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i. 

EL PROBLEMA DEL ESTADO NACIONAL EN AFRICA: ZAIRE Y SENEGAL 

INTRODUCCION 

El problema del Estado-Naci6n es uno de los malti-

ples problemas que aquejan a Africa y en cierta medida a Asia 

Continental. Parece no ser un fen6meno que afecte demasiado a 

otras áreas del planeta como América Latina por estar estas 

sociedades constituidas por grupos relativamente homogéneos; 

tampoco constituye un gran problema de los pafses desarrolla-

dos. Si bien en muchos de estos pafses existen diversos gru-

pos etno-culturales, se ha llegado a una relativa estabilidad 

y participaci6n democrática, o bien la existencia de minorfas 

no obstaculiza el desarrollo de estas sociedades (en el primer 

caso podemos contar a Bélgica y Yugoslavia y en el segundo a 

la Gran Bretaña, lspaña, Francia y los Estados Unidos). 

En Africa y en Asia el estudio del estado-nación es 

de importancia básica para poder tener una idea más clara del 

subdesarrollo y sus características peculiares en estas áreas. 

Y es justamente la carencia de un estado nacional en Africa o 

la coexistencia de mOltiples naciones dentro de un estado 

africano lQ que esta disertaci6n tratará de esbozar en térmi-

nos generales. Se pretende demostrar a lo largo de todo el 

trabajo como esta caracterfstica de prácticamente todos los 

estados de Africa Negra ha tenido implicaciones de enorme re-

levancia en el quehacer polftico, econ6mico, y cultural del 

área. No olvidamos los problemas a los que se enfrentan todos 

los paf ses subdesarrollados, i .e., dependencia externa (econ6-

mica, tecnol6gica, polftica, militar, cultural, etc,), econo--

mfas monoproductoras y de subsistencia, neocolonialismo, ines

tabilidad política por mencionar algunos pero en los casos de 
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Africa Negra y Asia habrfa que agregar la carencia de un esta

do nacional y por lo tanto de unidad nacional, lo que consti-

tuye uno de los obstáculos fundamentales para las eventuales 

per-spectiva-s de· estos continentes. 

Al hablar de Africa nos vemos precisados a hacer 

una división entre dos grupos de pafses que tienen caracterfs

ticas bien definidas y diferentes entre sf. Por una parte, 

tenemos a Africa del Norte que abarca la ribera del Mediterrá

neo y noroeste del continente en la costa atlántica y consti-

tuida por pafses de cultura árabe desde Egipto al noreste a 

Marruecos en el noroeste. La segunda gran división correspon

de a los pafses del resto de Africa situados al sur del Sahara 

y que para diferenciar llamaremos Africa Negra. Esta área 

está constituida por más de 40 pafses y para efectos de nues-

tro estudio la principal diferencia con Africa Arabe es que 

aquf la población es eminentemente negra, aunque dividida en 

diversos grupos étnicos o naciones con sus caracterfsticas 

1 ingUfsticas y culturales propias (muchos grupos, sobretodo 

del norte de la región son principalmente musulmanes). Al 

hablar de Africa durante esta exposición nos estaremos refi-

riendo a Africa Negra. Los pafses árabes del norte del conti

nente suelen colocarse dentro del panorama del Mundo Arabe, y 

pocas veces se hacen estudios conjuntos de ambas regiones a no 

ser que sean de carácter ffsico�geográficos. 

Para apreciar la incongruencia del estado africano 

con la realidad objetiva de los países africanos, el primer 

capitulo tratará sobre el surgimiento y evolución de los esta

dos nacionales en Europa como resultado de los factores que le 

son propios, es decir, como resultado de una contradicción de 

clases en los albores del capitalismo productivo y una necesi-
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dad objetiva para preservar las relaciones de producción exis 

tentes. Trataremos también sobre la colocación de este mismo 

estado sobre una base que no corresponde a las condiciones 

reales de los paf-ses africa-nos. 

El segundo capftulo recorre de _una manera general 

la historia africana desde los tiempos pre�coloniales hasta 
el perfodo de la descolonización y época actual. Nos servirá 

para apoyar uno de los puntos fundamentales del trabajo: antes 

de la I legada de los europeos, Africa contaba con sistemas so

ciales y polfticos bien establecidos, jerarquizados y organi-

zados. Los europeos dividieron y separaron área� de dominio 

con su reparto colonial causando en gran medida los problemas 

actuales del continente africano. 

El capftulo 111 hablará sobre los problemas que nos 

ocupan, i.e., la ausencia de la unidad nacional en los estados 

africanos como uno de los principales obstáculos para la 

creación de una· Africa con mayores perspectivas de desarrollo. 

Abordaremos el tema de la cuestión nacional en los estados 

africanos como uno de los principales obstáculos para la crea

ción de una Africa con mayores perspectivas de desarrollo. 

Abordaremos el tema de la cuestión nacional y su relación con 

varios aspectos de la vida política africana, asf como su re-

lación con grupos étnicos existentes. 

Finalmente haremos un breve estudio comparativo 

entre dos estados africanos: Zaire y Senegal. Uno de régimen 

militar unipartidista y otro de régimen civil pluripartidista 

y veremos cómo la convergencia plurinacional afecta el queha-

cer político. 
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Concluiremos con algunos comentarios acerca de las 

perspectivas futuras del continente y mencionaremos la impor

ta-ncia de la unidad nacional en los estados si han de contem

plar un desarrollo nacional auténtico. 
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CAPITULO 1 

SURGIMIENTO Y DESARROLLO D EL ESTADO MODERNO 

Actualmente no hay territorio en el mundo que no 

sea un estado o que no forme parte de un estado. La gran ma

yorfa de los estados cuentan con sf�temas polfticos muy simi

lares en cuanto a naturaleza, organización, funcionamiento, 

ideologfa, etc. Todos ellos obedecen a un patrón común de 

origen y si bien tienen diferencias entre �r (monarqufas 

cons�itucionales, repúblicas parlamentarias bi- o multiparti 

distas, etc.), todos obedecen a un concepto que trataremos de 

esbozar aquf de manera general, concepto sin el cual no po-

drfamos comprender la realidad africana en su totalidad. No 

se pretende llegar a un conocimiento completo de Africa Negra, 

pero si tener una idea clara del estado africano para poder 

anal izar el objeto de esta disertación: el problema del estado 

nación en esta área o el no funcionamiento del estado africano 

(pro�ucto del estado europeo) debido a la existencia de diver

sas naciones o etnias dentro de cada uno de los países afri-

canos. 

Para llegar a este punto, es necesario enmarcar el 

concepto dentro de la realidad europea, pues es en este conti

nente que el estado surge, se desarrolla y se consolida como 

producto de una evolución histórica propia, que no obedece a 

otras realidades rmucho menos a la africana. 

En cuanto a la nación, hay muchas maneras de defi-

ni r 1 a: un pueblo que perXenece a un mismo 1 inaje biológico, 

según el concepto nazi; un pueblo unido por lazos culturales, 

histórico y filológicos, diría un inglés; o una reunión de 
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individuos 1 ibres que sin diferencia de credo o raza desean 

vivir bajo un mismo gobierno, para la mentalidad norteameri

cana (mientras que un americano espera que nadie le mencione 

el problema del negro, ni sus leyes migratorias 1 ). Es muy 

diffcil dar una definición precisa, aunque de manera general 

yo dirfa que es u� grupo de individuos con pasado y presente 

comunes, asf como una misma proyección del futuro y que des

de luego viven bajo un gobierno coman para el mantenimiento 

del grupo. 

Sin embargo, el estado europeo surge -y esto deb� 

mos tenerlo muy presente- de una base de nacionalidad, que a 

su vez debe someterse a una forma de gobierno determinada. 

Pero también evoluciona gracias a fuerzas económicas y soci� 

les especfficas que se originan a finales de la Edad Media, 

y que le dan el distintivo inequfvoco de estado. 

a) La Edad Media

El mundo medieval estaba caracterizado por una

economfa y poder local istas. Como dice Crossman, cuando fal 

tan las comunicaciones rápidas (a diferencia del estado mo-

derno), "el gobiern .o se descentra! iza automáticamente y cae 

en manos de los propietarios agrícolas locales112 Y preci

samente, la economfa medieval es agrfcola y localista, dedi

cada � sati�facer las necesidades del feudo que consistfa en 

la morada del señor feudal, la aldea que rodea a ésta y las 

tierras aledañas que abastecían el consumo de la aldea y del 

señor feudal y su fami I ia. 

Durante este perfodo en Europa Occidental y Orie� 

tal la vida se concentraba alrededor de estos feudos, que si 
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bier. diferfan en cuanto a tamaño, organización, etc. , tenfan 

caracterfsticas semejantes. Cada propiedad feudal tenra un 

señor, pues "no habfa señor sin derra ni tierra sin señor 113, 

La ��opiedad estaba dividida en dos partes: una, que consis-

tfa en la heredad del señor feudal, y otra que era trabajada 

por los siervos para su subsistencia, aunque tenfan que dedi

car algunas jornadas de la semana al trabajo de la tierra del 

señor. Este, además de tener propiedad sobre la tierra, tam

bién la tenfa sobre los siervos y sus familias, podfa dispo-

ner de sus cosech-as o parte de e 1 1  as, como pago de tri bu tos e 

impuestos, a grado tal q�e una viuda tenfa que pagar cierto 

impuesto si quería contraer nuevas nupcias o si su deseo era 

perrianecer viuda4, También disponía de los hombres de la 

gleba para la protección del feudo o para realizar alguna em

presa militar. Si el siervo querfa conservar su pedazo de 

tierra tenfa que entregar parte de su producto al señor y la

borar sus propias tierras, 

El estado, en su concepto actual todavfa no exis-

tfa, pero el mundo feudal contaba con una serie de jerarquiz� 

ciohes que"organizaban y mantenfan el status quo de entonces, 

Habla casos en que determinado feudo formaba parte de un feu

do todavfa mayor y por lo tanto tenfa todos los deberes de un 

vasallo para su señor. Este tipo de jerarquía culminaba en 

el rey, que en teorfa lo posefa todo pero que habfa cedido 

las �ropiedades a barones a cambio de ciertos servicios, Mu

chas veces los barones tenfan más de un feudo y vivfan en to

dos ellos en ciertas épocas del año. Era un sistema que de�

pencía para su existencia de la propiedad privada que es uno 

de los pilares del estado moderno como veremos más adelante, 
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La segunda gran institución medieval era la lgle--

sia, dueña espiritual del mundo occidental. Mientras que las 

ec_on_omfas y los poderes poi fticos e-ra-n desc;entral izados y lo

cal ista:;, la Iglesia era una verdadera institución universal. 

Centralizada en Roma, contaba con clérigos en las más peque-

ñas aldias europeas y ejercfa un perfecto control sobre la 

educación, cultura, 1 itera tura y filosoffa. Todos los seña-

res y reyes bu�caban la bendición papal para legitimar su 

·gobierno; todo tipo de empresa, fuese militar o comercial

también requerfa del beneplácito papa- 1 .  Un feudo cristiano

era un feudo civilizado y cualquier disputa que éste tenfa

con otro feudo era solucionada por la instancia papal. La 

polftica, entonces, era parte de la teologfa. La Iglesia Ca

tólica era la gran detentadora del poder espiritual del que

se desprendfa el poder temporal. Este poder, a manos de los

reyes y señores feudales, defendfa a la Iglesia mientras que

ésta cedfa su poder temporal a los señores. Era la perfecta

alianza.

b) Capitalismo Incipiente

Ya se sabe que la economfa medieval era localista

y descentra] izada. Los feudos eran autosuficientes y el poco 

comercio entre uno y otro se realizaba a nivel de trueque. 

Pero en la alta Edad Media (a partir del siglo XI 11 aproxima

damente) comienzan a surgir cambios que favorecían eventual-

mente la unidad nacional que abogarfa por la creación de esta 

dos nacionales soberanos e independientes de la burocracia 

romana. Durante la Edad Media se acumulaban enormes riquezas 

en oro y plata que generalmente permanecfan inactivas e impr� 

ductivas por el poco desarrollo de lo que se conoce como 
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economfa internacional. La economf.a localista y de trueque 

favorecían esta acumulación improductiva pero pronto esta ima 

gen desaparecería con el surgimiento del comercio· internacio

nal. Las cruzadas, empresas militares para resca .. tar los. lu-

gares santos de manos de los infieles, iban acompañados de un 

gran deseo de saqueo, pillaje y enriquecimiento. Estas incur 

siones trajer.on de·los pafses de Orienl:'e Medio nuevos estilos 

de vida, vestimentas_, sedas, joyas, alimentos, entonces exó-

ticos, que encontraron acomodo entre las clases poderosas de 

Europa (miembros de la Iglesia y señores feudales). La dema� 

da que posteriormente nacerfa por estos productos hizo que se 

extrajeran las monedas de las arcas feudales y clericales pa-

ra adquirirlos. Comenzaron a florecer ciudades comerciales 

con sus respectivos comerciantes. Ramón Tamames nos habla de 

las verdaderas reinas de la época: Venecia, Pisa, Amberes, 

Brujas, Amsterdam, ciudades de re�epción, venta y distribu-

ción de productos exóticos a toda Europa desde los pafses 

nórdicos hasta el sur de España y Rusia5 • 

También esta es la época (siglos XIV, XV y XVI) de 

los comerciantes intermediarios que compran los productos y 

los venden y distribuyen en las cortes europeas. El los son 

los que activan el dinero y obtienen ganancias de sus empre-

sas comerciales, convirtiéndose de esta manera en los prime-

ros burgueses y banqueros de la historia (clase media de en-

tonces). 

Ya se conocen los banqueros Welster, Hochstetter, 

Fugger, etc. y a mediados del siglo XVI Amsterdam se convier

te en un verdadero emporio comercial y financiero (la primera 

bolsa de valores del mundo desarrollada por los judeo-sefardi 

tas expulsados de España (Teixas, Mendes�Coutinho, Rodrfguez 
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Esta es una nueva clase que no es aristócr� 

ta, ·ni sierva, ni campesina, ni clerical, pero que poco a po

co se convertirfa en el principal y más poderosa clase, pilar 

de las instituciones poi íticas d-el estado moderno, 

Las nuevas rutas marítimas contribuyeron también 

al gran cambio operado en Europa en los siglos XV y XVI. Las 

empresas españolas y portuguesas a Africa y América: inglesas, 

francesas y holandesas a Africa, India, Indonesia y América 

trajeron a Europa una infinidad de productos nuevos (sedas, 

pieles, joyas, metales preciosos, especías, etc. ) que 1 lena-

rían los mercados y enriquecerían más a la nueva clase capit� 

1 ista-mercantil ista. La creación de las Compañías de las 

Indias Orientales y Occidentales dominarían el comercio y la 

actividad económica de la época. Y esta incipiente formación 

de imperios coloniales serta decisiva en el surgimiento de 

los primeros estados europeos y del mundo (aunque recordemos 

que ya existían estados milenarios en China -Cathay-, Persia, 

Abisinia, etc. ). 

Todos estos cambios evidentemente tenían que sur-

tir efectos en la mente de los hombres y por lo tanto en sus 

instituciones polftico-religiosas. El mundo cerrado, estáti

co de la Edad Media y sus consecuentes ideas cerradas y está

ticas no favorecían al nuevo dinamismo económico de Europa. 

La nueva actividad comercial requería de una mayor libertad 

de acción, movimiento y pensamiento que el que ofrecía el do1 

ma cristiano de sumisión al rey y al papa en la Edad Media. 

En todos los países europeos era condenada la usura como ofen 

sa a Dios y los edictos papales asf la calificaban, Sin em-

bargo, sin·esta usura, ni el comercio ni !os comerciantes hu-

bieran florecido, Los Fugger, los Welster, los Teixas en rea 

1 idad no eran más que usureros (banqueros, prestamlstas, 
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ínte�mediarios) que tentan que obedecer a la evolución mate

ria! de Europa, 

Bien ·dice 1/on Martin que los grandes e-ambi.os se 

dan a finales de Tas grandes épocas y el perfodo que ahora 

nos ocupa no es la excepción7, La Reforma y los diversos mo 

vir,;ientos religiosos que escinden la vida civil y la vida 

cleri cal, la lenta formación de los estados na,donales, la 

imprenta y la consecuente dlvulgación de la cultura, el acce 

so a la educación, la li.ber;i!ización de las artes, la li.te-

r a t u r a , 1 a e l en c i a , e 1 de s a r ro 1 ! o ·d e n u e va s i d e a s p o 1 r t i c o - - 

filosóficas, etc., son los gr;indes cambios que poco a poco 

enterrarfan el viejo orden feud�l dando Jugar a l;i formación 

de los estados nacionales, 

Y todos estos cambios obedecen a las condiciones 

ma�eriales que se desarrollaban, L;i nueva clase burguesa 

mercantilista necesitaba 1 ibertad y fue esta 1 ibertad que 

hizo a Enrtque Vll l romper··el yugó papal, no solamente movi

do por caprichos matrimoniales (la flota inglesa Incursiona

ba ya con éxito por los mares del globo y necesitaba benepl! 

ci tos para hacerlo con liber.tad). 

La pri . mer;i re11oluci.6n cient·ffic;i, la llam.ai;la "re

volución copernicana" por Bertrand Rusel 1, es producto de 

este pensami.ento que se bastaba con la explicación arlstoté- 

1 ica y de Aquino sobre el orden de las cosas. Maqula11elo 
fue uno de los primeros precursores del Absolutismo monár•• 

quico y no tardaron en seguirle pensadores afines en todos 
los pa·tses de tu ropa, Y es a.qut que nos detenemos a anal i•

zar el estado absoluto � las condiciones que le dan vida, 
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8. 

Para abordar la formación rlel es tado nacional, es

necesario comprender los puntos an teriormente mencionados con 

un breve esbozo sobre la formación de las clases socio-econó 

micas que son otro de 1os soportes fundamentales del es tado 

moderno. 

En la época a la que nos referimos, comenzaron a 

delimi tarse más claramen te las clases que ahora conocemos, y 

esto debido a las revoluciones agrfcolas y a la industria. 

Durante el auge de las ciudades comerciales surge 

la primera división del trabajo entre la ciudad y el campo, 

p�es el campo pasó de ser au tosuficiente a gran abas teceóor 

de alimentos para esas ciudades. Se empezaron a cul tivar 

tierras an tes abandonadas pero que eran propiedades de la 

Iglesia o de los feudos por una renta anual por su uso. De 

es ta manera el campesinado se libera de su posición servil y 

ahora es dueño de su trabajo y su produc to. Y el señor feu

dal prefiere ahora ren tarla a campesinos que ocupar a es tos 

en sus propias tierras. Recuérdese que el señor ya conocra 

los placeres del comercio y refinaba sus gustos cada vez má� 

por lo que le era más ú til recibir el pago por el uso de sus 

tierras para pagar sus demandas por productos orien tales y 

ultramarinos. 

Uno de los elemen tos que contribuirfan a dar tér

mino a la época feudal es la emancipación de los campesinos 

en el siglo XIV debido al aumen to del valor de su fuerza de 

trabajo (efec tos de la Pes te Negra de 1348 que mató a cerca 

de la mitad de la población europea) y ln consecuen te toma 
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de conciencia acerca de l valor de su trabajo. Esto hizo que 
los campesinos organizaran revueltas contra los sefiores feud� 

les liberándose de l yugo del feudo y dándoles libertad de mo
vimie-nto y posesi-ón de su propia fuerza de trabajo qu-e ahora 

podrla vender como le p laciese en e l  campo o en las cf�dades, 

La Industria también tuvo sus cambios. Con la 

prosperidad de las ciudades, lo que antes eran industrias ca

seras (oficios, artesanos) y autosu ficlentes, ahora se conYeL 

tfan en Industrias -aunque todavla pequefias• que abastecerfan la 

demanda de las ciudades, La división de clases empezó dentro de 

los tal leres artesana les pues cons(stta en el maestro, duefio de 

la materia prlma, las herramientas y el producto; el jornalero, 

trabajador asa lariado y el aprendiz, que se Iniciaba en el oficio 

como ayudante y a veces viv[a en casa del maestro y que recibta 

como psigo ropa y alimentos. En las primeras etapas de este cambio 

unos afies bastaban para ascender de aprendiz a jornalero y otros 

pocos para que el jornál� ro pudiese montar su propio tsil ler 

aparte, También en esta 
primera etapa se formaron-los primeros gremios por oficios que 

protegtan a maestros, Jornaleros y aprendices por igual 

de una ciudad d·etermina<;l·a contra una competencia foránea. 

Sin embargo, esto no tardarta en cambiar, Los 

maestros más prósperos lograban un poder personal más fuerte y 

Hempezaron a mirar d�sde lo alto a sus hermanos menos afor� 

tunados y terminaron formando sus gremios exclustvos"8 , Ah[ se 

rompe la trad-ic[onal escalada aprendiz�jornalero-maestro 

quedando en aprendiz-Jornalero, Muchas veces los gremios de 

maestros dejaban de prod·uci.r para d·edicarse al comercio que-� 

d·ando más imposibi. 1 i_tados de alcanzar la categorfa d� maes-. 
tros, los aprend,[ces y jornaler·os, Y en el siglo XV muchas 

ciudades de Europa estaban controladas por estos gremios mayores 
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y que necesitaban imponer legislaciones que protegieran sus 

actividades comerciales y productivas, 

Ya todo esta li.sto para la llegada del rey absolu

to como prlmera forma de estado nacional. Las clases ya est� 

ban formadas y tenfan que permanecer asl, El Campo ya estaba 

igualmente dividido y era proveedor de jornaleros a las ciu-

dades. 

La nueya burguesta necesitaba libertad para produp 

cir y comerciar, pero también necesitaba seguridad y orden en 

ias ciudades y en las carreteras, Si querfa mantener su mon� 
polio en tal o cual ciudad o región necesltaba eliminar la 

competencla extranjera de la Liga Hanseática o del comercian

te venido de Génova, Los que antes eran de Lyon o Tou louse 

ahora se sentfan franceses¡ IQs de Chester y Canterbury ahora 

eran ingleses. El rey, por su parte, vefa acrecentar su po-

der y querfa consol (darlo, El ejército feudal (mercenario y 

saqueador) no darta la suficiente protección a los burgueses, 

pero si estos financiaran las arcas reales, entonces el rey 

podrla pagar un ejército bien entrenado que también utiliza-

rfa las nuevas técnicas milltares (armas de fuego, pólvora). 

La Corona podría a la vez, proteger los intereses de los bur

gueses y consolidar su poder hegemónico, 

El sentido de nacionalidad era explotado como ide� 

logla para unir a franceses, holandeses, ingleses, para pro-

teger industria y come.rcio nacionales, para eliminar regula-� 

ciones locales en detrimento de las ac tividades de los nuevos 

burgueses, para asegurar fronteras y por lo tan to mercados en 

contra de productos extranjeros, etc, Y el rey, si contaba 

con sufi.ciente fuerz.a podrta serl(ir de lnstrumento p;ira legi� 
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lar a favor de Jas nuevas tr ansformaciones socioeconómicas, 

Para ª.':recentar la al lanza entre el rey y las nue-

vas clases, la Iglesia fue despojada paulatinamente de su in--

fluencia en los nuevos estados nacionales, Roma medraba las 

riquezas nacionales y, como ya he dicho, impugnaba las nuevas 

actividades lucrativas por temor a perder su rieuqza y por lo 

tanto su fuerza. No se trataba de eliminar el poder temporal 

cedido por Dios a los gobernantes de la tierra, Tomando en 

cuenta el arraigo que tenla la fe cristiana en las masas, hap

bfa que usar la idea de poder temporal en manos de los reyes 

para canso! idar su poder. De aht nace el concepto del "de re-

cho divino de los reyes 119 , 

Y asr nace la primera forma de estado nacional. 

Como se puede apreciar es un proceso lento y no sin tropiezos, 

No se puede dar una fecha precisa, pues esto ha tomado •iglos. 

Francia e Inglaterra, desde la más remota Edad Media tenfan 

reyes, pero se consolida su poder durante los siglos XV y XVI. 

Notemos también que ahf donde las ciudades comerciales eran 

realmente fuertes, no se forman los estados nacionales hasta 

el siglo XIX (Italia y Alemania), Por otro lado, en España y 

Portugal, el proceso es mucho más lento y cuando Francia e In

glaterra eran estados parlamen tarios, la pentnsula Ibérica 

vivfa baJo una anarquta quasl-feudal, 

Surgen también, y como rpoducto de su época, los 

pensadores po11ticos �ue escriblrfan Justificando la central i

zación del poder en la insigne del rey, que asimismo represen

ta fa soberanta nacional de los nuevos estados y es stmbolo de 

unidad nacional. Machiavell i y Bodin ya habfan hablado del 

hombre libre y del govierno del mismo hombre. Pero se�fan 
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Thomas Hobbes y John Locke, ingleses ambos, los que escribi-

rfan sobre la naturaleza y necesidad del estado absoluto. Si 

bien ambos parten de diferentes bases en sus discursos polf-

ticos, l legan a conclusiones similares acerca tle1 soberdno y 

su papel en la sociedad. 

Thomas Hobbes en su leviathan, habla del hombre 

como una máquina, no como de un ser de origen divino, lo lla

ma producto de la Naturaleza 1 º
.-- Y como producto de tal, el 

hombre es ambicioso, malo, injusto, y que si se le dejara ac

tuar por si solo serfa igualmente injusto con sus congéneres. 

De ahf la necesidad de un apara�o estatal personificado en la 

figura del rey, El rey necesita una autoridad que limite los 

impulsos naturales del hombre y los obligue a actuar positi--
11 vamente y en aras de una foociedad próspera Hobbes habla 

de un rey absoluto y quasi-tiránico que mantenga a los hombres 

sometidos · (y aqur·· demuestra ser un hombre de su tiempo) pero 

que le de libertad de hacer lo que le plazca en su vida siem

pre y cuando sus instintos naturales no afecten el bienestar 

nacional. 

Por su parte, John Locke, parte de una naturaleza 

más benigna de los hombres, Estos también son producto de la 

naturaleza, pero son raciona!es {o más racionales que el hom

bre de Hob�es) al ser capaz de convivir en sociedad, Para 

Locke, el estad9 es producto de una comunidad que _desea un

gobierno pues reconoce su util [dad . Locke no considera, a di 

ferencia de Hobbes, al estado como un Leviathan absoluto y 

despótico, más �ien su Leviathan es producto de la I ibre vo--

! untad de los hombres, es un contrato civil . Sin embargo, la

.esencia de ambos estados es simtlar. Ambos obedecen o deben

su creación a la voluntad de la nueva clase burguesa que les

permita actuar con libertad. Ambos filósofos hablan de los
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"derechos natura\es 11 de 1i.bertad, propi_edad, actividad, pero 

es evi�ente que ya para ento�ces la sociedad estaba bien divi 

dida en clases y eran pocos los que realmente gozaban de esos 

derechos. Por l o  tanto el estado sólo benefi�laba a éstos. 

Y ni el" estado de !lob_bes ni el _de Locke (al menos ellos no lo· 

expresan) se preocupan por el bienestar nacional (educación, 

sanidad, etc. ). 

Se puede hablar de muchos autores tanto filósofos 

como politice� o c (enttficos que sientan las bases que forta

lecertan al estado civil (Descartes, Spinoza, Dlderot, Hume, 

Berkeley, Newton, etc,) , Pero me he conformado con mencionar 

a dos fllósofos-pol{ticos que a mi juicio son básicos por ser 

el primero, el último representante de lo que podrfamos !la-

mar corriente renacentista de pensamiento, y Locke -que sienta 

las primeras bases de pensamiento iluminista del siglo XVI 11, 

que tanto influirla en Europa y·América, 

d) Estado Nacional Moderno

Si bien durante el pertodo mercantilist.i se necesi

taba un rey fuerte que protegiera \os mercados nacionales, el 

panorama de nuevo cambiaba, Con el auge de las rutas transop 

ceánicas, los países europeos se e nriquectan y acumulaban 

enormes riquezas en met.i\es preciosos, A la par que se desa

rrollaba el comercio la industria también despegaba y se emp� 

zaban a conocer los frutos de la división del trabaJo, pero 

1 legó un momento en que la protección de los mercados naclo�� 

nales por parte de \as autortdades ya no era útil pues si an• 

tes esta protecciOn servia para enriquecer a la nueva clase y 
convertir a la nación en potencia mercantil, en el si.glo XVl_ll 

(mpedta el enrlqueclmlento y Adam Smlth nos dice porque en su 

tercer capitulo de 11La Riqueza de las Naciones", Con el 
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desarrollo de la división del trabajo aumentaba la productivJ_ 

dad pues pueden elaborarse más productos empleando a varios 

trabaJadores �n diferentes etapas de la producción que un so

lo hombre dedicándose a todas las fases de la misma. Con el 

proteccionismo nacional se abastece el mercado doméstico y 

mientras esto se logra, los productores se benefician y bene

fician a la sociedad, perd cuando el mercado se satura, este 

aumento de la productividad resulta contraproducente pues el 

aumento de la oferta reduce los precios y los beneficios dis

minuyen. Por esto Adam Smith, como pensador de la nueva eta

pa capitalista, dice que los mercados sobreprotegidos impiden 

la prosperidad de la nación y desestimula al productor nacio

na 1 12. 

Y esto es lo que pedfa la acaudalada burguesía eu

ropea en el siglo XVIII: una nueva libertad que le permitie-

ra llevar sus productos allende las fronteras. La nueva divi 

sión del trabajo tanto nacional como internacional, estimula

da por el comercio que lleva al aumento de la productividad y 

de la riqueza de las naciones y de los burgueses era la nueva 

corriente económica. y lo que se requerfa era un gobierno que 

solo se dedicara a proteger estas actividades. Por esto el 

nuevo grito era "laissez faire, laissez passer, le monde va 

de lui memeM (dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina por 

si solo). Y eso mismo sucede en los estados nacionales euro

peos, Los aislacionistas Estuardo� son sustituidos por la 

casa Hanover controlada por la Cámara de los Comunes (banque

ros, propietarios productores, abogados, etc,), y el débil 

control de Luis XV en Francia es señal inequívoca del cambio. 

América del Norte no tardaría en exigir los mismos principios 

y pronto también los pensadores 1 lbercarios latinoamericanos 

comenzarfan a fraguar en sus mentes las ideas de libertad e 
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independencia con gobiernos estereotipos de los nuevos esta-

dos burgueses parlamentafios (Inglaterra), 

La Revolucí6n ·Francesa de 1798 no fue sino produc
to del avance de las fuerzas productivas muy similar a la Glo 
riosa Revolución _de 1688 en Inglaterra� Era tal. el desarro-
llo de las fue�zas productivas que necesitaban de �nstitucio

nes y legislaciones que -las representaran, las legitimaran y 
las perpetuaran para beneficio de la nueva clase. Y era esta 
nueva clase la que tenfa que encargarse de legitimar sus pro

pias acciones, Ya en el siglo XVII lo lograban en Inglaterra 
.a través de la Cámara de los Comunes y a finales del XVI 11 

los partidarios de Napoleón también pertenecfan a esta nueva 

clase. Lo mismo sucedía en Escandinavia, Holanda Norteaméri
ca, etc. 

Podríamos ya empeza; a hablar sobre la naturaleza 
del estado moderno, para l-0 cual, creo, todo lo anteriormente 
dicho servirá para comprender mejor su esencia. Sin embargo, 

haré todavfa un breve esbozo de las fuerzas productivas del 
siglo XIX, cuando entran al perfodo imperialista y cuando el 
estado moderno se reafirma realmente antes de hacer, en el 

próximo apartado los comentarios sobre su naturaleza, 

En grado mayor o menor, pero prácticamente todos 
los estados europeos occidentales vivfan bajo regfmenes eco

nómicos capitalistas en los albores del siglo XIX que no ta.r:, 
darfan en convertirse en verdaderas potencias mundiales, co
lonizadoras, explotadoras y exportadoras en io que Lenin lla

ma el Imperialismo o fase monopólica de capitalismo,. 
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El s i glo XIX fue el s i glo que pe rtenec i ó  al cap i -

tal ismo por completo e Inglaterra marchaba a la cabeza de las 

nac i ones capitalistas europeas, como pafs cuna de la Revol u-

ci 6 n  In dustr i al .  Este fenómeno socio-económico , no  J o  nega-

mos, aumentó la product i v i dad y la riqueza de las naciones 

pero a costa del padecimiento ,  hambre y m i seria que impuso a 

millo nes de seres humanos que se h i c i eron sui generis del ca

p i talismo a través de las inst i tuciones polfticas que se f or

talecieron en ésta época. 

Hubo grandes adelantos. Se introduj o la producc ión 

en serie a gran escala, primero en Inglaterra y posteriormen

te en toda Europa . Esta producción en serie estimuló indirec 

tamente los grandes inventos como el ferrocarril , el transpo.!:_ 

te mar i timo a vapor. Las gran des ciudades se vefan coronadas 

de enormes ch i meneas fabriles que ser fan distintivo de la 

época. Se amasaban grandes fo rtunas en capital , producto y 

d i nero. Las masas humanas trabaj adoras-obre ras ya se conta - 

ban por millones y en ese siglo ni  los niños evitaban ser 

atraidos a las fábricas como obreros. La producción fue tan 

acelerada que pronto los mercados nac i onales se vieron satur� 

dos por lo que este cap i tal comen zó a internacionalizarse. 

El mundo no europeo _ ya jugaba dos papeles: primero , abaste-

cfa las fábricas europeas de materia� primas , y en segun do 

lugar , serv i a  como mercado de los productos de esas mismas fá 

bricas. Esos nuevos mercados crearon la necesidad de expan-

si6n de la industria europea. Estas necesitaban de capital 

para seguir invirtiendo y p roduciendo , por lo que comenzaron 

a uti 1 izarse los bancos como fuente de ese cap i tal . 

Pronto las industrias más poderosas opacarfan y 

termi narfan por eliminar del _mercado a los productores media� 
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no s y pequeño s, surgiendo as [  los enormes monopol i, os  product_.!. 

vos .  Vi.ene una fusión de l caplta l  pro,;luctivo con e l  capi.tal 

financiero ya en la segunda mita,;! del sig l o  X I X  que Len l n  LL� 

ma "monop-ol to c a pi t a l Jsta'·' .en c.ont raposi. ción a la libre com - -

petencia propia del capitalismo tradi.cional. El reparto del 

mundo entre un puñado de paf ses europeos e s  tamb i én caracte-

rfstica del I mperialismo (como ejemplo t f pico es  e l  reparto 

de Africa en Berl [ n  en 1 88 5  entre I nglaterra , Francia, Alema

n i a , B é I g ·i_ e a , 1 ta l l a  , e Í: c • 13 •

Y el estaóo también jueg¡i su papel como leg i tima--

dor de esta nueva empresa mundial .  E s  a través de é l  que se 

obt i enen l icencias, patentes, conces i one s territor i ale s, prio

ridades a tal o cual em_presa. En fi.n, e s  este estado l lberal 

burgué s que todav [a  hoy existe y que , en su concepto , se ex-

porta a sr m i smo al res;o de l m_undo a travé s  de sus pr _o p l a s  

instituciones ,  y sobre este estado haremos ahora a l gunas con

sideracione s .  

e) Naturaleza del Estado Mode rno

No interesa aqu [ hacer toda una tipologta sob re e l

estado, sino hacer solamente alguno s comentar i o s  sobre su na

tu raleza segón nue stro punto de v i s ta  para poder, poste rior-

mente, tener los elementos necesar i os al tratar sobre la no 

v i abi l i.dad del est¡ido en Africa , 

A l o  largo de la expo s[c t 6n h i stór i ca de e ste ca- 

p ítulo hemo s podido apreciar cómo el estado e s  re su l tado di-

recto de todas l as fuerzas materiales que convergen en una so 

ciedad , E l  e stado no se lmpone a los hombre s de sde fuera , n i  

e s  la i_ dea de l o  moral com.o pretendta Hegel ; e s  un pr oducto 
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creado por el hombre que poster i ormen te se ha divorciado de 

és te para poder manejar ! Q  y seguir existiendo, entonces s r ,  

como i dea d e  lo moral , 

Son vartos los elementos fundamentales que debemos 

tomar en cuen ta en la conformación de la esenc i a  del es tado . En pr 

i mer lugar, y an tes de pod er hacer cualquier evaluación en cuan to 

a la sociedad c i vil y su funcionamien to, la propiedad p r i v.a da 

ocupa I a p i edra a n g u I ar de ca s i tod as I as so c i e da des prim i 

t i vas y modernas . La acumulac  i ón de prop (ed � d  y de r i  queza crea 

la neces i dad de un órgano supe r  i or y autori tario que guarde la 

propiedad pr i vada en contra de  la propied  a d  común, que es el es 

tadio anter i or al de la p ropiedad privada , Una vez que ] a  

descendenc  i a  fam i liar es paterna una v e z  que la transmisión de 

la prop i edad es hereditar i a, en tonces nace el estaclo.  Engels 

tiene la mejor expl i  cac  i ón :  "No fal taba más que una cosa; una 

i ns t i  tución que no sólo asegurase las nuevas riquezas, , ,  , que 

no sólo consag ras� la propiedad pr i v� da, • • e h i  ciese de esta sa 

t i sfacc i ón el fin más elevado de la comun  i dad humana , s i no que 

además impr i m i era el sello del reconoc i mien to general de la 

sociedad a las nuevas formas de adquir i r  la propiedad 11  1 4  Como 

vemos, en su génesis, el estad o  (o autor i  dades centra l. es ,  pues 

el pasaje de Engels se refiere a la Athenas pre-cláiica) es �na 

institución que el hombre creó para su propio provecho : para pro 

teger sus pro--p i e d ades. Recuérd�se tamb i én ! a  protección que 

pedfan los comerciantes en l os albores del capi tal i smo. 

S i  hemos de tomar en cuenta la propiedad privada como 

uno de los p i lares de l  es tado moderno, esto nos l l  eva au tomá t i 

camente a hacer otras ref l ex i ones no menos importan --  tes . S i '  

todos los hombres fuesen i gualmente ricos y propie t� r i os, en 

tonces no habrfa necesidad del -es tado ,  Esto se debe 
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a que todos serfan i guales. S i n embargo , el estado ex i ste 

para proteger los i ntereses de los que sf t i enen . Esto nos 

no todos los 

Te n ernos  a 

por otro, a 
los desposefdos y no prop i etar i os { ya hemos menc i onado este 

1 1  eva a dec i r  que otro .s no tienen, por lo tanto, 

hombres .S•On i gual es y po r eso e-x i  ste e l  estado , 

los hombres r i cos y prop i etar i. os por un lado, y 

proceso en las secciones anter i ores) . Esta cond i c l 6n ev i den-

temente favorece al pr i mer grupo y es de su i nte rés crear una 

i nst i tuc i 6� que mantenga esta s i tuac i 6n ,  Ast podemos dec i r  

que el estado es un reflejo d i recto de la existenc i a  y lucha 

de clases en las soc i edades , 

Ahf donde hay clases hay estado . Y esto lo pode - -

mos aprec i ar b i en en la obra de feder i co Engels , El Or i gen de 

la Fam i l i a, la Prop i edad Pr i vada y el Estado , La d i v i s i .6n de 

clases es cas i tan v i eja como la h i stoí i a  y la autoridad 

también {autor i dad que ant i guamente se mezclaba con temores 

d i v i nos , m �tos y fuerzas sobrenaturales) . Or i g i na lmente la 

pr i mera d i v i s i ón de clases se da en el seno de la fam i l i a  pa

tr i arcal, fam i l i a  que l 1 egar f a  a ser el nócleo soc i al y po i 1-

t i co, y Engels nos lo d i ce (c i tando a Marx ): " La fam i l i a  mo-

derna cont i ene en germen, no sólo la esclav i tud {serv i tus), 

s i no tamb i én la serv i dumbre, y desde el com i enzo m i smo guarda 

relac i ón con las ca rgas en la agr i cultu r a ,  Enc i erra, i n  m i --

n i ature, todos los antagonlsmos que se desarrollan más adelan 

te en la soc i edad y en su Estado 11 1 5 • La riqueza y la prop i e 

dad crean, dentro de la fam i l i a, la neces i dad de upa autor i -

dad para su adm i n i strac i 6n y transm i s i 6n ,  

La d i v i s i ón de clases , cas i s i multáneamente con el 

adven i m i ento de .la fam i l i a  pat r i arcal, cont i n(ia con la d i v i - 

s i ón entre labr i egos, pastores, alfareros, herreros, guerreros, 
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etc . ,  que posterio rmente se mu ) tiplica rfa en una infini_dad de 

actividades, pero que se pueden dividir en dos grupos de cla• 

ses sociales : los exp l otado res y los explo t &dos, que según 

lo s p i t f od os de l a  h l storl a llamaremos amos y esclavos, seño

res feudales y siervos, patrones y obreros (burguesfa y p rol� 

tariado). 

Hoy dfa poc;lemos c;lefinir a la clase social por la 

posición que ocupa dete rminado grupo humano en el sistema pr� 

ductivo de una sociedad "históricamente dete rminado, po r l as 

rilaciones en que se encuentren frente a los medios de p rodu� 

ción ( • . • ), por el papel que desempeñan en la organización S.<?_ 

cial del t r abajo y, por consiguiente, por el modo y la propo..!:_ 
ción en que perc 1 be n  la pa rte de la riquez a  social de que 

disponen11 t 6 • Esto sign i fica que hay una clase económicamente 

poderosa que es p ropietari.a del capi.tal productivo, materia 

prima, instrumentos de trabajo y la mercancfa ; y otra clase 

(o c l ases) que sólo son dueños de su fuerza de trabaj o que

alquilan a la clase burguesa para hacer funcionar el apa rato 

productivo con lo que la clase burguesa se ap ropia de la pro

ducción resultante,

De esta lucha de clases más mode r na nace también 

el estado mode rno. Como hemos visto, este estado moderno sur 

ge en una dete rminada etapa histórica cuando las condiciones 

de clases son irreconcil iables 1 7 • Según Len in, el estado es 

un instrumento social que se encarga de legitimar, justificar 

y perpetuar la lucha de clases a través de diversas institu-

ciones que van desde la familia hasta las más refinadas for- 

mas ideológicas. 

Actualmente el estado es un ser casi autónomo que 
� leva las riendas de la sociedad y ha llegado a un grado tal 
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de e wo l uc tón que se ha enca rgado de vela � po r la salvaguarda 

de l c 2pitali•smo , El estado moderno no só l o  le¡ l tima f a  divi-

s ió.A d e  c \ as-es, sino q u e  t -ambtén s e  encarg -.i d e  la d l recci 6n 

económica de la nación y se ha conve rtido tambi én en propiet! 

r i o  de los medios de producción en muchos casos , Como dice 

L en i n ,  el es tado nace · de la sociedé! d, "es una fu_erza que 

está oor encima de la sociedad y que se divorcia más y más de 

la so� i edad11 ' 8 • El grado de autonomfa del estado pol f tico se 

observa clarame�te en el "crecimiento del poder lo económico, 

político e ideológico , . , ,  el alargamiento de sus funciones so 

ciales, la creciente influencia de la polftica mundial en su 

funcionamiento, etc. 11 1 9 •

Sin embargo, su esencia no la ha perdido. El esta 

do burgués moderno es producto del capitalismo y éste, a su 

vez , es un modo de producción basado en la l ucha de clases. 

Las dirigencias polfticas y las élites a cargo del estado mo

derno, podemos observarlo c l aramente, no pierden su posición 

de c l ase y todas ellas pertenecen a un estrato social supe - 

rior (rar fsima vez veremos a un miembro de la clase obrera 

esca l ar a un puesto ejecutivo o administrativo dentro del 

aparato del poder} · y esto es muestra inequfvoca de la natura

leza del estado. 

Dentro de este enfoque hemos de Insertar asimi smo 

el concepto de nación, pues curiosamente , la nación o mejor 

dicho el concepto nación surge, como ya  consta tamos, _con el 

nacimiento del estado, i . e. ,  surge en una determinada fase 

de l desarrollo histórico. 

Como lo establecimos en los apartados anteriores, 

la nación, o la idea de unidad nacional surge con la for�ación 
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de los primeros estados nacionales. Como lo expresa Hermann 

H e  I l e r :  "Como realidad por unidades humanas del alma y cuer-

po, la un i dad estatal se halla necesariamente inserta en la 

conexión total de las condiciones naturales y c ulturales de 

1 a vi da socia 1 112 0 • 

La nación como unidad histórica, cultural, 1 ingüf� 

tica empezó a tomarse en cuenta en el Renacimiento europeo y 

en otras partes este proceso ha sido más lento. Hemos visto 

que la sociedad civil encuentra s u  génesis precisamente en 

ese Renacimiento como resultado de ciertas condiciones mate - 

riales, mismas condiciones q ue hicieron que el pueblo se con� 

tituyera en nación polftica. Esta unidad lingüfstico-cultural 

de los estados, que de hecho s r  existe, se convirtió en una 

fuerza fundamental para el s ustento del mismo estado, pues es 

un elemento que J e  da coherencia. Por lo tanto, la comunidad 

étn i ca no es una nación en sf, sino "sólo cuando un pueblo se 

esfueza por mantener u extender su manera propia mediante u na 

voluntad polftica relativamente unitaria , . •  , sólo entonces 

podremos hablar de una nac i ón 1 1 2 1 Y j ustamente es la concie.!:!_ 

cia de nación que es utiliz .ada para formar los estados nacio

nales (aunque bien sabemos q ue esta arma era esgrimida por 

_diversos intereses económicos y polfticos ) ,  y que es reforzada 

en e l  estado burgués moderno a través de todas sus instit u cio 

nes "desde un clu b  deportivo hasta la Iglesia", como dice 

He 1 1  e r. 
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CAf' I T ULQ 1 1

PA NORAMA H I STOR ICO DE AfRICA 

a) Co�enta rios Generales en to rno a ! as Naciones y
Estados en Af rica.

El hecho de que existen estados nacionales en Afri

ca n o  obedece al desar r ollo histórico de los africanos . Es 

más bien producto de factores exter nos -esclavismo, colonia-

! ismo, expans lonismo del capital, etc. - que troca ron su natu

ral evolución y destruy eron g r an pa r te  de su trad i ción. Esta 

no existencia de estBdos nacionales, sin embargo, no quiere 

deci r que ant�s de la llegada de los eu ropeos no existieran, 

De hecho mientr as Eu r opa v i v fa su proceso de confo rmación de 

estados nacionales, en Af rica exist ían ya reinos e imperios 

bien je rarquizados y o rganirados .a los cuales podemos 1 ! amar 

naciones. En Mali, por ejemplo, en el N t ge r ,  en la costa 

occidental, en el Congo, en Angola, y cada uno con su histo-

r i a , su tr adición, su religión, su grado relativo de desarro

llo, en fin, cada uno con su propia dinámica, vivían e inte r 

actuaban dive rsos pueblos organizados económica, social y po

l l ticamente en lo que llama remos estados (ana rquías, jefatu-

ras, reinos, imperios), A todo esto dedicaremos las siguien

tes páginas, 

Corno pod remos apreciar en algunos ejemplos que se

rán mencionados, Africa contaba con "estados" que, s i n  emba r

go, no obedecen al mismo concep to que nosotros generalmente 

tenemos en mente. En Africa la dinámica es completamente di 

feren te , Como hemos anotado, la propiedad privada ha consti
tuido un elemento decisivo en T a  confo rmación de los es t ados 
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nacionales en Eu ropa , E n  Afri.ca , l a  prop i ec;lad de l a  tierra 

no tuvo esa im_portan. c l c1_,_ _ i_s _lJ_ll_ _c:_<:>_rH_ l_rl ente � il.iillt. ..e.  _i!m_p_J jQ_ Y

con relativamente poca densidad demográfica (aunque hay algu

nas áreas muy densas como en Nigeria o Rwa.n da) po- r l o  q u -e  1 -á 

t ierra ten fa un valor bastan te precario 1 • U n  grupo podfa 

l legar a determinada área y ocuparla mezclándose con los gru-

pos ya existentes o expu l sándo l es. Segón Pierre Bertaux, la 

t i erra n o  tiene mucho va l or por dos razones fundamentales : 

primero, el suelo africano no  cuenta con una constante pro -

ducción de humus debido al  so l ,  la sequedad o las intensas 

lluvias, y segundo, la agricu l tura africana no practicaba té� 

n i cas que Europa tenfa en uso (rotación,  abono , etc. ), agota� 

do la tierra muy pron t o, por lo que estos dos factores hicie

ron que se pract i cara un;¡
-

1 1agri_cultura nómada 1 12 • U na vez que

el suelo se agotaba en determ i nada área, la aldea se despla- -

zaba a otra. No obstante, hab ra algunas excepciones como los 

reinos de l os grandes l agos afr lcanos para quien es la tierra 

st tenfa importan cia debido a l  seden tarismo del lugar. 

Los estados, por l o  tanto, no  tuvieron el mismo 

or [ gen que Europa ( l o  cua l no q u iere c;leci r que en a l gunos ca

sos la pro pled9d de riquezas y hombres fuesen e l ementos de 

algunas fo rmaciones socia l es) , Lo que se gobernaban eran l os 

hombres, no tan to 1 as cosas , aunque éstas en t raban dentro de 

1 a a c t l v l c;I ad- p o l t t i ca , P a r a I a con q u I s ta , p a r, a l a de fensa , 

para procurarse l os a l  [mentes, para obtener esc l avos dest i na• 

dos a la venta, o para extraer min erales con los cua l es come� 

c iar , las organ i zacio n es soc l o - po l iticas africanas se co n cen 

traban mis b i en en gobernar a los hombres dest i nando a cada 

uno su pos i ción o act i v i dad en la soc iedad , Esto tampoco 

qu i ere dec i r  que las c l ases soc iales tuvi esen el m ismo funda

mento que en Europa (p r opi. ed-ad y acumu l ación) aunque ex isten 
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casos en que habfa una ma rcada desigualdad social, De manera 

general, se puede decir que cada miembro de un clan , grupo, 

aldea, reino, trabaj a p or y en b e nef i c i o  de 1- a com-un idad sin 

que haya una marcada diferencia por pertenencia a t al o cual 

clase. 

No debemos tomar esto dl timo como cien por ciento 

verdadero pues Africa es tan grande y tan constrastante que 

encontramos desde grupos seminómadas sin mayor organización 

polftica que la de convivir juntos en aras de la supervi ven-

cia (pigmeos) hasta las complejas formaciones sociales que 

ejemplificaremos en el siguiente apartado. Asimismo, la his

toria nos ha descubierto reinos donde el sentido de posesión 

estaba más desarrollado. Tal es el caso de algunos reinos de 

la región de Mali y del Nfger actuales que se hacfan de escla 

vos y metales preciosos para comerciar con los árabes, indios, 

inclusive los chinos y posteriormente los europeos, 

Antes de recorrer brevemente la historia en el pe 

rfodo precolonial africano, hablaré someramente de algunas de 

las formaciones �aciales más aparentes entre los núcleos huma 

nos africanos, formaciones algunas de ellas, q ue aún hoy dfa 

subsisten , 

Podemos mencionar primero a las formaciones por 

clanes y por descendencia (sociétés claniques 1 ignageres)3 o 
anarqufas. El ejemplo clásico lo constituyen los Tiv, pueblo 

de alrededor de 8 0 0 , 0 0 0  almas en Nigeria, Los Tiv rastrean 

un origen común del cual descienden en lfnea pate rna, Se di-

viden en segmentos en función de diversos niveles j e rárquicos 

resultando en un complej o sistema de alianzas y rivalidades , 
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Algur as alianzas ocupan determina do territorio _ (tar) y forman 

cie rta entidad polftica (ipaven) . Se les llama formaciones 

anár� uicas porque su aparato pol ftico opera en una bas e igua

l i t:a r j _a y no son perma0ne-nt e -s y s u  grad-o de desa rroll o es va--

r i a b l e s e g ú n·· l a s a na r q u r a s • Las únicas diferenciaciones s on 

los hombres de ascendencia "divina", los hombres exitosos y 

generosos y los 1 1de p r estigio" que intervienen como árbitros 

en a-lgunos conflictos, etc, Tienen muy desarrollado el s ent_i_ 

do de igualdad, 1 ibertad y jus ticia y son muy apegados al or

den la religión -que en muchos casos es de origen cons uetudi

nario- todo lo cual los hace estables, flexib l es y pacfficos. 

Existen también las formaciones de poder polftico 

s emidiferenciado ( en algunos casos 1 ! amados jefaturas)4, don

de aparte de convivi r el clan . y el linaje, la s ociedad s e  di

vide en clas es s egún la edad y/o s exo que s e  ocupan de diver 

sas actividades (militares, r e ligiosas, laborales, _j usticia, 

gobierno, etc.) Algunas veces detentan un poder central izado 

como los reinos Swazi y Zulu en Africa Meridiona l ;  y otras 

pueden extenders e fo rmando verdade ros re i nos, como los Bemba 

de A frica Central. Cada J efe bemba debe su preeminencia a 

sus riquezas, sus vasallos, su competencia jurfdica y s u  rol 

ritual . Las alianzas bembas forman importantes reinos centr� 

! izados.

Las sociedades estado en Africa son variables y muy 

antiguas (reino de Ghana que exist-fa des de el siglo VIII), 

Pres entaban diversos grados de desarrollo y diferentes gra dos 

también de poder supremo y cuentan con una importante j erar-

quización s ocial que aportan p rivilegios a los aristócratas y 

a los notables .  Es tos reinos s e  forman a través de guerras 

de conquistas, de s ececión o por sumisión voluntaria y podemos 



conta r algunos importantes ejemplos como los imperios del 

S u d á n Oc c i d e n t a 1 , 1 o s r -e i no s de 1 C o n g o , 1 o s re i n os d e p a s t o -

res de los lagos centrales ¡ y los tamaRos son variables, de� 

de e l  pequeRo reino Soga en Uganda hasta reinos que incorpo

ran a varios mi Llones de sujetos (Rwanda ) .  Precis amente en 

Rwanda la mayorfa Hutu era dominada por un grupo "extranjero" , 

los Tuts i . En este reino, las relaciones de poder están ba-

sadas en la exp lptación de la mayorfa Hutu que se encarga de 

la producción y está 1 igada a l os Tutsi con una serie de im

puestos y t r i bu tos ( c 1 i ente I i s mo) 5 •

Como podemos apreciar, no se puede hablar de una 

homogeneidad polftoco-social en Africa. Sin embargo, es po-

sible mencionar estos tres tipos de formaciones sociales que 

son más recurrentes en el continente, Pero tampoco estos 

conceptos son absolutos. Es tal el número de grupos étnicos 

y sus. instituciones, y es tal la interacc i ón de éstos que 

frecuentemente es muy difícil saber cuando una formación deja 

de ser anarqufa para convertirse en jefa tura o en reinos. 

Asimismo, dentro de estos tres grupos encontramos sociedades 

igualitarias y muy jerarquizadas ya sea por sexo, por __ edades, 

por actividades, etc. Del mismo modo, las formaciones se de 

dican a la agricultura, al pastoreo, a la cacerfa , al comer-

cio, a la guerra , En fin, las variables son diferentes en 

cada caso. Sin embargo, es importante que quede establecido 

que en Africa s r  existfan agrupac i ones socio-polfticas, al-

gunas de el l as importantes y muy antiguas . Nuestra preten-

sión de objetividad y la naturaleza de este trabajo exigen 

que borremos de nuestra mente concep tos metodológicos que 

nos impedirfan apreciar más claramente las realidades africa 

nas. Africa, como ya se ha mencionado, responde � otros con 

ceptos, otras ideas , otras mentalidades qué nos será muy 
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dif f c i l  llegar a conocer s i  no nos preparamos metodológ i ca--

mente para hacerlo de manera más c i ent í f i ca. De otro modo no 

podremos dejar de ver a las cu l turas af r i canas como "exót i cas", 

Hs�1 V � j es n y otros conceptos que i nd i can una v i s i ón de corte 

eurocéntr i co. 

La formac i ón soc i al afr i cana, como cualqu i er otra 

cultura, t i ene sus prop i as trad i c i ones, sus valores, sus con

ceptos f i losóf i cos, sus elementos rel i g i osos q ue van desde el 

anim i smo más senc i llo hasta complejos s i stemas cosmogón i cos 

que retarfan al famoso poema de Hes í odo q ue reconstruye las 

genealog ías d i v i nas gr i egas. También ex i sten s i stemas re T i -

giosos monotefstas, q ue en algunos casos favorec i eron la  en-

t rada y consol i dac i ón de la i nfluenc i a  árabe con su monote i s-

mo i slám i co. La l i teratura afr i cana tamb i én refleja la v i da 

de las c i v i l i zac i ones, lo m i smo que las artes y las artesa-

nfas6 . 

Mucho se puede habla r todav f a  de las soc i edades 

afr i canas . Como cua l qu i e r  cultura, la h i storia es i nagotable 

y sus fuentes tamb i én, pe ro eso ser f a  objeto de otros traba-

jos. Este capftulo, aparte de menc ionar las anter i ores gene

ral i dades, hará una descr ipc i ón histór i ca b reve, que las ne-

cesidades de esta tes i s  ex i gen p·ara cumpl i r  su comet i do ,  pero 

que i mp i den hacer de éste, un ex haust i vo examen por razones 

de t i empo y espac i o. Por lo tanto, en el s i gu i ente apartado, 

que trata sobre el perfodo precolon i al, sólo ejempl i f i caremos 

algunos de los puntos que acabamos de menc i onar, descr i b i endo 

algunas formac i ones soc i o-polft i cas representat i vas . 

Igual de general serán los . s i gu i entes apartados en 
los q ue recorreremos el pertodo colon i al y los procesos 
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independenti stas para tener una v i s i ón más completa de las 

imposiciones que de los e stados se hicieron en lo s nuevo s te

rritorios indepen dientes y cómo ésto afectó y afecta a las 

s o cie dades actuales. 

b) Africa Pre-Colonial

No preten do hacer un profundo examen desde los prl

me ros pobladores del continente , sino sólo un trazo en el 

cual hablaré sobre la formación de algunos reinos en diver sos 

puntos de Africa Negra que exi st f an como verdaderas entidades 

nac i onale s .  

i )  0r fgenes 

Como en todos los continente s del mundo se han en

contrado vestigios fósiles ca racter f sticos de la evolución hu 

mana desde los procónsules (hace 2 5  millones de año s)  hasta 

fósiles de  Pithecan thropus (dos millones de años) que ya fa- -

bricaban algunos utensil l os. Sin embargo, las primera s aparl 

cienes humanas del continente parecen haberse originado en el 

Sahara, que todavfa . hace 1 0  mil años era una tierra habitab l e  

con bosques, rlos y valle s y donde se practicaban la pesca , 

el pastoreo, · 1 a  cazá, la agricu l tura, Nume roso s  indicios 

(utensilios ,  rep resentaciones rupestre s)  son prueba de le 

existencia de estos g rupo s .  Pero la desecac ión progresiva 

del Sahara obligó a estos pueblo s a emigrar ya sea al e ste 

(fun dando, se ere, las civilizaciones egi. pcias) o al sur (a l 

N f ger y la costa oe ste-africana, y posteriormente, más al sur 

poblando lo que hoy conocemos como ZJ.mbabwe, Botswana y Sudá-

fri ca  durante la  E d ad Media euro pea) . Prácticamente toda 

Africa al sur del Sahara está poblado por grupo s humano s ne - 

gros salvo alguno s grupos malayo -polinesio s al e ste {princi- 

palmente Madagascar ) y otro s grupos a siáticos y berebere s 
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(esto sin tomar en cuenta l os poster lore� asentam i entos euro

peos) 7. 

También se d i ce que las poblaciones n-egras son re

lativamente recientes, pues el f6s 1 1 más antiguo con caracte

rísticas negroides data del Paleolftico Superior (hace 50,000-

1 0, 0 0 0  anos). Durante este per i odo, en · el Sahara viv l an los 

protobereberes (mediterráneos, los camitas o et [opes (Africa 

Oriental) y los negroides (antepasados de los pigmeos, hoten

totes, bosqu imanos y otras etnias), pero de esta época a la 

actual ha pasado tanto tie�po, y la historia natural ha ocu-

rrido con tan poco conocimiento de nuestra parte que es nece 

sario remontarse muy atrás en el tiempo para decir que el 

hombre africano tiene un origen comón .  Seguramen t e  ha habido 

muchos cambios, mutaciones y mest [zajes que habrán dado cier

tas caracter f sticas comunes a los habitantes africanos, pero 

que no se puede _ c J asificar bajo un solo grupo, aunque sf iden 

tific�r por a1 gunas diferenc ias ,  Algunos grupos étnicos se 

establecieron en determinadas áreas irradiándose lo. suficie� 

te para poder hablar de tal o cual área con grupos étnicos 

con tales o cuales caracte r tsticas propias, aunque muchas ve 

ces existen amplias diferenci_ as entre ellos mi.smos . Podemos 

hablar de los khoisen (hotentotes y bosqufmanos) que comenza

ron a habitar vastas reglones del centro y su r de Africa hace 

más de 1 0  mil anos y no menos de 2 5 mil . S I  b ( en su homoge-

neidad fue más evidente hace algunos m i llares de anos , hoy 

d ta �us de scendientes pueden tener d l ferenc las genéticas y 

1 ingü fsticas segón las áreas que ocupan debido al mestizaje 

con otros grupos y adap t aciones a otros climas. Lo mismo se 

puede decir de los etiopes , té r mino con el que a lgunos desig 

nan a los abisi_ ni.os ,  somaltes, nubios , etc , , y a las poblaci� 

nes que desc i enden por mesti zaje, las cuales aba rcan desde 
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los peules en Africa Occidental hasta los _Masai de Kenya. 

En general, los e tiopes tienen i nfluencia genética árabe lo 

que ha hecho que algunos les identifiquen con caracter í sticas 

europeas. Otros grupos no han sido tan alterados como los 

Tutsi de Rwanda y Burundi. De todas estas mezclas resultan 

grupos étnicos propios que aún hoy dfa persisten y se resis--

ten a interrelacionarse. como los peules. Grupos como éste, 

una vez efectuado el mestizaje, han tenido que esperar muchas 

generaciones para e4uil ibrarse genéticamente y para adapta rse 

al medio ambiente8. 

El ejemplo más claro es el de la pob l ación bantú , 

c�yo orfgen algunos si �úan en el Chad y otros en el norte de 

Nigeria y Camerún. Los bantú· se expanden a más de la mitad 

del continente formando una enorme comunidad I ingUfst i ca 

(que comprende diversas lenguas). Sin embargo, ya no se pue 

de hab lar de una etnia bantú propia debido a factores arriba 

mencionados. Los grupos bantú abarcan diferent es pueblos , 

con caracter l sticas genét icas y fi sicas diferentes y con gra

dos de desarrollo tambi.én difer- entes . 

Desde el desecamiento paulatino del Saha r a  hasta 

todavía el siglo XVI 1 1, muchos grupos seguían emig rando hacia 

el sur, por diversos mot i vos (f [s i co-geográficos, económicos , 

polfticos) estableciéndose a lo largo y ancho del continente 

y, en el transcurso de siglos, tribus, aldeas, ciudades, rei

nos e imperios existieron. Trataremos de ejemplificarlos 

escogiendo a los más representativos. 

i i ) A f r i e a Oc c i denta 1 (Ghana , M a I i , Son g .h a i ) 

En e l  oeste af r i c ano d e sde los actuales N f ger y 

N i geria hasta l a  costa atlántica han existido algunas de las 
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civilizaciones mé'is antiguas de Africa. O e ·1 a s c i v i 1 i za c i o n e s 

anteriores al período histórico contamos a l rededo r de cuatro 

t m p o rtantes y que se sitóan alrededor del río Níger : la cul
tura Nok, de Chad_, de lfe y los bantó de Camerón, Se han 

encontrado diversos vestigios (armas, figuras de metal, escu_!_ 

turas, vasijas, utensilios, etc . )  que hablan ya de civiliza-

ciones formadas. Sin embargo, hasta el siglo I X  poco se co -

noce de esta é'irea (también ! ! amada Sudán Occidental, que no 

debe confundirse con el actual estado sudanés) pero a partir 

de este siglo hasta el X I V florecen en la región importantes 

i mperios -Mali, Ghana, Songhai, Gao- que curiosamente sólo 

ocuparon la parte occidenta l desde Senegal hasta Nigeria, sin 

que haya habido mayor presencia en el Sudán Oriental. 

Esta área se caracteriza por ser de clima tropical 

que posibilita la agricultura no irrigada y donde el mijo en 

el norte y el sorgo y a rroz en el sur forman la dieta básica. 

El pastoreo es también actividad básica concentrándose en 

cabras y ovejas (los peules son particularmente pastores) . 

Estas cond i ciones imperan en general desde el Atlántico hasta 
_el Mar Rojo , por lo que resulta raro que sólo en el oeste se 

desarrollaron importantes centros civilizados . Una posible 

explicación a este fenómeno puede ser la presencia de minas 

aur í feras en el oeste9. 

El oro fue objeto de intercambio comercial entre 

los árabes y los reinos de la región a partir del siglo V I  1 1  

de esta- era y que se efectuaba a través del Sahara que estaba 

entrecruzado por varias rutas. las c i udades que fl�recieron 

reflejan este comercio: Awdaghost, Ghana, Walata, Timbouctou, 

Gao, Takkeda, etc. los tres reinos sobresalientes ( Ghan¡¡, Ma

li, Songhai) buscaban conservar el acceso a las minas de oro 

y al comercio con los árabes . 
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La historiograf f a  árabe nos habla de un reino po

deroso entre los siglos V I II y XI del que no se conocen ni 

los orfgenes ni sus primeros siglos de existencia. Tampoco 

se s abe a cien c  i a  c i  erta su compos1 c1  6 n  é t h l ca ,  qunque lo 

más p robable es que · haya sido compuesto por negros (sarakoles) 

y bereberes. Forma una especie de reino federado central i-

zado en dos ciudades : primero Koumbi Saleh y después en 

Awdaghost, donde el rey tenfa bajo sumisión a una veintena 

de reyes menores, E 1 H i s to r i ad o r E 1 -Be k r i des t r i be a ,l p a f s 

como un lugar donde "el oro crece en la arena como las zana

horias 1 1  1 0  y donde el rey, el Tonka Menin es el "Rey del Oro 1 1  1 1  
• 

Hasta el descubrimiento de América, el reino de Ghana serfa 

el primer abastecedor de oro del Mediterráneo y para mante-

ner y defender este comercio contra invasiones el rey conta - 

ba en el siglo XI ( 1 0 68) con 2 0  0 mil guerreros, de los cua-

les 4 0 mil eran arqueros, haciendo del reino uno de los más 

poderosos de la époc�� La tradición recoge a 4 4  reyes blan

cos (bereberes) y a partir del siglo IX, comienza una dinas 

tfa negra con Cisse 1 'Tunkara" (el rey en sonike) que durarfa 

tres siglos hasta 1 0 7 7  con la invasión de los almorávides 

(grupos nómadas musu l manes de l norte). Durante estos tres 

siglos, Ghana conocerfa su perfodo de mayor esplendor y ri-

queza pero después de la invasión almorávide sólo algunas 

ciudades sobrevivirfan comercialmente 1 2 . 

El reino de Mali, otro de los grandes imperios 

del Sudán Occidental, también tiene sus orfgenes mal conoci

dos, pero es posible que se haya originado como una "modesta 
jefatura" en una área más meridional . que Ghana, por lo que 

no tuvieron que tener las invasiones bereberes pues ni caba-

1 los ni camelJ os lograban aguantar _el el ima . Est_e reino se 

formó alrededor del siglo VIII y v i v i ó  hasta el siglo XV. 
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lbn- Khaldoum (His t o i  re des Be rbe res) y El-Be k ri nos hablan 

sob re la magn i ficencia y pode r del reino con desc ripciones 

que at raerían la atenció n de � u ropeos y árabes. 

Ocupando partes de los actuales Senegal, Gambia, 

Guinea- Bissau, su r de Mauritania,  Mali y no rte de Bu r kina 

Fas so (ex Alto Vol ta), el reino de Mali parece haber sido el 

p rime r reino neg ro (aunque islamizado) y las cronologías rei 

nantes se pueden rast rea r  continuamente desde 1 2 3 5  hasta 

1 3 90. E ran muchos los reyes vasallos y la p rincipal activi

dad económica e ra el comercio de sal, o ro y esclavos al mun

do á rabe. Mali se extendió ocupando el reino de Ghana al 

desmemb rarse éste y el pode río que tenía lo colocaban como 

una ve r qade ra potencia come rcial y gue r  rera. En el siglo XV, 

sin emba rgo, muchos reinos se decla raron independientes y el 

pafs es invadido po r touaregs y songhais que reducen al Mali 

hacia la costa atlántica. A la llegada de los portugueses, 

Mali les pide al l anzas cont ra sus enem i gos. la decadenc i a  

se acentúa en los siglos X V  I - X V I  I quedando algunas ciudades 

como vestigios come rciales. Muchos de los reinos vasallos 

se disuelven en diversas fo rmaciones ya sea ana rqufas o jef� 

tu ras, según hemos visto y vivi rían asr hasta el desmemb ra-

miento colonial. 

"A medida que palidece la est rella de Mali, el 

reino Songhai recob ra su esplendo r ", así reza Pie r re Bertaux 

en Histo ria de Af rica, y asr es. Los o rígenes del reino 

Songhai son modes tos , o riginándose ent re pescado res (so r  ko) 

y cazadores (gow) gobe rnados po r un j efe-sace rdote cuyos su

ceso res se convie r ten al islamismo al rededo r del año 1000. 

Poco se sabe de los songhai desde ese año hasta el paulat i no 

esplendo r en el siglo X I  con la dinastía Sonni. Apa renteme� 

te l o s onghai fue ron conquistados po r el reino de Mali hasta 
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1 4 0 0 , a ñ o  e n  q u e  l o s s o n g h a i s a q u e a n  l a  c a p i t a l  de M a l i ,  baj o 

e l  r e y  S o n n i A l i q u e  h i z o d e l r e i n o e l  má s g r a n d e d e  A f r i c a 
E c u a t o r i a l  M e d i e va l d u r a n t e  e l  s i g l o  X V . A l g u n o s  h i s t o r i a d o 

r e s  c o n s i d e r.a n a S o n n i A l i c o m o  u n  h á b i l  po l í t i c o ,  b u e n  g o b e1:_ 
n a n t e , a d m i n i s t r a d o r  y s u p o  em p r e n d e r  c a m p a ñ a s  m i l i t a r e s  
c o n t � a s u s  e n e m i g o s  q u e  e v e n t u a l m e n t� l e  p r o p o r c i o n a r f a n  e s e  

i n m e n s o  tl)lpe r i o .  S u s  s u c e s o r e s  l l e v a r í a n  a l  e n g r a n d e c i m i e n t o  

y l a  p r o s p e r i d a d  d e l i m p e r i o  h a s t a  p r i n c i p i o s d e l  s i g l o  X V I 1 .  
A f i n a l e s d e l  s i g l o  X V I l a s  c o n s t a n t- e s  i n v a s i o n e s  mo r r oq u í e s  

y l a s  n u e v a s  r u t a s  a t l á n t i c a s  y e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  Amé r i c a 
c a u s a r o n  e l  l e n t o d e smemb r a m i e n t o d e l  i m p e r i o ,  D e s d e  e n t o n - -
c e s  y h a  s t a  e 1 s i g 1 o X I X , 1 a q u e  u n  a v e z  f u.e s e 1 a r e  g i 6 n d e  

g r a n d e s  i m p e r i o s s e  v e r f a c o n s t a n t eme n t e  s a q u e a d a  y d o m i n a d a  

p o r m a r r oq u í e s  e i n t e r n a m e n t e  v i v i r f a e n  p e r í o d o  d e  a n a r qu F a .  

S i n  e m b a r g o ,  y c omo d i c e R a ymon d M a u n y , " E s t e  p e r f o d o  d e  G r a!!_ 

d e s  i m p e r i o s e s  u n a  d e  l a s  p á g i n a s  má s b e l l a s de l a  h i s t o r i a 

d e l o e s t e  a f r i c a n o 1 1 1 3 • l b n - K h a l d o u m y E I - B e k r i  a s í l o  a t e s - -

t i g u a n . 

i i i ) B e n i n  

E l  r e i n o d e  B e n i n  f u e  u n o  d e  l o s má s v i e j o s  d e l  
o e s t e  a f r i c a n o  y f u e  e l  p r i m e r o c o n  e l  q u e  m a n t u v i e r o n  c o n t a c
t o  l o s p o r t u g u e s e s  y d e  d o n d e  s a l i e r o n  l o s p r i m e r o s  esc l avos 1 4� 

N u n c a  f u e u n  r e i n o m u y  ex t e n d i d o p e r o  s f  m u y  s ó l i d o ,  t a n t o 
q u e  d u r6 h a s t a l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X .  E s t a b a f o r m a 

d o  p o r e l  g r u p o  E d o , c o n  20 0 , 0 0 0  i n d i v i d u o s  má s d i v e r s o s  g r u 
p o s  é t n i c o s , c o n  s u s  r e s p e c t i vo s  d i a l e c t o s  (a u n q u e e m p a r e n t a 

d o s )  q u e  e n  t o t a l comp r e n d í a a m e d i o  m i l l ó n d e  h a b i t a n t e s , 

E l  r e i n o s e  o r g a n i z a a med i a d o s  d e l  s i g l o  X I I b a j o  u n  j e f e

m i l i t a r  y o r u b a  l l a m a d o  0 g o d a , U n a  v e z  c o n s t i t u i d o ,  l o s n o t a -
b l e s  s o l i c i t a n  a l f e (c i u d a d  s a g r a d a  p a r a l o s E d o  y J u g a r  d e

c o n s e r v a c i ó n d e  l o s c r á n e o s  d e  r e y e s )  u n  r e y  l l a ma d o  E v e k a
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que comienza a o r ganiza r las funcio�es del estado. 

Los sobe ranos de Benin eran absolutos y c rueles , 

inJJ1-olando a eno rmes  can tid-a-des de v f c tima -s dur an -te las fies

tas religiosas. - La sucesión al trono era di recta de pad re a 

hijo p rimo génito (aunq ue siemp re hubo conflictos entre he rma 

nos por el trono). Ex i s t f a  un Consejo de Estado fo rmado po r 

siete miemb ros responsables ante tres conseje ros,  uno de los 

cuales también era he redi tario. La nobleza sangufnea cons - -

titu f a  siemp re un impo rtante medio de p resión . 

La tradición cuenta a 3 4  reyes desde finales del 

siglo XII hasta 1 8 9 7 , tiempo du rante el cual el pode r se 

central izó bastante y se_ refinó, creando nuevos ca r gos 1 le-

gando a habe r cr onistas, guardián del gua rda r r opa real , gua� 

dián de las esposas del rey , etc.; se fo rtifica la ciudad y 

se embellece y se cultivan las a rtes bajo el reinado de alg� 

nos reyes que pod rfamos llamar "ilustrados". P recisamente 

el reino de Benin siemp re se ca racterizó po r ser un pueblo 

de g randes ca racterísticas artísticas y al respecto existen 

muchos estudios 1 5. 

Estos han sido algunos de los ejemplos más ca rac

te rísticos de las fo rmaciones sociopolfticas de af rica Occi

dental, sin que esto quie ra deci r que se hayan ag otado los 

·- casos de análisis . Se pod rfa es tudiar muchos reinos 

como el reino Noupe , los dive rsos reinos Yo ruba, de Po rto-

Novo, de Abomey, el reino Bomo, de Banda, y muchos más . Sin 

emba r g o ,  nos detenemos aq uf pa ra p roseg ui r con algunos ejem

plos de los reinos de Af rica CentPal. 
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iv) Africa Central ( Kongo, Lunda, Kuba)

De. l sur del Camerún, incluyendo los actuales Gu i -

nea Ecuator i al, Gab6n, Congo-Brazza, oeste y centro de Zaire 

y centro y sur de Angola tenemos lo que los histo riadores han 

llamado Africa Centra.! para fac i litar el estudio cultural y 

etnog.áfico del continente y es al que nos dedicaremos en las 

siguientes páginas para ejemplificar con la existencia de 

tres reinos -entre muchos otros- que ahf se desarrollaron 

has ta bien entrada la historia moderna : los reinos Lunda, 

Kuba y kongo. 

Es un área de clima tropi cal lluvioso, cubierta de 

bosque en la costa atlántica y caracterizado por amp l ias sab� 

nas en el interior. Las actividades económicas son variadas, 

desde la caza, recolección y pesca, hasta la agricultura , pa� 

toreo y mine r ía  y la terrible trata de esclavos y el comerc i o. 

Debido a lo extremoso del clima , las actividades económicas 

en general tenfan un desarrollo relativamente pobre. Por 

esto y desde la repartición europea en Berlfn en 1 8 8 5, muchos 

historiadores hablan de la poca unidad etnográfica del área 

y del pobre desarrol l o  de las civilizaciones en genera 1 1 6 . 

Por la trata de esclavos, venida del norte y oriente por los 

islam i zados y árabes, por los negreros europeos de la costa , 

y por la internación de culturas bien establecidas de la re-

gión del Sudán Occidental, estos historiadores justifican la 

falta de penetración el e l  campo etnocultural diciendo que 

estos fenómenos disgregaron a las formaciones sociales ex i s - 

tentes dejándolas en niveles de anarquías y jefaturas loca l e s . 

No obstante ha remos una breve descripción etnográfica para 

posteriormente hablar sobre los tres reinos ya mencionados. 
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En la parte norte de esta área conviven desde los 

tiempos más remotos los Beti, los Tsinga, Mvele, Bavek, los 

Ngoro, Kombe, Maginsa, etc. Un poco más al centro, los Basso, 

cuyo asentamiento en el á rea es muy antiguo, conviven con los 

Bamileke cuya estadfa es de más de 4000 años. Este último 

grupo tiene una fuerte densidad demográfica y ha permanecido 

con una fuerte y organizada vida tribal. 

En la parte costera existen también diversos gru-

pos étnicos (quizá venidos del norte tiempo atrás). los 

Ba-Kongo, los Ba-Soundi y los Ba- Teke entre otros. Mientras 

que en el actua l Zaire las poblacione s más antiguas son }os 

Samba, los Songo, los Ngongo y los Bounda al este y sur, 

ent re otros. 

Diversos grupos bantú, bantoides y pigmeos habitan 

prácticamente toda el área que ahora nos ocupa, en diversas 

sub-agrupaciones y diferentes grados de desarrollo y organi-

zación. Los pigmeos son seguramente los primeros pobladores 

que podemos ll�mar autóctonos (aunque partimos de la base de 

un origen común en el Sahara, su asentamiento en Africa Cen-

tral y del Sur- es muy remoto). 

Al sur de esta región en las sabanas se desarrolló 

una serie de civilizaciones originales cuya base primaria de 

vida era la caza y la recolección , pero que ,pronto desarroll� 

rfan técnicas agrfcolas (cereales) provenientes del este . 

Estos pobladores ocupan el áre a desde l os pr i meros siglos de 

la era cristiana con distintos grados de evoluc i ón. 

Ha�ia 1 500 podemos citar tres reinos importantes: 

el reino de Loango, del gran Makoko y el reino Kongo, Sus 
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orfgenes se pierden en el tiempo, pero se sabe que son pro- 

dueto de la fusión de reinos menores del área. 

El reino Kongo, agrupando principalménte a la et

nia Ba - Kongo estaba organizada en seis provincias alrededor 

de la desembocadura del rfo Congo: Sonyo, Mbata, Nsoundi, 

Mpemba (donde residfa el rey y la nobleza) Mpanga y Mhamba. 

De los diversos reinos del área, parece que el Kongo haya si 

do el más poderoso, 

La organización polf tica es genera lmente matrili

neal. Varios distritos componfan las provincias y sus rege� 

tes eran nombrados y revocados por el rey. Estos jefes te-

nfan como funciones las de administrar y juzgar. Lo mismo 

sucedfa con los gobernadores de las provincias, que también 

eran consejeros del soberano (en algunas provincias los car

gos de gobernadores eran hereditarios) . Una serie de digna

tarios administraba la corte y el "Royal Household". Por 

ejemplo, e i  man í fumba admin i straba los aposentos reales y 

el mani vanga era el juez de la corte en apelación (un por - 

tugués laico ocupaba el puesto d e  consejero en 1 5 1 2  y gra-

dualmente se convirtió en el man í kabanga o jefe de dignata

rios 1 7. 

A finales del siglo XV, existfa un importante in

tercambio con los portugueses y el rey fue bautizado, lo mis 

mo que su hijo menor con nombre de Alfonso, que ocupó el 

trono (como Alfonso 1) a la muerte de su padre- y tras una 

gue r ra "religiosa 1' contra su hermano "pagano" ( 1 506) .  A par 

tir de entonces , sólo los descendientes de Alfonso I pod tan 

ocupar el trono, pero fueron tan numerosos que constituyeron 

una clase aparte (infantes) . El rey era entonces elegido 
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por un coleg i o  electoral de 1 2  m i embros y sólo los kabanga 

tenfan derecho a voto. Las facc i ones rivales que ev i dente--

mente se formaban eventualmente deb i l i tarían al pafs , 

A part i r  del adven i m i ento de Alfonso 1, éste tra

tó de segu i r  el patrón de . la corte de L i sboa, reemplazando a

los gobernadores y otros d i gnatar i os por duques, marqueses y 

condes 1 8 • E l  re i no del Kongo serfa una cop i a, en cuanto a 

adm i n i strac i ón d el de L i sboa y además fue el más central i za

do de los re i nos de la reg i ón y se v i ó ,  por lo tanto, aquej!!. 

do por u na serie de guer ras c i v i les ant i catól i cas y de suce

s i ón. 

Los pagos a técn i cos, educadores y m i s i oneros po� 

tugueses h i zo que, aparte de I a ven ta de cobre y ma rf i 1 ,  e 1 

rég i men comenzara a basarse en el tráf i co de esclavos, que 

bajo el r e i nado de Alfonso 1, fuera monopol i o  exclus i vo de 

éste y del rey de Portugal . Esto creó un fuerte contrabando 

de esclavos que causaba descontento, surg i endo una fuerte 

opos i c i ón. La i mposic i ón de un control de aduanas para con 

trarrestar esta i mpos i c i ón h i zo que los portugueses bu s caran 

otros mercados más al sur (los famosos pombe i ros). 

Las relac i ones con Portuga l se enfr i aron más a 

part i r  de 1 5 20 con la i ntenc i ó� de Alfonso I de emanciparse 

de la tutela de L i s boa, y sus sucesores, tratando de hacer 

J o  m i smo, lograron que el re i no se desmembrara en el s i glo 

XVI 1, a través de i nfructuosas al i anzas con Holanda contra 
los portugueses para alcanzar el monopol i o  en la trata de 

esclavos se cuentan alrededor de 20 reyes en la cronolog i a  

r e i n a n t e h a  s ta 1 6 9 31 9. 
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Cornev i n ,  c i tando a Westerman, d i ce que la deca- 

denc i a  de este re i no se debe a las aventuras portuguesas ta� 

to m i s i oneras como comerc i ales y al hecho que la él i te gobe.!:_ 

nan t e  no enco n tró en el contexto local fuerzas suf i c i entes 
2 0  para mantenerse 

Entre los pueblos Lunda que ocupan la párte mer i 

d i onal de Za i re ,  la m i tad or i en tal de Angola y parte del no.!:_ 

te de la actual Zamb i a, encontramos grupos emparentados pero 

d i vergentes en cuan to a costumbres y estructuras soc i ales, 

De las d i versas tr i bus que ah í conv i v í an surge un  

cazador , 1 lunga K i b i nda , hermano del fundador del i mper i o 

Luba que se casa con una re i na Louedj i ,  entre 1 5 9 0 y 1 61 0, 

formando asr el re i no Lunda. U n  h i jo de K i b i n da con su se--

gunda esposa , llamado Mwata Lousenje Nwej i ,  sucede a su pa-

dre 1 casándose con su madrastra y conf i r i éndole el tftulo de 

Loukonkecha (re i na madre) y organ i za el re i no polft i ca y m i 

l i tarmente. A la muerte de Mwata le sucede el h i jo de la 

madre, Yamvo Nawedj i ,  dura�te cuyo re i nado el i mper i o  se ex

t i e n de cons i derablemente ( 1 660 - 167 5)2 1 . 

La organ i zac i ón del re i no es federal. Los jefes 

y pr í nc i pes de las prov i nc i as pagan tr i buto al rey pero gua.!:. 

dan c i erta i ndependenc i a. Ex i ste una  armada bajo un  general 

(Swana Mouloupwe) , Un consejo de cuatro d i gnatar i os nobles 

escogen al nuevo soberano entre los h i jos del rey muerto. 

E l  rey y su persona son sagrados y la re i na es escog i da tam� 

b i én por el consejo entre la parentela real. Ex i ste tambi é n  

u n a  asamblea del pueblo con derecho a voz y voto. Los fun -

c i onar i os (k i lolo) junto -�on la fam i l i a  real const i tuyen la 

nobleza del. pa ís. La cap i tal del pa ís  camb i aba de c i udad 
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según el gusto del rey en turno. En la cap i tal gobernaba e l  

rey con qu i nce de los j efes más v i ejos m i entras que otros 

func i onar i os se encargaban de la adm i n i strac i ón de los tr i bu 

tos de los j efes locales y otro g rupo adm i n i straba la hac i en 

da del re i no en general. Las fam i l i as de las j efaturas 

estaban emparentadas todas entre sf  a través de lazos ma-

tr i mon i ales lo que per m i t i ó  una fuerte cohes i ón del s i stem J2. 

Ln d i nastfa re i nante puede rastrearse hasta pleno s i glo XX, 

aunque de menos tamaño pues 

crearon re i nos seces i on i stas. 

en la parte mer i d i onal se 

A 1 este del re i n  o Kong o y a 1 no rte de 1 re i no L un -

da se forma otro i mportante re i no, el Kuba . Está compues to 

por una ser i e  de tr i bu s  (Gbwembe , ld i nga, Choba, Kekele, 

Bienj e, Cal i ,  Bouchongo , Dj ole, Youngou, etc. ) en estado de 

vasallaj e con respecto a los Mbala, que const i tuyen el cora

zón de la nac i ón y la él i te d i r i gente. Jan Vans i na op i na 

que el 5 %  de los Ba-Kouba son autóctonos, el 5 %  de or i gen 

Mongo, 10 % son Louloua y 80 % or i g i nar i os de Kwango2 3 • 

El rey (N i m i ) y la re i na madre ocupan los dos 

puestos gobernantes de los Ba- K u ba y cuatro gobernantes es--

tán a la cabeza de otras tantas prov i nc i as. En ausenc i a  del 

rey, el pr i mer m i n i stro y j uez supremo (K i m i  Kambou) lo sus

t i tuyen. Ex i sten var i os func i onar i os (del Tesoro, de las je

faturas locales) que se encargan de la adm i n i strac i ón del 

re i no .  _ _ El Conse j o  de Gob i erno, bajo la pres i denc i a  del rey, 

e s tá compuesto por grandes d i gnatar i os y se i s  func i onar i os. 

As i mismo, otras tribus pueden tener un representante en la 

corte , como la de l os p i gmeos Tw i g ,  Tamb i én ex i ste un repr� 

sentante de cada of i c i o, de los cuales Torday cuenta 1 1 8. 
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El poder del rey es l i m i tado por los d i gnatar i os 

y tiene una ser i e  de proh i b i c i ones. Por ejemplo, la fam i l i a 

real r:1 -0 puede tocar el suel o  -C-O-n sus p i es n i  come r  en f -r ente 

de mujeres. 

La suces i ón del n· ono es matr i l i neal, i . e. ,  los 

h i jos de la re i na madre ocupan el trono por edade s ,  o pasa 

al h i jo de las o tras hermanas. Los cargos pi'.ibl i cos son pe.!:_ 

sonales y duran la v i da del rey . Sólo el jefe de la armada 

puede ser reemplazado cuando su edad lo r i nde i ncapaz de 
. d 2 4  segu i r  ocupan o su puesto . 

El hecho de que la corte haya contado con escr i 

banos ha fac i l i tado mucho el trabajo de los h i stor i adores . 

Asf, en las cronologfas reales se pueden contar 1 2 1  reyes 

desde el s i glo X V I I .  Tamb i én los escr i banos reg i straron 

d i versos hechos como la construcc i ón de chozas {bajo el rey 

Lolumba), i ntroducc i ón de vest i dos de p i el, restr i cc i ón al 

derecho de acces i ón al trono por mujeres, d i versos r i tos 

ceremon i ales, matr i mon i o  con esclavos, etc . 

s i glo XIX. 

Este re i no v i v i rfa hasta la segunda m i tad del 

�) Afr-i ca Austral y Or i ental (Bouganda, Monomotapa, 

Z ulu) 

La reg i ón i nterlacustre y ocupando la faja front� 

r i za del Za i re, Uganda, Rwanda y Burund i v i v i ó  desde aprox i 

madamente pr i nc i p i os del s i glo XV las i nm i grac i ones Ganda 

del norte y que ado ptan la lengua banti'.i local , Las mujeres 

ganda se casan con miembros de la tr i bu h i ma dan do ca racte- 

rfst i cas f i nales a Bouganda, que por otra parte t i ene s í m i l� 
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tudes en cuanto a co s tumbre s con los antiguos Monomotapa y 

Ba- Kuba , por lo que algunos han hablado de una gran "civili 

zac i ón rhode siana 1 1 2 9 • 

En este reino la s muj eres están exluida s de la 

suces ión pero la madre del rey y la mi sma reina ocupan algu-

na s funciones adm tnistrativa s .  El rey se  ca saba con una o 

varia s de sus midia s hermana s,  pero sin tener descendencia, 

y la s princes a s  reales podfan tener amantes pero sin procrear .  

El derecho a l  trono s e  efectuaba por lfnea ma s cu-

1 ina directa, siendo llamado el hijo mayor Kiwewa y encarga

do de cuidar de sus  hermanos (posibles herederos ) .  A la 

muerte del soberano, los ca ndidatos se reunfan para la elec

ción, lo q�e frecuentemente era objeto de guerra s civiles 

que algunos a utores otorgan el carácter de rituales y necesa 

. '· . . 3 o A l  . d 1 r 1 a s  a un s i n mot i vos  aparentes • ser escog 1 o e rey, 

tomaba a una de sus  media s hermana s como espo s a  y se proce- 

dfa a una solemne entronización. 

La figura del rey era sagrada e inviolable. Sólo 

tenfan a cceso a él los gobernadores provinciale s .  Contaba 

con un protocolo muy riguros o  que ponía a la muerte a cual-

quiera en ca so de infringirlo. 

El rey se servfa de un consej o (Loukiko) de 1 0  j _!  

fes d e  provincia s y varios dignatarios de 

un Primer Mini s tro (Ka tikiro) y s u  a buelo 

cordón umb i lical del rey y del templo. 

la corte. Existfa 

era guardia del 

La admini stración del reino era ba stante compleja , 

que se reproducfa en cada una de la s provinc i a s. Los i mpues-
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tos se cob raban en cabeza de ganado 0 co rco a cada prov i n� ia 

y en p ropo rc ión al núme ro de v iv ienda � censadas en cada una 

de l a s p r ov inc ias. Pa rte del impuesto anual cons ist ía en 

j óvenes de a-m-bos sex 0-s pa ra t rabajar en la co r te como paj es 

y s ie r vas , 

La cronolog í a  Westermann nos of rece a 3 4  reyes 

suces ivos, hasta que en el s iglo XX el re ino fue enca rgado 

po r el últ imo rey, Tchwa Dand i, a un consej o de regenc ia ba

jo el p rotecto rado b r itán ico3 1 • 

En Afr ica austror iental, en lo que aho ra ocupa el 

actual Z imbabwe y su p rolongac ión hac ia la costa fnd ica 

(Mozamb ique) se conocen los vest ig ios de una de las p r ime ras 

y más g randes c iv il izac iones de Afr ica Neg ra: el re ino Mo-

nomotapa, asf llamado po r los po rtugueses en el s iglo XVI. 

Las p ruebas del ca rbono 1 4  q�e se h ic ie ron en al

gunas ru inas de c iudades ind ican una fecha ante r io r  al s iglo 

V, cuando pueblos ven idos del no rte traje ron las artes de la 

c_ons t rucc ión, el pasto reo y la ext racc ión de m ine rales. Du

rante el p r imer perfodo de Monomotapa, se han encontrado d i

ve rsos objetos de cob re y �e rlas o r ig inales del p róx imo y 

lejano or iente. Du rante este per í odo que co r re del s iglo 

XII al XVII ap rox imadamente, los shona, bajo el rey Mouene 

Motapa, expulsan a los poblado res del no rte establec iéndose 

como mayo r ía  a pa rt i r  de entonces, aunque tamb ién impo rtan-

tes m ino rías ocupaban impo rtantes c iudades del á rea (lo s 

Rozw i-Venda, empa rentados con los Shona)2 6 . 

En el s iglo XVII, el rey de la t r ibu Rozw i-Venda, 

Changam ise, des t ruye el re ino de Monomotapa, fo rmando su 
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reino venda que es devastado por los Swazi, del sur, en 1 8 3 8  . 

El rey (Monomotapa o Señor de l as Minas) confiere 

a su hijo primogénito el dere cho de sucesión . El rey es po

ffgamo y la primera esposa es considerada su hermana . La 

reina madre tiene una importancia secundaria y algunas muje

res gozaban de gran poder y prestigio . 

Si e 1 rey estornudaba, tos fa o bostezaba, 1 os co r 

tesanos aplaudfan . Algún defecto ffsico era asimismo imita

do por sus cortesanos, e . g . ,  si el rey cojeaba los demás 

hac ían lo propio . Para ap roxima rse a él habfa que hacerlo 

de rodillas o a rastras segOn la escala de f uncionarios . 

Sin embargo , si el soberano perdfa sus facultades ffsicas o 

mentales, deb fa  poner fin a sus dfas. 

El reino estaba organizado en cuatro provincias 

a cuya cabe za colocaba a cuatro de sus hijos y contaba con 

un elaborado sistema de organización del reino . 

Al igual que el. caso del reino Kongo, los portu

gueses trataron de hacer del reino de Monomotapa una impor

tante emp resa comercial, pero los pobladores abandonan el 

área llevándose el oro al norte o al este, tapando las mi - 

nas y desolando al pa f s .  Por otra parte, los cangamires , 

de una de l as provincias del reino invaden el pa fs ( 1  64 3), 

matan a la familia real a medida que sus miembros suben al 

trono . A principios del siglo X VI 1 1 ,  ya nadie se interesa 

por el reino quedando el á rea en total decadencia . 

De los pobladores de Africa del Sur, uno de lo s 

grupos lingüís tico-cul turales má s importantes lo constituyen 
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los z 4lus que emigraron al norte a partir del siglo X y que 

se d í v �d i eron en tres grupos _ por Botswana y Sudáfr i ca. Un 

h i jo de un jefe zulu nac i do en 1 78 7  llamado Chaka es adop-

t� d ó  por  un poderoso prTncl pe, Dinglswayo, que lo educa y 

forma m i litarmente. A la muerte de éste, Cha ka el i m i na a 

los herederos y se nombra soberano absoluto, que con su po

der y ambic i ón extenderfa su reino por práct i camente toda 
el área. Tuvo var i as concubinas pero ninguna esposa y ma- -

taba a los h i jos de éstas o a las prop i as madres embaraza--

das. El re í no zulu dejó de ser una un i dad cultural para 

convert i rse en una especie de i mper i o  romano mult í rac í al y 

muy extenso. Era un re i no que v í vfa de y para la guerra y 

bajo un gran terror. En cada conqu i sta se el i m i naba a los 

· hombres, dejan do v i vir a las mujeres, jóvenes y n i ños y

saqueando cuanta pertenencia hubiese en especie. Según

P í e r re Be r t a u·x , e n s u s 1 O a ñ o s de a c t í v i da d d e s de 1 8 1 8 ha s -

ta 1 8 28, cuando fue ases i nado por su hermano " • • . reg i ones

inmensas, hasta entonces pacfficas y fért i les, fueron deva� 

tad as y las poblaciones masacradas y d i spersadas . Se ha

est i mado en cerca de un millón el número de vfct i mas 1 1 3 2 •

Los herederos de  Chaka prosiguen con sus conqu i �

tas pero al matar un jefe boer, P í eter Ret í ef, Pretor i us 

man da persegu i r  a D i ngam, sucesor de Chaka, que muere al 

ser persegu i do después de  que uno de sus lugarten i entes se 

pone bajo el mando de Pretor i us con 60 00 de sus tropas 

- ( 1 838). Desde entonces el área entrarfa bajo un más efect i

vo protectorado br i tán i co asf como los re i nos zu lus un poco

más a 1 norte .  Es  con este desme�bram i ento que, un  poco más

al norte (en Z i mbabwe) se const i tuye el grupo Ndebele que

se enfrentarfan a los Shona ,



Como hemo s pod i do apre ciar a lo largo de e stas 

página s ,  A fr i ca sf contaba con d i versos tipo s de formacion e s  

soc i o-po l f ticas con d i versos grados d e  evolución y d e  natu - -

rale za va r i a tla. Los casos no s e  han agotado, pero hacer un 

recuento de todas las sociedade s africanas mult i plicaría por 

c i e n to s el nt'.imero de p.l y i nas. Sólo menc i oné algunos ejemplos 

que consid ero repre sentat i vo s  y que tratan de abarcar las 

más i mportante s áreas geográfica s  de Afr i ca Negra. 

c) Pre sencia Europea y Colon i zac i ón

En gran parte los problemas a los que Africa Ne-

gra actual se enfrenta son producto de una colon i zac i ón que 

s i  b i e n fue relat i vamente corta ( 188 5-c i rca 1 9 60) fue lo su

f i cie ntemente larga para hereda r a los africano s los male s 

que ahora padecen. Af r i ca e s  lo que los europeos hicieron 

de ella (en gran med i da). 

i )  Pr i meros Contacto s Europeos 

Lo s contactos de los pueblos med i terráneos son 

má s ant i guos de lo que generalme nte se cree. De sde el segu� 

do m i len i o  antes  de nue itra era los eg i pcios llegaron a la 

co s t a  somal f m i entra s que en 1 1 0 0  A . C. los fenic i o s fu ndaron 

la s ciudade s  de Utique , Lixus y Tanger en i as costas marro- 

qufe s. Por su parte Herodoto en sus Hi storias reg i stra dos 

v i aj e s  a l r ededor de Afr i ca, en el segundo de lo s cuale s, el 

�ersa Sataspe s de scr i be a su regre so (circa 4 7 0 ) ,  haber vi s

to "hombrecitos" cub i ertos con hojas de palma, que mucho s 

h i stor i adore s han i nterpre tado como pigmeos3 3. 

La histor i a  ant i gua nos da datos sob r e  lo s v i aje s 

a ambas co stas de Africa, sobre todo por parte de lo s árabes 
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que ya en el siglo X se i nteresaban por el oro de Z i mbabwe 

y ] os indonesios , que habfan o c u 9 a d o  la costa de Z anz i bar y 

la i sla de Madagascar, cruzándose con los naturales de e sas 

área s .  

Es, s i n  embargo, en el siglo XVII de nuestra era 

que los europeos emprenden sus pr i mera s aventuras por la 

costa Atlántica de Africa, época también en que se dan mej o

r a s  en los s i temas de navegación, que hab í a n  permanec i do ca

si s i n  alteración desde la historia ant i gua, 

Podr í amos menciona r  a los hermanos V i  val di, geno 

veses, como los i nic i adoTes euro peos de estos v i ajes. En 

12 9 1, los V i va ldi se embarcan hac i a  la costa a tlánt i ca del 

cont i nente más al J á  'de las columnas de Hércules, pero su pa 

radero se desconoce después de pasar el sur de Ma rruecos. 

Otro genovés, en 1336, descubre las ilas Canarias y a pa rtir 

de entonces los via jes a esta s i slas afortunada s se mult i pll 

car i an, lo que ser í a  de gran ut i I idad para el futuro pues se 

estudiaron bien las corr i entes, 1 os vientos y las mejores 

terr.poradas para real izar viaj es. 

En 1364, de Dieppe y Rouen, parten carabelas nor

mandas que traer í an marfil de C abo Verde y algunos vestigios 

indica n que los franceses hab í a n  fundado establec i m i entos en 

la C osta de Marf i l  y la Costa de Oro que tuv i eron que abando 

1 1 1 • . f '" 3¡¡-
nar a final de s i g o X V por g u arras 1 ntest 1 nas rancesas • 

Durante la vida del pr í ncipe Enrique el Navegante 

de Portugal, hasta su muerte en 1 460, los portugueses ya ha

b í an reconoc i do toda la costa ha sta Sierra Leona y 10 años 

más tarde ya se encontraban en la Costa de Marfi 1 ,  C osta de 
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Oro y la dese mbocadura del Nfger . El capi t á n  Diego Cao lle 

ga ;i la de sembocad ura de I Congo en 1 4 83. En 1 4 9 8, Va seo d e  

Gama toca el Cabo d e  las Tormentas (má s ta rde 1 lamado de 

8 u en a E s pe  r ar\ za  p o r e 1 re y Man u e I de Por tu g a 1 , por 1 os  bu e - ·· 

nos �ugur i os que esto significaba para las empre sas portugu� 

sa s) . 

Para 1 500, los dominio s portugueses de ultramar 

convirtieron a e ste pafs  en la primera potencia mundial has

ta me d i ado del siglo XV I ,  ?O S i ci6n que mantuvo grac i a s, en 

parte, a las bulas papales que le otorgaban dominio sobre e l  

Africa 1 itoral (adem á s del Bras il) y al enriquecimiento en 

e specie y metales preciosos que estos viaje s suponen . 

Como dice el profesor Mauny, Africa pagarfa cara 

la 1 leg a d a  de lo s europeos a sus costas, El rnonopol io comer 

cial que gozaban los árabes en el Sud á n  Occidental (extrac - 

ci6n d e  oro , marfil, trata d e  e s c lavos) pronto se eclipsarfa 

por las mismas actividades que emprendieron, primero Portu- 

gal y despué s Europa en general, y sobre todo el esc J av i_ smo 

que proporcionó má s de diez m i  1 lones de hombres a los centros 

azucarero s y textiles de América del Sur, las Antilla s y el 
sur de  los Estados Unidos ( Europa ya encontraba gusto en el 

) 3 5 a z (í car, ron, tabaco, etc . • 

Lo que a tguna vez fuese el deseo de lo s europeo s 

de arrebatar a los árabes el camino a las India s Orienta l e s 

bordea ndo Africa , pronto fue el de explotar y sangrar este 

continente de su mano de obra "g rati s" y e l  de establecerse 

como potenc i a s  coloniales para mejo , controlar lo s benefi- 

cios que Africa proporcionaba, 
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i i )  S i g l os XVII y X VI 1 1  

En 1 600 l os por tugueses manten l an un fuer te mono

po i i o  en l os I i tora l es afr i canos pero durante  l os 40 años 

s i gu i en t es l os ho l andeses se af i rmaron como co l on i a  sobre 

t odo a par t i r  de l a  anex i ón que de Portuga l h i zo e l  rey de 

España. Cuando Por tuga l recupera su i ndependenc i a  en 1 6 4 1 ,  

tuvo que reconocer a Ho l anda sus pos i c i ones en l os 1 i tora l es. 

Los daneses, durante  ese per iodo tamb i én habfan fundado sus 

fuer t es. 

E l - profesor Deschamps3 6 hace dos d i v i s i ones en e l  

t i empo que marcan l as crec i en t es i nf l uenc i as d e  Franc i a  e 

Ing l a terra en Afr i ca, De 1 6 4 1  a 1 7 1 3, Franc i a  es l a  pr i nc i 

pal pot enc i a  i nvo l ucrada, creando est ab l ec i m i en t os y contac

tos en· Senega l ,  Costa  de Marf i l ,  y Cos ta de l os Esc l avos . 

En 1 702,  España concede a Franc i a  e l  pr i v i l eg i o de abas t ecer 

de esc l avos a l as co l on i as españo l as en Amér i ca. En t anto , 

l os i ng l eses es tab l ec i eron sus fuer tes en Gamb i a, S i erra 

Leona y Cos ta de Oro, pero fue en e l  per iodo 1 7 1 3- 1 800 que 

l a  preponderanc i a  i ng l esa aumenta en gran mesura, aunque muy 

d i sputada po r l os franceses. Duran te  est a  época e l  comerc i o  

de esc l avos sobrepasa en- cuan t f a  a l  de l oro y de marf i l ,  

s i endo Ing l at erra e l  pr i nc i pa l  ac tor, aunque segu i do por 

Franc i a, Ho l anda y Por tuga l . 

Desde e l  Senega l hasta  e l  Cabo López (en e l  ac -

tua l  §abón) t oda la cos t a  de Afr i ca es taba a t es t ada de es t a  

b l ec i m i entos franceses, i ng l eses y por tugueses y en menor 

med i da hol andeses, daneses, brandemburgueses, et c . ,  que t e 

nfan con tactos comerc i a l es con d i versos re i nos negros de l a  

reg i ón extrayendo oro, ma rf i l y esc l avos a cam b i o  de p r··oduc 

tos europeos3 7 •
-
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En la C osta del Congo y angoleña, la influencia 

portuguesa se dejó sentir fuertemente como hemos anotado 

anteriormente auqnque los holandeses, ingleses y franceses 

tamb i én tenfan sus intereses. P or otra parte, el sur de 

Af r J ca fue colonizado desde 1 648 por holandeses ( boers) cuya 

penetración llegó hasta las montañas interiores de Sudáfrica 

y Namibia actuales. 

Todos los establecimientos europeos en la cos ta 

af ricana contaban con sus fuertes, sus gobernadores, sus 

tie nd ñ s, talleres, representantes de los reinos locales, etc, 

y man t enfan rela ciones comercia les con éstos. El intercambio 

era variado. Los europeos tra ían telas, pólvora , tabaco, fu-

si les, eau-de-vie, etc. mientras que los africanos surt ían 

desde mijo, arroz, peces, aves , animales de corral, naranjas 

y I imanes (para el escorbuto), oro (sobre todo de l;:; Costa de 

Oro) , marfil (Costa de Marfil) , pimienta ( Sierra Leona, Libe

ria), maderas preciosas, p l umas de avestruz y también algunas 

telas. 

Sin embargo el comercio de esclavos fue la prima-

cfa absoluta en toda Africa constituyéndose en el siglo XV I 1 1, 

en palabras de Deschamps "un teatro trágico de la trata de 

negros 1 1 3 8 • 

La trata de esclavos inte rior fue bastante común 

en algunos reinos africanos, sobre todo los más jerarquizados. 

Generalmente, los esclavos eran tratados como miembros de la 

familia e incluso ocupaban puestos políticos de confianza , 

como consejeros, etc . Pero fue ] a  trata exterior la que más 

dañó las civilizaciones africanas llegando inc l uso a eliminar 

y dispersa r re [nos enteros. 

principales características , 

Mencionaremos someramente las 
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Ya en e 1 si g 1 o XV 1 ,  1 os portugueses  1 1  eva ron 3 500 

es  clavos a Bras il a las plantaciones de azúcar, cif ra que se 

conv_irti6 en 8000 por año en el siglo XV L .11. A finales del siglo 

XV II y principios del XV I II entre cinco y diez mil s a  lfan de 

Africa a trabajar a las plantaciones de azúcar, café y tabaco a 

la s Antilla s France sas  e Inglesas.  Pero el apo- geo máximo de 

esta "hambre de es  clavo s"  fue en el siglo XVII f .  Las 

plantaciones americanas y la indu str i a  europea, 

particularmente la textil fueron la s principales causas  de 

esta sangrfa. Y l os años 1 7 50- 1 7 90 son los más activos  . Des ch�mps 

habla de 8 2, 000 es  clavos exportados por año de 

1 78 1  a 1 7  90, de los cuales 3 5, 000 eran tratados por ingleses  , 

24, 000 por franceses,  1 8, 000 por portugueses,  4000 por hola� de 

ses y 1 000 por daneses.  Senegal abas�ecfa alrededor de 2000 ; 

Gambia 3000 ; los rfos del sur, 6000 ; la Co sta de los Granos, 3000; 

Costa de Marfil de 1 000 a 3000; Co sta de Oro, de 7000 a 1 1 , 000 y 

cifras similares partfan de P orte Novo 

( Dahomey} ,  Camerún, Gabon, Angola, Congo, Ciudad del Cabo, 

Mozambique, etc. 3 9  

E s  triste decirlo pero muchas vece s el comercio de 

esclavo s no se diferenciaba mucho del de otros productos ,  

Generalmente eran trans por tados e n  caravanas del interior por 

mercaderes negros ,  Eran atado s de dos en d o s  por grill� te s de 

hierro. Lo s niños caminaban sueltos y lo s moribundo s se dej aban 

en el camino como pa sto de las be stias.  A 1 1 1  e -  -gar a la costa 

son pre sentados a los europeos "lo má s maquillados posible" 

( Des  champ s, p. 2 3  1 )  con los precios más elevados a hombre 

jóvene s,  des cendiendo la es  cala de precios a muj eres  , niños y 

los ancianos s on eliminados.  Pos  teriormen- te son marcados con 

el hierro del dueño europeo y t r ans por-tados a barracas de 

donde son embarcados, fuertemente atado s 
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( s i  el barco se hundfa , los esclavos también) a su nuevo des-

t i no ,  En los barcos son apretujados cual sardina s ,  amarrados 

y d e s nudos . Las mujeres y niño s van aparte y sin amarres. 

Cada cierto tiempo se les saca al puente para 1 impiar los in

teriores y lo s p_onfan "a bailar para evitar suicidios y re-

vueltas " .  No es diffcil imaginarse las condiciones del viaje 

q ue du raba de uno a tres mese s según el destino y los viento s. 

La s pérdidas por viajes ,  causada s por enfermedades, infeccio

ne s ,  epidemias, �te . van del 5 %  al 35 % por viaje con un pro-

medio de 2 0 %. 

Asimi smo la s consecuencias son variadas, De sc hamps 

nos habla de un triángulo o tráfico triangula r cuyo s benefi-

cios quedan sólo en un ápice: a) mercancfas de Europa al 

Africa , b) negro s de Africa a América y e) productos tropica 

le s de América a Europa . E s  en e ste último lado del triángu

lo q ue llegan los beneficio s ,  pero sin negros no h a brfa habi

do a zúca r, ni ron , ni tabaco , ni café , ni algodón . Quien más 

sufrió de este tráfico fue Africa pero h ubo de todo . Parte 

de los esclavos venfan de áreas densamente pobladas y lo si-

guen siendo ( Bamba ras , Yoroubas ,  lbo s): algunos reino s 

( Dahomey , Achanti) se beneficiaron con productos europeo s 

(fu siles) y se reforzaron . Sin embargo , m uchos reinos fueron 

i rremediablemente afectado s ya sea por disminución de pobla-

ción o por di sgregación que la trata cau só entre pueblos , y 

no olvidemos el racismo exacerbado q ue cau só en las América s 
y en Africa , re sultado de la idea de salvajes y bárbaro s q ue 

de los negros lo s blancos tenfan , La historia racista del 

siglo XX es m u e s t ra clara en Estados Unidos ,  S udafrica , etc. 

Los contactos durante los siglos XVI I y X V I 1 1  no 

fueron más allá de lo anteriormente dicho. Los europeo s no 
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se aventuraban tierra adentro y sólo transitaban alguno s rfos 

como el Senegal o el Gambia. • La única penetració11 la hic i e

ron lo s pombeiros en Angola y los boers en Africa del Sur. 

As imi s mo el mes tizaje es m fnimo habiendo sólo algunos -e-n 

Senegal, Sierra Leona, Co sta de Oro y la costa de l Cabo. Las 

lengua s europeas se usan �ara efectos comercial� s y ad mini s -

trativos y en el litoral solamente. En general no hubo 

mezclas culturales, por europeos y me stizos, conviertiendo a 

lo s afr i canos sólo para ser exportados como esclavos. En 

algunas partes de Africa como la cuenca del Congo h ubo inten 

tos relativamente exitoso s de conversión pero el poco inte-

rés europeo hizo del cristiani smo y sus sfmbolos un fetiche 

más de  las rel i giones locales, además que muchos principio s 

cri stianos contradecfan alguno s dogmas y tradiciones nacio-

n a l es a f r i can as ( p o 1 i g ami a) . Ser i a  hasta e 1 s i g 1 o X I X que 

el i nterés y la s exploracione s en Africa sacarfan al conti -

nente de su ai slamiento. 

i i i ) Reparto Colonial 

Gracias a las ideas ilumini stas de finales del 

siglo X V I I I ,  la esclavitud se fue aboliendo poco a poco du- 

rante ese período tanto en Africa como en las América s, aun

que en algunos punto s de Afric a  tod avfa podían registrarse 

tra t a s  activas ,  que cad a vez eran más clandestinas (alguno s 

pa í se s  abolieron la esclavitud hasta muy tarde como Brasil 

que lo hizo en 1 888). 

Algunos territorios (Sierra Leona, L i be ria y Ga -

bón) fueron adquiridos  por Inglaterra, Estados Uni dos y Fran 
cia para répatriar a los esclavos, aunque su existen cia fue

se dif í cil pues los nuevos llegados entraban en conflicto 
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con  lo s habitante s locales. Gabón fue , al con trarin que lo � 

otro s do s, el centro de la administración c o l onial francesa. 

C0 -n el término paulatino -de  l a  e sc l avitu- d ,  l os 

holandese s, daneses, sueco s y prusiano s se retiraron de Afrl 

ca, quedándo se .lo s portugue ses, franceses e ingleses. De 

l o s asentamiento s europeo s bien establecid o s  y african i zado s 

fueron lo s pombei r o s  en Ang ola y lo s boers en Africa del Sur 

que hicieron de e sto s lugares su patria cortando todo nexo 

con Euro pa. Lo s ingleses, por su parte se dedicaron, al 

i gual que los francese a otras actividades remunerativa s. 

En el· delta de l N f ger lo s ingle ses trataron de comercializar 

el aceite de palma sobre todo como lubricante para las má-

quinas e,uropeas y lo s franceses trataron de ac l i ma t_izar el 

- h S b .  l¡ l 1 ' ' d  caca uate en eneg am t a  . Pero a as act 1 v 1  ades que má s 

se dedicaron, aunque meno s lucrativas fueron la exploración 

y la evangelización . 

Y fue a partir de la segunda mi t ad del siglo pa - 

sado que  las exploraciones euro pea s cobran im por tancia, pues 

las exploraciones anteriores eran mas b i en de carácter priv� 

do y persona 1 .  Pero po co a poco lo s escrito s de alguno s 

exploradores llamarfan la atención del público y g obierno s 

por lo que c omenzaron a enviar caravanas y expedicione s mili 

tares. Y es también cuando bajo la guía de exploradores 

¿omo Stanley, Burton, S peke , Living stone, entre otros, que 

el centro de Africa, desconocido hasta entonces, abre sus 

puertas al conocimiento externo. Estas exploraciones abrie-

1-on "el ·camino al comercio y a las misiones, despué s a la

colonización y la tran sformación de Africa 1 1 4 2  La conversión 

africana, a travé s de numerosas compa ñías católicas y f)ro te�

tantes ingle sas, francesas, alemana s, italiana s ,  belgas , etc.
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y la poster i or colonizaci6n desintegraron, como veremos más 

adelante, un buen número de estructuras tradicionales. 

Antes de entrar a la repartición ¿olonial del 

continente enumeraremos brevemente las posiciones que los 

europeos ocupaban antes de 1 88 5, año de la Conferencia de 

Berlfn. 

En 1 8 1 5  los siguientes puntos estaban ocupados: 

por Francia, las islas Bourbon y Madagascar ; por lngla_te rra, 

Mauricio, Seychelles , Santa Helena y Ascensión; por Portugal, 

Sao Tome y Pr f ncipe y por los árabes de Mascate, Zanz fbar. 

En la costa occidental Francia ocupaba San Luis, Gorea y 

Senegal ; los ingleses estaban presentes en Gambia, Freetown, 

Acera ; los portugueses tenfan establecimientos en Bissau, 

Cacheo y Mozambique ; mientras que los turcos ocupaban diver

sos puertos en el Mar Rojo, Los europeos ocupaban también 

d i versos fuertes a lo largo de la costa atlántica, Pero 

podemos decir que Africa en ese entonces era casi totalmente 

desconocido, 

En 1 8 80, los franceses ocupaban Costa de Marfi 1 y 

desde el Gabón se lanzan al Congo estableciéndose a J o  largo 

del rfo ( 1 8 2 9) .  Los ingleses por su parte, se anexan los 

fuertes holandeses y forman pro tectorados en Costa de Oro y 

Gabón. 

Como vimos en el capftulo anterior, el imperiali� 

mo del siglo X I X  es una etapa en la que el capital se inter 

naciona riza, buscando mercados y fuentes de recursos natura

les . Llegan a un máximo los nacionalismos europeos y la com

petencia i ndustrial entre ellos mismos. Africa , más que 
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como me rcados, of recfa eno rmes depósitos minerales esencia-

les en la p r oducción indust rial. Sin emba rgo, lo que impu..!_ 

só a la repartición y la C onfe rencia de Berl f n  fu-e U A  sen - -

timiento d e  n o  deja rse vencer, Fue una mane ra de demostra r 

el poder f o  de los pa f'ses invo l uc rados que responde natural-

mente a esta etapa impe rialista , Aunque cla ro, se pueden 

da r una serie de antecedentes más particulares de la C onfe

rencia como el p ropósito de Leopoldo 1 1 ,  rey de Bélgica que 

habfa cont ratado al explo rador S tanley pa ra reconoce r toda 

el á rea del Congo con el p ropósito de crear ahf un dominio 

amp 1 i o y pe rsona 1 donde e 1 come r cio y la exp 1 o tac i ón fuesen 

1 i b res . Bismá rck, por su parte, al convocar a los estados 

eu ropeos a la Confe rencia, ten f a  la idea de que F rancia no 

resentir fa  mucho la pé rdida de Alsacia-Lo rena si se le pro-

po r c i onaba sufientes posiciones en Africa y además deseaba 

exacerbar la rivalidad ent re Inglate r ra y Francia pa ra que 

Alemania eventualmente fungiera como mediador. Portugal, 

en decadencia, no quer fa  pe rde r  sus posiciones e Italia, 

en plena expansión buscaba su par te "justa" en el "sc r amble" 

af ricano, Los. descubrimientos diamantfferos y aur f fe r os 

también contribuye r on para despertar ambiciones en Af rica 

del Sur4 3 • 

La C onfe rencia de Be rl f n  (noviembre 1 8 8 4-feb rero 

1 8 8 5), tuvo como resultados finales las siguientes reparti

ciones. Se c reó el Congo Belga (actual Zai re). A F rancia 

se le reconocie ron de rechos sob re la margen occidental del 

C ongo (C ongo-Brazza). En 1 8 8 3 ya hab fa  ocupado Guinea y 

pa r t e  de la Costa de Ma r fil (en &erl f n  le fue r on reconoc í-

dos). Dahomey fue conquistado en 1 8 92,  repa rtido ent re 

F rancia, Inglate r ra y Alemania. F rancia ocupó sus posicio-

nes desde C ongo - B razza hasta el lago Chad (futu r os N fger, 
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Chad y Repúb_lica Centroafricana). Somalia (Dj i bouti) fue ad

quirida en 1 88 4  y Madagascar en 188 5 . 

Inglaterra se consolidó en Sierra Leona , Costa de 

Oro y Nigeria. Adquirió el sur de Africa encerrando a las 

repúblicas boer, extendiendo protectorados en Zanz fbar 

(Tanzania), Uganda y Kenia. Somalilandia y e l  Sudán rd l ótico 

también fueron ingleses. 

Alemania planta sus banderas en Togo, Camerún, 

Rwanda y Burundi, que después de la Primera Guerra Mundial se 

repartirían entre Francia, Inglaterra y Bélgica. 

Italia ocupó Somal í a  y Erit rea. Portugal guarda 

Angola y Mozambique y España se contenta con Rfo Oro, Fernan

do Po y Guinea Ecuatorial . 

En 1 9 00, las fronteras internacionales ya estaban 

establecidas. Sólo Etiopía y Liberia se escaparían de este

b . . 44 am 1 c 1 oso reparto •

De hecho, lo único que hizo la Conferencia de Ber

lín fue el establecimiento del Congo Belga pe ro desató pos-

teriormente rivalidades entre potencias europeas para poseer 

tal o cual territorio, Serla muy largo hacer una relación 

del estab l ecimiento de fronteras actuales. Las comisiones 

de delimitación y los tratados entre 1 88 5  y 1 9 1 4  fueron nume

rosos dando la división política que ahora conocemos en Africa. 

Obviamente los africanos no fueron consultado s para estable- 

cer las divisiones que se les impusieron arbitrariamente . D e  

1�8 5  a 1 9 1 4  fue una época de continua repartición e intercam

bio de corycesiones, por _lo que los eu ropeos comenzaron a or-

ganizar sus colonias hasta finales de la P rimera Guerra Mundial. 
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Por s u  p arte los  pueblo s negro s  no conta r o n  con 

la s uficiente unión para hacer frente al colonizad o r  en par

te por la s rivalid a des  entre i a s misma s nacione s a,' ricana s y 

p o r  l a  dis 9 regaci6n ele 1 -as  misma s q ue los eu rop -e-os -G<J u s a ron 

durante tres siglo s de incurs iones, explotaciones y trata d e  

es clavo s .  

iv) Admini stración C olonial

Mencionaremo s  brevemente las princip ales caracte

rí stica s de diver s a s a dministra ciones coloniales q ue ocupa - 

ron Africa d e s d e  fin .:ales del siglo pa sado ha sta la e-m a ncipa

ción africana de lo s 1 9 6 0 1 s .  

E s  ba j o  el Segundo  Imperio que l a  ad m i n i stración 

colon i a l  frances a  toma sus  fo rma s que no d ejaría du rante to

d a  la Tercera Rep ública . El senad o-con sulto de 1 8 5 4  ded d e  

que la s colonias serfan regida s p or decreto d el empera d o r  

(sustituido p or e l  presidente y lo� ministro s d e  �ar [ na y d e  

colonias durante l a  Tercera Rep l1bl ica ) . Esto quiere decir 

que el régimen de las colonia s fue abandonad o  a la s dis p o si

c i ones de una sola per s ona, Las legislaciones p o r  decreto 

s ólo se extienden a las colonia s si se con sideraban útiles , 

si no se crean d i s p o siciones es peciales , 

Durante la Tercera Rep ública el Parlamento tiene 
derecho a legi slar p ara las co l onias , derecho del cual hará 

p oco u s o. Si una ley se promulgaba en un año dete r minad o 

( e . g. ley de 1 ibert a d  d e  pren s a  de 188 1 ) , esta afe ctaba a 

las colonias i nstituidas ese  año. Las colonia s po s � e riores  

escapaban esta previ sión. De este modo la  legi slac i ón co--

lonia l era deficiente e intere s ad a. C omo dice S u r e t - C a na l e :  
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"Al déspotismo ministerial responde, en su lugar, el despo -

tisr.o de gobernadores y administradores 1 1 4 5. 

E t  control interno con oficiales, administradores 

civiles y sub-oficiales crean una estrecha red de control 

para evitar que los habitantes naturales trataran de conser-

va r su independencia. La cabeza de esta red, ya sea civil o 

militar, administra, recauda impuestos, hace justicia, hace 

de policfa y dirige los servicios públicos y dice Suret- Can;:i 

le citando a Cosnier: "nada viene a moderar la exalt a ción 

del sentimiento de autoridad y poder persona 1 114 6 • 

A princi�ios de la colonización, los administra-

dores se apoyaban en africanos (intérpretes, guardias, agen

tes polfticos, etc.) y en los jefes locales . Pero poco a 

poco estos serían desplazados una vez fortalecidos los siste 

mas en el interior de las colonias. 

Al contrario de la administración br rtánica como 

veremos más adelante, J a  administración colonial francesa se 

caracterizó por suprimir a los reinos locales que se negaban 

a " cooperar". Estos trataban de conservar sus prerrogativas 

internas dejando la comandancia a los franceses, pero la me

trópoli o mas bien los representantes in situ de la metrópo

li r ealizaron una eliminación progresiva de jefaturas reinos 

y su ltanatos del desierto hasta dejar sólo aldeas, incluyen

do l os reinos con una fuerte estructura social que habfan 

logrado sobrevivir hasta principios del siglo XX. Asf el 

reino de Abomey (Benin) fue suprimido y su r ey ,  Ago-li-agbo 
fue detenido e internado en el Congo. 

fue obligado a retirarse (abdicar) del 

Agu i bou, rey de Macina 

trono. El jefe de 

los Bateke, en el Congo, otrora aliado europeo fue olvidado 
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y su suce sor, al negarse a ceder sus dominios fue eliminado 

por una unidad d e  senegaleses en 1 8 9 2 , Y a partir del 2 3  de 

octubre de 1 904, la soberanía teórica conferida a los jefes 

locales ( sobre todo de los protectorados por tratado, pues 

habfa los territorios de admini straci ón directa y los prote� 

tarado s "conq u i stados" que se con sideraban tierra de nadie ) 

fue uni ) ateralmen te abolida, pasando toda s la s colonias a la 

sobe ranfa del estado francé s. A partir <le entonces los te--

rritorios africanos france ses cayeron bajo el dominio de ad

mini straci ón directa liquidando toda institución tradicional 

y sustituyéndola por el si stema de admini stración directa4 7. 

Si b i en hasta la Primera Guerra Mundial, las colo 

nia s fueron manejada s por hombre s que conocfan bien el pa í s

y las lenguas locales y que habfan hecho toda su carrera en 

Africa, de spué s de la contienda fueron desplazados y m u c hos  

p uestos fueron el i minados sin se r nunca reemplazado s .  Es t o  

hi zo que e l  si stema volv i era a basarse en el auxilio de las 

j efaturas locales, mu chas de l as cuales eran creadas por lo s 

mi smos france se s dando paso de jefatura s tradicionales a je

faturas adm i ni strativas ,  

A sf ,  en cada cantón (pequeña provincia compuesta 

por aldeas) y en cada aldea, se colocan , a capricho de los 

fra nceses, j efes extra í dos de la s jerarq u f as tradicionale s y 

s e  eliminaban si no funcionaban a gus to de lo s -coloni zadores. 

El _car¡!í cte r d é spo ta  del nuevo jefe fue una aportació n  del 

sistema colonial y este j efe era conside rado funcionario pe-

ro sin paga. 

tradición" , 

Sus ex c e sos eran j u stificado s "en nombre de la 

Como no pueden confluir do s podere s en un lugar, 

quien lo pose fa  era el admini strador francés, el jefe !. ocal 

era sólo un inst rumento, 
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Cuando algunos hablan de la administración colo-

nial f - ancesa como po l f tica de asimilación cuyo fin es tras

planta - las instituciones francesas a las colonias africana5 , 

la ve r d ad es que el sistema administrativo fue bastante des

pótico y opuesto a las instituciones democráticas de la Ter

cera República y esta asimilación suprimfa o ignoraba la s 

estruc : uras netamente africanas, la cultura y las tradicio -

nes. Mientras tanto a la opi_nión pública francesa se le 

hacia c reer de  las bondades que Francia aportaba a sus colo

nias af ricanas con algunas disposiciones ilusorias como otor 

gar a algunas ciudades (San Luis en 1 8 7 8, Rufisque en 1 8 8 0, 

Kakar en 1 8 8 9) el estatus municipal (de pleno e jercicio) 

francés . Los ciudadanos senegaleses de esas ciudades, al 

ej emplo de las Antillas y las islas Reunión, eran ciu dadanos 

franceses, lo cual no fue claramente es tablecid o  ha s ta 1 9 1 6, 

pues muchos ciudadanos senega l eses vivían bajo los regfmenes 

coránico y polígamo, algo que chocaba a la sociedad francesa. 

Pero estos casos fueron aislados. Suret-Canale nos dice de 

nuevo: ' ' La existencia de estos ciudadanos no atestiguaba al 

mundo las intenciones liberales de Francia 11 4 8. La adminis-

tración colonial francesa, que reposa sobre un órgano tempo

ral, a dministrativo y esencialmente militar fue en general 

poco generoso y nada respetuoso de las tradiciones , institu-

cienes y culturas africanas. Incluso fueron utilizadas con 

el fin de fortalecer las posiciones francesas en el área sin 

que realmente se preocuparan por el bienestar d �  los africa-

nos mismos. Una caracter l stica del sistema francé s fue el 

trabajo forzado que obligó al negro a trabajar en la cons -

t rucc  i én de carre teras y ferrocarriles, etc, y no e scapaba a 

la violencia si trataba o era sospechoso de algún tipo de 

emancipación . Asf en Africa Occidental Francesa se constru-

yeron 2 0 , 0 0 0  km . de carreteras en los 1 9 2 0 ' s ;  60 , 0 0 0  km . en 
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los 1 9 30 ' s  y 100 ,000 en los 1 9 40 1 s. 

P or su parte la administración colonial bri tán i ca 

tuvo caracter f sticas muy propias y distintas de la coloniza-

ción francesa y portuguesa. Mientras que el sistema francés 

se preocupabc: más por la administración pol ftico -militar d i

recta , los ing l ese s consideraban a Africa como empre sas co- 

merciales (recordemos que en la época Gran Bretaña era la 

po tencia industrial y comercial número uno del mundo) , lo 

cual no quiere decir que sus designios en el área fuesen me

nos ambicioso s. En Africa Oriental (Uganda , Kenya, Zanz fbar 

y después de la primera G uerra Mundial Tanganyka) el gobierno 

inglés o freció muchas facilidades a los europeos para esta -

blecerse en t i erra s del área y dedicarse a actividades agr f -

colas. Se l l egaron a o frecer en 190 3, tierras si.n costo al--

guno para atrae r colonizadores europeos y se pub ] icaron 

es t as oportun i dades para los colon i zadores blancos de Sudá -

f d ca4 9 , Café , cau c h o, cacao , sisal , algodón eran la s prin

cipales cosechas de Africa �riental que eran expor t a das . El 

primer producto exportado de esta área fue la papa. La ga--

naderfa fue también introducida con relativo éxito principal 

mente el ganado bo vi�o. Estas actividades impulsaron la 

construcción del ferrocarril inglés de Uganda al Oceáno lndi 

co pa sando por Kenya. 

Un aspecto de la administ rac i ón colonial inglesa 

que es preciso mencionar es la relativa poca interferencia 

en los asuntos internos de las colonias y protectorados. 

Como hemos visto las colonias francesas eran administradas 

desde - Par f s  y durante mucho tiempo por decreto presidencial 

En e i  caso de las colonias británicas , el gobierno de L on- 

dres ten i a  la m fnima in terferen�ia en los asuntos i nternos 
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dejando a las colonias la capacidad de auto-gobierno (self

gobernment) para dejarles a ella s las cargas financieras de 

9 ob i e rno , S I  bien ex i s t fan gobern a_d-0 r es g-en -e rales y c-om-an 

dantes militares, estos sólo se d edicaban a asegurar la ren 

tabilidad y seguridad de las colonias. 

En Africa Occidental el caso fue similar aunque 

la presencia británica fue menos i�portante pues sólo- se 

reducfa a Gambia, Sierra Leona, Gold Coast (Ghana) y Nige-

ria. La principal área productiva y comercial fue Nigeria 

por la extracción y comercialización del aceite de palma. 

El si stema de administración indirecta británica, 

aparte del beneficio económico que representaba para Ingla 

terra , aseguraba en general la supervivencia de las trad i - 

ciones e instituciones locales a sf como su organización " 

En un espfritu de "cooperación" los ingleses obtenfan de 

los j efes locales su seguridad económica y comercial. En 

las colonias ingle sas los unos re spetaban a los otros sus 

campos de actividad siendo el ben eficio mayor para lo s blan 

cos. Sin embargo es nece sario apuntar que la vida de los 

pobladores negros fue la más respetada bajo el régimen co-

lonial británico , 

El caso de la admini stración colonial portuguesa 

fue totalmente distinto a las dos anteriormente mencionadas. 

Como hemos vi sto a lo largo de e sta exposición, los portu-

gueses fueron los primeros en e stab l ecerse en la costa afr� 

cana y han sido también los últimos en salir. Los portugu� 

ses han estado en Afr ica por más de 400 años y son el único 

caso en la- historia de Africa co lonial donde la asimilación 

a las nuevas tierras fue de gran importancia. Sin embargo 
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los da t o 5  pueden parecer contradictorios. Los portugueses 

no tuvieron problemas para la ad aptación, asimilación y me� 

tizaje. J;n e l  s i g l o X I X  y X_X los col onizadores casi no a plJ_ 

caron la segregación racial. Pero los niveles de vida y de 

educación �ran tan bajos que pocos africanos a l canzaban el 

mismo estatus social y polftico que los europeo s y los me s 

tizos. A mediados del siglo XX, 40, 000 africanos eran con 

siderados como asimilados en Africa Portuguesa (Angola y 

Mozambique) con e l  mismo status legal con el que se calif i 

caba a blancos y mestizos que se contaban en 2 8 0,00o50 . En

cuanto a los mestizos, a mediado del siglo pasado se conta 

ban en dos po � un blanco (6000 contra 3000) . A finales de 

los 1 9 20 1 s la cifra para Angola era de 2 5 , 000 mest i zos y en 

1 9 5 4 l� s esti�acionei son de 30, 2 40 con un crecimiento demo 

gr�fico de 1 000 individuos por año 5 1 • 

Y sin embargo la otra cara de la moneda  es bas--

tante contradic toria. El atraso económico relativo de Por-

tugal respecto a las otras potencias europea s no dejó de  t� 

ner sus efectos en las colonias africanas. La administra --

ción en Angola y Mozambique era bastante deficiente y las 

a ctividades económicas eran llevadas a cabo po r Francia , 

Inglaterra, Alemania y Es tados Unidos. Al igual que Fran - 

cia, Por tugal impuso el sistema de trabaj o  forzado a la po

blación negra bajo severas penas y represalias y mantenien-

do salar i os bastante bajos. De Angola, p or ejemplo, sal T an 

muchos negros bajo estas condiciones a labo rar en las p J an p  

taciones de cocea e n  la isla de Sao Tome . 

En cuanto a la relación administrativa portugue 

sa -angoleña, Portugal consideraba a la colonia como fuente 

de materias primas (diamante, hierro, manganeso, cobre, 
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zinc, café , algodón , sisal, e tc, )  que explo ta para expor tar 

al exterior . As f Portugal recibía divisas extranjeras por 

la extracción de sus coloni�s. Compra productos manufact u -

rados y l os v ende a sus co1 o n l i $  i precl os caros. 

A partir de la Primera Guerra Mundial y la , cons� 

cuente nueva repartici6n de Africa, Portugal, en s u  condi-

ción de país subdesarrollado ten í a  dificultades para afron

tar los procesos de cambio europeos y colonial?s y el aume� 

to del nacionalismo angoleño hizo que Lisboa abriera sus 

puertas a la inversión extranjera en su colonia dejando a 

manos norteamericanas, inglesas y alemanas gran parte de 

sus actividades económicas y com erciales en Angola . Portu

gal habfa cometido el mismo error que España y ella misma 

cometiera con sus colonias en América Latina, considerando 

a las mismas solamente como productores de materias primas 

exportables. 

Hasta ahora hemos mencionado tres tipos de admi

nistración colonial que consideramos más importa ntes y re- -

presentativas. La administración alemana en Namibia, par - -

tes de Togo y Camerún, Rwanda, Urundi y Tanganyka duró ese� 

sos treinta años y poster iormente sus colonias fueron repa� 

tidas entre e l  protectorado de Sudáfrica , Francia , Gran 

Bretaña y Bélgica. La administración belga será tratada e n  

el estudio d e  caso que haremos del Zaire (antes Congo B elga) 

en el último cap i tulo de este trabajo. La adminis tración 

colonial española no fue mencionada pues la ún r ca posesión 

que este país tenía en Africa Negra fue la actual Guinea 

Equatorial y el Sahara Español , hoy dfa República Arabe 

Saharau i Democrát i ca. 
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i )  Consideraciones Generales 

69. 

En 1 9 5 4 ,  sólo tres pa fses africanos eran indepen

dientes y miembros de las Naciones Unidad: Liberia, Etiopfa 

y la Unión Sudafricana (aunq ue en el caso de Egipto, en Afri 

ca Arabe, la independencia se logró en 1 9 5 2). Prácticamente 

toda Africa y, por lo tanto, los africanos no eran dueños de 

sf mismo s y sus dest i nos estaban entonces dirigidos por c i n

c o  capitales europeas: Londres, Parfs, Bruselas, Lisboa y 

Madrid (q ue en esa época posefa la isla de Fernando Poo y la 
a c t 1J al  Guinea Ecuatorial, antes llamada Rfo Muni , y el Saha

ra Es paño 1 ) .  

Serfa entre 1 9 5 5  y 1 9 60,  de una manera genera l  

q ue Africa atravesar l a  por la cr ftica experiencia descoloni

zadora dado que en el transcurso de la década de los 7 0  ' s  

asistiremos a l a  descolon i zación de las antiguas colonias 

portuguesas (Angola, Mozambique, etc. ) asf como a la de 

Rhodesia ( 1  98 0). Hoy dfa sólo Namibia es dirigida desde 

afuera (Sudáfrica), y la misma Sudáfrica, aunque independie� 

te es dirigida por una minorfa blanca que ha impuesto un sal 

vaje régimen de separación racial (apartheid) a cer c a  de 3 0  

millones de negros , 

La fuerza motriz del movimiento emancipador fue 

el nacionalismo africano, que si bien es un tema que puede 

tratarse en un trabajo aparte, l o  me  ncionaremos brevemente 

en este apartado . 

Los africanos ya mostraban su descontento por la 

tutela colo nial a finales del siglo pasado . Est e  descontento 
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mostraba l a  in qu i etud de muchos africa nos por u n a  futura i n

depen denc i a  y a f i na l es de l a  S egun da Guerra Mund i a l  se cr i s  

ta l i zar í a en ser i os movim i entos desco l on i zadores con fuertes 

el ementos n ac i onal i stas. M. J. Herskov i ts nos d i c e a l  resp e.!:_ 

to de este nac i ona l i smo que no debe entenderse como e l  nacio 

n a l i smo que se maneja comunmente en l a  C i enc i a  Pol ít i ca. 

D i ce que en esta materia el nac i ona l i smo no puede separarse 

de l a  n ac i ona l i dad. Para é l  e l  nacional i smo es l a  agrupa- -

ció n de d i versos e l ementos de una pob l ación q ue persigwe 

una po i i tica común y que esto presupon e  l a  ex i stencia de un 

gob i erno centra l izado bien de l im i tado. Además e l  individuo 

debe guardar l a  más perfecta l ea l tad a l  estado- n ación 52 • 

S i n  em bargo, en e l  ámb i to africano, l a  pa l abra n� 

c i on a l  i smo se ref i ere a l os mov i mientos q ue pretenden des-

prenderse de la tute l a co l on i a l  dejando de l ado el criterio 

de l ea l tad a l  estado n ac i ona l .  Esto puede refer i rse a gru-

pos tanto rudimentar i os como c omp l ejos , desde grupos de des-

- contento y protesta hasta l os q ue tienen am biciosos progra -

mas 5 3. Por l o  tanto consideraremos aquí a l os grupos nac i o

nal i stas, pero só l o  a aquel l os cuyo f i n  esenc i a l es l a  l i be

rac i ón de l a  tutel a  europea .

E l  nac i ona l i smo en e l  sentido que aca bamos de de� 

cr i b i r, es resultado d i recto del acceso que tuvieron muchos 

afr i canos a ] os centros educativos europeos y en genera l a 

l a  v i da in te l ectual y po l ítica europea de l a  época , Cur i o- -

samente e l  nac i on a l ismo tuvo como uno de sus I nicios e l  na-

c i ona l i smo de los negros ant i l lanos y norteamer i canos, que, 

re l at i vamen te i gnorantes de l os d i versos modos de v i da en 

J as soc i edades, cons i dera ban suf i c i entes l a  un i dad racia l 

para formar un gran mov i m i ento .  Esto ] l evó a l a  ce l ebración 
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d e  va rias confe r encias panaf ri cana s d e s d e  1 9 30 don d e  d elega 

dos  af ricano s antillano s  y no rteame ricanos , apa rte de  d enun

cia r la colonización, d e cla raban sus d e s eos de  una g ran 

un i ón negro-af ricana, · o 1 a  fo rmac i ón de una Ped e raclón Af r l -

cana o unos E s tados  Unidos Af ricano s,  etc. En alguna s d e  

e stas con f e r e ri ci�s , s tn emba rgo , algunos nomb r e s  como Kwame 

N 1 K rumah , K e nyatta y Padmo r e  ya comenzaban a s ob r e sali r 5 4 • 

C omo mencioné más a r riba, el acceso d e  los af ri-

canos a lo s cent r o s  d e  ed ucación supe rior d e  la metrópoli 

fue d ete rminante en el d e sar rollo d el nacionali smo . En F ran 

cia, los e studiante s e ran rápidamente iniciados  e n  la vid a 

intele ctual y polftica d e sar rollada al p rincipio po r los an

ti l lanos (A imé C e s ai r e) ap r endiendo rápidamen t e  la s tácticas 

ele cto rale s y pa r lamenta rias . En I nglate r ra s e  hab ía  funda-

do en 1 9 2 5  una cas a  pa ra e stud i ante s  af ricanos,  l a  We s t  Af ri 

can Stud ents Un ion , que publicaba un boletfn mensual imp r eg

nado d e  una fue rte t radición ju r f dica y unive r sita ria b r itá

n i cas asf como p r opagador de las ideas r efo rmista s ,  l i be ra - -

le s y pa rlamenta rias d e  la Gran B r etaña . Todos  e stos elemen 

to s e ideas  eu ropeas fo rma rían de  hecho la conc i encia pol i -

tica en lo s p ropio s lfd e r e s  af ricanos y t anto la tr adición 

f rance sa como la ingl e s a  d eja r on su huella en los futu ros 

e s tados af ricanos . Po rtugal , q u e  no tiene una histo r ia de  

defe n sa de  la s 1 ibe rtad es  rep rimió los movimientos naciona - -

lsta s  hasta re u y  ent rada la d écada de lo s 60 1 s ,  El pate rna -
ista régimen belga e n  e ]  Congo s e rá estu diado con má s d ete 

nimiento en el e s tudio d e  ca so , en el capi t ulo I V .  

i i )  E �ancipación d e  las colonia s b r itáni cas 

La t rad i ción ingle s a  r e coge lo s p rincipios de  I i

be rtad y el r e speto de  ésta aunque sujeto s  al sobe rano . Una 
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vez a prendidos estos principios , la 1 ibertad se extiende a 

la administración y polftica, esto en los ámbitos regionale s ,  

nacionales e internacionales . Las colonias africanas britá-

nicas atestiguan esta obte n c í ó n  oe libe rtad con una institu

ción 1 J amada self-government (autogobierne) que los llevar f a  

pronto a l a  descolonización. 

Primero (esto es general para las colonias britá

nicas aunque con sus variantes ) se establecen asambleas cu- 

yos miembros son nombrados por la metrópoli , Poco a poco se  

concede la  elección directa de l os miembros a través de  su- 

fragio , controlado al principio , y universal posteriormente , 

Las atribuciones de estas Asambleas son limitadas al princi 

pio aunque paulatinamente adquiere más libertad de acción , 

sólo bajo la tutela de Londres, que termina por ejercer veto, 

dej ando todas las prerrogativas a las Asambleas de las colo 

nias. El veto , por su parte serfa utilizado muy pocas veces . 

A d i ferencia de F rancia , desde un principio, la Gran Bretaña 

dejaba la administración en manos de las colonias mientras 

que Francia ten f a  por tradición mantener a representantes 

africanos en las Cámaras parisinas. J amás entró un africano 

a Westminster como representante, siguiendo fiel a su pol f tJ.. 

ca de, cuanto menos administrac i ón, menos costo para lngla - 

terra . 

Una vez refinado el esquema de se l f-government, 

las colon ias pasarian a la calidad de dominios , en el que 

Londres otorga plena autonom i a  re specto a la me trópoli y re� 

pecto a unos y otros, pero un i dos todos bajo la m i sma corona , 

un paso anterior al establecimiento de estados independien - �  

tes . 
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El caso de Ghana , es ej emplar en el caso de las colonias 

británicas y el primer pafs de Africa Negra en independiza� 

se . En 1 9 48 , después de violentas manifestaciones oposito

ras -del part i do United Gold Coast Convention de Danquah y 

Kwame N ' .Krumah y después de la creación del People ' s  Con-

V b n tion Party de N ' Krumah que exigfa el autogobierne inme - 

diato, I nglaterra decidió crear una Asamblea única con 7 4  

miembros eleg i dos por sufragio y por designación de los mis 

mos jefes locales (9 nombrados por el gobernador) . Sólo el 

gobernador permanecfa como ejecutivo, sólo como responsable 

ante la Corona. Habiendo resultado vencedor el Peop l e ' s  

Convention Party , N ' Krumah es nombrado pr i mer ministro en 

1 9 5 2 ,  Una nueva constitución que establecfa el sufragio de 

todos los miembros de la Asamblea fue aprobada por Londres 

y en las elecciones de ese año el partido de N ' Krumah salió 

vencedor casi absoluto. La oposición querfa mantener al 

gobernador británico para asegurar la misma existencia de la 

oposición pero e l  pueblo decidió la total independencia que 

fue otorgada el 6 de marzo de 1 9 5 7  con N ' Krumah como Presi

dente . La reina de Inglaterra sólo era considerada como 

cabeza del Commonwealth, a la que Ghana pertenecra5 5. 

Niger i a  sigu i ó  mas o menos el mismo paso aunque 

su constitución fue de corte federal debido a las diferen - -

c í as étnicas entre las zonas norte , este y oeste . La inde-

pendencia fue concedida en la federación de Nigeria en 1 9 60 

y pasó a República en 1 9 63,  con la misma posición que Ghana 

con respecto al Commonwealth. Y fueron mas o menos los 

mismos pasos que  las colonicas del orien t e  africano siguie

ron d u rante esos cruciales años de emancipe ción. 
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i i i ) Emancipación de las Colonias Francesas 

Como hemos visto las colonias francesas eran regl 

das más directamente desde Par fs que las británicas, de ahf 

la presencia de representantes negros en las cámaras paris i 

nas .  Después de la . Segunda Guerra Mundial y la algo compli 

cada a lineación de la s colon i as f rancesas con los alidados , 

era muy dif fcil seguir con el status de meras colonia s fran

cesas, pero Francia quería seguir manten i endo un control mas 

o menos firme aunque finalmente t�vo que ceder ante el avan

ce irreversible de emancipación .

En la Conferencia de Brazzaville de 1 9 44, De Gau

lle esta blece los princip i os de una Unión Francesa o Comun i

dad Francesa que restituirfa la administración colonial. 

Sin embargo, también dejó claro que la soberanfa seguir í a  

siendo francesa pues Franc i a  serfa la fuerza  motriz e inspi

radora de un nuevo desarrollo y avance en la que todo s se 

beneficiarían como ciudada nos de  la Comunidad (no ciudadanos 

fra nceses). Lejos quedaba el principio de self-yovernment 

británico . 

Según la Constitución de la IV República de 1 9 46 

la Unión Francesa estaba formada por Fra ncia, departamentos 

de Ultra mar, \ os estados asoc i ados de Indochina, los terri-

torios asociados de Togo y Camerún, y los departamentos de 

Gua da lupe, Martinica, Guya na y Reunión al igua l que Madagas

car, Somalia francesa,  Africa Occidental Fra ncesa y Africa 

Ecuatorial Francesa formaban parte de la República Fra ncesa . 

Las Asambleas locales formadas por mi t a d  africanos y mit a d  

ciudadanos de la metrópoli no pueden legislar, sólo opinar 
5 6  y proponer En general todo está orga nizado de ma nera que 

franela no perdía sus prerrogativas de administración directa 
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aunque la demagogia apuntaba en otra di rección. 

E l  c ontacto con la vida polftica met ropolitana 

impulsa la c reación de par tidos af ricanos c omo los de pe r so 

nalidades como Sengho r de Senegal y Houphouet-Boigny de Cos

ta de Ma rfil que fundó un pa rtido africano que tuvo sus ra--

ma l es en varios te r r i to rios : 

na ( RDA) . 

la Reunión Democ rática Af rica-

Alguno s a contecimiento s como e l  ej emplo de Ghana, 

la Gue r r ,1 A rgelina , estallada en 1 9 5 4, la Confe rencia de 

Bandung de 1 9 5 5  y el alejamiento de F rancia de Af rica pa r a  

concent r a r se más en lo s po rmeno res p revios a l a  fo rmación de 

Me r c ado Coman Europeo , ha ce que Af rica Francesa comience a 

exigi r la independencia absoluta . 

Entonces  en 1 9 5 6  comienza una nueva descent ra]  i za 

ción del pode r conf i r i endo a lgunas at r ibuciones a las A sam-

bleas locales e implantando suf ragio pa ra  miemb ros de las 

mismas ,  todo esto sin hablar todavfa de un self-gove rnment . 

Se rfa hasta 1 9 5 8  con la subida al pode r del Gene 

ral De Gaulle y la p rocalmación de la V RepOblica que se 

constituye el concepto de comunidad en la que la s colon l as 

pueden vota r po r la independencia y ,  a t ravés de un refe ren

dum , decidfa se r miemb ro o no de la comunidad como estado 

independiente . Todos, a excepción de Guinea - Conak ry, votan 

po r el sf, aunque poco a poco las excolonias francesas deci

den emancipa r se de la comunidad y formar  pa rte de las Nacio 

nes Unidas como e stados sobe rano s .  

En cuanto a la a r caica tutela po rtuguesa, Lisboa 

otorgó la independenc i a a Ango l a  y Mozambique ha sta 1 9 7 5, 



7 6 , 

después de violentos enf rentam i entos ent re movim i ento s nac i o

nal i stas y fuerzas de la metrópoli , 

Guinea Ecuatorial ganó su independencia de Madrid 

en 1 9 68.  

Es mu y d i f f e i 1 ha b 1 a r de i n dependen e i a pues 1 a s 

colon i as en realidad no lo han sido, por lo menos económica

mente; las exmetrópolis no han perdido su carácter de prote� 

toras y todavía mantienen lazos muy fuertes con los estados 

que antes poseían como colonias. 

En el próximo cap i tulo veremos uno de los princi

pales problemas a los que el continente se enfrenta: la 

fal ta de unidad nacional africana, sin la cual todavfa resul 

ta muy dif i c i l  enfrentar con éxito otros problemas como el 

subdesarrollo , la dependencia, la monoproducción, etc. En 

Afr i ca, antes que hab l ar de los problem�s comunes que afee-

tan a los pa fses del tercer mundo , además es necesario men-

cionar la problemática del estado-naci. ón, pues al fina l de l 

cam i no si no ex i ste algún t[po de solución, �I con tinente 

encontrará más obstáculos para enf ientar los problemas ,  
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CAP I T U L O  1 1 1  

E L  E S TA D O  NAC I O N A L  A F R I C A N O  

a ) B r e v e  b o s _q u e j o  d e l  d e s a r r o l l o  a f r i c a n o  a p a r t i r

d e  l a  ema n c i pa c i ó n .

A n t e s  d e  e n t ra r  a l  d e ba t e  f i na l  d e  e s t e  t r a b a j o ,  

co n s i d e r a r emo s b r e v e me n t e  l o s p r i me r o s  u ñ a s  d e  d e s a r r o l l o  d e  

A f r i c a N e g ra  a p a r t i r  d e  l o s a ñ o s  d e  ema n c i p a c i ó n d e l  s t a t u s  

co l on i a l . E l  p a p e l d e  e conom f a s  d e p e n d i e n t e s  q u e  ex i s t e n  e n  

A f r i c a s e  c a r a c t e r i z a p r i n c i p a l me n t e  po r l a  l e n t i t u d  y l a  

i n s u f i c i e n c i a  d e  s u s  e f e c t o s  r e g u l a d o r e s  e n  r e l a c i ón a l o s 

n u e v o s  p r o b l ema s q u e  t u v i e r on  q u e e n f r e n t a r  d e s d e  l a  i n de p e� 

ci e n c i a  y p o r  l a  d e s i g u a l d a d  d e  d e s a r r o l l o  e n t r e s e c t o r e s  y 

r e g i o n e s . E s t o s e  r e f l e j a  m u y  c l a r a me n t e  e n  l o s d e s e q u i l i - -

b r í o s i n t e r n o s  d e  l o s n u e v o s  e s t a d o s  y e n  l a  o p o s i c i ó n d e  

l o s d i ve r s o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s p r e s e n t e s  e n  c a d a  u n o  d e  

e 1 1  o s . S i n  e m b a r g o , l o s a s p e c t o s  e c o n ó m i co s  s e r i a n  ma t e r i a  

d e  o t r a  d i s e r t a c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  l o  q u e  n o s  i n t e r e s a  a q u i 

e s  e l  a s p e c t o  pa l i t i c o y e l  e s t a d o n a c i o n a l , p e r o  e s  i m po r - 

t a n t e  h a c e r e n  e s t e p r i me r  a p a r t a d o u n a  b r e v e  me n c i ón d e l  

d e s a r r o l l o  e c o n óm i co ,  a t e n d i e n d o  a l o s r e q u e r i m i e n t o s  d e  o b 

j e t i v i d a d  en  e s t e  t r a ba j o .  

U n  p a f s  s u b d e s a r r o l l a d o  corno l o s · d e  A f r i c a e n  g e 

ne r a l , n o  l o  e s  p e r  s e  s i n o e n  r e l a c i ó n a o t r o s  l l am a d o s  d e 

s a r r o l l a d o s , i , e , , q u e  l og r a n  u n  p l e n o  emp l e o d e  r e c u r s o s  h u  

ma n o s , d e  ma t e r i a s p r i ma s  y c o n  e l  s u f i c i e n t e c o n o c i m i e n t o  

t é c n i co p a ra  l og ra r  l o s máx i_mo s r e n d i m i e n t o s  d e  e s t o s  r e c u r -

so s .  E l  s u b d e s él r ro l  l o  ex i s t e  d e s d e  e l  mom e n t o  e n  q u e  l a s  

s o c i e d a d e s  l l a ma d a s  p r l m i t i ya s  e n t r a n  e n  c o n t a c t o  c o n  l a s 
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soci e dades desarrolladas imponiendo é stas sus mé todos sobre 

las e structuras económicas y sociales tradicionale s ,  contac ~ 

tos que generalmente surgen en forma brutal (ver los prime-

rós conta c t os europeos  en las costas africanas) . Por lo 

tanto hablamos del subdesarrollo en términos de retraso rela 

tivo en comparación con el resto del mundo de sarrollado. De 

otra forma no se podrfa hablar d e  desarrollo y subdesarrollo . 

No podemos calificar a las antiguas civilizaciones africanas 

como subdesarrolladas a menos que se e stablec 1 eran compara-

cione s  entre ellas mismas. 

A partir de e ste contacto entre s o cie dades de sa-

r ro 1 1 ad a s y so c i e dades "menos a van za da s I I  su r ge e 1 té r m i no de 

5ubdesarrol lo tal cual lo entendemos ahora, subdesarrollo 

que casi se institucionaliza, en el caso africano, con el co 

l onial í smo . Aunque existen alguna s excepciones el sub desa--

r r o l l o  implica subordinación y más particularmente subord i na 

ción económica (dependencia) después d e  la de scolonización . 

El subdesarrollo actual proce de de la expansión 

de la s potencias industriales europeas y su acomodo sobre 

socie dade s meno� evolucionadas acompañado de un control poli 

tico directo . Como sabemos esta dominación impide un de sa--

rrollo de la socie dad subordinada, pe rmitiendo l a  orientación 

de la econom f a  en función de intere se s extranj eros creando 

además situaciones nefastas como el papel de aba stece dor de 

materias primas, el surgimiento de m i nor i � i  (extranj eras y/o 

autóc t onas)  económica y polfticamente privilegia das y la ru.e, 

t ura de la vida soc i o -económica ! ocal 

De sgrac iadamente , la i ndependencia pol fr i ca no 

implica independencia económica y l o s nuevos estados africanos, 
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aunq ue independientes desde el punto de vista jurfdico inte� 

nacional, guardando su  papel en la división internacional de 

trabaj o  y sin contar con l os benef r cios de la ciencia y tec

nolog fa que, d e s d e  la colo n i a  la s met r ópo l i s no ce dieron a 

sus "imperios "; heredando ad emás. estructuras polftica s occi

dentale s que poco responden a l as nece sidades objetivas del 

continente. 

Mencionaremos las principales caracte rfsticas del 

subdesarrollo africano que nos ofrece el profe s or Buchmann y 

que mejor re sumen el aspecto económico del cont (nente2 • 

La s s ociedades african a s actualmente y de manera 

general están ya inmersas en la econo m r a  mundial a través de 

su actividad, principalmente extractiva, minera � comercial, 

que las ins erta en los vaivenes econó mico s internacionales , 

La mayorfa de lo s estados africano s dejaron de  ser economías 

de subsi s tencia (aunque todav ía persis ten alguno s casos) pa 

ra pa s ar a economfas mercantiles. Existen diver s o s  tipos : 

fuerte s oligarqufas dominantes (Liberia), oligarqufa s extran 

jeras (Kenya) con una fuerte concentración de trabajo asala

riado y economfas agrfco las de e xportación (cacao en Ghana, 

algodón en Ugand a). 

La urbanización ha sido impresionante si conside

ramos que a princip i o s de siglo prácticamente no exi stfan 

ciudades en Africa Negra , Sin embargo los contra stes  son 

remarcables : amplias sivenidas, rascacielos de cri sta l  y ace

ro , etc ; que re s ponden a las act ividades ec onómicsi s d e l  pa f s  

pero rodeadas de cinturone s d e  m i s e r i a  impre sionante s donde 

e o n v i ven m i_ 1 1 a re s de se re s hum ano s en con d i c i o ne s mu eh a s ve -

ce s infrahumanas de v i da ,  
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La indu st rialización en Af rica e s  muy limitada y localizada 

s i endo her edada de lo s antiguo s colono s .  Estas, p rincipal- -

mente ex t rac tivas, se sitúan cer ca de las minas o proyecto s 

hid roe l éct rico s. Las ciudades son cent ros comer ciales y ad

mini st rativos p r i ncipalmente, aunque algunas cuentan con in

dustrias manufactu reras meno res. 

A simismo, los deseq uilib rio s  ent re los secto res 

ag r f cola e indu st rial, entre econom fas  de sub sistencia y d e  

inter cambio, desequilib rios geog ráficos dentro de cada á 1·ea 

c rean fue rtes tensiones pol f tica s ,  La concen t ración, como 

en toda sociedad subdesa r rol l ada se encuent ra a manos de una 

mino r f a ,  muchas veces ext ranjera y el comer cio e s  monopoli-

zado po r p resencias también fo ráneas: si rio-libaneses en 

Af rica Occidental, po rtugueses y griegos en Africa Ecuato-

rial, á rabes, i ndios y chinos en Af rica O riental, etc , 

Hasta aho ra hemos mencionado algunas de las carac 

te r t sti. cas que resultan en general de la inser ción de estos 

pa f ses en el capitalismo internacional y que más o menos 

afe ctan a todas las sociedades en v f as de desa r rollo del mun 

do, aunque claro, cada uno con su s peculia ridade s p ropia s. 

A lo que el resto de l mundo subdesa r rollado no se enf r enta, 

salvo alguno s caso s en A sia, es a los deseq uilib rios inte1 -

no s causados po r J os inte reses dive r so s  de g rupos étnicos en 

el seno de cada estado af ricano y que le son muy p ropios. 

Las a ctividades económicas y la tensión exi stente ent re et -

nias son muy fuertes en Af rica Neg ra. Algunos ejemplo s :  el 

conflicto Maou ssa- lbo-Yo ruba en N i ge ria, o la tensión 

Créolo-Temne-Mende en Sie r ra Leona, el conflicto ent re Tutsi 

y Hutu en Rwuanda y Bu rundi, etc. Cada pa f s  de Af rica Neg ra 

enf renta esto s conflictos y por lo tan to lu cha po r el pode r 
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y los cons tan tes temores de un grupo al ver que otro ad quie

re más pod er e influencia son cotidianos en la vida africana . 

A l gunos grupos étnicos se distinguen por su ac ti

vidad econémica ya sea agrfcola, comercial o polftica, lo 

que c rea cons tan tes c hoques de envidias y muc has veces la 

estra tificación social corresponde a ciertas etnias. - Asimis 

mo, la población de algunas ciudades corresponde a tal o 

cual grupo étnico como l os Baganda en Kampala (Uganda) o l os 

Ba - Kongo en Kinshasa (Zaire) . 

La convergencia de una serie de grupos humanos en 

el seno de cada sociedad africana divididos en numerosos gr� 

pos étnicos y en casos estratifi cados en clases sociales que 

pueden corresponder o no a los mismos grupos, hacen que Afrl 

ca se enfrente a probl emas más d iffciles de resolver apar te 

de los que le corresponden por pertenecer al mundo subdesa- 

rrol lado y dependiente . Y es aq uf que entramo s a considerar 

el tema del Estado Nacional como deba te culminante de este 

trabaj o ,  

b) - Estado Nacional Africano

Africa Negra es presa en general de una gran ines

tabilidad pol ! tic a  quizá más seria que la inestabilidad de 

otros pa ! ses subi;lesarrol lados, La explicación más sencilla 

puede resu�irse asf: Las I nstituc iones del Estado nacional 

occidental (superestructura j ur í dica democrática) no funcio

na en pafses subdesarrollados que contaban con sis temas so - 

cio -pol i ticos propios que fueron destru i dos durante cerca de 

70 � nos de colonización . La na tura l e za clasista del Es tado 

nacional eüropeo no se adapta en pa1 ses donde no existe uni 

dad nacional y donde la existencia de clases sociales e s  muy 

relativa , 
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Africa, como las demás áreas subdesarrolladas del 

mundo no escapa R los problemas a f ines de subdesarrollo eco

nómico, dependenciü,  neocolonialismo , e tc. En lo particular 

e l  con tinente se enfrenta a una gran ines tabi l idad polftica 

que, desde mi punto de vis ta, resulta de la fal ta de unidad 

naciona l que se refleja en gran medida en la mayor ía de  los 

estados de Africa Negra. �sta falta de � n idad nacional re-

percute en todos los ámbitos de l quehacer polftico y económ� 

co africano actua l .  A continuación haremos un análisis de 

esta f a l ta de unidad nacional y sus repercusiones en el pla

no po l f t ico ac tual del con tinent e. 

Como dice el profesor Andrés Ven tosa del Campo 
11 • • , la realidad social é tn ica es muy difusa como para que 

pueda ser calific.ad a de naciona 1 11 3 • Esto hace que "en la ma 

yor fa de los es tados africanos los factores que separan a 

sus habitan tes sean más numerosos que los q� e los unen: di-

v ersidad de lenguas , religión, de etnias y . -razas1 1 4 E s to 

exp l ica en gran medida que no exista un sentimiento uni tario 

dirigido a la nación, sino mas bien al grupo é tnico, que 

exis ta una continua desconfianza de los gobiernos a la socie 

dad y viceversa y que la vida poi i tica tenga como una de las 

principales carac terfsticas el nepotismo y el tribalismo . 

Además el compromiso de l os grupos en el poder 

con sus exme trópol is dificul ta el proceso de . independencia 

económica que a su vez pone trabas al proceso de unidad na-

cional. 

b ) Es�ados Independientes

"los pueblos no pueden ser eficazmen te gobernados

s i no a través de i ns t i tu c iones de e 1 1 os y que e 1 1 os en t i ende n 
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y cuando sus cultu ras  ausp i c i an el su rg i m i ento de d i cha s 

i nst i tuc i one s 1 1 5 . E ste fue el caso de toda s las fo rmac i ones 

an t i g uas  y mode rn -as de las c i v i l i zac i on -e s  e-n Amé r i ca, A s i a, 

Eu ropa. E stas c i v i l i zac i ones eran reg i das por i nst i tuc i o--

nes que eran p roduc t o  de su pa r t i cula r desa r r ollo y evolu --

c i ón h i stó r i ca. E ran i ns t i tuc i ones que le s eran prop i as y 

exclu s i vas , L� m i sma apa r i c i ón de lo s p r i meros e stados na-

c i ona l e s europeos obedece , como lo hemo s v i sto en e l  p r i me r  

capl tulo a ca racte r fst i cas soc i oeconóm i ca s  eu ropeas muy pa� 

t i cula r e s  que les dieron or i gen. 

En Af r i ca p re-colon i al ,  lo hemos constatado , 

tamb i én v i vfa una se r i e  de fo rmac i ones soc i oeconóm i cas pro

p i as que desg rac i adamente fueron t runcadas en su evoluc i ón 

po r la llegada de los europeos que traje ron cons i go sus 

e s t i los de gob i e rno . El p rofeso r Fab i an Adonon se hace la 

p reguna: l Qu l én es el pueblo? l la tr i bu (ya sea g rupo étn! 

co o ant i guo r e i no) o el te r r i to r i o  colon i al actualment e  

Estado? 6 . 

Antes de la época colon i al, Af r i ca estaba cons-

t i tu i da en confo rmac i ones soc i o-polft i cas, muchas veces s i 

m i la res y con elemento s del Estado occ i dental mode rno. Las 

j efatu ras, r e i nos e i mper i o s gobernaban a sus nac i onales , 

tenfan conc i enc i a  nac i onal, respetaban sus f ronte r a s ,  en 

f i n, su rg i e ron nac i one s que se confo rma r on en sus p rop i os 

estados nac i onale s . 

Du rante la de scolon i zac i ón se t rató de i mpone r 

al E stado antes de la confo rmac i ón de nac i ones af r i cana s . 

Todo esto t i ene su expl i cac i ón: el repa rto colon i al te r r i -

to r i al y étn i co causado po r lo s eu r opeos . 
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En la delimitación ce fronteras, Afr i ca quedó to -

talmente dividida . En muchos casos un ter ritorio colonial 

ag ru-p -ab-a a di vers -os gru p-os étn Lcos que , en p e riod-0s pre-col� 

niales, habfan vivido en constante choque, guerras violentas 

o que simplemente no tenfan que ve r unos con otros por pert�

necer a diferentes or fgenes étnicos, y que, p or lo tant o,

tenfan diferencias culturales, 1 ingUfsticas, religiosas, etc.

En otros tantos casos, las fronteras, artificia l mente creadas, 

sepa raban a miemb r os pertenecientes al mismo grupo  étnico,

que p osterio rmente p oco contacto tendrfan entre  s !  si dos

colonias vecinas pertenec ! an a metrópol ts diferentes. Un

caso puede servir de ejemplo clásico. Du rante l a  conforma-

ción de Nigeria (colonia b ritánica) los hanssas (porción no!:_

te y no r occidental) quedaron separados al f o rmarse la 5 f r on 

teras con Nfge r y Dahomey (colonias f rancesa). L o  mismo su ·· 

cedió con los Y orubas que quedaron divididos entre Nigeria y

Dahomey (ahora Benin) y una porción de estados de Africa

Occidental. En la frontera oriental de Nigeria, que colinda

con Camer6 n, también quedaron se parados muchos grupos étni - -

cos incluyendo a los Fulani. Este caso se repite en la g r an

mayo rfa de los estados africanos actuales.

Evidentemente, e l  surgimiento de l os estados inde 

pendientes no pudo terminar con el sentido nacionalidad de 

dive rsos grupos étnicos que en muchos casos se volvie ron bas 

tante nacionalistas (en el sentido étnico de la palabra), 

creando los p r oblemas a los que antes hacfamos referencia. 

Dent ro  de las fronte ras nacionales, l os g rupos étnicos, en 

re l ación a ot r os .  muchas veces se ca l ifican de ext ranje ros . 

Como todos sabemos, para que un territorio se 

constituya en estao o, es [lecesar i o  que sus habitantes muestren 
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la suficien te capacidad y madurez polí tica como para regir 

sus propios des tinos. Las potencias colonia les cedieron la  

independencia ª los terri t orio s q u e  ado p t a sen los m-0d-e los 

europeos , Así , los terri t orios eran cons t i t uidos en est a --

dos parlamen t a rios y mult ipartidis t a s y dot a dos de const i t u  

ciones que e r a n  práct icament e  copias fieles de las origina -

les europeas. Ese era el crit erio de "madurez polí t ica " 

aplicado para conceder la independencia ,  

Est e  perfodo de democracia plural is t a  como le 

llama Elikia M 1 Bokolo 7 est arfa conden ado al fracaso , En 

Africa , la democracia parlamen t aria y plural nació muer t a . 

Como sabemos, el modelo occident al de es t a do e s  

clasis t a  y los part idos , como produc to del quehacer pol í ti

co nacional t ambién es clasist a. Cada  partido se encarga 

de hacer de los intereses de ciert a  clase soci a l ,  el inte- 

rés na ciona l ,  lo que Tes permit e  entrar a la con tienda por 

el poder . En general, los partidos a grupan a miembros de 

l a so c i e_d ad  que pe r ten e ce n a un a c 1 a se so c i a l o p o r l o menos 

a la misma ideologfa. Los partidos polí ticos est án liga dos, 

en t eorfa -, a "la idea de la democracia , de la extensión del 

sufragio, y de la participación popular 1 1 8 ayudando de es t a  

ma nera a la consolidación del régimen, 

En Africa , durante los primeros afios de la inde- 

pendencla pol{ t lca, los regfmenes se cons t i tuyeron en demo-

cra cias mul t ipartidistas donde los par t idos no operaban como 

era de esperarse . No podemos decir que en Africa Neg ra no 

haya clases sociales, Las h a y, pero su exis tencia es rela - -

t iva,  a l  menos no est án t a n de l lml t ad�s como en otros pa l ses , 
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La débil formación social (en términos occiden ta

les) ha hecho débiles tamb i én a los partidos polfticos. En 

los estados africanos, los partidos pol í ticos giran en tor-

hb al grupo étnico o a la tribu, Son la expresión polftica 

del grupo étnl co que los conforman. Adonon nos dice que 

lo s miembro s de un partido no votan por Jna ideologfa o un 

programa político , sino por un hombre de su grupo é tnico9 • 

Y . esto es obvio, la lógica étnica dificilmente puede captar 

e l  sentido de unidad nacional que en general proclaman los 

partidos políticos si la población vive inmersa en estados 

plurinacionales y con una tradición cultural propia que no 

conocfa l a  noción de partido. 

As r p 11 es , no es d i f r e  i 1 i m a g i na r 1-o penos o que 

resulta crea r un estado nacional. La lucha por el poder no 

es pol f tica, tiene como móvil los antagonismos y las riva l i 

dades étnicas que frecuentemen te tienen orígenes ancest ra-

les. De ah f también que la di námica parlamentaria no fun--

cione como otros países . Si no existe una conciencia de 

dimensión nacional, el parlament o  no funciona , pues como 

dijimos, los discursos pol f ticos de los partidos son nacionales 
e integradores, mientras que en el juego parlamentario afri 

cano sólo existe una polftica malsana de tribal ismo 1 0  que -

entorpece la integración nacional , y a  no digamos la unidad 

na cional. 

El particularismo étnico y cultural , entonces la 

regla del juego en los nuevos estados africanos, la falta 

de discursos polí ticos nacionales que po r lo menos atendie

sen el desarrollo económico y las medidas represivas que 

las élites gobernantes pronto se dieron cuenta que eran ne

cesarias para mant ener el ord·en interno , l levar ían a l  cabo 
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de pocos años a la implantación de reg í menes de partido únl 

co. El proceso es lógico ; lo s primeros partidos vencedores 

s e  enfrentaban a una gran cantidad de oposicione s interna s 

( t a n to de pa rtidos ltni t o s  tómo de aquel l o s q ue pretend í an 

conformar se al es tilo clásico) que  los obligaron a concen - 

trar cada vez más el poder y a consolidar su monopolio de 

poder, a tra vés de accione s  como �eyes de excepción o gol - -

pes de estado. Por esto "Los años 1 9 63 a 1 9 65 fueron lo s 

má s decisivos en esta evolución. Asi stimos entonces a gol

pes de estado en cadena y a la generalización de la in s titu 

ción del partido ún i co 11 1 1 , 

La s constituciones fueron modificándo se poco a p� 

co ha s ta legalizar y conso l idar los regfmenes de partido 

• 1 · 1 1 2  1 f l 8 d ún i co, A gunos e J emp os · E art cu o 2 e i a  Const i tu -

ción de la República de Zaire estab l ece: En la República 

del Zaire no existe más que una in stitución, el Movimiento 

Popular de la Revolución que encarna su presidente'', y el 

ar tfculo 8 reza: Todo habitante de Zaire es miembro del Mo 

vimiento Popular de l a  Revolución" . 

Durante el I l Congreso del l Ra s semb J ement du Peu

ple Togolai s ' de 1 9 7 6  se declara q ue el p residente fundador 

simboliza la Consti. tuci6n "real, v i viente y dinámica" . 

La cons titución de Mal i e stablece que l a  Di.rección 

Nac i onal del Partido des i gna al candidato de !a pre sidencia 

de la República, somet í.da al s ufragio electoral . 

El gobierno de l Comandante Kérékou de Benin s e  

ejerce e n  ba se a '-' T extos de Circunstancia" y en bas e  a 

és t o s  s e  creó en 1 9 7 5  el Part ldo de la Revolución Popular 

de B e nin ,  
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T a n z a n i a ,  Ke n y a  y Z a m b i a ,  t a m b i é n h a n  i n s t i t u c i o 

n a l i z a d o e l  p a r t i d o ú n i c o e n  s u o  c o n s t i t u c i o n e s .  

A l g-u il o s  a u t o r e s  p r e t e n d e n  e x p l i c a r  l o s r e g T m e n e s  

m i l i t a r e s  y d e  P a r t i d o U n i c o c o n  l o s m i s m o s  p a r a d i g m a s t e ó -

r i c o s  q u e  a n a l i z a n  l o s  r e g f m e n e s  i-a t i n o a me r i c a n o s . A I i c i a 

A l o n s o d í c e po r e j e m p l o  q u e  " e l p a r t i d o s e  c o n v i e r t e  e n  u n  

i n s t r u me n t o  d e  l a  c l a s e  e n  e l  p o d e r ,  c o n  u n a  i d e o l o g f a  q u e  

c o n c u e r d a  m á s  c o n  l o s i n t e r e s e s  d e  e s t a  c l a s e  m i  1 i t a r  q u e  

c o n  l o s d e l  p u e b J 0 1 1 1 3 • S i n  e m b a r g o , e l  f e n ó m e n o  a f r i c a n o 

d e  m i l i t a r i z a c i ó n d i s t a  d e  s e r  p a r e c i d o a l  l a t i n o a me r i c a n o .  

E l  s u r g i m i e n t o d e  r e g í m e n e s  m i l i t a r e s  e n  A f r i c a N e g r a  r e p r� 

s e n t a  e l  f r a c a s o d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  c o r t e o c c i d e n t a l . 

D e  a c u e r d o  c o n  F a b i e n A d o n o n  l o s m i l i t a r e s  e n  e l  p o d e r n o  

r e p r e s e n t a n  ú n i c a m e n t e  e l  i n t e r é s  d e  c l a s e s  s i n o m a s b i e n 

p e n s a r o n  q u e  s e r f a n  e l  ú n i c o m e d i o  c a p a z  d e  i n t e g r a r  a l o s 

e s t a d o s  n a c i o n a l me n t e . A t r a v é s  d e  l o s e j é r c i t o s , i n t e g r a 

d o s  p o r  e l em e n t o s  d e  d i v e r s a s  e t n i a s ,  s e  t r a t a r f a n  d e  m i n i 

m i z a r  l a s  d i f e r e n c i a s  t r i b a l e s y s e  t r a t a r f a  t a m b i é n d e  c o� 

s o l i d a r  e s t e p r o c e s o  a ú n  c u a n d o  e l  e j é r c i t o l l e g a r a a t om a r 

l a s  r i e n d a s  d e l  p o d e r .  L o s  r e g t m e n e s  m i l i t a r e s  a f r i c a n o s  

p l a n t e a n  " e n  r e a l i d a d  l o s p r o b l e m a s d e  o r g a n i z a c i ó n d e  u n  

e s t a d o  e n  v f a s  d e  c o n s t r u c c i ó n , a l  m i s mo t i e m p o  q u e  i n t e n - 

t a n  e d i f i c a r  h i p o t e t i c a m e n t e  u n a  N a c i ó n e n  e l  s e n t i d o m o d e r 
J l¡ 

n o  d e l t é r m i n o "  

D e t r á s  d e  t o d o s  e s t o s  p r o c e s o s  p o l t t i c o s  y d e t r á s  

d e  l a  d e b i l i d a d  d e l p a r t i d o , p o b r e m e n t e  o r g a n i z a d o  y m a l 

d i s c i p l i n a d o , l a  e x i s t e n c i a  d e  l f d e r e s  a l  e s t i l o Ke n y a t t a , 

N y e r e r e , T o u r é  q u e  u s a n  a l  e s t a d o p a r a  d a r s e  p r e s t i g i o  n a - 

c i o n a l e l n t e r n a c i o n a l  y l o s p o c o s  l o g r o s  e n  c u a n t o a u n i - 

d a d  n a c i o n a l , d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o y e s t a b i l i d a d  p o l ·f t i c a 
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está siemp re prese n te la cuestión de nación y estado que de 

alg� .., a ma ne ra ha impregnado caracterfsticas muy peculia res 

a la vida de los últimos 35 afies de vida indepe ndie n te de 

la actual Africa, mismo problema sobre el cual haremos aho

ra a l gunas conside raciones. 

d) Regfme nes de Partido U nico 

Africa ha inte ntado, o por lo me nos intentó (y c� 

mo condición para obte ner la independe ncia) i ntegrarse a i  

din a rr:ismo del s i glo XX estab l ecie ndo e n  casi todos los esta 

dos l iberados institucio nes occide n tales de gobierno y vida 

pol i tica e n  ge neral. Estas h a n  fracasado estableciéndose 

re g i �e nes unipartidistas y m i l  ita res. Fue muy difícil e n --

ce n t rar un  conse nso nacional detrás del estado. Como dice 

Ali A .  Ma z rui "las condici_ones son diffc i les para la demo - 

cracia 11 1 5 . Esta s condiciones también dificultan la super-

vivencia de  las instituciones pol í ticas, incluyendo los pa.!:_ 

tidcs .  Sin embargo, muchos l i de res african os han utilizado 

al partido (el partido único) para reempla zar al e stado mu

chas de sus funciones, i , e, , como instrume nto para construir 

el e staoo y "han buscado l a  fuerza de l partido para campe n �  

sar la debil idad del estaoo 1 1 1 6 • 

Hemos me ncionado en el apartado anter [or que un 

pa r tido tradicion a l  occide ntal es f ruto de revoluciones ma

ter i ales que transformaron a esas socie dades e n  socie dades 

oivididas e n  clases sociales , Hemos apuntado también q ue 

la existe ncia de clases sociales e n  Africa es muy relati va 

(ya habla remos de clases sociales en Africa Negra más aoe -

lan te) , po r lo tanto la ex tste nc .
. 
ia  oe partidos pol í ticos e n

el contine nte h a  sido también f ruto de la implantació� de 
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g o b i e r n o s  d e  c o r t e  o c c i d e n t a l d e s p u é s  d e  l a  i n d e p e n d e n c i a  

po l f t i c a ,  a j e n o s  u n  t a n t o  a l a  r e a l i d a d  a f r i c a n a , A s ! l a  

evo l �c i 6n pa r t i d i s ta ha a d q u i r i d o c a r a c t e r l s t i c a s  s u i g e n e 

r i s :  s e  c o n v i r t i e r on  e n  l a  e x p r e s i ón po l f t i ca d e  d e t e r m i n a 

d o s  g r u po s  é t n i co s  q u e  n o  p r e t e n d f a n  l a  u n i d a d  n a c i o n a l . 

E s t a p e c u l i a r i d a d  h i zo q u e  s u r g i e r a n  l o s r e g l me n e s  d e  p a r tj_ 

d n  ú n i co ,  q u e  s i  b i e n ex i s t e n  d i f e r e n c ia s  e n t r e  u n  p a l s  y 

o t r a ,  g e n e r a l m e n t e  t i e n d e n h a c i a  u n  m i s mo o b) e t i v o :  l a

c o n s t r u c c i ó n y u n i d a d  n a c i on a l e s .  H e  a q u f a l g u n o s  e j em p l o s

p r á c t i co s  1 7 •

E n  G h a n a , Kwa m e  N k r um a h  a r g um e n t a ba q u e  s i n  l a  

ex i s t e n c i a  d e  u n  p a r t i d o ú n i co ,  e l  p a l s  q u e d a r í a m u y  d i v i dj_ 

d o  , p u e s  1 o s  s e n  t i n, i e n  t o s  é t n i c o s  y s e p a  r a t i s t a  s II p r o  y e c t a  -

b a n  u n a  s o m b r a  e n  l a  l e g i t i m i d a d  d e l e s t a d o" . D e c f a  q u <=  

l o s pa r t i d o s  d e  o p o s i c i ó n  e ro s i o n a b a n  l a  l e g i t i m i d a d  y l a  

c o h e s i ó n n a c i o n a l .  L o s  i n t e n t o s  d e  a s e s i n a r  a N k r u m a h  r e - -

f o r z a r o n  l o s mo t i v os  a f a v o r  d e l p a r t i d o ú n i c o .  E s t e c a s o , 

s e g ú n  Ma z r u i , S l! r g i ó  d e  l a  n e c e s i d a d  d e l e s t a d o d e  c r e a r 

c o n s e n s o  n a c i o n a l . 

P o r  o t r a p a r t e , e n  e l  c a s o  d e l p a r t i d o ú n i co e n  

Ta n z a n i a  ( T a n g a n y i c a A f r i c a n  N a t i o n a l U n  i o n - TAN U ) , y a  q u e  

l a  p o b l a c i ó n h a b l a  v o t a d o  u n a n i me me n t e  a s u  f a v o r  e n  u n a  

e l e c c i ón c e l e b r a d a  a n t e s  d e  l a  i n d e p e n d e n c i a ,  J u j i u s Nyerere 

a r g u m e n t a b a q u e  a n t e  t a l c o n s e n s o  e r a i n ú t i l  i n s i s t i r  e n  l a

f o r m a c i ó n d e  u n  s i s t ema  m u l t i p a r t l d [ s t a ,  L o  q u e  c r eó  f u e  

u n a  c o m p e t e n c i a  e l e c t o r a l e n t r e m i em b r o s  d e l m t s mo p a r t i d o 

p a r a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  e s c og i e r a  s u s  c a n d i d a t o s  d u r a n t e  l a s 

e l e c c i o n e s , L a  C o n s t i t u c i ó n i n s t i t u c i on a l i z ó e s t a  m e d i d a s . 
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E l  c a s o  d e  U g a n d a  s e  a c e r c a. má s a l  d e  G h a n a  q u e  

a l  d e  T a n z a n i a .  L a s  d i f e r e n c i a s  é t n i c a s  e r a n  t a l e s q u e  

M i l t o n  O b o t e  u t i l i z ó c o m o  e s t ra t e g i a  p o l l t i c a a l  p a r t i d o 

ú n i c o y n o  s ó l o  e s o .  T a m b i é n d e c i d i ó  q u e  c a d a  m i em b r o  d e l  

p a r l a me n t o  t u v i e r a r e p r e s e n t a t i v i d a d  e n  l o c a l i d a d e s  a l  n o r  

t e , s u r ,  e t e  y oe s t e  d e l  p a í s  p a r a  t r a t a r  d e  r e d u c i r t e n - 

s i o n e s  é t n i c a s  l o  m á s p o s i b l e  y e v i t a r  i n t e r e s e s  s e c t a r i o s .

S i n  e m b a r g o , s u s  p l a n e s  s e  f r u s t r a r on  c o n  e l  g o l pe d e  

e s  t a  d o  d e  I d i A m i n D a d  a e 1 Z-5 d e  e n  e r o  d e  1 9 7 1 -

P u e d e n  m e n c i o n a r s e  o t r o s  m i em b r o s : H o u p h o u e t -

Bo i g n y  d e  C o s t a  d e  M a r f i 1 ,  K e n n e t h  Ka u n d a  d e  Z a m b i a ,  B a n d a  

d e  M a l a w i  y J omo K e n y a t t a d e  K e n y a . To d o s  e l  l o s j u n t o  c o n  

s u s  p a r t i d o s  s o b r e v i v e n  a l a  f e c h a  a e x c e p c i ó n  d e  k e n y a t t a

q u e  m u r i ó  e n  1 9 7 8 . 

P o r  o t r a p a r t e , l o s g o l p e s  m i l i t a r e s  s u c e d i e r o n  

g e n e r a l me n t e e n  p a í s e s  c o n  r e g í m e n e s  m u l t i p a r t i d i s t a s  ( a u n 

q u e  d e s p u é s  l o s g o l p e s  d e  e s t a d o t a m b i é n s e  d i e r o n  a r a f z  

d e l f r a c a s o d e  m u c h o s  r e g l m e n e s  d e  p a r t i d o ú n i c o ) . A s í 

N i g e r i a , u n o d e  l o s p r i me r o s  pa f s e s  d e  A f r i c a N e g r a  e n  s u - 

f r i r  u n  g o l p e  m i l i t a r  e n  1 9 6 6  t e n i a r é g i me n  m u l t i p a r t i d i s t a . 

E l  g o l p e  d e  A b o u d  e n  S u d á n  e n  1 9 6 4  f u e  c o n t r a u n  r é g i me n  

mu l t i p a r t i d i s t a  b a s t a n t e  a r t i c u l a d o  y f u e r t e . 

E n  l o s r e g í m e n e s  d e  p a r t i d o ú n i c o g e n e r a l m e n t e  e l  

p a r t i d o s u s t i t u y e  a l  e s t a d o  e n  m u c h a s  d e  s u s  f u n c i o n e s , e s  

s u  i n s t i t u c i ó n rr,á s i mp o r t a n t e  y a t r a v é s  d e  é l . e l  p u e b l o  

t r a t a r á d e  e j e r c � r  s u  s o b e r a n í a  y u n i d a d  h a c i a  l a  c o n s t r u c 

c i ó n d e  u n  e s t a d o  u n i_ d o y f u e r t e , i , e . , e l  p a r t i d o ú n i c o 

a p a r e c e  " e n  l a  d i a l é c t i c a e t n i a - n a c i ó n  c om o  s í n t e s i s  i n d i s 

p e n s a b l e  d e  u n a t e s i s  n a c to n a l i s t a  y u n a  a n t f t e s i_ s  e s e n c i a l  

me n t e t r 1 b a l i s t a " 1 8 .
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E l  p a r t i d o t r a t a d e  a b a r c a r a t o d o s  l o s m i e m b r o s  

d e l  p a f s ,  p u e s  s u  n e c e s i d a d  e s  u n a : c o n s t r u i r u n  e s t a d o 

h o m o g é n e o  a p a r t i r  d e  e l e m e n t o s  h e t e r og é n e o s . C omo d i c e 

D o n an : ' "S e  t r a t a  d e  l l ev a r  l a  s o l i d a r i d a d  t r i b a l a l a  d i �  

m e n s i ó n d e  u n a  s o l i d a r i d a d  n a c i o n a l . E n  o t r a s  p a l a b r a s , 

t r a n s f o r ma r l a  c o n c i e n c i a  t r i b a l  q u e  ha p r e v a l e c i d o h a s t a  

a h o r a  e n  l o s p u e b l o s e n  u n a  v e r d a d e r a  c o n c i e n c i a  n a c i o n a l 

d e n t r o d e l m a r c o  d e  f r o n t e r a s  d e  r e c o n o c i d a a r t i f i c i a l i dad 1 1 1 9 .

A s í e l  p a r t i d o ú n i c o s e  c o n v i e r t e  e n  u n  i n s t r u m e n t o  d e  i n -

t e g r a c i ó n p o i l t i c a y n o  u n  m e d i o  d e  d om i n a c i ó n . A l  s e r  d i  

f l c i l  q u e  l o s g r u p o s  é t n i c o s  s e  i n t e g r a r a n  e n  u n a  l a b o r  

c o m ú n , e n t o n c e s  e l  p a r t i d o ú n i c o t r a t a r l a  d e  l l e v a r  a l o s 

p a í s e s  a f r i c a n o s  a f a m i l i a r i z a r s e  c o n  l a  v i d a  p o l f t i c a m o 

d e r n a  y u n a  me m b r e s f a  s e  h a c i a c o n  e l  o b j e t o  q u e  e l  p u e b l o  

d e j a r a d e  l a d o  s u s  s e n t i m i e n t o� e i n t e r e s e s  l oc a l e s p a r a  

d a r l e s u n  s e n t i d o m á s a m p l i o ,  m á s r a c i o n a l . 

E l  p a r t i d o i n s p i r él  y e j e c u t a  l a s  p o l f t i c a s  a s e 

g u i r  y t o d a s l a s  d e c i s i o n e s  má s i m p o r t a n t e s  s e  t om a n  d e n - 

t r o d e  l a  d i r e c c i ó n d e  p a r t i d o l o s ó r g a n o s  d e l e s t a d o  s ó l o

l e  d a n  f o r ma l i d a d  y l e g a l i d a d  a e s t a s  a c c i o n e s . P e r o  s o n  

l o s  c u a d r o s  d e l p a r t i d o l o s q u e  e j e c u t a n  l a s  ó r d e n e s  p a r t l 

d i s t a s , p u e s  e l l o s son l o s m á s  p r e p a r a d o s  y l o s q u e  t i e n e n  

má s c o n t a c t o  c o n  e l  p u e b l o .  S i n  e m b a r g o , e n  m u c h o s  p a í s e s  

a f r i c a n o s , e l  f r a c a s o  d e l u n i p a r t i d i s mo h a  d a d o l u g a r  a l a  

t o ma  d e l  p o d e r  p o r  p a r t e  d e  l o s m i l i t a r e s , a e x c e p c i ó n d e  

a q u e l l o s p .� r s e s  d o n d e  l a  f i g u r a d e l  m a n d a t a r i o  c a r i s m á t i c o 

s a b e  u t i l i z a r  l o s ó r g a n o s  i n s t i t u c i o n a l e s y s u  p r o p i o  p e r 

s o n a l i d a d  p a r a  d e  a l g u n a ma n e r a r e p r e s e n t a r  e n  s u  p e r s o n a  

l a  u n i d a d  n a c i o n a l q u e  e n  r e a l i d a d  n o  t i e n e  e l  e s t a d o .  
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Algunos autores atribuyen el fracaso de muchos 

reg í menes de partido único a la falta de unidad que existe 

dentro del mismo part i do a l a  fa l ta d e  disciplJ na y 6 r d� n  

y ,  como producto de estos dos elementos, a la formación d e  

facciones o grupos antagónicos2 0. 

Ha sido muy difícil para muchos partid os lograr 

la uni dad nacional sobre todo cuando esto se intenta lograr 

por medio de la fuerza y a veces violentamente como en el 

caso de Sese Sekou en Zaire y Touré de Guinea (Conakry). 

Alicia Alonso Ugarte dice que e l  partido puede 

tener éxito sólo si l a  diversidad de grupos étnicos es poca , 

pues donde las diferencias étnicas son muchas y muy remar -

cadas , entonces sólo se trata de colocar una etnia u otra 

en el poder y jamás podrán �olucionarse los antagonismos2 1

Creemos que por muy diferentes o muy variadas los grupos 

étnicos que comparten l as mismas fronteras , siempre se pue 

den reducir en cierta medida los antagonismos si , por ejem 

plo , el mismo partido presenta a más d e  un candidato para 

las distintas locali dades , i_ . e. que haya una competencia 

entre cand l datos2 2 . Un partido único no tiene porque fra-

casar si log ra que los grupos étn i cos tengan su propia e x - 

presión pol ftica , siempre y cuando no se caiga e n  secesio p 

n ismos peligrosos . 

Además se entiende muy b i en que los grupos étni-

cos defiendan sus costumbres , Como to da comun idad humana , 

las af ricanas pueden aceptar nuevos usos y costumbres ,  pero 

se niegan a abolir las ya  existentes . Por eso se entiend e  

que las etnias africanas defiendan sus costumb res cont ra 
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l a S- i m p o s ic i o n e s  d e l  e s t a d o  q u e  d e s d e  u n - p r i n c i p i o  q u e r í a n  

á b o l  i r  ó p o r  l o  m e n o s  p a s a r p-o r e n c i m a d e  l a s  t r a d i c i o n e s  

r e g i o n a l e s c o n  e l  p r o p ó s i t o d e  i n t e g r a r s e  a l  m o d u s  v i v e n d i 

o c c i d e n t a l : l a  u n i d a d ,  e l  m o d e r n i s m o , e l  d e s a r r o l l o 2 3 , 

E s  n e c e s a r i o  r e c o n o c e r  q u e l a  i m p o s i c i ó n o c c i d e n t a l  d e  i n� 

t i t u c i o n e s  n o  n e c e s a r i a m e n t e  s i g n i f i c a p r o g r e s o ,  ma s b i e n ,

y e n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r d e  A f r i c a ,  e s t o h a  l l e v a d o  a u n

e s t a n c a m i e n t o t a n t o  p o l í t i c o c o m o  e c o n óm i c o y s o c i a l  e n  e l

c o n t i n e n t e  q u e  no l e  p e r m i t e i n t e g r a r s e  c o n  d i g n i d a d  y j u� 

t i c i a a l  s i g l o  X X . 

U n a  c i t a d e  E l i k i a  N ' B o ko l o  i l u s t r a m u y  b i e n l a s  

i d e a s  q u e  h e m6s e x p u e s t o  e n  c u a n t o  a l o s r e g í m e n e s  d e  p a r -

t i d o ú n i c o :  " S e a  c u a l f u e r e s u  o r i g e n , m i l i t a r  o c i v i l , 

e s t a s  b u r g u_e_s f a s  ( l a s  é l i t e s  � _o b e r n a n t e s )  p r á c t i c a m e n t e  n o  

t u v i e r o n  é x i t o e n  i n s c r i b i r e n  l a  r e a l i d a d  l o s v a l o r e s  mo 

r a l e s ,  e c o n óm i c o s  o p o l f t i c o s , c omo l a  e s t a b i l i d a d , l a  e f i 

c a c i a  y l a  p r e o c u p a c i ó n p o r e l  b i n e s t a r  p ú b l i c o ,  l o s  c u a - 

l e s r e c l a m a n  pa ra  j u s t i f i c a r  l a  i n s t a u r a c i ó n y m a n t e n i m i e n 

d . 24 t o  d e  r e g í m e n e s  e e x c e p c i ó n 

e ) R e g í m e n e s  M -i l i_ t a r e s  

L a  e.x i s t e n  c i_ él d e  r e  g i me  n e s  m i l i t a  r e s  e n  g r a n p a _e 

t e  d e  l o s e s  t a d o s  a f r i c a n o s  s ó l o  r e f  l e j a  u n a  r e a l  i d a d  d e  

A f  r i c a N e g r a  : e l  f r a c a s o  d e  l a s  i n s t  i t u c i o n e s  d e m o c  r á  t i c o 

-  l  i be ra l e s d e  c o  r t e  o c c  i_ d e n t a l  y l a  n o  ex  i s t e n c  i a  d e  s o !  u - 

c i o n e s  v i a b l e s  r e a  l e s a l o s p r o b l  e m a s d e l  c o  n t i n e n  t e  . 

E s t o h a  s i d o t a n  p a  l p a b  l e  q u e  p r á c t  i c a m e n t e  t o d o s  l o s  e s t a 

d o s  d e  A f  r i c a N e g  r a  h a n  e x p e r  i m e n t a d o  g o b  t e  r n o s  m i_ !  i t a r e s  , 

d e s d e  1 9 6 3 - 6 5 ,  c u a n d o  l o s g o l  p e s  d e  e s  t a d o  c o m e n z a  r o n  a s u  

c e d e  r s e  c o  m o  o l e a d a  , h a  s t a l a  f e c h a  , E l  m á  s r e c  i e n t e  e n  
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S u � ! �, ibril d e  1 9 8 5  y en Uganda , en agosto d e  1 9 8 5 , 

En un pr i ncipio se 1 legó a considerar que el ej éI 

cite pod rf a serv i r  como el eleme·nto i ntegrador de l as s acie 

dades afr i canas. Como menc i onamos anter i ormente, la prese� 

c i a  de militares en Africa no puede i nterpretarse con los 

mis�os paradigmas metodológ i cos con los que se estudian 

ot r c s  regfmenes s i m i lares en Amér i ca Lat i na. En Africa, 

tena �os que estud i ar su presencia en función de p roblemas . .  2 5  "de  -i n  estado en vfa de constr ucción" y con el supuesto

teó r i co de edif i car es tados modernos y sól I dos, 

Dice Adonon que como el ejército está constituido 

por � i embros de d i versos gr upos étn i cos, funciona como ve r

dade ro elemento i ntegrador y que muchas veces se 1 legó a 

cree r que se d an los más ¡¡ptos para llevar a cabo e l  proce -

so de un i f i cac i ón nac i onal. S i n embargo, no tardó en apar! 

ce r al tribalismo dentro de las filas del ejército , lo que 

causó también go l pes de estado m i litares en contra de los 

m i s�os m i l i tares . Por esto una de las pr i nc i pa l es caracte-

r i st i cas dominantes del estado post-colon i al africano es la 

cr i s i s  permanente 2 6, Ex iste una ser i e  de elementos que dan 

cará �ter de permanente y general izada j esta cr i s i s .  El 

prié ero de estos e l ementos se ref iere a l  ya menc i onado con

flicto nacional o de nacional i. dades, cuya  p resenc i a  en el 

co n t i nente es tan fue rte y tan dif i c il de sol u c i onar que p� 

dem c s  decir que es e l  p r oblema núme ro uno en Af r l ca Negra , 

Por otr<3 parte, ] il i.nef lc<1c i.a del est<1do africano para pro 

porc i onar las necesidades m [n [mas de la poblac ión y para 

c r ea r prog ramas func i ona l es de desarrollo ; el mantenim i ento 

de r elaciones de dependencia con las ant i. guas metrópolis c� 

lon i ales y e \  c<1p l t <1 \ ext r anje ro en general son ot ros ele - -
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men t o s  q u e  i m p r i m e n  u n  ca r á c t e r  d e  p e r m a n e n t e  a l a  c r i s i s .  

A u n q u e  t a m p o c o  d e b e m o s  o l v i d a r  q u e  a e s t a  c r i s i s  c o n t r i b u - 

y e n  o t r o s  f a c t o r e s  n o  ·me n o s  i m po r t a n t e s  c omo l a  i. n s e r c i ó n 

tl e  A f r i ca Ne g r a  d e n t r o d e l  s i s t ema ca p i t a l i s t a  m u n d i a l  y e l  

p a p e l q u e  j u e g a  e n  e l  m i s mo , y como l a  c r i s i s  c a p i t a l i s t a  

g e n e r a l i z a d a  af e c t a  a l  con t i n e n t e  e n  l o  e c o n ó m i co y s u s  

e f e c t o s  c o ro l a r i o s e n  l o  s o c i a l  y l o  po l f t i co ,  

Y n o  o b s t a n t e ,  l o s m i l i t a r e s  s i g u e n  p r e s e n t e s  e n  

l a  m a y o r í a  d e  l o s p a í s e s  d e  A f r i c a , · t r a t a n do d e  s o r t e a r l o s 

p r o b l em a s ,  p e r o  a h o n d a n d o  y e n s a n c h a n d o  má s l a s  d i v i s i o n e s  

é t n i c a s , e m p o b r e c i e n d o  má s a l a  p o b l a c i ó n , c o r r om p i e n d o  m á s  

a l a s  é l i t e :,  po l í t i co - m i l i t a r e s  y h a c i e n d o  m á s l e j a n a s  l a s 

p e r s p e c t i v a s  d e  s o l u c i ón a l a  c r i s i s .

S i n  e m b a r g o , l o s ej é r c i t o s  a f r i c a n o s  n o  t u v i e r o n  

s i em p r e  e s t a  i ma g e n  t a n  n e g a t i va a l o s o j o s  t a n t o d e  l o s 

a f r i c a n o s  como  d e l r e s t o  d e ]  m u n d o . E n  l o s a l b o r e s  d e  l a s 

p r e s e n c i a s  m i l i t a r e s , l o s e j é r c i t o s  c r e í a n  s e r  l o s i n s t r u - 

me n t o s  q u e  d a r í a n  coh e r e n c i a  y q u e  s a l v a r í a n  a l o s n u e v o s  

e s t a d o s  y m u c h a  g e n t e  J o  c re t a  e n  g e n e r a l .  E ]  e s p t r i t u d e  

r e n o va c i ó n ,  c o n s t r u c c i ón y u n l f l c a c l ó n  p r e s e n t e  d u r a n t e  e l  

p e r í o do  d e  l a  d e s c o l o n l z.a c i ón t a m b i é n e x i s t í a d e n t r-o d e  l a s 

a r ma d a s  y m u c h o s  i n t e n t o s  d e  co n s t r u c c i ó n n a c i o n a l s e  g a n a 

r o n  e l  a p oyo  d e  l a s po b l a c i o n e s . E n  a l g u n o s  p a t s e s , como 

e n  N i g e r i a  y Za i r e ,  l a  en t r a d a  (O i l i t a r  a l  f o r o p o l í t i c o n a 

c i o n a l , s u c e d i ó  e n  mome n t o s  d e  c r i s i s  po l f t i c a i n s a l v a b l e  y 

f u e r o n  m á s  o m e n o s  l o s  f r e n o s  a l  a h o n d a m i e n t o  d e  s u s  r e s p e� 

t i v a s  c r i s i s .  E n  o t r o s  ca s o s  ( e , g , To g o , U g a n d a )  e l  e j é r cl 

t o  c o n s t i t u í a  u n  g r u p o  re l a t i v a m e n t e  hoP c g é n e o  p e r o d e s c o n 

t e n t o  d e l p a p e l q u e  l e  e ra a s i g n a d o  po r l e s g o b i. e r n o s  y e n  

mome n t o s  co y u n t u r a l e s a p rove c h a r o n  l a  s i t u a c i ó n p a r  i n g r e - 

s a r a ]  g o b i. e r n o  y t oma r l a s r i e n d a s  d e l p o d e r ,  
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En ot r o s  caso s, en el seno de lo s ej ército s se 

reproduc fan las mismas contr adicciones étnicas del apa rato 

pol f tico civi·l, lo que fue el elemento motriz pa ra efectua r 

los  golpes de estado po r parte de una fracción del ejé rcito 

(en e sto s caso s también son f recuentes lo s con t ragolpes de 

e stado) . 

Si bien en un buen núme ro de ca so s, la p resencia 

de milita res en el apa rato pol í tico no fue tan negativa, 

p ronto ni lo s milita res serfan capaces de soluciona r o f r e 

nar la c reciente inestabilidad, todo l o  cual lleva a golpes 

suceso rio s, complots, divisiones del ejé rcito y una rep re--

sión generalizada. La co r rupción del ej é rcito af ricano es 

un facto r muy impo rtante que explica en parte su ineficacia 

en la administración del estado 2 7 . Del ya in suficiente p r �  

supuesto nacional , g ran pa rte se de stina en gener.a l a gas - 

to s milita res y una buena canti_ dad se queda dent r o  del bol

s i llo de o f iciales superiores agravando la situación, 

Po r otra pa rte, la s auto ridades ca st renses han 

atra (do hac ia  st a las mino r i tar ias  ol iga rqu ( a s  afr icanas y 

a la s nuevas gene raciones univer s i ta r i as, no tan politiza - 

das como la s precedente s ,  y que desean pa rtic i pa! en la 

�reconstrucc i ón ne c l onal , tratando de d i sm i nuir en la medi • 

da de lo p9 s l ble una opo sición potencialmente pel lg ro sa , 

En general este es el panorama de la naturaleza 

de lo s r- egtmenes m t l t tares de Af r-i.ca Negra , que como hemo s 

v i sto rev iste ca ractert sticas su l generis que debemo s tene r 

en consi_ deTación cuando estudiamo s  la p r oblemática af r-icana. 

De lo contra rio, cor remo s el pelig ro  de cae r en inte rpreta

ciones i r reale s de lo s p r oblema s del continente y aquello s 
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q u e  i n t e n t e n  p r o p o n e r s o l u c i o n e s , l o  h a r á n  c o n  b a s e s  t a m b i é n 

e r r ó n e a s . 

Como ú l t i mo a p a r t a d o  d e  e s t e  ca p f t u l o  me n c i o n a r e 

m o s  e l  g r a d o  d e  ex i s t e n c i a  d e  c l a s e s  s o c i a l e s e n  e l  c o n t i - 

n e n t e , p u e s  e s  u n  t em a  e n  e l  q u e  h a y  q u e  t e n e r  t a m b i é n c u i 

d a d o p a r a  e v i t a r  f a l s a s  c o n c e p c i o n e s . 

f )  C l a s e s  S o c i a l e s 

D e  e n t r a d a  s e  p u e d e  a f i rma r q u e  e n  A f r i c a N e g r a  

s f  ex i s t e n  c l a s e s  s o c i a l e s ,  p e ro l o  i m p o r t a n t e  e n  e s t e  ca s o  

p a r t i c u l a r  e s  v e r h a s t a  q u é p u n t o  l a  v i d a s oc i a l , p o l f t i c a 

y c u l t u r a l d e  l o s e s t a d o s  a f r i c a no s  e s t á d e t e r m i n a d a po r 

l a s  c l a s e s  s oc i a l e s y pa r a  h a c e r  e l  a n á l i s i s  a d e c u a d o  e s  n e  

c e s a r i o ,  a n t e s  q u e  n a d a ; ve r c u a l e s  e l  g r a d o  d e  ex i s t e n c i a  

d e  e s t a s  c l a s e s  s oc i a l e s e n  A f r t c a . 

l[ i. m o s ,. e n  e l  p r i. me r ca p t t u l ó ,  q u e  e l  e s t a d o  ( e l 

e s t a d o  o c c i d e n t a l mod e r n o )  e n c u e n t r a s u  g é n e s i s  a p a r t i r  d e  

l a  e x i s t e n c i a  d e  c i e r t a s  cond i c i o n e s : l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a , 

l a  d i y i s l ó n  d e  l a  s o c i e d a d  e n  c l a s e s  s oc i a l e s , e l  s u r g l m l e� 

t o  d e l  s e n t i m i e n t o  d e  p e r t e n e n c i a  a u n a  n a c i ó n , c omo  n e c e - 

s i d a d  d e  p r o t e g e r l o s m e r c a d o s  n a c i o n a l e s p a r a e x p a n d e r s e  

h a c i a  a d e n t r o y p o s t e r i o rme n t e  p a r a e x p a n d e r s e  h a c i a  a f u e r a 

( i m p e r i a l  [ s mo ) . 

E 1  s u r g i m i e n t o  d e  l a s I n s t i t u c i o n e s  d e l e s t a d o 

o b e d e c e  a l a  n e c e s i d a d  d e  ma n t e n e r ,  j u s t i f i c a r ,  l e g i t i ma r  y 

e t e r n i z a r  e l  o r d e n  so c i a l  ex i s t e n t e  y ma n t e n e r  a l a s  c l a s e s  

dom i n a n t e s  ( e c o n ó m i c a y p o r  l o  t a n t o po l í t i c a m e n t e )  e n  e l  

pode r .  E n  e l n a c i m i e n t o d e l  e s t a do n o  d e b emo s o l v i d a r  q u e  

e.s t e  s u r g e  d e s p u é s  d e  c i e r t o d e s a r ro l l o  m a t e r i a l  d e  l a s
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soc i edades. Samir Amin dice : "E 1 concepto de na ción apa r� 

ce c ués, claramente en las sociedades a cabadas,· bien sea n  

tri b u tarias (China, Egipto), bien capitalista s  (na ciones 

europeas del capitalismo centra J ) 1 12 8. 

En Africa, si bien existfa n  forma ciones socio-po_ 

f fticas tan jerarquizadas y organizadas como el estado o�c! 

den t a l, las bases eran diferentes. En el segundo capítulo 

de esta disertación hemos anal izado somera mente la natural!:., 

za ce las diversas formaciones socia les de Africa precolo--

nia l y hemos visto que su desarrollo fue diferente. Exis --
tfan cla ses sociales, o ma s bien una distribuc i ón de a ctivi 

da des determinada por edad, sexo, a ptitudes persona les , etc . 

El régimen de propiedad priva da no era t an general izado co

mo en Eu ropa Occidenta l , Ademas era n  sociedades que poco 

conoc í an l a  a cumula ción capitalista. Y por otra parte es - -

taba la presencia de infinida d de nacionalidades que mucha s  

veces compart í a n u n  mismo territorio, pero q ue pose í a n  un 

sentido de pertenencia étnica  bien definido , Continúa  Amin : 

"en los modos de p roducción inacabados, periféricos, la re� 

l ida d  social étnica es demasiado difusa como para merecer 

ser calificada de na cion a l 112 9 (entiénda se "na cional" e A  el 

sentido occidenta l del término) . 

Evidentemente en toda formación social han exlst! 

do c:; rados de poder y autoridad (rea l o religiosa ) .  Aún en 

las socieo ades pr i.m. i.ti.vas, los miemb ros han conocido tambi.én 

un reparto de a ct t v ldad y reparto de poder , Pero como dice 

Her� an Heller : �Ta l es d ts t lnciones no engendran clases so

c ia les po rque \os p r l vileg (os �ue se les ads criben no son ' 
3 0  h e r e dit ari.os ni. pueden compararse" Y o  agrega r t a  que los 

priv i leg íos de los miembros de estas formac tones socia l es 
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(e. g. Africa) no obedeten est rictamente a la posición que 

ocupan ante los medios de producción ni por la posesión p ri 

vada de bienes materiales, E s  por e sto que, en g e nera 1 ,  1 a 

exis tencia de cl ases socia l es en Africa precol on i al no pue

de compararse con el concepto occidental, o s i_  se quiere, 

la divi sión social obedece a otro tipo de fac tore s que Eur� 

pa en realidad no conoció o que no fueron lo suficientemen

te fuertes para de terminar la divis ión de clases de occiden 

te. 

El capi_talismo llegó a Africa con los eu ropeos du 

rante la colonización ¡ fue im puesto sobre sociedades que no 

se habl an desarrol l ado ma ter i almente lo suficien te como p a 

ra aceptar ese modo de producción de manera natural . Por 

esto el impac to fue relativo , Comenta Antang Nyong ' o, l le ] 

de s arrollo capitalis ta colonial en Africa no transformó en 

forma uniforme las diferentes soci. e d ades precapitali s tas 1 1 3 1 . 

La p roducción capi_tal l sta , 1a comerci.al i.zactón y por lo t a!:!_ 

to la g eneración de p ! usval t a  quedó en manos de los  extran

jeros o entre nativos o algunos grupos étnicos que rápida -

men te se integraron o que p or lo menos cooperaban con lo� 

colonizadores , De estas per sonas se formart a n las c l ases  

burguesas afr i canas que ser ( a n  las primeras en  estab l ecer 

las democracia s  parlamentaria s duran te la independen cia po-

1 ftica de los 50 ' s  y princ i pios de los 60 1 s ,

Duran t e  la i_ nt roducción del cap i_ta l ismo en Africa , 

lo s coloni_ zadore s o los mi_smos autóctono s ob l igaban a fami -

1 l a s  y /o t rlbus a d edic ar s e  a ac t ividade s p roductiva s ya 

sea agrfcolas , mineras o fore stale s ,  creándos e  la primera 

acumulación v erdadera de cap l t al ,  De es t as ac tividades s u r  

gen t ambi -én e 1 prole t a ri.ado y el campes tnado af ri_ cano , i , e . , 
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surgen las clases sociales. Sin embargo, no hay que olvi - 

dar que aón ya establecidas las fronteras coloniales, la 

pene t r a-c i ó n e u ro pe a a 1 i n te r i o r de 1 con t i nen te no fu e to ta 1 , 

n l  e s t �blec l e ron un tont rol �b sol utD sobre al gunos grupos 

étnicos. Por esto, la introducción capitalista se dió a un 

nivel costero y el surgimiento de clases sociales también 

se 1 imitó a la costa y solamente entre grupos étnicos débi

les ante el hombre blanco o el negro "Privilegiado". Ade-

más las clases sociales nacieron dentro y alrededor de los 

nuevos centros urbanos, quedando enormes extensiones geogr! 

ficas relativamente afectadas, o bien controladas pol ftica

mente, pero no económicamente. Y como bien sabemos Africa 

no es urbana, es rural y en el área rural, muchas naciones 

nunca Lambiaron su modus vivendi, o lo hicieron en menor 

grado, sin que se llegase a conocer relativamente la <livi -

sión social, económica, y además un porcentaje mayoritario 

de la población africana es rural, por lo que las clases s� 

ciales son muy locali.zadas y minoritarias. · Algunos ejem- 

plos: La población urbana de Angola es de 1 8 %, en Mali es 

de 1 3 %, en Senegal de 3 2 %, en Uganda de 8 %  y en Zaire de 

2 6%. 

Subj�tivamente la divis ión de las sociedad en cla 

ses económ icas tampoco ex i ste en el alma de los af ricanos, 

quizá ni aan exista en los mismos proletarios africanos. 

Dice Jesas Contreras Grangui.llhome: "No hay muchas partes 

del mundo, como e l  de Africa de fines del siglo XX, donde 

la pervivencia de lo ancestral sea tan evidente e influya 

tanto en las instituciones actuales , Las manifestaciones 

cotidianas, en todos los aspectos de la vida africa na están 

impregnadas de los valores tradicionales, va l ores que no de 

saparec l eron a pesar de haberse I ntentado su supresión 
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durante la época colonial 113 2 • 

Qui z á por est o  Ju  l i u s N y e re re (pres i dente de Ta n -

zan i a )  diga al j ustificar la institución del partido único, 

que el partido se impuso pues no existfan clases sociales 

que justifi�aran la existencia de partidos múltiples, como 

en las democracias occidentales. Y en ausencia de tal po -

J arización de clases en Africa, la polftica del continente 

deb l a  segu L r  otro curso. Incluso J ingOisticamente Nyerere 

a r gumenta que la pa l abra 1 1clase 1 1  no existe en la mayorfa de 

las lenguas africa�as, y no existe porque el concepto no 

existfa en la realidad social del continente3 3 • 

Tampoco podemos olvidar que el perfodo colonial 

no fue J o  suficientemente largo como para erradicar los sen 

timientos nacionales africanos, pues apenas duró 70 años y 

en ese lapso es muy diffcil cam biar mentalidades forjadas 

durante s i g l os de existencia. Más que pertenencia a una 

clase social, los africanos tienen sentimientos de y de he 

cho pertenecen a determinado grupo étnico , con todas las 

consecuencias pol l ticas, sociales y a ún económicas que esta 

identidad conlleva , pero estas posiciones sociales y polf -

ticas dentro de su propia esfera, son resul tado de su par - 

ticular desarrollo, historia, trad i ción y cultura que no 

necesariamente t i ene que equipararse a sociedades en otras 

latitudes. 
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CAP I TULO IV 

DOS E S TUDIOS DE CASO / ZAIRE  Y S E NEGAL 

Una vez  que h emos h echo menc i ón del pan orama polr

t i co g e n eral de Afr i ca Ne gra, con sus pr i nc i pale s carac t erl ! 

t l eas y de sarrollo ac tual , nos  t oca ahora ver cómo todo l.o 

e scr i t o an t er i orme n t e  se apl i ca e n  la práct i ca y real i dad 

concre ta afr i cana. Para e sto h emos e scog i do a do s e stado s 

afr i canos: Za i re y S e n e gal. El pr i mero será un ejemplo , de 

los muchos que hay, de rég i me n  m i l i t ar afr i cano , en el que 

haremos algunas con s i derac i ones sobre su evoluc i ón pol f t i ca 

d e sde fa i ndepende n c i a  po i f t ca. El S e gundo , S e n e gal , rev i s

t e  algunas carac t er f s t i cas muy e spec i ale s ,  pue s uno de los 

poqu f s i mos casos de n tro del panorama afr i ca�o actual donde 

e � co n t ramos lo má s aprox i mado a una d emocrac i a  par t i d i s t a . 

Además S e n e gal con st i tuye una e spec i e  de e ncruc i jada de 

d i versas corr i e n t e s  i n t electuale s y e n  muchas ocas i on e s  ha 

r.arc hado a la vanguard i a  de sus vec i nos en sus p roce sos  po - 

l f t i cos.

S i n  embargo, me par ece pert i n e n e t e  hacer notar que 

l a  selecc i ón no obedece a n i n g ú n  mot i vo e spec i al .  Pud i e ron 

haberse e scog i do otros dos pi f se s  al azar y ver íamo s que son 

muy con tados los pa{ se s donde el problema de e stado nac i onal 

n o  e s  muy fuert e .  Qu i zá Swaz i land i a  sea uno de los pa ! se s  

donde ex i st e  una c i e r ta un i dad nac i onal y no ob st B n t e  t oda-

vía e n  e stos ex i st e n algunas m i norfas  é t n i ca s. 

D i v i d i remo s  el cap i tulo e n  dos apartados g e n erale s ,  

cada uno con sus div i s i on e s  prop i a s .  



SE NE�AL 

MIHIIIJT.WIA 



Z A I R E 

a) C olonización belga 
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Durante la décad a de 1 8 70 1 s, el explotador Stanley,

baj o lo s au spicios del rey Leopoldo 11 de o élgica, emprende 

la exploración del hasta entonces desconocido curso del rfo 

C ongo , reconociéndolo navegable hasta la ciudad de S t anley- 

vil le, cerca de Uganda y más allá de la catarata de Stanley, 

en lo que el rfo se llama Lualaba. 

E stas exploraciones de spertaron el interés del 

"rey come rciante " de Bélg i ca y se dedica a comprar las conc� 

siones a europeo s de la llamada A sociación l nte r n ;;i cional del 

C ongo . La Conferencia de Berl í n  de 1 884-85  reconoce al C on 

go como propiedad de la Asociación, i . e . ,  e l  territorio se 

c onvurt f a  en propiedad p rivada del rey exclu sivamente . Lla

mado Es tado Libre del Congo, se  c onvier te, bajo reconocim i e� 

to de Be rl i n  en una zona de 1 ibre-cambio, abierta al comer-

c í o  y a la navegación . 

El rey ha b í a  agotado sus f ondo s  personales en la 

adqui s i ción de la A s o ciación del C ongo y le estaba prohi bido 

i mponer recaudos  f i s cale s o aduaneros . El go bierno belga 

tampoco hiz o  préstamo s a l  rey para la explotación del Congo 

por con siderarlo como propiedad privada , no como colonia del 

e stado belga . Leopoldo, entonces cedió derech o s  territoria

l e s a compañfa s privadas ,  quedándo se con el 50 % de las accio 

nes de éstas .  

Esto causó que el Congo fuese o b j eto de una salva

j e  explotación y saqueo tanto de producto s como de los habi-
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tante s, sin que existiese ningdn tipo de adminis t ración po� 

lftica o plan eación a largó plazo. 

Las jefaturas locales e r a n  obligadas a pagar tri

butos ya sea e n  trabajo forzado y es pecie , o bien eran con 

trolados brutalmente por negros "colaboradores "  o eran dis 

locadas o desmembradas. 

Finalmente los abu s o s  de las compañ tas  privadas 

y del control del negrero Tippu Tip l l egan a o tdos de Euro

pa y el Parlamento belga decide, en octubre de 1 908 expro- 

piar al rey el territorio del Congo, convirtiéndolo en colo 

nia belga con el nombre de Congo Belga . 

Bélgica en tonces trata de desar ro l lar económica- 

mente a s u  colonia, dejando u n  t� nto descuidada la adminis 

tración polftica (el pafs no tenfa experiencias coloniales ) .  

Y tampoco s e  concedió la autoges ti6n ind l gena  como e n  el 

cas o  de l as colonias bri t á nicas.  Se cre fa  que con el desa

rrollo económico del Congo eventualmente todos s e  beneficia 

r t an 1 •

Alg u no s autores l l aman e l  caso  de l Congo Belga 

u na administración pate r nalista, Se cuidaba que nad i e  tu - -

viera hamb re, pero tampoco que nadie participara en la poi ! 

t i ca ;  ésta es tab a res ervada exclusivamente a los 1 0, 000 fu� 

cionarios europeos (de los 80, 000 que viv fan en la colonia ) ,  

aca so  un os cuantos funcionarios negros "evolucionados ". El 

ejérc i to congoleño es taba a manos de los blancos. En gene

ral todo parecfa "marchar bien 1 1 en uno de los patses  más 

exten sos del m u n do, con 1 4  mil l ones de habi t antes  y todo 

bajo control de los belgas, la lglesic1 Catól i ca y los grandes 
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trusts  que ah f se dedicaban a la explo tación minera { metap 

l e s ,  uranio, diamantes )  princ i.palmente en la p r-.011incia. suF  

reña de Katanga. 

b ) Independencia y Crisis

Como casi toda Africa Negra , el Congo (Zaire) se

convirtió en estado antes de con 11ertirse en nac i ón , (,ere-P 

dando los conocidos p roblemas de construir un sentido co- 

mdn de identidad y lealtad entre s u s  miembros lo s uficien

temente fuerte para mantener un gobiern o  n acional sólido , 

La partida de l a  aut oridad be 1 ga ,  d nico e l emento 

de cohesión polftica en el pa f s ,  desencadenó una cr i sis  de 

varios años ( 1 9 60 - 6 5 )  donde j os princlpales actores fueron 

el t r iba l t s mo ,  la ril(al ldad poltt tca, l a  división geog p l - r  

fica , etc . ,  crisis que tuvo lmpo r t antes repercus iones in� 

t ernacionales , 

El carác ter  paternal l s t a  de la adminis tración 

colon ial belga , se p reocupó por des a r ro l l ar al C ongo eco � �  

nómicamen te pero dej ó de un l ado l a  educación po l f t i ca de 

sus  h abitantes ,  El Congo di. f-'(c t l mente con t aba en el mome!!_ 

to de la independencia con una élite prepa r ada pollt l ca�e� 

te para dirigir al pa t s. Por otra parte , Bélgica en rea- 

! ( dad no contaba con ceder la independencia , pero empezó a 

cambiar de op i nión en 1 9 5 9  a ra f z  de manifes t aciones v i o - 

l enta s en Leopoldvi 1 l_e (más t arde Kin s has a ) , por l o  que 

cuando llegó la independenc i a  polftica en 1 960 � l o s funcio 

nar t o s  belgas  no habtan preparado a sus  sucesores, a d i fe •  

rencia de las ex pcolonias f rance s a s  y br i t ánicas,  que lo 

hicieron con mayor o meqor éxito Pero como dice Lefever 
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1 1 E l  f r acaso belga p ara preparar a l  congo leño en  responsab ! -

lid ad po l f tica y e l  reconocimiento tardío de las fuerzas 

po l fticas en actividad en Africa, estaban e nraizados en la 

interpretación paterna lista y mate ria lista de la responsa -

bilidad be 1 ga 1 12, 

Ante la presión de los 1 fderes pol t ticos congo le

ños, ante la demanda de Patrice Lumumba por  una independen p  

cia inmediata y ante l a  pau l atina ca t da d e  los imperios 

francés y británico en e l  resto de Africa, Bé lgica of reció, 

durante la ce lebra ción de una mesa redonda en e n ero de 1 9 60 

la independencia p a r a  junio de ese mismo a ño. 

Sin embargo, e l  30 de J unio de 1 960, la i. ndepen- 

dencia cogió a los congo leños -muy poco p reparados para to-

m,H responsabi 1 ida des de l gobierno , L os prob lemas eran va 

rios, L os belgas no habta n p r eparad.o a l os a utóctonos pa r a  

l a  administración pública y só l o  ha sta l 9 5 7  hab t a n  integra � 

do a algunos negros en ciertos cargos buroc ráticos meno r e s , 

No ex ist t a n  pa rtidos d e  cobertura n'3ciona l y los pa rtidos · 

existente s (en su mayor pa rte tri.ba les) eran manejados por 

hombres impreparados (con exce pciones c la ro está ) . Po r 

otra pa rte , el prob lema educativo era bastante fuerte , Si 

bien en la época e l  Congo cont aba con una de las mayores 

tasas de alfa.bet tza dos en  Af rica (40% ? 60 %), muy pocos pr� 

segu1 an sus estudios más a l ll de los 1 4  a ños . L a  Unlv e r si

da. d de Lov¡¡ina 11bri. 6  una escue la en L eopo ldville ha sta 1 9 5 4  

y otra unl\/e rsidad fue abi.erta e n  E lisabethvi l le (Ahora 

Lubumbashi ) en 1 9 5 6. Al parecer e l  dfa de la independencia , 

só lo 1 3  a fricanos se habían graduado de la Universidad de 

Lovaina 3 , 



1 1 3. 

Además ex l stfa la idea general de que  los belgas 

permanecer í an en sus puestos hasta que los con�ol eños tuvi� 

ran l a  suficiente exper i encia pa ra reemplaza r l os. Los bel � 

g � �  i �pi t � b � n  muy poco tamb l o  teal  después de la independe� 

cia oficia l .  

Sin embargo los desórdenes no se hicieron esperar. 

El 2 de ju l io Luluabourg y Leopo l dville fue ron escenarios 

de enfrentamientos triba l es y e l  5 de ese mes los so l dados 

congol eños comenzaron a rebe l arse contra l os oficia l es bel -

gas en Thysvi l le y Leopo l dvi 1 1 e, Las escenas son bastante 

vio l entas : l uchas de l os so l dados congo l eños contra l os 

propios negros, ma l trato a hombres, muje res y niños europeos, 

vio l aciones, etc, Todo esto hizo que l a  met r ópo l i  envia ra 

paraca i distas y tropas pa ra  restaurar el orden aan en con-

tra de Kasavubu (p residente) , Patrice Lumumba (P remier) y 

del pa rlamento en- general . Pero que el 1 4  de j u l io l as tro 

pa s belgas ya hab [an intervenido hasta Kata n g a  y sus fuer�

zas conté1ban 1 0  mil hombres , 

Los resultados fueron desastrosos, E l  terror que 

causaba l a  rebelión de los so l dados de la ' Armée Na tiona l 

Congolaise ' (antes ' force Publique ' )  causó un éxodo de euro 

peos fuera de l pafs dejándolo sin expertos, técnicos y per

sona l capacitado para administ rar l os asuntos pol i ticos, 

económicos, mili t ares , etc .  Quedaron a la cabeza del ANC 

el Sargento Mayor  Vfcto r Lundula y Joseph Desiré Mobutu 

como jefe del estado mayo r, 

lo que compllcó la cr i. sis congoleña fue l a  revel� 

c tón que- el P rem ter de Katanga  h tzo declarando a su provin� 

e ta como estado independiente, Esta dec l a ración no tuvo 



1 1 4. 

apoyo pop u 1 ar; de hecho, e 1 norte de Ka tanga , de mayor f a  

Baluba participaban ac tivamente en contra de l a  secesión. 

Queda bastante cla ro que la declaración de Tshombe fue una 

medida p-urament e  po l f tiGa de él y s u s col egas para p reser-

var la potenc i •l riqueza de Katanga y sin duda alguna la s� 

cesión de la p rovincia contaba con el apoyo de la s compañfas 

mineras belgas ah f estab lecida s (Un i ón Min i ere du Haut• 

Katanga) y s eguramente Bé l gica no ve f a  tampoco con tan ma- 

lo s ojos la independencia de Katanga (en 1 9 5 9, la Union 

Miniere pagó 60 millones de dó l a re s  a l  gobierno belga por 

concepto de impuestos) , 

Kasavubu y Lumumba pidieron l a  ayuda de las Naci� 

nes Un i da s  fundándose en la agre s i ón belga : 1'proteger el 

territorio nacional contra el acto de agresió n  cometido por 

las tropa s metropo l itanas belgas '·' (extracto del te l egrama 

enviado al Sec retario General de l as Naciones Unidas,  Dag 

l-lammar skjo l d) 4 • 

Con el apoyo del Con sejo de Seguridad y en base a 

lo s principios de l a  Ca rta de las Naciones Unidas, este or

gani s mo dec i d i ó- aceptar el env-to de ayuda el 1 4 de j ul lo de 

1 9 60 ,  La Un i ón So�lét[ca ve t a  a Bélgica como el pr incipa l 

obstácu l o  a la des colonlzac i ón, Estados Un idos también ar

gumentaba l a  descolonlzacl6n pero tem f a  má s a la Unión So -

viética por s u s  contactos con Lumumba y otros estados afri ~ 

canos ( Egipto, Ghana, Guinea, etc. ) y si bien no que da inv� 

lucrarse directamente , s f  apoyó e l  envio  de fuerzas pacifi 

cadoras de las N.U. 

Má s tarde los objet i vo s  de la s Naciones Unidas se 

extendieron ha sta preveni r una guerra civ il, controlar lo s 
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conf l ictos t riba l es y mantene r l a  un i d ad  nac i. ona l e i n teg r i 

d a d  ter r i tor i a l , l o  que da r t a  p i e de en t r a d a  a l  conf l ic to de 
Ka t anga 5 • 

M ien tras tanto , l as p os i c iones queda ban as f :  Pa t rl 
ce Lu�umba , ca da vez mis ant i - be l ga, a n t i -no r teamer icano , 

y a poyado por l a  U n l6n  Sov iét ica encon t ró un fue r te opos i tor  

en Wash i ngton . En se p t i emb re de 1 9 6 0 , l a s fue rzas de l as 
N . U .  con t a ban  1 6 , 082 ( de a l reded o r  de 20 p a f ses af r i canos y 

no af r i canos) . E n  Ka t anga , no ent r a ron l as t ropas y Tshom be 
e ra a poyado po r l os c i v i l es europeos y func i o n a r i os be l ga s  

a s r  como p o r  l as comp a ñ [ as m i nera s ,  

Lumumba , desde e l  p r inc i p io ,  s e  enf ren tó a l as 
N a c i ones U n i d as a l �ededo r . de l pape l  que deb l a n  juga r l as 
fue rzas espec i a l es en Ka t a ng a , E� ig{a  que en t ra r a n  a Ka t a n 
g a  y eMpu l s a ran a � as t ropas be l gas toda v t a  es tac i ona d a s  a hf 
( s a l ieron hasta sep t iemb re de 1 96 0 ) , !ia mma rskj éi l d ,  como 
comandante  de l a. s  fuerzas de l as N , U , se nega b a  a emp l ea r  l a  
fue rza , Pero en una ses i ón de l Consej o d a  Segu r td a d , éste 

dec i d i ó env i a r  t ropas a Ka t a n g a  ( 3 0 0  suecos) que ocupa ron 
E l i sa bet t11ti . l l e a l a  ca bez.a de l m ismo Hamma rskjo l d  el 1 2  de 

agos t o, Por o t r a  pa r te L umu(llbél i nv a d ió La tanga con ayud a 
d i rec t a  de l a  U n l6n  Sov i é t ica , causa ndo escánda l o  y enf ren - 
t a m l e n tos co n Esta dos U n i d os en e l  seno d e  l as Nac i ones Un i 

d as . Lum.umba e¡d g i ó  l a  sa l i. d a  de l  Congo de todas l as t r opas 
b l ancas , y acusó a l  Sec reta r i o Genera l de l as N . U .  de "títe
re be l ga "  ·y que e l  gob i erno congo l eño ha b f a perd i do con f i an

za en e l  organ i smo inte rnac i on a i y en el  m i smo sec ret a r i o 

1 6 .  gene r a . 
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Esto causó que Kasavubu revocara a Patr i ce Lumumba 

de sus funciones haciendo que el Premier hiciera lo propio 

con Kasavubu . Cada uno de e l los y cada uno apoyado exterior 

mente I i b ró una batalla p o r  e l  cont r o i po i t t.ico durante me- 

ses y donde varios J f deres provinciales no reconocfan n i ngón 

gobierno central . Es evidente que toda actuación de las Na

ciones Unidas se verfa muy debilitada en un pafs donde reina 

la anarqufa, Los intentos de Hammarskjold de que las varias 

funciones obtuvieran una solución parlamentar i a  fueron in - 

fructuosos. 

El 1 4  de septiembre de 1 960 el Coronel Joséph Mob.!:!_ 

tu anuncia la 11neutralización 1 1  proy [s ional de Kasavubu y _  

Lumumba con la i ntención de establecer un Coleg io  de Com i sa

rios Uniyersit�rios y de cerrar las mis iones rusa y checa en 

Leopoldville7 • Eventualmente Kasavubu apoyarfa a Mobutu. 

El a: ·poyo de Hammarskj old a Kasavubu causó gran descontento 

por parte de Khrushchev pid i e ndo éste la d i mis i ón del secre 

tar io  general . Por otra parte Lumumba, que hab f a  estado ba

j o  arresto dom i ciliario y proteg i do por las Nac iones Unidas, 

escapó de Leopoldv i lle para reun i rse en Stanlev ille con sus 

colaboradores, s i endo atrapado por el ejército en Kasai, A 

petición de un nómero de pa t ses neutrales y otros como Esta

dos Unidos, la Un ión Sov i ét i ca se [nterced l ó  a favor de la 

1 iberac ión de Lumumba. 

Sin embargo, el 1 J  de febrero de 1 96 1 , la radi.o de 

Katanga anunció la muerte de Lumumba tras un supuesto I n t en

to de fuga y perpetrado por m lembros de una tribu (no se 

mencion a cu á J l .  Mobutu y Tshombe habfan acordado la trans•

ferencla de Lumumba a Katanga y más probable es que haya 

sido a�eslnado por mercenarios belgas y en presenc la de 
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funciona r i os de l gobierno de Katanga, entre los que se pue

de mencionar a Moise Tshombe y el Ministro del Interior 

Munongo alrededor del 1 7  de enero de 1 9 6 1 ,  fecha de l a  lle

g a d.a de Lumumba a Eli sabethvi l le8 • 

Kasavubu en Leopoldville, Gisenga en Stanleyville 

(lumumbista establecido en Stanleyville, provincia orienta l, 

y reconocido par varios pa íses comunistas y a lgunos pa íses 

a frica nos militantes), Tshombe en Katanga y Albert Ka jonli, 

secesionista establecido en Kasai, todos ellos, menos 

Tshombe, intentaban lograr la unidad nacional. 

En los siguientes meses hubo intentos de reconci-

1 iación na cional a través de conferencias entre los di ver-

sos políticos y bajo los a uspicios de- las N aciones Unidas, 

pero en general no conducían a nada. Se intentó reconstruir 

el Parlamento Congoleño en a gosto de 1 96 1 ,  pero sin que 

é ste tuviera un efectivo control polít i co o militar . En 

realidad las Na ciones Unidas poco sirvieron para mantener 

el orden en el Congo, pues los tres más importantes centros 

de poder no cedían hacia u n a  solución pac ifica: Leopoldvi 

lle, Stanleyville y Elisabethv i lle, 

E n  Katanga, Moise Tshombe se enfrentaba seriamen

te con la etnia Baluba (cent ro-norte de Kata nga) y 1 9 6 1  se 

v [ó plagado de violentos ·en f rentamientos entre balubas y la 

genda rme ría de Tshombe y fuer2as de las N.U. pese a que 

Tshombe hab[a  sido a rrestado por Mobutu y posteriormente I i 

berado con la promesa de participa r  en l a  formación de un 

nuevo parlamento en julio, éste se retractó, siguió defen -

d lendo la independencia de K ata nga . 
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A la s ub i da de Adoula como P r i me r  M i n i s tro t ras 

la reun i ón parlamen tar i a  de j u l i o-agos to de 1 9 6 1, el n u e v o 
g ob i erno, recono c i do p o r  las Naciones Un i das s e  p ro p u s o  t e� 
m i na r con la sece s i ón de Kata-ng-a .  Des pués de var i os i n ten 

t os de las N . U. ( r e patr i ar mercenar i os,  pro t e g er a l os c i v i 
les Baluba, o c u pac i ón de pos i c i ones es tratég i cas en Katan ga , 

i nt entos i n fru c t uos os d e  l l egar a comprom i s os  con Mo i s e  
Tshombe ) ,  el g ob i e rn o  d e  Kasavubu -Ado ula t omó med i das e l  2 3  
d e  enero d e  1 9 6 3  para re i nt e g rar la p r ov i nc i a  de Katanga al 
Congo. As i m i smo, Mobu t u  s e  encargó de la i n t e grac ión  de la 
g e ndarmer fa katang uesa a l  e j érc i t o del pa f s . U - T han t ,  n u e 
v o  s ecre ta r i o  g efl era l de l as Nac i ones Un i das (Dag Hammarskjold 

mu r i ó  al es trella rs e su av i ón en Rhodes i a  del Nor t e  (ahora 
Zamb i a )  cuando s e  d i r i g fa a negoc i ar con Mo i s e  Thombe ) 9, 

anunc i ó  q u e  la ayuda  de las N . U .  t o rnar f a  al s e c t or e conóml 
c o y s e  redu c i r fan l as fu erzas es p e c i ales a u n  mín i mo n e c e 
sar i o  para man t e n er e l  orde n .  

S i n  e mbargo, duran t e  1 9 6 3  y aOn  des p ués de la re 

c u p e rac ión d e  Ka tang a , el p r oblema s e g u t a  s i endo, en p ala - 

bras de U - Tha n t, 1 1 e l  ma n t en i m i e n t o d el o rd e n l' y es e p rob l e 
ma hab ta "s ido desde  J ul i o  de 1 96 0  e l  p roblema c r uc i a i 11 del 

1 O pafs  • E }  e j ér c i t o del Congo (AN C )  es t aba lej os de s e r  un 
e j é r c i t o u n i f i cado y d i s c i pl i nado , Es taba des organ i zado, 
no cont aba con u n  1 i de razgo e f i c i e n t e  lo q u e  C d usaba a c c i o 

nes q u e  t as Nac i o n-es Un i d,as 1 J amaban " I n c i de n t es fu era de 
la le y " .  Mobu t u  no par e c fa estar de acue rdo c on el entren_! 
m i e n t o  d e  1 as N . U . ; p re fe r 1 a  la cont i n � tdad y t e n t a  y q u e • •  
r fa refor za. r  el nCt mero de as eso res m i l l tares d e  Bélg i ca .  

C uando l as f u e r zas I n t e r nac i onales de j a ron al pats  e n  1 9 6 4, 
el Congo qu ed6 c on trola do p r á c t i c a me n t e  po r e l  e j é r c i t o, el 

m i s m_ o  e jérc i_ t Q def i c i en t e  q u e  s e  enc argara de la "s e g u r i dad 
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y el orden " el 30 de J unio de 1 9 60 , Eventualmente el ANC 

reclbirfa entrenamiento de algunos pa [ses , pero no el sufi

c i ente . 

El 30 de junio de 1 9 64 , las Nac i ones U n idas reti

raron todas las fuerzas espec i ales del Congo , pe ro la esta

bilidad polft i ca y la segur i dad i nterr,a no se l{e tan co n u n  

futuro prometedor. 

El gobierno se enfrentó a motines Simba y Mulele 

usando ayuda no rteame r i cana y mercenarios blancos. Param l �  

1 i tares belgas liberaban rehenes '! du rante una guerr t l  la el 

ANC llevó a cabo u n  golpe de estado el 2 4  de noviembre de 

1 965. Mobutu destituyó a Kasavubu, se autop rocalmó p resi - � 

dente de l Congo. Nomb ró al Coronel 8oboko comandante en 

jefe de las fue r zas ar madas y encargó al Co ro nel Mulamba 

los podere� del gobie r n o . 

c) Situación General Actual

Al igual que f ra,ncla. y la Grc1n  Bretaña, Bélgla e� 

pe r c1ba que el Congo ln<:lepen dlente Vil{ier.i un p roceso pol f . ,. 

t [ co a la manera occ i den tal : d i visión de poderes , un pa r ! �  

me nto 1 eg is 1 a clo r, s u f rag to un i versa 1 ,  etc . Kemos ya comen

tado ace rca del f r acaso de estas fórmulas pol lticas occide� 

ta  1 es en A f r i ca Ne g r i"I y l{e l!l.O s , t ras es te b re ve bosquej o  de 

la crlsls post-t ndepe11denc [ a  que el Congo sufrió, que el ca

so de este p� t s ,  dent ro de li neas generales , encaja en las 

pos i c tones q ue h:_tl\Q S  es ta.do man teniendo , la no existencia 

__ de" UJ1.i, dád ilac ton.al como u n a  de las pri.n.clpales causas de 

if r [ ca Negra en gene ral y del Congo en este caso . 
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Anal i z ando l a  s i tua c i ón del C ongo en conc r e to , 

ob servaremos una ser i e  de factores o elementos  que t uv i eron 

má s _ re lev anc i a  que en otros pa f ses de l  área ; nos refer i mos  

b á s i camente a l a  i nternac i ona l i zac i 6n de l p r oblema , El faE_ 
tor económ i co tamb i én es part i cu l armente  i mpo r t an t e , pue s 

recordemos que Za i re ( Mobutu camb i ó  e l  nombre de l pa t s  a 

Za i re en octubre de 1 97 1 )  es  uno de l os pa F s e s  más r i cos 
po tenc i a l men te y l os i ntereses de d i vers a s  compa ñ F a s  ex t ra� 

jera s se ve t an afec t a dos . 

A l gunos a u t o re s  enca j a n  el problema del Congo de� 
tro de l ma rco de l a  Gue rra fr f a  deb i d o  a l a  p a r t i c i p a c i ó n  

d e  l a s  Nac i ones Un ida s  ( a unq u e  Es t a do s  U n i d o s  n o  pa r t i c ipó 

d i rect amente y se negaba a ha cerlo pa ra ev i t ar que l a  Un i ón 

Sov i ét i ca h i. c i e ra l o. m i s mo) . La  I ncl i nac i ón soc i a l i s t a  de 
Lumumba , l a  s i mpa t l a q ue gozaba  den t ro y fue r a  del Congo 
( i nc l uy endo el bloq u e  comun i s t a y v a r ios pa t s e s  neut r a l e s o 
no al i neado s qu e  empe zaban a alza r su voz desde l a  Confe re� 

c i a  de B a ndung de 1 95 5), l a  eventua l a yuda m i. l i t a r  un i l a t e 
r a l de la. Un i. 6n Sov iét ica , et c ,  h i c [e ron pen s a r q ue e l  Con 

go era  escena r i o de l a  Gue rra F r f a . S i n  embaf go, l a  c r i s i s  
no rev i s t i ó  la s ca racte r t s t [ca s de ot ros conf l i c tos  en d i - 
vers a s  á rea s del mun do , n i  s e  mos t r aba po r pa rte de n i nguna 

de l a s  dos gra n des potenc i a s  un i ntento  de g a na r pos i c ione s 
po l l t lca s  o l deo l óg l ca s , o s i  l o  ha� t a, era  en menor  g r ado , 

Económ. i. cam.ente 1 � ( re se h;i _ conve r t i do en un e s - �
t a do neoco l on la l  t tp [co , cuya  superv i venc i a  económ ica depe� 
de de l  cap i. t a l  ex t ra n j e r o ,  E l  es t a do za l r ense  se ha conveJ:_ 
t ldo en es t a do rep res a r  y expl otador  que benef i c i a  a l a  p e •  

queña  bur gues t a  nac i_ona 1  e I n te r n a c i ona l .  El pa t s  t i ene un 
baj 1 s i. mo n i ve l  de  v l da y e l  es t ado ha s i do i ncap a z  de 
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satisfacer las necesidades básica s de la población . Tal ha 

sido la desintegración socio-económ i ca que el término 

"congolización" se identi.fica con el ca so del Zaire y el 

nmal zairen se 1 ' o 11le mal z.a troisT• como el mismo Mobutu tam 

bién lo llama 1 1 • 

Cuando los precios del cobre subieron a princi - P  

pies de los 7 0 1 s, Mobutu emprendió una serie de proyectos 

costoso s con capital extranje ro , que se tradujo en una deu

da externa mayor a los 5 , 00 0  millones de dólares a princi -
plos de e s ta década . Todo esto resu ltó en un proceso de n� 

cional lzación de empresas pequenas y mediana s de minorfas 

nacionales y extranj eras por parte del estado y en benefi --

cio de políticos, funcionarios , etc. E s te proceso llamado 

" Zairianización" fue anunciado por el presidente Mobutu en 

noviembre de 1 9 7 3. Y aunque fue un f racas o  económico, la 

zairianizac i 6n s l rvi6 para reforza r el poder polftico de la 

pequeña burgues t a y para empeo ra r la. situación económica 

del pa f s. Sin embargo, a pesar de c ierto retroceso a par -

tir de 1 9 7 6  en la naclonal i zaci6 n, los resultados dieron a 

la burgues f a  nacional el 40% y a los extranj ero s el 60 % de 
la propiedad de las empre s a s, lo que está conv i rtiendo a la 

burgues i a  za i rense en palabras t,Jzong.ola-tHalaja, en 1 1una de 

las mas rica s de Africa 11 1 2 • 

Mobutu sólo se p reocupa por la supervivenc i a  del 

esta�o y las expo r t aciones de mate rias prima s ,  pe ro su ré-

g l m .en es inc¡¡paz ele aclmi.n tst ra r  al pa t s , por lo que recurre 

a un a re pres i ó n gen era 1 i. za da , a un a e o r r u p c i ó n de,smed ida, a 1 

reclutamiento selectivo de cuadros para integrarlos a su 

aparato estatal y al uso del partido Cínico para despolit i - 

zar· , coe rcionar y movilizar masas, 



1 2 2 .

D e l  l a d o  e c o nó{ll i co ,  l a s  f u n c i o n e s  e s t a t ,d e s  b e n e •  

f l c l a n  a u n  se c t o r  r e d u c i do y a l os ex t r a n j e ro s :  e x po r t a - 

c i o n e s , s a l a r i o s �a J o s , p re c i o s  b a j o s  d e  p ro d u c t o s  a g r t co l a s ,

i m p ue s t o s  a l t o s  y u n a  f a l t a c a s 1  a b s o l u t a de s e r v l c i o s  a l a  

po b l a c i ó n . T o d o s  e s t o s  f a c t o re s  h a n  d e s e n c a d e n a d o d e s co n - 

t e n t o s  _ po p u l a re s  q u e  s on b r u t a l me n t e  r e p r i m i. d o s  po r e l  e j é r  

c i t o d e  Hob u i� d u r a n t e l o s 60 l s y l o s 70 l s . L o s  d e r e c h o s  

c i v i l e s p rl c t l c a me n t e  n o  s e  c o n o c e n  p u e s  e l  e s t a d o • p a r t l d o 

n o  r e c o n o c e  n i n g u n a  o p o s i c i ó n  a l  r é g i me n  y c u a l q u i e r  I n t e n 

t o  d e  re i v i n d i c a c i ó n  o s i m p l eme n t e  d e  r e u n i ón y o rg an i zac ión 

de c i v i l e s p a r a  p l a n t e a r d ema n d a s de i n t e r é s  s o n  r e p r i m i d o s . 

A l g u n o s  b ro t e s  d e  I n s u r r e c c i ó n  e n t r e  c a m pe s i no s , o b r e r o s  o 

e s t u d i a n t e s  h a n  s u c umb i do a n t e  l a  f u e r z a  d e  l a  a rma d a . 

E l  p a r t i d o ,  a p é n d i ce d e l  e s t a d o , h a  e l a bo r a d o  u n a  

i d eo l og t a  y h a  r o d e a d o  a l  l t d e r  Ülo b u t u )  d e  u n  h a l o  q u a s i 

m f t i co ,  u n  c u l t o  a l a  p e r s o n.a l l d a d , t o d o  c u a l l o  h a  c o l o c a 

d o  po r e n c i {lla  d e  l a  l e y y d e l  e s t a d o .  E l  "p a d r e d e  l a  n a 

c i ó n " ,  e l  " G u t a  i l u m l n a d o 1 ' n o  s e  e q u i vo c a  y e l  e s t a do e s  u n  

g u f a  pa t e r na l i s t a q u e  p ro t e g e  a s u s  h i j o s , L o s  p ro b l ema s 

d e  a l g u n a s p e r s o n a s s e  d e j a n  conoc e r  a l  p r e s i d e n t e  e n  a u - 

d i e n c i a s  e s p e c i a l e s ,  a l  e s t i l o d e  l o s r e y e s  a b s o l u t o s  d e  

E u ro p a  y t o d o  t e r m i n a e n  p rome s a s  l e j a n a s  d e  s o l u c i ó n , 

M o b u t u  J u s t [ f l c a l a  I n e f i c i e n c i a  e s t a t a l con  p r o 

b l e ma s t é c n i co s , p o r  l o  q u e  s e  r o dea  d e  u n a  s e r l e d e  a s e s o 

r e s  ex t r a nj e r o s  q u e  l o  a y u d a n  e n  so r t e a r " p r o b l ema s t é c n l • 

c o s " .  No o b s t a n t e ,  e l  p ro b l ema no  e s  t é c n i c o ,  s i n o  p o l t t h

co y d e  vo l u n t a d  p o l t t lc a , S I  l o s p ro b l ema s f u e s e n  e n  r e a -

1 i d a d  t é c n i. co s , e s t a  a f l rmc1c l ó n  s er t a  n e g a r  l a  c a p a c i d a d  d e  

l o s a f r i c a n o s  d e  a u t o g e s t lona r s e ,  a Q n  e n  c o n d i c i o n e s  f a v o r a  

b l e s .  C omo d i c e  N t a l aj a , l a  p r e se n c i a  d e  a s e s o r e s  n o  h a  
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impedido que alrededor de ] 40 % del presupuesto del estado se 

quede en los bolsillos de ciertos individuos a través de la 

venta un tanto ilícita de materias primas a l  exterior 1 3 • 

Otro de los elementos que Mobutu emplea pa ra  jus-

tificarse en el poder es su doctrina institucionalizada de 

"Autenticidad" (Authenticité) , Es un recu rso de tinte na.cio 

nal ista que ha servido a otros lfderes africanos para ma nte 

nerse a flote. Si bien los orfgenes de estos movimientos 

(negritud, a utenticidad, personalidad africana , etc. ) pueden 

ser origina les y realmente reivindicadores -esto es tema de 

otra di sertación- a lgunos l íderes y en especia l  Mobutu lo 

han utiliz a do como a rma  ideológica y enaj enante, La auten- -

ticidad de Mobutu trata de unificar a todos los sectores en 

un sólo pueblo para luchar contra la aculturación y la domi

nación extra njera en todos los aspectos asf  como contr a  la 

Importación de ideolog[as foráneas, Esta doctrina institu •

cionalizada se tra nsm ite a las masas por todos los medios 

posibles: fa milia, medios de comunicación masiva ,  slogans , 

retórica pol [t lca, etc , ,  y ha permit ldo que e l  estado supri

ma "influencias extranje ras 1 1 como la l' Re11oluci611 Kwilu" y la 

"Rebelión Or l enta 1 11, a m .bos mo11imientos !,erederos de la ideo

log [ a  lumumb lsta y de coloratura social (sta que fueron ap fa� 

ta dos a media dos de los 6O ls, 

Los estudia ntes orga nizados en la " Union Générale 

des · Estud l a nts Congo ! a l sl ' en 1 9 61 , fueron otro elemento opo � 

s[to r � 1 �ég [ me n  hast a  que 11ar tos fueron masacra dos en la 

Un t vers l dad  de Lo11a lna en ( 969, la U n t on Généra le fue pros - 

cr lta . Si blen era  una oposición mera mente intelectua l ,  sin 

es fuerz.os de ra.di.cal 1.z.a clón, fueron conside r a dos peligrosos 
• • • . l . l 4 

po r ma ntene r p r 1 nc lp 1os soc r a  1 stas · • 
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La s �u e r r a s  d e  S h a ba de  1 9 7 7 �7 8  f u e ron  e j e mp l o  d e  

l a  r e p re s i ón u t i l i za d a  p o r  Mob u t u  con t ra s u s  o p o s i t o r e s , 
L a  e x - g e n d a rme r f a d e  Mo i s e  T s hombe s e  h a b t a  q u e da do e n  e l  
C o n g o  c u a n d o  Tshombe s a li ó  a j  ex i lt o ,  p e ro a l  -s e r  d t s c r tm t "'

n a d o s  p o r  Mo b u t u  s e  a l z a ron  e n  r e be l i 6 n  e n  K t � s a ng a n l  e n  
1 96 6 , s i e n d o  r e p r i m t do s  p o r  e l  e J é rc l t o ,  Mob u t u  o f rec t ó  u n  
mej o r  t ra t o  y p rome t i ó  amn l s t t a  a l o s q ue d e p u s i e r a n  l a s  

a r ma s ,  P rome s a s  q u e  s i g u i ó hac i e n do d u r a n t e  l o s Z 0 1 s p e ro 
q u e  rea l me n t e  n o  cump ! [ a , A s [ 1 o s exgenda r�e s de Ka t a n g a  

fb rma ron  e n  A n g o l a  e l  1 f r o n t  d e  L i b e ra t ton  N a t i o n a l C o n g o r •  

· l a i s '  ( F L. N C ) ,  ba j o  l a  d i re c c ión  de N a t h a n i e l M b umba , y
l l e va r o n  a c a b o  u n  i n t e n t o d e  g ue r ra d e  1 i b e r a c t6n d u ra n t e
1 9 7 7 , q u e  f u e  co n t ro l a d a  p o r  pa raca i d i s t a s  f r a n � e s e s  y b el
g a s  y t ro p a s  ma r roq u t e s  y e g i p t a s  con  e l  a po yo l o9 t s t t co

d e  l o s E s t a d o s  Un l do � 1 5 ,

Ex i s t en  o t r o s  9 ru po s  r e i. v i n d i ca do r e s  d e l Z.i i re 

q u e  t r a t a n  d e  o r g a n i za r ,  d e s de f u e ra g e n e r a l me n t e ,  l a  o p o �  

s i c i ón  con t ra e l  r é g i m.e n ,  E l  1 f r o n t  Soc i a l i s t e A f r i ca t n 1 

( F S A ) , f u n d a do p o r  Ka.m l t o t u , e ;q1\ i. emb ro  de l 9 o b te r n o , y p o r  

a l g u n o s  e s t u d ia n t e s , E s t e  g r u p o  e s  de c a r l t t e r  ma s b ie n  
i n t e l e c t ua l y exp r e s a n  s u  v o z  e n  rey t s t a s  p ro p ta s ,  

E l  ' Mo uveme n t  d lAc t l o n  p o r  l a  Re s u r re c t lon d u  

C o n g o " ( KAR C ) , f u n d a do p o r  do s exJ6; e n e s  d• l pa r t tdo  o f [ • 
c i él l  ( Mo u veme n t  P o p u l a t r e d e  l a  Revo l u t to n )  e n  !3 r u s e l a s e n  
1 9 24 y e l  1 Conv e n t i o n  d e s  D e m.oc r<1 t e s  Soda l t s t e s  d u  Con g o �  

K i n s h a s a l , f u n d a do p o r  � lemb r o s  de l  MAR C  e n  1 9 Z Z .  A� bos  

g r u p o s  pa r e c e n  p a de c e r u na  f a l t a de  v i s i ó n e n  r e l a c t ó n  a 
l o s  p r o b l ema s de l Z a i r e ,  d e d i c l n d o s e  m á s  a l o s d e b a t e s  i n t e 
l e c t u a l e s t n s p i r a d o s  p o r  l a s  co r r i e n t e s  con t empo r á n e a s d e l  

pen s a m i e n t o  p o l t t l co d e  E u r o p a , E �  MA RC r e c u r r e m á s  a l o s 
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ataques personales contra Mobutu y su reino de terror que a 

estudios o plataformas pol fticas coherentes . 

De los grupos actuando en clandestinidad dentro 

del Zaire y que ocupan algunas bases dentro del pafs están 

el " P arti de la Revolution Populaire" (P RP) q ue tiene más 

acción en el este del pa fs y es el más reconocido interna -

cionalmente, desde que secues traron a estudiantes norteame

ricanos y uno holandés en el l ado tanzanio del lago Tangny_!. 

ka en 1 9 7 5. Los intentos del ejército de disgregar -al P RP 

no han sido muy exitosos hasta J a  fecha . Otros grupos ·in-

c l uyen el ' Houvement Nat i onal de Liberation Congolais ' 

(MN LC) y el "Mouvement National Congolais 1 1  Lumumba-Renouvé 

(MNC/LR), que trata de orga•nizar a las masas en el noreste 

del pafs . 

El golpe de estado de Mobutu fue bienvenido por 

nacionales y foráneos por igual, pues parecfa ser el Cinico 

capaz de detener el deterioro político y social que el Con

go vivfa a principios de la década de los 60 1 s. Sin embar

go, no pasó mucho tiempo sin que el régimen de Mobutu se re 

crudeci.era en extrem .o para con sol i.darse en  el poder como 

dictado r y alej ándose de los i nte reses de la pob l ación , 

Es debatlble el a rgumento del uso de la fuerza 

cuando se intenta consol t dgr u ri  régimen en a r as de una ver

dade ra canstrucc l Qn nacional I desar rollo económico y biene� 

tar so�lal, pero no seJ ustlf lca de ninguna manera -tampoco 

es necesario decirlo- este uso repre sor de la fuerza para 

m,;1 _ntener u .n gob i.erno que está muy le) os de emp-render tal 

construcc i. ón, que vive de la corrupción , del miedo , del cr f 

men y de la represión y que conv i erte a la población en 
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n u e v o s  e� c 1 a vo s  a l  s e r v i c i o de  s u s  p ro p i o s h e rma n o s  d e  r a z a  

y d e  no  p o c o s  ex t ra n j e ro s . 

cÍ} P r o b } em.i 1
1 N.ac i 6n 1 1 en el Cnngo , 

E l  Za i r e c u e n t a  c o n  a l r e d e d Q r  d e  2 0 0  g ru p o s  é t n i r

co s ,  e n t r e l o s má s  i m po r t a n t e s  e n co n t r a m o s  a l o s Ba ko n g o , 

Bwa ka , L u n da , L u ba , L u 1 ua ,  M o n g o , N g a l a ,  S o n g e , Z a n d a , e t c . 

E n  u n  p a í s  d e  l a s  d i me n s i on e s  d e l  Za i re ( 2 , 2 3 5 , 40 9  Km2
, c a s i 

400 , 000  Km 2 má s g ra n d e  q u e  Méx i c o )  e s  m u y  d i f f c i l  p e n s a r  q u e  

ex i s t a  u n a  u n i d a d  n a c ( Qna l y m e n o s  v i v i e n d o  b a j o  u n  ré g i m e n  

c u y o  i n t e ré s  c o r re c o n t ra s e n t i do a l a  u n i da d . R e c o r d emo s , 

s i n  emba r g o , q u e  e n  l a  c u e nc a  d e l C o n g o  e i mp o r t a n t e s  re i n o s  

( C o n g o , L u b a , L u n d a , Ku b a )  q u e  v i e r o n  t ru n ca. d a  s u  e vo l u c i ón 

p o r  l a  p r e s e n c i a  e u ro p e a  d e s de e l  s i g l o  XV  ( C ap f t u 1 o  1 1 ) .  

D e n t ro d e  1 a  a re n a  p o l t t i c a , l o s g r u p o s  é t n i co s  

ha n t en i d o  poca  a c t ua c i ó n  d u ra n t e  y d e s p u é s  d e  l a  c o l o n i z a - 

c i ó n  b e l g a .  S i n emba r g o , podemo s a. no t a r  a l g u n o s  ej emp l o s e n  

e s e  s e n t i do ,  

l.,a.  p ?! r t l ci . p ;i c tó n  p 9 l t t i c ;i  e p  e l  Z a i r e p o r  pa r t e  d e  

l o s g ru p o s  é �n i co s  t l e ne c le r t ?I  o ha  t e n i d o  c le r t a  t e n d e n c i a  

a s e r  d e  ca rlc t e r  t r l b a. 1  t s t a , M u c h o s  e r a n  p a r t i d o s  u r b a n o s  

q u e  b u s c¡;¡_ b ¡;¡_ n,  exp r e s a r  s. u  p e r s o n.¡;i 1 i. d i'! d  p r o p i a  d e n t r o  d e l  áni b..!_ 

t o  d e  l a s  c i udad e s , L o s  M o n g o , p o r  ej e mp l o ,  s e  � 1  l n e a n  a f r� 

d e d o r  d e  a l g u n a s  p e r s o n a s  i m po r t a n t e s  e n  K i n s ha s a , Roge r 

Bomamba , J o s e p h  1 1 e o ,  e t c . l o s  s o n g y e  f o rma n e n  1 9 5 8  e l  

Mouveme n t d e  1 1 U n l t é  S o n g y e  p a r a  c on t r a r re s t a r  l o s e f e c t o s  

d e  l a  r i va ·l i d a_ d  1 u b a - l u l u a .  E s t e t i po d e  p a r t i d i s mo t r i b a l  

s u rg e  e n  g ra n  nOm.e ro  d e  g r u po s  é t n i co s , l o s W?! r e g a , l o s Bas h i  
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l os Bakasa, etc, y l a  mayor ra de e l  los en l os centros urba

nos y se extienden en gran medida a rafz de l as primeras 

elecciones para e l egir negros para a l gunas burgomaestrfas 

en 1 95 7, 

En genera l , todos estos part idos no contaban con 

p l ata formas po l t t icas naciona l es y sus d iscursos ref l ejaban 

el sentir de tal o cua l grupo, y sus inspira�lones part [cu 

J ares. Eran partidos dirigidos por individuos re l ativamen

te as im 1 1  a dos (a 1 a oc;c identa l ) ,  pero no  l o  suf i c tente como 

para tener visiones de carácter naciona l . Todav t a  a f tna-

les de l os 5 0 1 s un grupo de l a  etnia Kongo pide l a  i ndepen 

dencia del reino Kongo en e l  marco de una Confederación de l 

Congo 1 7 •

Ha b r a a 1 g un os p a r t i das con un sen t i d Q de c o.be r tu -

ra más amp l io, más naciona l . Quizá e l  más importante sea 

el 1 Mouvement Nationa l Congo l .i i.s 11 de Pat r i ce Lumumba. Lu - 

mumba siempre quizo un Congo Unido (a dife rencia de l as 

ideas federal is tas de a l gunos miemb ros de l gobierno como 

Kasavubu y Tshombe) donde hubiese participación igualitaria 

de be l gas y congo l eños y tenta formu l ados sus programas de 

gobierno a mane ra de principi.os po l f ticos ast como l a  form!!_ 

cl6n de un eventua l gob[� rno de participac ión popu l ar ,  or - 

ganizado desde t os consej os l oca l es hasta l os puestos más 

a l tos . De al guna mane r a  respetaba l as cos tumbres l oca l es, 

pero ten-f a un s [s teQ1.a esca l ?1 fon ado de gobierno donde i.ncJuia 

desde l os J e fes que no hab l asen francés hasta l os be l gas y ' 
l 8 .l os congo 1 e�os más preparados 

Otros grupos tamb ién e r an de tendencia más un i ta

ria pero tuvieron menos é�lto que el  Mouvemen t  de Lumumba: 
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el Part i Soc i al i s t e  de G . i senga o el C E R E A  d e  Weregemere, 

etc . Lumumba , Sando d i ce que si b i en estos pa rt i dos eran 

1 deológ ( camente nac i ona les, las bases �o eran _más que una 

asoc l a� f ón  dé t rlbus , 

Albert KalonJ l  cre ó el Mouvement Natlonal Congo

la i s - K  de Kasai y los Ankutshu- Tetela, etn i a  a la que per

tenecfa Lumumba, tamb i én . formaron su prop i o  grupo de part! 

c i pac i ón polft i c�. Muchos de estos part i dos, s i  b i en te-

n fan d i scursos an t i tr i bal fstas, un i f i cadores, nac i onal i s-

tas, etc. , no dejaron sus verdaderas bases y ex i stfan .fre

cuentes escis i on es de  los grupos al l ados, Por ejemplo , 

las r i val i dades eran comun es entre los Bashi, los Barega, 

Los Babembe dentro del seno del C E R EA en el sur de la pro

v i nc i a  de K i vu 1 9 , 

No es muy diffc i l  l l egar a conclus i on es en cuan 

to al fracaso del juego parlame ntar i o, pues e n  este caso 

e l  Parlamento no es más que un f o ro donde se v i e rten t as 

asp i racion es tr ibales, cas i part i culares , Era i mpos i ble 

l l egar a conclu i r  nada donde se enfrentan, por ui lado, 

los d i scu rsos nac i onales y locales y, por o t ro , los anta - 

gon i smos en tre los diverso� intereses locales, Por esto, 

a p e nas duró dos afias { fue d [ suelto el 2 9 de s ept i embre de 

1 9 63) .  

Tambié n se entie nde fác i lmente que surja el par

t i do único, Hemos ya vis to la n ecesidad de un part i do un! 

ftcador, si no de tradi.c i o ri es ,  por lo menos si de conclen

c[a y acción en pro de la cons t rucción nac i onal . Sin em - 

bargo, la creac i ón e i. nst i tuc ional i zac i 6n d�. pa rtid_os
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únicos en Africa Negra no quizo decir que las mente s de los 

hombres sufrieran esa transformación necesaria para la supe� 

vivencia del partido. En el caso del Zaire, primero se im -

puso Jose-ph Mobutu e-orno di rect o r  (1 9 65 )  y poster l ormente s e  

formó el Mouvement Populaire de la Revo luti"on ( 1 9 67). Inclu

so el ascenso de un dictador puede o pudo haber sido desea- 

ble en el caso del Zaire y otros pa fses del área, siempre y
cuando este individuo tenga visiones amplias, una polftica 

dinámica, un deseo de construcción nacional y un desarrollo 

justo, etc. A frica ha pasado por muchas formas de estado, 

desde las demo·cracias parlamentarias hasta las dictaduras 

mi l itares. Es triste darse cuenta que una dictadura, como 

l a  de Zalre, sea la esperanza del pa ís y se convierta en un 

instrumento explotador y represivo. La creación del Mouve

ment Populaire de la Revo J ution y su institucionalización 

como partido, ya que no funge como partido único de construc 

ci. 6n naci. onal . Se ha- convertido en el brazo activo del

estado gue indoctrina , convence , ob 1 iga , moviliza a las ma

sas a una llamada "participación polttica 11 •

Obviamente, los demás partidos están proscritos 

(algunos clandestinos), otros o peran desde fuera como ya 

vimos y todos los zairenses pertenecen al MPR a partir de 

su concepción. 

El Zaire se enfrenta a problemas muy graves ac-

tualmente, Su particular dependencia económica del exte -

rior y la necesidad de ayuda fo ráneas para la supervivencia 

del estado son muestra clara de el l o, sin hablar de la si--

tuación interna : explotación, miseria, hambre, represión, 

etc , Pe�o l o  más importante es tener presente que detrás 

de estos problemas yace la falta de unidad nacional que aún 
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antes de l a  independencia most raba signos de inestabilidades 

futuras. !.,a inserción del pa ts en e l  capital i smo mund.ial 

empeora l a  situación pues tiende a que el pa t s  sufra una peor 

di-s g -regad 6 n. Baj -o  l a  f6 r-mu l� capit-a l i-s-t -a ,  muc has- sociedades 

se disg regan d e  una idea, tradició n o cultura para congregar

se a otra cultura . Quizá en Africa Negra l os efectos no sean 

tan pa l pa bles como en otras á reas del mundo, pero tampoco hay 

que olvidar que el continente forma parte del siglo XX y no 

puede escapar a los avances de éste, por lo tanto, el proble

ma puede ser más dif ícil de atacar . Pero dejaremos estos co

mentarios para l as conclusiones de este trabajo. 
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S E N E G A i. 

En  esta última parte del trabaj o  haremos un breve 

a ná l l sls de un estado sui generis dentro de la realtiva ho-

mogeneidad de la panorámica del Africa Negra actual. Con 

las limitantes obvias que afectan al continente en general , 

e l  Senegal puede servir de ej emplo al resto de los pafses 

africanos pues es el Onico donde opera actualmente un siste

ma multipartidista, y donde el modernismo y la democracia 

encuentran más afinidad con los conceptos originales, lo que 

tampoco significa que el Senegal ha dejado de lado los pro-

blemas y con flictos que tradicionalmente h an aquej ado al 

pa ís. Dice Pierre fougeyrolles : 1 1el Senegal aparece como 

una auténtica nación en formación11 1 • 

a) A frica francesa

Con la c reac [ On de l a  Comunidad Francesa en 1 9 5 8

se empezarta a da , l os pr tmeros pa sos hacia la independencia 

polttica, De hecho , l a  Comunidad constituyó el Oltimo inte� 

to de Francia de retener unido  a su i mperio, cuyos principa

les bastiones se encontraban en A frica. Al subir el general 

De Gau ! l_e al poder con el propósito de llevar a té rmino la 

terrible guerra de Argel t a ,  tamb iéfl creó una nueva modalidad 

en su forma de gobierno : la V �epdblica, que impuso también 

a l os territor i os de ultramar con un referendum . El presi-

dente prometió respetar la voluntad de los territorios afri

canos, en caso de que votasen en contra de su adhesión a la 

�omunidad. En sept iembre de 1 9 5 8 , sólo la Guinea de Sekou 

Touré votar fa por e l  NO. Pese a las promesas de De Gaulle, 

la reacción de quasi-boycott de Francia no se hizo esperar, 

pero el reconoc imiento internacional del régimen de Sekou 
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Touré y l a  entrada de Guinea a l as Naciones Unidas fueron el 

detonante para acelera r durante los siguientes tres afies los 

procesos i ndep-endenti-stas de Africa Francesa, 

Sin embargo, l a  Comunidad francesa (integra da por 

Mauritania, Senega l _, Sudán Occidenta l (Mali) , Costa de Mar - 

fi l , A l to Vo l ta (hoy e n  d f a  Bu r ki.na faso) , Dahomey (hoy Be-

n in) , N [ger, Gabón, Congo, Centro·Africa, Chad, Togo y Came
rún) tuvo un signi ficado i mportante en la evo l ución ulterior 

de l os nuevos esta dos de l área : l as nuevas constituciones , 

y por lo tanto, l os reg[mene s fueron, todos , copias a l  cas i 

carbón de la Constitución de la V RepOb l ica francesa, 

Las consti tuciones de l os miembros comunitarios 

só l o  hactan cambios por mera cuestión de deta l l e .  De hecho, 
" l a  ConstituciOn. de l a  V Repúb l ica era l a  Constitución Madre 

de l o s  regfmenes a fricanos , La i mitac i ón se reconoce tanto 

en l os principios constituciona l es como en e l  mecanismo de 

lass in� tltuci ones�2 Los reg[menes hacen suyos los princ i -

pios d e  libertad, Igua l dad y frate rnidad, Las di ferencias 

son m fnimas , pero todas hacen a l arde de un l iberalismo impr_! 

sionante. f' o r  ej emplo, la constituc i ón del Sudán insiste 

sobre los derechos económicos y sociales, las de Dahomey, 

Chad y Gabón enfatizan sobre l as I i. bertades públ l eas . Todos 

fueron intentos de imponer, a rtificia l mente, los p r incipios 

de una democracia libera ! ,  pero los nuevos 1 fde res africanos 

no se daban cuenta , por l o  menos a l  principio, que a Francia 

le costó casi. d:os s ig l os aprender lo que es una democracia 

l ibera 1 

C on la independenci.a  l ega l de 1 960 de l Afr l ca 

Negra , l os nuevos estados no se desvincu l aron de Francia y 
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realmen te no se perd i ó  la tu tela metropol i t ana. Pol f t i ca e 

i deolfg icamen te, tampoco hubo grandes avances en el sen t i do 

de crear un sen t i m i en to realmen te afr i cano y s i  los hubo, 
l os I nten tos fue ron muy d i sp.a res entre pa f se s . Cabe menc iE_ 

nar en es ta parte, s i n  embargo, los i n ten tos de Leopold 

Sanghor, en tre o t ros, del Senegal y su doctr i na de la Negrl 

t ud, creac i ón de un soc i al i s mo africano y, por el lado eco 
nóm ico cabe menc i onar a Doudou Th i am3 • 

Como ya lo hemos d i cho la I ncoh erenc i a  de los 
reg f menes pol f t i cos con la s i tuac ión  real de los pa f ses , h i  
c i eron que los es tados de A f r i ca Francesa (y cas i t odo el 

con t i nen te) no escaparan a la suces ión  de golpes m i l i tares  
e i n s t i tuc i onal i zac ión de reg f menes un i part i d i s ta s  y cas tren

ses durante  el per f odo de 1 9 6 3 - 6 5  y que aa n h oy d fa padecen. 
Veremos a cont i nuac i ó n , l a  po s tura y evoluc i ó n  del Senegal , 
en es te  con tex to. 

b) Breve an teceden te  co l on i al del Senegal

S i  b i en el pabellón f rancés hab [a ondeado sobre
las cos t a s  senegalesas desde 1 488, los s i gu i e n tes 1 3 8 años, 
la s i tuac i ón i n terna de Franc i a  hab fa dejado en  abandono 

cas i total los con tactos  sob re las cos tas  afr i canas . No fue 

s i no has ta 1 6 2 6  que algunos  comerc i an tes funda ron, con el 
· a cu e r do Ui c i to de ! U  ch e I i e u ( m i n i s t-r o de L u i s X 1 1 1  ) 1 a

" Colon i e  du Senega ] l', as [ como la c i udad de Sa i n t - Lou i s. Al
poco t i empo la " Compagn ie  des ! ndes Occ i den ta l es "  compró el
es tablec i m i en to y obtuvo la conces ión  real de real i zar el

comerc i o  sobre el A tlán t i co, desde Canadá ha s ta el Cabo de
4 la Buena E speran za •
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La importanc i a  come rcial del Senegal hizo que para 

1 7 3 4  la colon l a  contara con tres departamentos dirig i dos por 

un Di ��cto � Coman dante General, a veces l lamado Gobernador. 

Exis t ía  un . Consejo Superi or fc;>-rrnado po r H m -ie l)lbros . La c o n '"  

cesión cubr fa el comercio de polvo de o ro, mar fil , goma, ce ra, 

pieles y esclavos, todos los cuales traficaban con los señop

res y jefes l ocales , Sin embargo, durante tod o  este perfodo , 

el Senegal pasó suces i vamente a manos de varios e intereses 

privados, a causa de pérdidas financieras, hasta que la colo

nia fue tomada por los ingleses en 1 8 0 0  (isla de Gorée) y el 

resto de la colonia en 1 80 9, por causa de la guerra que Fran

cia declaró a Inglaterra en 1 7 9 3 . El tratado de Parfs de 

1 8 1 4  restituyó a Francia de sus territorios perdidos. 

Precisamente a part i r  de 1 8 1 4  comienza la coloniza 

ción efectiva por parte de Francia. Para entonces la colonia 

estaba poblándose de extranjeros tan to  de América, como de 

Francia y el resto de Europa y como dice e !  pro fesor Mamaduou 

Diarra, 1 'Af rica, en esta época se convierte en un nuevo mundo 

abierto a todas las empresas y a todas las ambicione s 1 1 5 • En  

el siglo X I )(  de plena expansión capitalista, Africa dejaba 

paulatinamente de proveer esclavos para convertirse en un con 

tin ente de explotación extract i va y comercial. En el Senegal 

se introduj eron diversos cultivo s como el algodón, el índigo 

y la goma. En 1 8 1 4 se introdu j o  el cult ivo del cacahuate, 

que desde entonces �a sido el prin cipal cultivo del pa fs, 

aunque también cultivaron el m i jo, la goma arábiga, arroz, 

ma [z, tabaco, café�  oleagin osas, caucho, etc. Poco a poco el 

Senega l. ,  que a finales del sig l o  XVI 1 1  sólo estaba f ormado 

po r Saint- Luis y la (sala de Gorée, se fue expandiendo ya sea 

por t a  fuerza (anex i ones, conquista de territorios de pr fnci

pes locales) o por negociación . ( El enclave de Gambia, fran -
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j a d e  t i e r r a me t i d a  e n  e l  S e n e g a l h a b f a e s t a d o  e n  ma n o s  d e  

l o s i n g l e s e s  d e s d e  1 8 1 8  y s e  e s t a b l e c i e r o n  l a s f r o n t e r a s  a c p  

t u a ] e s c o n  F r a n c i a  e n  1 8 88 ) . Ad emá s f u e  p ro v i s t o d e  e s t r u c 

t ur a s  a d m-rn-i- s-t r-a-t i va s y d t v e r  s o s  o r g a  n tstno s e c o n 6m i e o s  n n a  n 

c i e r o s  y s o c i a l e s .  

C l a ro q u e  é s t o s e  l og r ó c a n  no p o c a s  d i f i c u l t a d e s  

p u e s  t u v i e r o n  q u e  en f r e n t a r s e con  l a  o po s i c i ó n  d e  l o s j e f e s  

i s l am i z a d o s  l oc a l e s  y l a s  m i sma s r i va l i d a d e s  e n t r e e l l o s ,  

q u e  l o s h a b f a  coop e ra d o r e s  y o p o s i t o r e s  a l  c o n t ro l  b l a n co . 

D u ra n t e  e l  p re s e n t e  s i g l o ,  h a s t a  l a  i nd e p e n d e n c i a ,

e l  S e n e g a l f u e  u n a  d e  l a s co l o n i a s  f r a n c e s a s  má s o r g a n i z a d a s  

y r e l a t i v ame n t e  p ró s p e r a s  e n  r e l a c i ón a o t ra s  c o l o n i a s  a f r i 

c a n a s . 

e )  P o l f t i c a f r a n c e s a  d e  a s i m i l a c i ó n  

Hemos  v i s t o q u e  I n g l a t e r r a  l l e v a b a  a c a bo u n a  pu 

l [ t l ca d e  a dm i n i s t r a c t ó n  l n d i r e c t a  a t r a v é s  d e  l o s j e f e s  l o 

ca l e s ,  m i e n t r a s  q u e  F r a n c i a ,  e n  s u  o r g a n i z a c i ón c o l on i a l  t r a 

t ó  d e  i mp l emen t a r  u n a  po l f t i ca d e  con t r o l  d i r e c t o  y a s i m i l a 

c i ó n ,  l o  q u e  n o  q u i e re d e c i r  q u e  a l g u n a  v e z  t u v i e s e  q u e  r e - 

c u r r i r  a l o s J e f e s  l oca l e s pa r a  e f e c t u a r  u n  c o n t ro l  e f e c t i vo .

D o n d e  a p r e c i a mo s c l a ra me n t e  l a  p o l t t i ca d e  a s i m i l a c i ó n e s  e n  

S e n e g a  1 .  

L a  po l [ t i c a d e  a s i m i l a c i ón  e s t a b a ba s a d a  e n  l o s 

p r i n c i p i o s  r e vo l u c i o n a r i o s d e  I g ua l da d , pe r o  t a m b i é n  e n  l a  

s u p e r i o r i dad  f r a n c e s a , D e  a h [  e l  emp e n o  d e  l o s f r a n c e s e s  e n  

c o n v e r t i r  a l o s i n d f g e n a s  e n  c i u d a d a n o s  f r a n c e s e s .  E s t o n a -

e r a d e  l a  i d ea d e  q u e  l o s n e g r o s  e r a n  s a l v a j e s , s i n  h i s t o r i a
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n i  cu l t u r a , a q u i e n h a b t a q u e  c i v i l i z a r ,  e r a  l a  " m i s i ó n c i v i -

1 i z a d o r a  d e  F r a nc i a " .  S i n  em b a r g o ,  h a y  qµe reco r d a r q ue l o s 
f ra nceses y eu r o peo s en gene r a l ,  e n co n t r a r o n  a s u  p a s o g r u p o s  

h u ma n o s  co-n dTfe ren tes  g r ad o s  d-e e v o l u c i ón y a-u t o r i da d , p o r  
l o q ue e n  a l g u n o s  ca s o s  l a  p o l í t i ca d e  a s i m i l a c i ó n s e  t o r n a b a  
m á s f i f í c i l ,  l o  q ue h a c í a  q ue l o s co l o n i z a d o re s  a p l i ca r a n  p o 

l í t i c a s  má s em p t r i ca s . P o r  es t o  1 1e l d om i n i o f r a ncé s e n  Af r i 

ca h a  s i d o  t a n  u n a  me zc l a  de a u t o r i t a r i s m o  y l i be r a l i s mo c o m o  
l o  l� a s i d o des de l a  Rev o l uc i ó n en F r a nc i a 1 1 6 • Ta l es f ue r o n  

l o s - i n ten t o s  f a l l i d o s  q ue en 1 9 36 , de u n  t o t a l d e  1 5  m i l l o nes  

d e  h a b i t a n te s  e n  A f r i ca Occ i den t a l F r a n ce s a ,  s ó l o  2 , 1 36 e r a n  
c i u d a d a n o s  f r a n ceses , s i n  t o ma r e n  cuen t a  a l  Seneg a 1 7 • 

gene r a l .  

E l  Seneg a l  e s  l a  p r i n c i p a l  excepc i ó n a e s t a  reg l a  

E n  1 84 8  h a b í a u n  d i p u t a d o  seneg a l é s  a n te l a  A s a m- -

b l ea F r a nce s a , E l  d i p u t a d o  B l a i s e D i a g ne ,  e l ec t o  en 1 9 1 4 ,  
f ue s u b sec re t a r i o  d e l E s t a d o  p a r a  l a s C o l o n i a s  d u r a n te v a - 

r i o s per f o d o s  a.n t e s  d. e s u  m u e r t e  e n  1 9 3 4 , L a s  d e m á s co l o n i a s  

f r a n ce s a s n o  t u v i e r o n e l  de rec h o  de e l eg i r a s u s  d i p u t a d o s  
p a r a  l a  A s a m b l ea h a s t a l 9 4 6 . E n  e l  ó r den  c i v i l s e  conced i_ ó  
l a  c i u d a d a n l a  f r a n ce s a  a t o do s l o s sen e g a l e ses q u e v i v f a n  en  
l a  co l o n i a en 1 8 4 8 , a u n q ue se les  per m i t f a  retene r s u s  l eyes 
p a r t i c u l a res en  cu a n t o  a t i e r r a , heren c i a  y m a t r i mo n i o  ( reco� 

demo s ,  s i n  em b a r g o , q ue en ese a ñ o l a  co l o n i a  e s t a b a  co n s t i - 

t u i d a só l o  p o r  e s t a b l ec i m ie n t o s  co s te r o s , a pen a s  empez a r í a  e l  
c o n t r o l  i n te r n o ) . E n  e l  s i s tema ed uca t i v o ,  y p r i nc i p a l men te 
en  el ca s o  del S en e g a l ,  l a  a s i m i l a c i ó n y l a  i g u a l d a d  d e  l o s 
h o m b re s f ue m u y  en f a t i z a d a , l o  q ue dej ó h o n d a s  h ue l l a s a n i - -

ve ! pe r s o n a l .  D i ce l o r d  H a r l ey , " N o  e s  f á c i l ex a ge r a r e l  

efec t o  e n  l a  pe r s p e c t l x a n a t ( x a  d e  u n  s i s tem a q ue perm i te a 
l o s  a f r i c a n o s  sen t a r se a l  l a d o  de n i ñ o s  f r a nce s e s  y compet i 

con e l l o s en i g u a l e s t é r m i n o s  en l o s é x a menes 1 1 8 • 
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D u r a n t e ca s i  todo e l  s i glo X I X  y s ob re todo a pa� 

t i r d e l  Seg u n d o  lmper l o, F ra n c i a  se emba rcó en l a  g ran  e� pa� 
si6 n co l o n i a l y en l a  a s i mi l ac i ón . D u ra n te e l  i mpe r i o  de 
Na-po le6n I H , se log ré con t ro l a r- a ca-s i  t odo  e l  Se-nega l  y e l  

Sudán y e n  e l  pr i mero s e  in s t a l a ron esc uela s misio nera s y 
l a i ca s  pa ra  l o s mu s u l ma nes . Se of rec ieron beca s a F ra nc i a  y 
s e  c rea ron es c ue l a s  técn ica s  en l a  co l on i a .  Se c re6 e l  Ba n �  

c o  de Seneg a l  a sf como e l  p uer t o  d e  D a k a r ,  

Y a  pa ra 1 86 5 ,  h ab t a  1 5 , 00 0  c i udada n o s  f ranceses 
negro s ( de l os 1 5 0 , 00 0  q ue h a b l a  en l a  co l on i a) ,  todos  e l l o s 
h ab i ta n tes  de Sa i. n t p Lo u i s  y Go rée - D a k a r ,  E l  res t o  de 1 -o s ·t,,2_ 

b i t a n tes  e r a n  co n s i derados s u j e tos , s i n  de recho s c i u dada n o s , 
P o r  s u  parte l o s  fra nceses me tropo l i t a no s  t uv i e ro n  d i ve r s a s  
reacc i ones co n respec t o· a l a  c l u d a d a n t a  f r a nces a  d e  l o s sen_! 
g a l eses . Recha zaba n a l o s  na t u ra l  i ,a d o s  pero q ue g u a rd a n  s u  

s ta t u s  pe rsona l ( Ma t r i mon i o ,  t ie r ra , herenc i a ,  etc , )  o reth! 
z�ba n a lo s ciuda danos  q ue fuesen po l t g a mo s ( g ra n  pa rte de 

l o s seneg a l eses eran  i s l a m i z a dos) , etc . A p r i nc i p i o s  de es p 
t e  s i g l o  se  hacfa n  l n ten t Q s  t a nto en l a  co l o� l a como desde 
Fra nc i a  pa ra ev i ta r  q ue mucho s  s e neg a l eses  vo t a ran  y se i mp� 

n t a n  m ucha s cond i c i ones pa ra a dq u i r i r l a  c i u dada nfa que é s t a  

fuera per son• l , q ue s e  p roba ra  l a  devoc [ Gn a F ran c i a, q ue se  

haya  ocupa do  u n  p ues t o  ci. v i l  o p O b l i co d u ra n te 1 0  a ii Q s , l eer 
y escr i b i r  e l  f ra ncés, proba r med i o s  de s ubs i s tencia holg a - 
dos,  e tc, Ev l dentemen te n o  e s  de ex tra ñ a r se que en t re 1 9 1 4  

y 1 92 2 ,  s 6 l o  94 senega l eses a d 9 u l r lesen l a  ciu dadan t a  f r a n - 
ces a9 . 

A pa rt l r  de l o s a ñ o s  1 92 0 l s ,  l a s  cond i c i o nes  h l - 
c te ro n  mi s f l ex ib l e s y ademá s se conced ió  e l  d� recho a f o r • 
ma r s l nd lcatos  t a n t o  a c i uda danos  como a s uj e t o s  ( a u n q u e  m u y  
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r e s t r i n g i d o s  p a ra  e s t o s  ú l t i mo s ) , e l  v o t o  s e  e x t e n d i ó ,  a u n - 

q u e  d e  ma n e ra r e s t r i n g i d a ,  a l o s s u j e t o s , A s f e n  1 9 3 6 , e n  

S e n e g a l h a b f a  7 8 , 0 0 0  c i u d a d a n o s  f ra n c e s e s  c om p a r a do c o n  

2 , 4 O O e n  e l  r e s  t o  d e' A f r 1 c a  O c  c i d e n  t a  1 F ra n c e s a  • 2 O , O O O n i  -

ñ a s  a s i s t f a n  a e s c u e l a s ,  l o s q u e  r e p r e s e n t a n  u n  b a j o ' p o r c e n 

t aj e  d e  l a  p o b l a c i ó n e n  e d a d  e s c o l a r  p e ro m u c h o  mej o r  s i t u a 

c i ón q u e  e n  l a s o t r a s  c o l o n i a s  f ra n c e s a s  d e l  c on t i n e n t e ,  

M u c h o s  d e  l o s l f d e r e s  d e  A f r i ca O c c i d e n t a l s e  e d u c a r o n  e n  e l  

S e n e g a l ,  p r i n c i pa l me n t e  e n  l a  E co l e  No r m a l e W i  1 1  i a m P o n t y .  

A f i n a l e s d e  l a  S e g u n d a  G u e r r a M u n d i a l , s e  r e f o r 

z a r o n  l o s l a zo s  me t ró po l i - c o l o n i a s  p e r o f u e r o n  m u y  f l ex i b l e s 

y s e  ex t e n d i ó  e l  d e r e c ho a l a  c i ud a da n f a  c o n s e r v a n d o  e l  s t a 

t u s  p e r s o n a l ,  p u e s t o  q u e  l a  c i ud a d a n t a  s e r  f a  c o n  r e s p e c t o a 

l a  fe d e ra c i ón F ra n c e s a  ( e s t i p u l a d a  e n  l a  I V  R e p ú b l i c a )  y n o  
a F r a n c i a  d i r e c t a me n t e . E n  1 946  h a b í a e n  P a r f s  2 3  d i p u t a d o s  

d e  A f r i ca N e g r a . E n  1 9 5 6  h a b f a  3 2  s e n a d o r e s  a f r i c a n o s  ( d e  

3 1 5 ) e n  e l  C o n s e j o  d e  l a  R e p ú b l i c a  y 4 0 d e  l o s m i e m b r o s  d e  

l a  A s a m b l ea d e  l a  U n i ó n  F ra n c e s a  ( y a  n o  s e  l l a ma b a  F ra n c i a  

y s u s  c o l o n i a s ) e ra n  a f r i ca n o s 1 0 • Toda v t a n o  s e  h a b l ab a d e  

i n d e p e n d e n c i a ,  n i  s i q u i e ra p o r  l o s p r i n c i p a l e s r e p r e s en t a n - 

t e s  d e  l a  o p o s i c i ón a l a  a s i m i l a c i ón ,  

d )  R e s p u e s t a  a f r i c a n a  a l a  a s i m i l a c i ó n  - N e g r i t u d 

No e s  mu y  d· t f t c i l  1 l e g o1 r o1 l  r a z opam. i e n t o  d e  q u e  
l a  p o l t t i c a  f ra n c e s a d·e a s tm t l ac t6n  c o n  r e s p e c t o a s u s  c o l o 
n t & s  -ha t e n i do r e s u l t a do s  muy  a m. b i. g uo s , E v i d e n t eme n t e  n o  s e  

l og r a ro n  l o s e f e c t o s  d e s e ad o s , l o s i mp e d i m e n t o s  h uma n o s  f ue 

r o n  m u c ho s , Y l o s  r e s u l t & d o s  r e a l e s q u e  s e  l o g r a r o n  s o b r e  

t o d o  e n  l a  e d u ca c i ón a l a  l a r g a  i r t a n  e n  c on t r a d e  l o  q u e  

l o s f r a n c e s e s  ha b f an  e s p e r & d o . M i e n t r & s  q ue e l  o1 rt f c u l o  1 0 7 
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de la Constitución de  la IV R epública e stab 1 ecta sobre la 

Unión France sa la "igualdad de derecho s y obl i ga c i ones  de la 

madre patria y sus a ntigua s colonia s 1 1 , Leopold S edar S eng hor 

(ev-�ntual pre-s id ente -de l S enegaT) se daba cu e 1f ta d él p a p e -1 

que realmente jugaba Fra ncia y al  crear su �loe Démocratique 

Sénégalais ' en 1 9 48 declaraba que la "a similación e s  una i l u 
sión e n  un mundo cuyo pueblo h a  tomado conciencia d e  su p ro p p  

pia personal ida d 1 1 1 2 • 

Asf ·nacfa n los con ceptos d e  neg r t tud, personal i_ dad 

a frica na, etc. in princi pios ge n.erale s se in sistfa en la di� 

n i dad d el a f ricano, la or i g i na l i da d  de su p e r sonal i dad y su 

contribución a los logros de la raza  humana , Como movimie nto 

comenzado principalmente por intele ctuale s negro s a ntilla no s  

y africanos en  Europa (Aimé Césa l r e,  martin i ca no ;  f rantz Fa p 

non, haitiano ; Leopold S e d a r  S e nghor , senegalés, etc. ) ,  la n� 

g ritud pretende recupe ra r  la di9 11 td .:id y personal i d a d  africa- 

na s que dura n t e  tanto t i empo l e s fue r o n  negada s 1 3 • 

En cua n t o  él !.,e o po 1 d  S ed a r  S e ngho r , su e)(ce sivo g r� 

do de a s [m tla c l ón a la cu l tu ra fr ance sa lo hizo darse cuenta 

de su p rop i a  d e scultur t zac l6 n a fr icana y e sto f u e  producto de 

l a  m i sma pol (tlcé\ co 1 on la l  fra nce sa , S engho r hab[a e st ud i ado 

en F ra ne l a y se con� frt l 6  en el p r lmer  pro f e sor agregado a fr! 

cano en  la Sorbona, fue d i puta do d el S e negal a nte el parla-

mento francés y era e scrito r y poeta de renombre . Tamb i én 

mA s tarde fue e l  p rime r af rlca p o  e n  ganar el pue sto en la e l! 

ti s t a Academia France sa . Su mi smo a cu l tura miento f rancés le  

hizo yolve r los oj os  a l Afr l ca y p egar J a  a sim i lélción tra t a n

do de cambia r e l  conte nidg d e  los l i b ros que h<lb l aban de l a  

h i sto r i a  a f ricana . C h e l kh Anta D i o p l legó a co l oca r l a  his-

tor l a  a fT l cana a la  m i sma altura que la  h i s t or i a  europea, En 
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su artfculo Apo rtes y Pe tspect [vas Culturales del Africa 

(Présence Africana), menciona que el antiguo E gip to era una 

civi 1 ización negra. Se aventuró a decir que los antig uos 

ta__g i_p_<:i_Q_ � ha_ll l�a11 un _l �ioma g_lJ � _ era b_á�icam_e_11 te \,Jolof (uno de 

los p rincipales idiomas del Senega 1 ) 1 4 • Sin trat�r de 
-
compr� 

bar la obj etividad de las aseveraciones de Anta Diop, ésto 

nos demuestra hasta qué punto lleg ó· el sentimiento del rena-

cimiento cultural af ricano . Pronto, durante los 50 1 s y los 

60 1 s, la negritud ser ta  una de las grandes corrientes intele� 

tuales de la post- g ue rra y respaldada por inte l ectuales ne-

gros y blancos �n Afr i ca, Europa y América . 

Ot ra de las carac ter ísticas de la negrit u d  es el 

Panafricanismo o la Unidad Africana con lo que, aparte de lo

grar una unidad cultural a fricana más fuerte, la fue rza  pol f 

tica ante Europa serfa también más coherente. Si bien algu-

nos intelectuales , entre ellos Seng hor, no pretend f an al pri� 

cipio la independencia s i no el tr;:1bajo j usto e igualita rio, 

la misma dinlm l ca de esta co r riente hizo de la misma una im-

portante fuerza motriz para la descolonización polftica: 

"iBasta ! ,  nosotros no somos i'n fe rio res, no vamos a dej arnos 

más tiem po como avasallados, Estamos dec i didos a expresar 

nuestra p ropia personalida d, a tener nuestras prop i as ideas , 

a desarrollar nuestras concepciones poll tlcas que tienen su 

raf z en nuest ro suelo a f r [ cano , dentro de las co�d i c í ones 

pro p tas de Af r tca, dentro de nuest ra h [sto rla, luchas, tradi 

c tones, leng ua,· c ultura y rea l t z.ac t ones 1 1 1 5 • 

Dentro de es ta cor r i e n t e  [ ptelctual, e l  marxi smo 

t amblén encontf6 sus seguido res ( L y  A bdoula y e , Madj emoud Diop, 

e tc. ) que abo gaban p or soc iedades seg O n  p ropuestas p o r  Ma r x , 

Eng els, Len.in, etc. Sin em bargo,  es muy p robab l e  q ue si e stos 
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y otros gran des teóricos hubiesen conocido en su tiempo l as 

soc iedades africanas tal corno conoc f an a las europeas, hubie

sen formulado planteamientos propios a las condiciones del 

cont i ne-nte. M-a -s bien e ra n-ece sa r i o p l an-tear- un socia I i smo 

africano y en este sentido hubo algunos, incluyendo a Senghor, 

que afortunadamente se dieron cuenta del panorama. Senghor 

dec f a  .. que e l  comunismo estaba diseñado por y para l os europeos. 

No negaba l a  validez del marxismo pero reconocr a  que la teo- 

r f a  marxista tendr fa que ser analizada a fondo para adaptarla 

a l as necesidades africanas , Además, como ya hemos apuntado, 

muchas de las formaciones socio-pol í ticas africanas viv f an un 

socialismo muy p ropio y ,  segO n  Senghor, esa era una de las 

principales aportaciones de Af rica Negra al mundo. 

La negritud, si bien conmocionó l a  conciencia de 

muchos africanos de los 50 1 s y 60 1 s, realmente no constituyó 

una alte rnativa para los nuevos estados africanos. Fue emi - 

nentemente u n  movimiento intelectual y cultural, que trataba 

p rincipalmente de revalor i za r  la cultura africana ante los 

oj os del mundo , sin lograr v is l umbrar to talmente los usos 

p ragmáticos que podr [a habe r tenido y que posiblemente hub í e -

sen ayudada a los jóvenes estados africanos, La negritud tu-

vo a muchos intelectuales, ideólogos, escr i tores, poetas, ar

tistas, pe ro le fat� contar con más po 1 f ticos y economista s 

que hicieran de esta g r an corr i ente la fuerza creadora de ver 
daderos estados, Pronto, y lo hemos visto, llegar ían los 

cuartelazos, golpes y regfmenes autoritarios que te rmina r í an 

por asesinar, por lo menos en Africa , la personalidad africa

na . 



e )  1 ndep e ndenc  i a · 
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Sen g hor y otros rep resenta ntes en la Asamblea Na � 

c lo na I F r a n c esa fo rma ron a p r l n c  t p  t qs de I a. d é c a d ?  de los 
S O ls u n  g r u po co nocido c omo l l ndépenden ts  6 l Outre  Ne r 1 ( I n - 

dep e nd i entes de Ultrá -Ha r ) , g a n a ndo t 3  as l en t os e n  l a  Asam• 

b l e a , n dme ro suf lc l e nte p ara se r reconoc ido como g ru po de 
pres i ón . Los 1 1 l ndépenden ts d ' O u t re Mer 1 ten t a n  corno even - 

t u a l  obj et i vo fo rma r u n  partido I n depen diente d e  c u alq uie r 

pa r t i do metropo1 lta no  y s i  bien no log ra ron tener  la i rnpor - 
ta n c i. a  del pan a f r i c a n i sta "Rassemblem e nt Oémo c rat i q ue  A fr i - 
ca l n 1 ' ( R D A ) ,  f u nda d o  por Houphou�t - B o l n g n y  d e  Costa de Mar- 

f i  I en 1 9 46,  s t  p u die ron J u g a r un rol importa.nte en  la forma 
c i ón  de coa ! l e t o n es en la Asamb l ea N a cion al obt e niendo a c a m  

b i o  a l g u n os tipos d e  a y u da , 

En 1 9 51 , la "Lo l c ¡¡ d re"  (ley c u a d ro )  se es t able- 

c l6 b a j o  e l  gob le rn Q d e  G u y  Mo l t et .  C o n sist f a  en q-u e cada 
u no de 1 os te r r l t or los con t a ra con u n a  asa mblea eleg i d a  por 
sufra g io adulto. J u n to con la c rea c i ó n  de u n  puesto ejecu tl 

vo , se daba a l os territo rios c i er t os elemen tos de a u t o n omía , 
pero restr lng l dos po r el g obern a d o r  terr i to rial y por e l  A l 

t o  CoQ1isio11.ado  f r a n c és ,  La l oi c¡;idre en rea l i.dad fue i nst i 

t u i d a p a ra e vitar  las deQ1a ndas d e  in depen den c i a  pues G r a n a  
y a  t, a b t a  t ornado e l  cam tno t n depe n dien t e  y las o t ras  exper i e� 

c i as d el de r r umba m i ento del i m pe r i o fra n c és ( Su reste as i á t i 

co) ha c { a n_ t emer a la me t rópol i_ e l  colapso, 

Se n g hor se conv i rt i ó  en ard i ente cr f t i co de ' la 

l-0 i c a dre l , a c usa ndo a f r a n e l a  de ba j c a n i za r  al Afr i c a F r a n 
ce_sa y d e  of recer a los a f ric a n os "su cettes e t  bonbons" (pa 

le t as y d�lces ) 1 6 , olvidándose de la prometida feder a c i ón .



Por otra parte , Costa de Marf i l  mantenía u na p os i c  i ó n cada vez 

más host i  l ,  pues la p olft l ca segu i da p or el RDA  , s i  mpat i zante 

del comun i smo i nternac i o nal , comen zaba a deman dar la i n depen  
de-nG i a ;  Hou-p houe  t -Bo I g n-y no q-u e-; r a -c -ompa r t  i r  1 as r i q aezas de 

Costa de Ma i:f i 1 • 

En las elecc i ones de  la 1 lo i cad re  1 de marzo d e  

1 9 5 7  , el ROA probó ser el mej or o r gan i zado de los part i  d os , 

dom  i nan  do en Sudán (Mal i ) ,  Gu i nea , Costa de  Marf i l  y Alto Vol 

ta y formando  fuertes opos i c i  ones en N f ger y Dahomey ( Ben i n ) .  

Aun que el part i  do  estaba d i v i d i d o entre los defensores de la 

federac i ó n (Sekou Touré de Gu i nea) y los opos i tores a la m i sma 

( Houphouet- B o  i g n y )  . 

S i  n embargo  , to do  camb i ó  con  el famoso S I  o N O  de 
De Gaul le . Seg ú n  la Const i tuc i ón de la V Rep óbl i ca se estable 
ce  1 a auton om f a  cas i total : 1 1  Los estad  os d i sfrutan de auton o - 
m f  a ,  se adm i n  i stran p o r  s f  m i smos y d i r i g en sus pro p  i os asun- 

tos 1 i bre y do�ést i camente 11 • (A rt . 7 7) .  Pe ro  la Comun i dad  , 

i nst itu i  da p o r  ta metró pol i y los mun i c i p i os ,  los departamen - 
tos y los terr lt9r i os d e  ultrama r  (art . 7 2 )  t i  ene una esfe ra 
de competen c i a  que 11 comp ren de la p o1 ft i  ca  exte r ior ,  la defensa , 
la moned  a ,  la pol!tca eco  nóm i ca y f l nan c  i e ra co�an  y la p ol f - 

t i_ ca refe rente a lc1s !llater  tas p r i  mas estraté g- i cas 1 1 (art . 78) 1 7  • 
Como hemos d i cho an  te r i o  rmente tenemos la p a radoja  de un rég i 
men auto r t tar i o  i ntrpduc l �  ndo  refo rmas l i berales. 

Var i sos ter r i tor i os afr i c a n os ,  en una c o n feren c i a 
en Coton ou dur ante el ZS , 26 y 2 7  de j ul i o  de 1 958 , debat i e ron 

sob re la Const i tuc-i ón  y h p f Qpuesta de De Gau l le .  Senegal y 
otros ter r i to r i. os demanda ron l a  i nmed iata i n depen_den c i a y neg� 

e l ac i ones con  F ranc i a  para fo rma r  una Con fed e rac i ó n mult i - na 
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c i ona l de pueb l os 1 i b r e s  e I g u a l e s , Lo On i eo q u e Sengho r 

pa r ecfa no a c e p t a r  e r a  e l  p r i me r  pun t o :  l a  i nmed i a t a i nd epe.!!_ 

denc i a. En un v i a j e  de De G a u l l e  a l  A f r i ca en agos to de e s e  
a-ño, adv i r t i ó  q-ue l os que vo taran N O  t endr í an q u e  a te n e r s e  a 

l a s  con s e c u enc i a s, l o  q ue  r ep r e s en t aba un du ro go l pe pa r a  
t e r r i tor i os tan  depend i en t e s  e conóm i c amen t e  d e  F r anc i a . 

D e sp u é s  de l r e f e r endum (cuyos re s u l t a dos conoce-

mos)  s e  fo rmó l a  Fede ra c i ón de Ma l i ,  cons t i tu i da po r Sene g a l 
y Sudán (A l to Vo l t a y D ahomey f u e ron ob l i g ados por F ranc i a  y 
Hophoue t - Bo i gny a r e ti r a r s e )  pe ro é s t a  t uvo una v i da de cor t a  

du r a c i ón. F ra n c i a  s e  neg aba a r e conoce r  s u  ex i s t enc i a  pu e s  

e l  l íde r de M a l i ,  Mod i bo Ke i t a, no a s i s t ió a l a s  t r e s  p r i me-
r a s  r e un i one s de l Con s e j o  Ej ec u t i vo de l a  Comu n i d ad ha s t a  q u e  
D e  G a u l l e  t u vo q u e  cede r .  Ke i ba , e n  e s e  entonc e s , bu s c aba l a
i ndepende n c i a  p e ro con s e r vando s u  membre s t a  en l a  comun i da d  y 
e s to s e  ent i en d e  fác i l me n t e , Na l t  e ra má s g r a nde y má s pob l �  

do q u e  S eneg a l ,  tamb i én e r a e l  má s pobre d e  l o s  do s t e r r i t o - 
r i o s .  Es t aba gobe rnado por u n  só l o  pa r t i do (RDA) d e  t enden-
c i a  comun i s t a, P o r  o t ra pa r te  e l  S e o ega l ,  por  s u s  f u e r t e s· 

l a zos con f rane l a  e ra má s l tbe ra l y l os s eneg a l e s e s  s e  p ron u.!!_ 
c i aban mi s por l a s  i d e a s  de 1 [be r t a d  e igua l da d. Ma l i  deman
daba ademá s ,  l a  c reac i ón d e  Ufl  e s t a do un i t a r i o con un só l o  

p r e s i d en t e, l o  c ua l inqu i e t aba e v i dentemen t e  a l os so f i s t i c a 
dos s e n ega l e s e s , Aun. q ue  e s to n o  s e  l og ró ,  l a  i ndepend enc i a  

s f. Es t a  s e  p roc l amó pa c t f t camente e l  2 0  d e  j un i o  de 1 960 y 

dos me s e s  de sp u é s  l a  fede r a c i Q n  s e  d i so l v i ó .  Era d i f i c i l l a  
coope rac ión ent r e  dos e s t a d o s  f e d e �ados c uya cons t i t u c ión 
e s t aba ma l plane ada . Sudá n_ t enfa c l a ra s  i n tenc i one s de dom i 

na r por l a s  r a zo n e s  q u e  hemo s a p u n t ado má s a r r i ba y f ina lmen
te no debemos d eJ a r  de pe n s a r  e n_  e l  choq u e  de p e rsona l i d ade s 
en t re Senghor y Ke l t a ,  cada c u a l con t r a d i c i one s po l f t i ca s  
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d i f e r e n t e s . S u d á n  t e n  f a  1 4  a ñ o s  d e  p o l  f t i c a 1 i be r a ! , e l  S e -

n e g a l  1 5 0 .  O b v i a m e n te  l o s s e n e g a l e s e s  e r a n  má s s o f i s t i c a do s  

q u e  s u s  v e c i n o_s . C omo d i ce M i c h a e l  C r owd e r :  1 1Y a s f  e s t o s  

rl_o_s p_afs e_s , tan _s_i mi l_are__s p_ara e l  a__b_s_e_r v arl_or c__asJJa ] , fuer_on 

- i n c a p a c e s  d e  c o o p e r a r ,  p r i n c i pa l me n t e  p o r  r a zo n e s  d e  h i s t o - -
. . ,  1 8  r I a •

f ) S e n e g a  1 1 n d e p e n d  i e n  t e  

D e  u n a  m a n e ra m u y  g e n e ra l y s i n  t emo r a s e r  e x a g� 

r a d o s , p o demo s d e c i r  q u e  l a  v i d a p o l f t i ca d e l  S e n e g a l r e v í s �  

t e  c a r a c t e r f s t i c a s  muy  d i s t i n t a s  d en t ro d e l  p a n o r a ma d e  A f ri 

c a  N e g r a . M i en t r a s  q ue e n  l o s d e má s p a f s e s  d e l  c on t i n e n t e , 

e l  p ro b l ema  d e  l a  u n i da d  ( o  n o  u n i d a d )  n a c i on a l e s  u n o  d e  

l o s p r i n c i p a l e s e l e me n t o s  d e l  j u e g o  p o l f t i co e n  S e n eg a l ,  

e s t e  p r o b l ema  n o  h a  s i do t a n  n o t o r i o ,  C a s i  p o d e m o s  d e c i r  

q u e  l a  a c t i v i d a d  p o ! f t i c a e s  m e r a me n t e  p o l f t c a , t a l  c u a l s u 

c e d e r t a  e n  o t r o s  p a f s e s  d e l  m u n d o .  S i n  e mb a r g o , e s t a a f i rm� 

c i 6 n  n o  i mp l i ca q u e  S e n e g a l n o  h a y a  p a s a d o  p o r  a l g u n a s  e t a - 

p a s  comu n e s  a l a  h i s t o r i a  a f r i ca n a  mode r n a , n i  q ue t e n g a  o 

h a y a  t e n i d o m t n i ma s  d i fe r e n c i a s  é t n i c a s  q u e s e  r e f l ej en e n  

u n  g r a d o  r e l a t i v o e n  s u  v i d a p o l f t i c a .  

E n  e s t a p a r t e  h a c e m o s  u n  b r eve b o s q u e j o  d e  l a  e v� 

l u c i 6n- p o l t t i c a d e l S e n e g a l h a s t a p r i n c i p i o s  d e  l o s 80 ' s .  

P o s t e r i o rm e n t e  h a b l a remos  d e  l o s g r u p o s  é t n i c o s  d e l p a t s  y 

s u s  r e l a c i o n e s  e n  e l  s en o  d e  l a  v i d a s o c i a l  y p o l f t i c a ,  

P e p u é s  d e  l a  I n d e p e n d e n c i a ,  e l  5 d e  s e p t i em b r e  d e  

1 9 6 0  s e  e l  i_ J e ¡¡ L e opo l d  S e d a r  S e n g h o r  como p r e s l d e p t e  d e  l a  

r e p ú b l i c a , E l  r é g i me n  f u e  p a r l a m e n t a r i o y p r ov i s t o  d e  u n  

po d e r  e j e c u t i v o b i cé f a l o : p o r  u n a  p a r t e  e l  p r e s i d e n t e  y p o r  
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o t r a , e l  P r i me r  M i. n i. s t r o (Mama do u  D i a ) . (. a  p r i. m e r a  c r i s i_ s

p o 1 f t l ca s u �e d t a  a f i n a l e s  de  1 9 6 2 , L a  c on s t [ t u c [ O n  n o  e � t�
b l e c t a c l a r a me n t e  e l  á r e a  d e  f u n c i o n e s  d e  a m b a s f tg u r a s , po r

l o  q u e  ambo s t r a t a ron  d e  tm:pon er- s-e e l  u no o1 I  ot ro , e sta n do

Mama ,;h;i u O l ;i _má s  e s t a b l e c t d q  h a d a  l a  t z.q u t e r- d a , E l  t 1  d e

d t c i em b r e  d e  \ 9 6 2 , O l a i n t e n t a  t oma r ! a  A s a m b l ea Na c [o n a l

c o n  u n  d e s t a ca m e n t o  d e  g u a r d i a s  t e r r i t o r i a l e s ,  A n t e  e s t o ,

f u e  a r r e s t a d o  y e n c a r c e l a do d e  p o r  v i d a  j u n t o con  s u s  c o l �b�

r a d o r e s .

l a  r e a c c i ó n  no s e  h l zo e s pe r a r  p o r  p a r t e  d e l p re • 

s i d e n t e , S e  r e v i só l a  con s t [ t u c l ó n  y s e  s u p r i m i e ron  l o s  �ª! 

t i d o s  d e  o po s i c i ón_ , s i e n d o  e l  má s l m po r t a n t e  e l  t t B ! oc d'e s 

M a s s e s  S é n é g a 1 a i_ s e s 1 ' r e p r e s en t a do p o r  C !i e [ k  An t a  D l o p , De s �  

p u é s  d e  d e m o s t r a c i o n e s  e n  Oa ka r  e n  \ 9 63 , e l B M S  f u e  p ro s c r i �

t o  j u n t o c o n  o t r o s  y s e  o b l  l g 6  a o t r o s  t a n t o a a l l a r s e  c o n  

e l  p a r t i d o  e n  e l  pod e r ,  e l  lll)n [ o n  P ro g r e s s t s t e S é [l é g a l a i s e 11 

( u p s ) . L a  f i g u r a  d e  S e n 9 ho r  y e l  U P S  p r o b a r o n  e s t a r  e n  e l  

f a v o r  d e  l o s s e n e g a l e s e s  ( a  p e s a r  de l a s  d t v l s l o n e s  I n t e r n a s  

de l p a r t i d o )  e n  \ a s  e \ e c c lo n e s  d e  1 96 8 , d o n de  o b t u v o  e l  9 9 %  

d e  \ o s v o t o s , L a  po p u l a. r l d'a. c.l· d'e S e n 9 h o r  a ume n t ó  d e s p u é s  d e  

u n  i n t e n t o  f a l l l d-0 d e  a s e s l [(a r l o ¡:,o r  a l g u n o s  s lm.p a t i. z-a n t e s  

d-e Mama d'O u D l a  1 9 ,

P o fl o t r a p a r t e , e l  c ompo r t a m i e n t o  d-e l a  e c o nom1 a  

f u e  r e l a t i va m e n t e  b u e fl O ,  S e n eg a l  s i e mp r e  f u e  e l  p a t s  má s 

d·e s a r r o  l 1 a d  o d·e A f r i. e a N e ¡¡  r a f r a n_ c e s  a y s u  p g s i_ c i. ó n e n. l a 

c o s t a  l o  c o n v i r t i ó e n  e l  p u e r t o  ma r f t i mo má s ce rca n o  a E u r o •  

p a , Como c a p i t a l  a d� l n l s t r ;i t l va , f i n a n c i e r a y come rc i a l  d e  

A f r i c a O c c i d e n t a l  f r a n c e s a , � a b [ a  s i d o d o t a d o d e  u n a  b u e n a 

r e d  d e  t r a n s p o r t e s ( p u e r t o s , f e r r o c;i r r i l ,  ca r r e t e r,;i s , aer6d ro 

rno , e t c . ) y de u n  p r i n c l p l o de i n d u s t r i a l  i za c i 6n ,  S i  b i. e n  



seg u [a s iendo un pa t s  em inentemente pobre y a g rt co l a ,  el go� 

b ter-n o se prop u s o  -explota r el ún t co recur so de r t q ueza :. el 
cacahuate , La  mec a n t za ción, la s iembra selec c t o n a d a  y el 

uso de  fert i l l zantes y pest i d  da s y la hirma c l ó n  de cuad ros 
y c ooperat tva s  d ie ron buenos res ultado s en los a ños  1 956� 
l 968 . Senegal se conv ierte en el cua rto p roductor mun d ial 

con más de un millón de toneladas por año, llegando a con s � �  
t i t�ir el cacahuate el 7 5 %  de la s ex porta c i ones y propo r cio � 
nando la mitad de los I n gresos nacionales . 

S i n  emba rgo , a part i r de 1 969 la sequ f a  se insta�  

1 6  durante  var ios  a ños  en  el Sahel . La producc ión de c rece a 
la mitad y la a sociación del pa í s  al Mercado Común Europeo 
cau sa una ca rda de los precios de exportación . Por  ex i stir 

una fuerte in f r aestructur a  cacahuatera (ace iteras, transpor
te, comerc i al izac l 6 n , fina nciam iento, material agrfco t a, fá
br i ca s  q u í m i cas,  etc , )  todo el pa [ s  res i nt i ó  la  situación, 

. �ue se prolongarfa dura nte los 70 l s y que se agrava r l a por 

la crec i e nte c r i s  i s  inter nac ion a j  del cap ltalismo2 0  • 

La s [tua c  l6n  económ t ca volvió a causar una c r i sis 
polft i ca (resent  i m i e ntQ obrero, aumento de ta a ct i v  i d ad . s i n 
d i  cal , p r otesta s es  tud  i a nt iles ) que llevó a Senghor a volver 
a crear el puesto de P r  i me r  M [  n [ s tro en t 97 t, a cargo del 
Jove.n Abdou P i ouf ,  En t974 , Senghor perm  itió un plural i smo 
poltt  l co  al reg i stra  r se el upa  rt  [ Oémoc rat tque Sé n égalais 
U (Abd6u t aye Wade}  y pa  ra t 9 Z6 se perm  tt tó un s i stema t r  tpa  t't! 
d t s ia con el P O S, el U P S  de Sen 9ho  r y otro part l do de ten de� cia 
ma r�  l s ta•  l en l n  i sta ,  Che l k  An t a  P lop y Mama d ou Pia { y a  1 lber 
ado ) se orga p  l za ron  clan�est  l n  amente , 
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Las elecciones presidenciales y legislativas de 1 9 7 8  
volvieron a conceder a Senghor y su partido la gran mayoría aunque el 
abstencionismo se dejó sentir más que de cos tumbre, rnterpretado por 
algunos senegaleses y externos como el apoyo de algunos al 1 Rassemblement 
National Démocratique 1 .· 

{RND) de Mamadou 
· 
Dia 2 l

Sin embargo, algunos indicios suponían que el pr� sidente 

planeaba una pronta partida al poder. Se estableció en la Const i tución 

que en caso de dimisión  . del presidente, el Primer Ministro ocuparfa el 

interinato hasta las siguient e s  ele cciones  . Además Senghor conced i ó  

ampl i O S poderes a Abdou Diouf para que tratara de resolver la profunda 

crisis económica que afectaba a Senegal. Diouf obtuvo apoyo financiero 

de Francia, Estados Unidos, Canadá, algunos pafses árabes, el Mercado 

Coman Europeo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario I nternacional. 

La crisis económica y la lentitud y renuencia con que Senghor 

introducfa cambios demandados por varios secto-res del pa fs y la 

ineficacia con que se atacaba la crisis fueron los antecedentes a la 

dimisión del presidente , que anunciara a la prensa francesa en diciemb 

re de 1 9 80. El 1 2 de enero de 1 9 8 1 , Abdou Piouf reemplazó a Leopold Senghor 

como pres i dente interino hasta las elecciones de 1 9 8 3 . He-
r.edero de la tradi.c tón· liberal de Senghor, pero educado como tecnócrata, 

Diouf se propueso reorganizar el sistema po i ftico y ese mi smo año una 

g ran cantidad de partidos polf t  l co s  fue �on oficialmente regi strados. 



g )  La Nación Senegale sa 

Quizá la herencia más importante del sistema col� 

n 1 a1 f ran c é s  fue la p o 1 í t 1 ca de  as tmfla t l 6n, al Menos  pa t a  

e l  Senegal, pues es uno de los pocos paf  ses d e  Africa Negra 

que no ha tenido una gran div i sión étnica, salvo excepciones 

muy contadas. 

En el Senegal existen las siguientes nacionalida

des : Los Wolof con 3 5 %  de la población total (áreas urbanas 

y cacahuateras); 1 os fu 1 an i con el 1 7 %; los serer con e 1 1 6% ,

los toucouleurs y peules , 9 % ; los diola con el 9 %; los man-

dingos y sonike con el 7 %  y los lebous y bambara, aparte de 

mestizos árabes y europeos. El 80%  de la población es is l á 

mica y la principal disidencia étnica rel igosa son los serer, 

que son cristianos (el mismo Senghor es  serer cató! ico). 

H i stó ricamente fas  etn i as es tán relacionadas ent re 

st . Los w-olo f y los lebous son in distinguibles unos de otros; 

lo s lebous v t ven en la pentnsula de Cabo Verde y hablan 

Wolof. Los sere� también se consider an primos tribales de 

los wolof y están también emparentados con los toucouleurs y 

los fulan t . Asf aparece que tres cuartos de la población s� 

negalesa está emparentada étnica e histó ricamente. Los dio

la que viven relativamente aislados del pa f s  por el enclave 

de Gambi.a también remontan sus or í genes al mismo de los serer. 

Sólo los mand tngo se consideran m lnorfa como veremos Más � de 

lante22, 

El wolof tiende a dominar como l ingua franca y el 

Islam también const [ tuye un fact�r importante en la uni f rc� 

ción del pa f s .  Casi todos los musulmanes del Senegal perte-
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necen a una de las dos cofrad f as o sec t as is l ámicas : l os 

tidjanes (los más numerosos) y l os mour i des , con menos miem
bros pero que abarcan a los seneg al eses más ricos y activos 
en el es t ádo y la econom í a  y a l o s  wolof. Tan t o  l as sec t as 
como el es t ado se benef i c i an mutuamente  pues el es t ado us a 
a és t as para ganar apoyo y por su parte las cofr�dfas ven 

favorecidos muchos de sus i n tereses, 

En 1 <1s .c .tu d.'?Q'eS. 1 l as barreras étnicas son supera- 

das y ya desde l os 60 1 s eran comunes l os matr i mon i os m i xtos. 

Exis ten senega l eses cuyos 4 abue l os son pe r tenecientes a 
tres  o cuatro e tnias diferentes . Es t o  hace que muchos se 

consideren senega l eses y no per tenec ientes a t al o cua l et - 
n i a .  Claro es tá que es to no es tá genera l  izado en todo el 

pa fs , pero t i ene uno de l os mayores indices de l con t i nen te  
(e l  2 0 %  de l os ma t r i mon i os s on i n ter-étn lcos ) .  

Senegal es 
de ingreso 
a 1 cu l tivo 

U n a  

que 
de l 
de l 

prueba de es te a l t o tnd i ce de asim i l ac i ón de l 
cuando se  h i zo de l cacahuate l a  mayor fuente  
pafs, grandes ex tens i ones de t i erra ded i c ada 
m i Jo (al i ment o  bás i co de a l gunas etn i as) se  

u t t l  [ z aron para e l  nuevo  cultivo . Por lo  t an t o  se sus tituyó 
e l  m i j o  por  ar roz que pronto se  cunver t i r f a  en plat i l l o  n a - 

c i onal  (a r roz con pescado y toma te roj o) , 

Y aOn as t l os s enega leses tienen la comple t a , l i- 

bert ad de guardar sus t rad i c iones étn icas ( tal como s e  res p� 

t a  1 a ;1f i 1 i;ic 1 6n po 1 t t  t ea) ·y muchos e i u_dadanos son senega 1 e 

ses en l a  cal l e  y e l  t r abajo pero wo l of o serer en cas a .  

As lm tsmo en e l  pa r l a men t o  todas l as etn i as es tán  
re p resen t a efas p ropa r c ¡on a l men te  y aun que t amb t én haya casos 
s tm t l a res en o t ros  es t ado s a f r tcanos , no son genera l men te 
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más que fachadas ante el pa f s  o el exterior y muchas veces 

los puestos se conceden a miembros por favores o por apoyo o 

colaboración con la etnia dominante . En Senegal este caso 

e� mfn 1mo . 

Hemos hablado de las relaciones inter- étnicas en 

las áreas urbanas· del pa fs, lo que no quiere decir que exis

ta la misma asimilación en las áreas ru rales donde la divi-

sión incluye hasta la� actividades económicas . Sin embargo, 

e l  choque entre los diferentes no parece ser grave . 

Dakar, con la mitad de la población del pafs urb� 

na, representa una especie de fachada de modern i dad (aunque 

quizá más efectiva y real que la gran mayor f a  de las demás 

capitales afranas) . Detrás de Dakar, de Thies (1 20, 000 habs.) 

de Kaolack ( 1 0 6 ,000 habs, ) y Saint-Luis (90, 000 )2 3 viven el 

7 0 %  de la población del pats , 

Los wolof -campesinosp están destinados al cult i 

vo del cacahuate y son cas i esc l avos del producto desde la 

siembra hasta la comercial t zac i ón , Los peules, habitantes 

de la parte desértica del pats son eminentemente pastores y 

su vida quasi-nómada transcurre en busca de pozos de agua P!! 

ra sus " bestias y poder tragar sus rac i ones d i arias de mijo. 

Los lebous son principalmente pescadDres de piragua de la p� 

nlnsula del Cabo �e rde , 

Los con flictos son raros aunque ha habido algunos 

como e l  de T tabougel, pueblo peule en el departamento de Ke -
2 4  bemer (área cacahuatera) • El conflicto enfrentó a los 

peules (pastores) y los wolof (ag ricultores) .  Los wolof , de 

mayo r fa mou r t des , clamaban derechos sobre Thiabougel y sus 
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a lrededores ( 1 0 0  hectá reas) que ten ra una poblac i ón de 2 0 0  

habitantes. Los mour l des, estab l ecidos en e l  á rea desde la 

época de l fundador de l a  secta argumentaban l a  expansión de 

sus cu ltivos y la inuti lidad de l pastoreo debido a la se- P  

quía. Los peules só lo querían gua rdar sus derechos y, por 

su parte, argumentaban _sus derechos de antigüedad en e l  lu

gar, E l  estado intervino para litigar el  asunto y a t ravés 

de la eva luación económica de Thiabouge l se di6 preferencia 

a los wo lof , sin que l os peu l es pudiesen lograr nada (tra - 

diciona l mente los peu les se muestran muy renuentes a acep-

tar los cambios que suf re e l  país y son muy apegados a su 

lugar de origen y a l a  tier ra). 

E l  Senega l no está tota lmente exento de prob le -

mas inter -étnicos , lo acabamos de constata r, pero estos son 

mlnimos y e l  estado recurre a 1 i tigios simi l ares cuando se 

presenta e l  caso. En cuanto a l a  secesión o a los movimie� 

tos étnicos sepa rat i stas no ex isten en e l  Senega l .  Un caso 

ha habido que constituye l a  excepción que confirma la re - 

g la y que t rataremos b revemente en la ú l tima parte de l capl 

tu l o, 

h) E l Senega l en l os 8 0 l s

Abdou Dlouf heredO u n  Senega l con serios proble

mas económicos . Aunque ha agua p tatjo mej or la sequ ta de l 

Sahe l que sus vecinos a l  norte y este, e l  pafs entró a los 

80 ls  con una crisis energética, inf l ación y una crec iente 

deter i oración en  l os térm i nos de Inte rcambio , · Además 1 980 

registró la peo r  cosecha de caca huate que se recue r de y 

Piouf tuvo que en frenta rse a l  no menos delicado prob lema de 

desemp l eo.  
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Una de l a s  p r i me r a s  y p r i n c i pa l e s  po l ( t i c a s de j 
p r e s i d e n t e  fue  l a  mod e r n i za c i ó n  de l a  econom t a , t r a t a n do de 
i n t ro d u c i r  l a  d f v e r s i f i c a c i ón de  c u l t l vo s  y fome n ta r  j a  p e s p  
c a  y e l  t u  r i SJllO . Tr·-ª-1:l>  de sªne_.:i r al e_s_t_a_do -d-1� l c1 co-rr•u p ci (!n , 

o b t e n i en do ha s ta l a  fecha buenos  res u l tados , y e l  pa t s  se
e n c ue n t ra a ho ra en  l a  b ó s q ueda  de  f uen t e s  a l t e r na t i va s  da
ene r g í a  p a r a  r_ecf u c t r  I !!  cuota impo r t a d·a de  pe t ró l eo ,  Tam A P

b i én s e  e n f ra s có  con  s u s  vec i nos  e n  p l a n e s  d e  t r r l g a c [ O n  de l
r f o  S e n eg a l q ue bene fic i a ri a  a 3 1 5 , 000  h a s ,  de l a s cua l e s . 2 5  2 40 , 000  p e r t e n e c e n  a l  Seneg a l 

E s  c [ e r to  q�e c uando  Sengho r d lm l t l ó ,  con é l  s e  
f u e  un  m i to que e n f r-e n !6 a l  S e nega l CQ!l s u r e.; 1  i c:fad· ,  N o  ob,! 
t a n t e ,  P i. ou f p ro n t o  g a no l a  pqpu l a r l d ad  y con fl;;r n z� q ue  a l � ,. 

. g u n a  vez  goza r a  s u  p redeceso r ,  y s u _ e f lc [e n c l a  t é c n i ca pa ra 

e n f re n t a r  l a  c r l s l s l o  h l c i e rQn favo r i to y g a n a d o r  de l a s 
e l e c c i o n e s  de  t 98 3 ,  

Hoy d t a l o s p ro b l ema s s a n  me no re s  q u e  a p r i n c i - 
p i os  de l a  déc .\da , S ene ga l  v i ve u n.a c: r i. s l $ eco"1.óm i. ca  q u e  
a fec t a  a 1� ma yor1a d e  l o s  p a t s e s  de l mundo y d e  l a  c u• l  l a
s a. _1 i da e s  t.Qd.?l '( ta. muy _  c;t i: s t a.nte , Por  d t s p o s i c lones  d e l FIH
l as  p rec tos  de l os b& s tcQs  a umen tªR  con s t a n teme p t e  y e l  Fon � 
<;l'Q ,n ª qi n d-l'c l o n ;i_«-Q ( cc;>�.Q e n  f!l l). cha s  p a r te s )  s u  a y uda  a l a  
a p 1i.<;.;1 c; tt'l1.J. !fe Uf1¡1 po l t t cª  reces i 11.i ,  l i m i t a n do e l  g a s to p ó b l ..!_  
CQ y l a  l n t e rvenc lón  d e l  e s t .i do  e n  l a  econom f a , Como d i ce 
P i. e r re !l.i r n é s  ( l.. e ('!o nde , Mayo 24 , Par t s  1 98 2 ) , 1 1 E I  p r e s i d en 
t e  /\.bdQu  D i. o u f  se ded i c\5 con g ra n  r e so l u c i ón a l  camb i o " y l o  
e s tl l og ra n�o � po r l o  me nos con f!le]o r s u e r t e  q u e  s u s  vec i nos . 

E R  gepe ra l ,  P i o u f  h a  sa l va do a l  S enega f de l c ao s  
econ.�m t c o  de l p a t s ( f!lu c h a s  veces  con  l a  a y u d a  d e  F r a n c i a  pa 
ra. f re n a r  e l  d·é f l c ;:i t d e  l a  B{ d a n za ) , E l  t u r i smQ , l a  p e s c,3 y 
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l a  agr i c u l tu ra f u n c i on a n  mej or q u e  a f i n a l es d e  l a  pasa d a  d,� 

cada y s i  b i e n l a  c r i s i s  s i gue  s i e n do p rofu nda , a p a r e nteme n •  

te l a  re l at i v a u n i da d  n a c i o n a l y e l  ,;1 poyo d e  cas i todos l os 

se ctores está most r a ndo efectos pos i t i vos e n  l os der roteros 
a ctua l es de l pa f s .  

La  O n i c a d i v is i ón ha  s i do l a  e�pe r i mentada  e n  l a  

provin c i a C asama n c e, a l  sur de S e n ega l , Los d i ola , r e l at i v� 
mente a is l ados d e l pa fs p o r  l a  p r ese n c i a  de Gamb i a ,  i nte nta • 

ron s e c es i on a rse a pr i n c i p i os de l os 80 1 s y v a r i os l f de res 
f u eron a n c arce l a d os s i n  j u i c io en t 982 d es p u �s de e f ectu a r 
v i o l e ntas demost r a c i ones e n  Z i gu i c hor , Una  d emost r a c i ón más 

gra n d e  f u e  ap l a c ada con e l  uso � e  l a  f ue r za e n  1 983 y u n  sal 
do de más de 1 0 0 muertos , 1 1 9 de l os 2 6 5  d emost r ado r es f u e 
� o n  1 i be ra d os e n  1 984 . D i o u f  estl recur r i e n d o  a l o  q u e  � i - • 
c i era n l os e u rop eos otro r a , d i v i d i r  p a ra 

c u atro r eg i on es sep aradas e n  C asamance : 

Kao l a c k  y fa t i c k2 6

gobe r n a ry c r e a ndo 

Z l ngu i c ho r , Ko l da , 
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C O N C L U S I O N E S  

E l  P a n a f r (c a n l smo n o s  h a  h e redado  ve rdade r a s l e c 
c i o n e s : l a  h i s to r i a  a f r i ca na , l a  gra n  d i v e r s i da d  é t n i ca y 
c u l t u r a l  d e l  con t i n e n t e  d e be r t a n  con s t i t u i r  l a  má s i m po r t a n �  
t e  a p o r t a c i ó n  a l a  h t� to r l a  de l a  h uma n i da d ,  Hucho p o d r 1 a  
a p r e n d e r s e  d e  l a s c l v i l l za c t on e s  a f r i c a n a •  a n t i g ua s ,  y t o d a •  
v f a  m u c ho  se  p uede  a p re n d e r  d e t  s e n t i d o  de  i g u a l d a d  y J u s t l �  
c i a  q u e  m u c h a s  n a c i o n a l i d a de s  a f r i c a n a s  poseen  h a s t a  l a  f e - p  
c h a . Des g ra c i a dame n t e  e s t a  d i v e r s i d ad - é t n i ca , hoy d f a , s e  
ha  conve r t i do ,  i rón i camen t e ,  e n  u n o  de  l os pr i nc i p a l e s ma l e s 
d e  l o s e s t a d o s  de  Af r i ca Neg ra . L o s  t i j e re t a zos  q u e  come t i !  
ron  l o s co l on i z a d o r e s  e u ropeos  a l  Af r i c a  romp i e ron c o n  l a  
evo l u c i ón d e  l o s p u e b l o s l oca l e s ,  t r u n ca ron e l  d e s a r ro l l o  de  
s u s  t ra d i c i on e s  y envenena ron sus  men t e s  y e sp t r i t u s  con  
i d ea s y f a n t a sma s q u e  e r a n  tota l me n t e  a j eno s . C l a ro ,  t ampo
co  podemos c u l p a r  a b so l u t amen t e  a l o s  e u ropeos ; r e s pond t a n  
a l  e s p t r l t u d e l  momen to . La  co l on i za c i�n  d e  g ra n  p a r t e  d e l  
mundo  s u ced ió  e n  u na  é po c a  q u e  dema n da b a  l a  exp a n s i ón d e  me� 
c a d·o s y ,  p r i n c i pa l me n t e  l a  exp i o t a c i 6n de recu r so s ,  N a c t a  
e l  ca. p i. t a l  i. smQ , y com.o v imos , l o s e u ropeos  V- i 1< t ,r n  s u  n. a t u r a .-
l eza , . D e s de l a  eva n g e l tz.a. c i 6 n  h a s t a  l .i. t ra t a.  d.e e s c l a vo s  
f u e ro n  conven len teme n t e  a como d a dos  a l a s  neces i d a�es  d e l mo

i:n.eo t Q  y en  e s to l a  con c t e n c t <'-1 c r i s t i a n a  d·eJ a  a l go q ue d e s e a , 
p e ro no h ace  n t  u n  s i g l o  9 ue nos  nemo s d a do c u e n t a  de  e l l o ,  

�os  e s t a d o s  a f r i c anos  he reda ron todos  l o s c a mb las 
d e  l o s  9ue hemos h a b l a do e n  e s t a s  p�g lna s  y s e r t a va n o  e i l� 
s o r i o  d a r  ma r cha  a t r l s a l a s co nd i c i o n e s  p re •co l on i a l e s ,  
Af r t ca Neg r a  s e  e n c ue n t ra en l a s  pos t r i me r t a s  de l s i g l o  XX y 
s i mp l eme n t e  nQ puede  a i s l a rs e  de l c u r s o  de l a  h i s to r i a , 
T i e n e  q u e  acomoda r se l o  meJ o r  que  p ue d a  a l a  d i n�m i c a de l 
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m u n d o  y e n f r e t a r s e  a p r o b l ema s q u e  d e  s o b r a  conocemos y q u e  

a f e c t a n  a l  t e r c e r  m u n d o  ( r ec o r d emos a d emá s q u e  e l  con t i n e n t e  
e s t á  t r i s teme n t e  d e  mod a ) , t a m b i é n  t i ene _  q u e  l i d l a r  con  f ro!!_ 
t e r a s  a r t i f i c i a l es , que mu�has veces j un t a ron a e n em i gos  y

sepa ra ron  a am i g o s , y a r ro s t ra r  e l  p ro b l ema obj e to d e  con s i 
d e r a c i ón d e  e s t e  t ra b a j o :  l a  f a l t a  d e  u n i da d  n a c i on a l  q u e  
d i f i c u l ta l a  l a b o r  h a c i a  l a  e s t a b i l i d a d  p o l f t l ca y e c onóm i c a ,

H emo s p re s e n t a do l a  s i t u a c i ón a c t u a l l o  má s obj e 

t i vamen t e  pós i b l e ,  conocemos  l a s cond i c i on e s , D e sa fo r tu n a - 

d a men t e , Za i re e j e mp l i f i ca a l a  g r a n  mayo r f a  d e  l o s  e s t a do s  
a f r i ca n o s . N o  e s  n e ce s a r i o d e c i r  q ue s e r f a  mej o r  q u e  S e n e - 
g a l f u e ra e l  b o t ó n  d e  mu e s t ra d e  A f r i ca , · pe ro n o  e s  a s í .  

Tod o s  conocemos c ua l  d e b e r  t a  s e r l a  s i t ua c i ón i d ea l ; e l  p � n2 
rama  s e  n o s  a n to j a  t a n  p ro b l emá t i co a veces  q ue re s u l t a  m á s  
s e n c i l l o d ec i r : "és t o  d e b e r f a  s e r  a s f " .  Lo  d i f f c i l  e n  e s t e  

c a s o  e s  e n c o n t rj r  e l  c am i no q u e  �os l l e ve  a l a  s i t u a c i ó n  
i dea  1 .  

D i ce n  q ue l a  i g n o r a n c i a  e s  a t re v t a a , p e ro s e r l a  
dema s i a do a t rev i do d e  m i  p a r t e  t ra t a r  d e  p ropone r s o l u c i on e s  
c u a n g-o a p e n a s  c onoz.co !fled·t a n a me n t; e  u n  só l o  a s p e c to d e  Af r i ca 
Neg ra e t g n o ro l o  demá s� L o  ó n [ co q u e  p ue d o  h a c e r  son  a l g u �  
n o s  com.en t a r i os . 

Apa re n t emen te  l a  c a p a c i da d  humana  p a r a sopo r t a r ,  
l uc ha r , c amb i a r  e s  i n a g o t a b l e ,  dec i r  l o  con t r a r i o s e r f a  p e r •  

d e r t od a  con f i a n za y e s p e r a n za y ,  po r l o  t a n t o , nega r n o s  a 
noso t ros  m i smos . L o s  a f r i c a n o s  h a n  conoc i do l a  d emoc r a c i a ,  
s u  h i s to r i a  l o  d emue s t ra ,  No  t e n d r t a n  d i f i c u l ta d e s  p a r a  
a da p t a r s e  a l n s t [ t u c t9nes  democ r á t t ca s  s t  é s t a s  camb i a s e n  s u  

n a t u ra l e za oc c l den t a t · y f ue s e n  m� s a f r i ca n a s .  S i n  p e r d e r 
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su i de n t i dad e s  nece sar  i o  que e s tén con  sc i ente s  del papel que j uegan en el 
mundo , de su po s i c i 6n como m i  embros  de los pa f s e s  subde s a r  r ollado s y de 
lo q ue les  depara el futuro s i  no. ~ex i ste l a  labor conju nta, La f nm ca 
co·o-pe  rac  ión entre  g rupo s étn i co s  y entre  los  e stado s  del área ,  acompañado 
s de  1 �  v e  rdade ra conc  i e nc  i a  e i d ent  i dad af r i canas , puede pa r e-cer  un 
a rgume nto muy s i mpl i  sta , pe  ro e s  uno de los cam i  nos  más v iable s, L o s  
detalle s técn i co s  co n muy va r i ados  : e s ta dos fede rado s  , c i e  rta 1 i be ra !  

i zac i 6n de f ronte ras donde ésta s  s e paran a una m i  sma etn i a ,  etc , 

El problema , s i n  embargo , e s  l. qu tén va a lleva  r a cabo e stos 

camb i o s ?  La educac i ón y la ve  rdade ra conc  i en  t i zac ión  s o n n e ce s a r  ias  y 
suenan b i e n ,  pero  , !. q u i én va a 
i mplemen  tarlo s ?  Af  r i ca adolece de una falta eno  rme de i nt= lectuale s y los 
que hay e s tán e;K i 1 i ados e n  Europa y muc h o s  s e  ded i ca n  a la v i d;i académ i ca (lo 

cual tampo_co de ja  de s e r  vá  l i do )  , Hay muchos  j óvenes  p r e parados e n  Af  r i ca ,  

pe ro  bue n name ro de ello s trabaja  al  s e r v  i c i o  del e stado , cuyas i nte nc 
i o n e s  n o  s i empre  pa  rece n e s ta r e ncam i nados hac i a  una fortaleza y 

e s tab i l i dad nac i onales  , E s  tr  i ste , pe r o  sus 
i ntere s e s  van po r otro lado . 1 1  Za i r e de Mobutu es  un claro e j  emplo , Y e n  

muchos  e s t a d o s  parece que s e  va a da  r el ca s o  de Papa D oc-  6 aby Doc de Ha [tt  

(Mobutu ya e stá entrerta� do a su  h t J o  que actualme n t e  e s  M i n i stro de Asun t o s  
Exte r i� r es y e s  e 1 e v- t de nte s uce s o r) • 

L a  x f a x l olenta pod r ta s e r  , segOn  algun o s  , el 
cam  i. n ei  , pe ro tampoco e s  1 a  s oluc i ón  , P r  t me ro  habla que C:o_!! c ll t a r  lo s 
I nte r  e s e s  étn [cos pa r a  un i f  i ca rlo s y pode r pe n p  p sar e n  una r e xoluc l ón  . 
S i n  emba  rgo la revoluc ión  , una vez ca¡n_b l<1dQ el r ég lmen_ ,  n o  pod r t a  s egu i  r 
lo s l i. n eam i-e nto s re  v.2_ luc tona  r t as  d e  cua 1 qu t e r  tendenc  ia , E n  el cap i tulo 
1 1 1  



men c i onamos l a s  con d i c ion e s  soc l a l es  de l o s a fr i canos , A n t e  
l a  fa l t a d e  c l a se s  soc i a l e s ( ha b l amos y a  d e  l a  pob l ac i on em_!. 
n e n t emen t e  r u r a l de  Af r l ca Neg ra ) un  camb i o  r a d i c a l  e s t ruct,!!_ 
ra l ·s l _g n i f i ca r f a  d e s poj ¡¡ r  él l o s  a f r i canos  de tQdo s u  s e r  y 
l es se r t a  t a n  d i f f c i l  a g u a n t a r  como a hora a g ua n t a n  l o s reg fm� 
n e s  r e r r e s o res , En todo ca so  ha b r f a  q u e  rev i s a r  a fondo l o s 
t r a t a d o s  in¡¡ rx i s ta s  y l en i n l s ta s _ p a r_a a d a p t a r l o s , t a l cua l s e  
t e n d r i a q u e  hace r con l a s  i n s t i t u c i ones  democ rá t i co.- l iibern lés ,  
Ademá s u n a  revo l u c i ón neces i t a un g rado m t n lmo de conc i e n t i �  
z a c i ó n  pop u l a r  y v o l vemos  a l o  m i smo , l o s pos i b l e s l [ d€r e s  
v i ve n  f u e ra de Af r i ca , 

Aunque  l a s  con d lc lones de l a s d lc ta d u ra s  @ l l i ·ta - 
r e s  e n  Af r i ca s o n  de  n.a t u ra l ez.a d i fe ren te  a l a s de  o t ro s  -r.:-a"� 
s o s ,  como e n  A_mé r i ca L�_ L\ fl./;\ ,_ !lO __ debe!1Q� o l v i d o1p 91J� __ en �5Je_ 
O l t i mo con t i nen te  l os reg {Ql_enes  ca s t re n s e s  ha n l l eg ado  cas i 
a s u  f i n ,  y s i  en Af r i cl;l e l  _<¡aso e s  tamb i �!l tan gen�ra_ l i za do 
como en Amé r i ca La t i n a ,  e� de e s p e ra rse q u e  l o s reg fmenes  
a c tua l e s ca i g a n  p o r  s u  p rop i�  p e s o .  

M i en t ras t a n t o , todo i n tento d e  s o l uc i ón ,  iunque  
p u eda. ser  e q u i.voc.;a.do e s  vá l i do p u e s  sólo b u s c a n  p rec i samen t e  
e s o :  u n a  sQ l uct(in , !'lo ?b s tante , , a s  pana cea s , ·me pé! rece , 
no  d e ben  b u s c a rse  en esq uema s f o rá neos  como muchos  l n t e l e c •

•  

tua l e s  pa recen  e s ta r hac len�o .  E s n ece s a r i o  q ue p i e n sen  
c omo a f r i ca nos pa ra Af r tca . 
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