1t:
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Paquistán

Perú

Polonia

Portugal

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda
del Norte

República Arabe Unida

República Democrática
Alemana (RDA)

Repu~lica Democrática de
Viet-Nam

República Dominicana

República Federal de
Alemania

República de Viet-Nam
del Sur

Repu~lica Popular
del Congo

Organización Paquistaní de Solidaridad Afroasiática

C9mité Nationa~ d'Apeel

Comité Polaco de Solidaridad con los Países de Asia
y Africa

Comité Polaco de la Paz

Comité de la Paz
Frente Patriótico de Liberación Nacional (FPLN)
Movimiento Portugués
Partido Comunista
Comité Portugués de Estudiantes
Accaa Socialista Pbrtuguesa

Commitee for Freedom in Mozambique, Angola,
Guinea (Bisss-l!) \

British Conunittee for Freedom in Mozambiqu~

Angola and Guineª
International Defence and Aid Fund
Africa Bureau
Anti Apartheid Movement
Movement for Colonial Freedom'
National Union of Students of England, Wales and

Northern Ireland
Labour Peace Fellowship
Communist Party of Great Britain

Third World Freedom Fighters

Unión Socialista Arabe

Comité de Solidaridad Afroasiática
Comité de la Paz

Comité Vietnamita de la Paz
Comité de Solidaridad Afroasiática

Partido Socialista Popular

Verband Deutscher Studentenschaften (VDS)
Comité Anti-Imperialista (AAK)
Projektgruppe Afrika
Movimiento de la Paz

Comité de Solidaridad Afroesiática

P.C.T.
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Rumania Liga de Solidaridad con los Pueblos de Africa
11~a Ru~ana de Amistad con los Pueblos de Africa y Asia

Conse

Conferencia Panat'r-í.cana de Mujeres

Organizaciones internacionales

Asociación Internacional de Juristas Demócratas,

Fedel

Movin

Orga

Fedel

Unió

Comité de Solidaridad Afroasiática

Movimiento de la Paz

Arrican National Congress (ANC)

Delegation Patriotes S. Tomo

Comité de Solltlé:lridad Afroasiática
Comité de la Paz
Comité de Organización de la Juventud (CYO)

Fédération Universelle des Association
d'Etudiants

Mouvement anti-Apartheid de Géneve
Mouvement Soutien aux Peuples Angola, Mozambique
Guinete Bissau

Partido Social Demócrata
Juventud Social Demócrata
Comité de la Paz
Uppsala Sydafrikakommitte
Partido Comunista

Gobierno de la República Democrática del Sudán
Comité d~ Solidaridad Afroasiática
Comité de la Paz
IChartoum Africa Society
Unión Internacional de Estudiantes

Consejo General de Zambia

Parti Socialiste Destourien

Liga Yugoslava para la Paz, la Independencia y la
Igualdad de lo s Fueblo s

Alianza Socialista

Z.A.P.U.

Santo Tomás y Príncipe

Sene~al

Siria

Sudáfrica

Sudán

Suecia

Suiza

Túnez

Unión de Rep~blicas

Socialistas Soviéticas

Yugoslavia

Naciones Unidas (Comité de los Veinticuatro)

OUA (Organización de la Unidad Africana)

Zambia

Zimbabwe
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Consejo Mundial de la Paz

Federación Mundial de la Juventud Democrática

Federación Sindical Mundial

Movimiento Panafri~o de la Juventud

Conferencia ~ana por la Paz

Organización de Solidaridad de los Pueblos Afroasiáticos

Unión Internacional de Estudiantes
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APENDICE IV

CABLEGRAMA, DE FECHA 15 DE JULIO DE 1970, DIRIGIDO AL PRESIDENTE
DEL CCMITE ESPECIAL POR EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO AFRICANO

DA INDEEENDENCIA DA GUINE E CABO VERDE

15 de julio de 1970

CONAKRY

En nombre nuestro pueblo combatientes dirección nacional nuestro partido
'desea dirigir agradecimiento fraternal contribución efectiva prestada conferencia
Roma. Nos sentimos profundamente alentados certidumbre Comité Descolonización
continuará reforzando todos los medios a su alcance acción concreta a favor
nuestro pueblo hasta liberación total nuestro país odiosa dominación colonial
portuguesa. Consideración muy distinguida.

Amilcar CABRAL,
Secretario General, PAIGO
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