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I D T � e D u e e I o n 

Durante los af:es de la PosguePra se pPesenció un moo! 

miento a nivel mundial, rtnico en su género diPigido hacia

los enfoques Pegionales consistentes en la constitucidn de 

una unidad económica y p;l!tica por gvupos de pa!se� que -

buscaban una �fas de solución a los pvoblemas económicos -

m�s apremiantes. En consecuencia, tu�ieron lugar los pro

cesos de Integvación Económica Regional a gt"ao escala, co

mo el realizado en Europa, Am�vica Latina y en algunas re

giones de �frica. 

La creciente atención que recibía el proceso de inte

gración vegional, se iba· extendiendo hacia los pafses me-

nos desarrollados debido a su estrecha relación con las 

ex-potencias coloniales. De este modo, se vecUPPla a los

esquemas comunitarios que foPmaban paFfe del mecanismo pa

va pFomooeP la expansi6n y el desaPPo11o de sus economfas

a un Pitmo m6s aceleFado, 

El objetivo del pPesenfe estudio se centPa en el stll'

gimiento, desaFrollo y diso1ucidn de la infegvacidn econd

mica de la Pegión centro-oriental de Africa que cubrid en

su esencia un per!odo de diez años. Esta confoPmacidn de

Piod en un opganismo de caFdcte? económico, compuesto poP

ÍPes naciones geogvéficaffiente c�ntiguas conocidas hoy como: 

�epdblica de Kenia, Repctblica de Uganda y Repdblica UDida-



de Tanzania, Estéls pa:l'ses viuieror. iau:�iJn imp1icaci:>!:es

de carácter soci6po1!tico que iuviePoo pavte ec la. forma-

ci�o y desenlace final de su integración Pegional, cuyas -

rarees se remontaban a la ipoca colonial. 

Cabe menci0nat> que, el pPoceso Je integPación r>egi'él-·

nal a nivel intePnaci0nal significaba ser> el medio papa lQ 

gPaI' los objetivos de infePés naci:;na1; aunciue aquellos 

países en calidad de menor desapp�ll0, al pI'etendeP esta-

blecer una econ0m!a especial o Pegiona1 tr>aer>!a consigo -

ciertas desigualdades regionales, 

faPtiendo de1 a!:}pli0 ca�pe;, de las Relaci'.":lr:es Icterna

cior::.ales, es necesar>io definir los pPincipales féPi::.fr,os e_!!2 

pleados en este trabajo que me permitieron analizar la pr_Q. 

blerodfica en cuestión, 

Para caracterizar a los Estados de la región orieGfal 

africana, propuse de±er�inar-los bajo el concepto comparaii 

vo de "países de �enor desar>rollo econ�mico» , término uti

lizad0 p:91' el Strnc0 I(undial. Esto es porque a\5.n tomand:i -

en cuenta las economías que se clasifican como subdesarPo

lladas o en oías de desarrollo c�mo las clasifica las na-

cienes �nidas, los tres países en estudio, dentro de la -

misma AfPica ocupan los lugares wds baj�s del i�greso rue-

dio real por babifante, Incluso 1� típico en sus ec�no--

�ras, es el predominio ec cds del [0% de las actioi�aCes -



la p"'blaci:1n acfitJ?1, sier.:::> ::o1° -f¡o; ::.'.e esa i·'P'.':' 0::-.:cci ,.(r_, i::l;P:l'.8_2 

la de sutsistencia par>a la p�blaci�n � el Fesfo de esos -

pPoductos pr>i�BPios, ee destina & ls ex�o�faci1n. 

Er. nues fr>o caso, la 11arLétda Corr:t.:nidad Econó::::ica de -

�fPica �Piental, PefiPiéndonos c2nstantemenfe a ella bajo

las siglas de lfl CSA'.'.::·R, pr-or;uso cr>ear uua �mfidad ec:-r;ó�•i

ca y po1ftica coherente, cofivo por- el qu8 se desprecdi6 -

la n2.cesidsd de coP:r>e'JiP enfr>e los pafses-1.üe1::bP·:'l2, los de

fectos de esfpucfura de sus econ�cfos, 3in e�bar�o, den-

fpo de la c:J:::unicad exisfi6 el hecbo de que los baj .".'s niD52. 

les de desar>Po11o ec)có�1ico esfuvier>ac ac�mra?.ados por las 

gFandes desigualdades econóuicas, que al final repr>esecfó

un i�pediEenfo de iffipor>taccia Far>a el deficiíioo progres�

e� conjucfo, pr0vocdndose incluso el estanca□iecio de dos

de las econo�fas paPficipaíivas en pr>ooech� de una cc�no-

�ra sagaz y beneficiada. 

l''as lo anfet"i'.:lP 1 D') resta a le. CE�CR su expeioiencia ~ 

cds releva�ie obtenida a tr>aDés de las dis�osicioncs consi 

der>adas óenir>o del pPoceso integrativo par>a fpafap de a1-

canzar un impulso generalizado de la expansión ec&nó�ica -

contigua, es decir, a través de la parficiracióc de los e� 

tados soci:Js en l�s esfuePzos para 2ejornr su nivel, ¿epeE 

diec¿o en lo posible de s� propia i�iciaiiDa, se cooperaba 

a fpavés del interc�mbio co�erci�1 traía�¿� de de�ostrap -



1. 

las �araocias da la cooperacl1r ar la tedida ec que creci� 

ra el c��ercio recírroco? o ¿detra:: sc�eterse al horizonte 

fe�por-al esfrecbo, dentro Jel cual las trnnsacciones ffiU--

fuds serfn 1ird facas? v ¿es un& ideo1og:fo. sir.:ilar-, requis_i 

fo para el a�ance de la integración? 

Las respuestas a las infer>rcgar-fes C:Jnsíiíuyen la pP� 

cisa del estudio a �esarrollar. 

E,a 1-!ipóiesis 3. explicar es de qué r.:.anera el grado de

óesar-rollo desigual de los paises �iefubros de la Coruunidad 

i=pidi� una completa Iníegraci6n. 

De �odo que el objeíiú� general a desu.rro11ar es, é!e

::.osfrar f-:'>P qc:é la "co,::>pepr::ción ec'.')n6mice1" 1J 1a 'unidad P.Q. 

lítica' ::1e lbs ±1-es nacio::es en estudio, con un pase.d0 co-

1or::ial DU'J afin, no pudieJ>on alcanzar> en su 1u1xima expz>e-

s i '5!, 1a i1:ü.gr>eción económica establecida baj('.) la CEJ.i.CR. 

Para esta i�vesti;aci6n, se utilizó en su mayor parte 

el rraíer>ial bibliográfico e� ic21Js, adem�s del heffierográ

fico ; ce �tras fuentes que fueron publicadas por> los paf-

se h� �ertido e� cuad�os, tablas y �ªFªª• para una �ejc1- -



El co�tecido del trabajo se expone en seis capftulos

que ter�iLaD ccL la coTprobaci�n de la hipótesis en las -

conclusiones. 

En un primer capitulo, se delinea el □arco teórico de 

la integraci6n par-a el an�lisis de la Comunidad Económica

de África Criental, en base a algunos teóricos sobre las -

uniones aduaneras y de la integración econ6�ico-po1ffico -

en general que para la construcción del modelo, se interr� 

1acionaron los factores económicos, polfticos y sociales. 

En el segundí:) cap:l'.:tulei, se analiza el Panafrice.1lism,:>

en la integración del ccintinente, es decir, se expone el -

objetivo de la bt1squeda poP la unidad y la complementerie

dad económica y polftica, con vistas a forfalecep la unión 

de los ps:l'.ses africa1"0s, Por otra parte, se ejemplifican

algunos procesos óe ir.tegraci�n econdmica en �frica, obse� 

vando que su génesis 'J esti•ucfut>a no fué tan elabo:r>ada co

rr.o ln consíi :tufda por 1a CE.11.CR. Tales lllOVirr::ien:tos sur>gie

ron en resruesfa a un nuevo orden post-colonia�, de:r>ieado

de uca �isia historia en comdn; creando ent:r>e ellos mismos 

una interdeperióer:cia as•ociaiiva con la finalidad de armon! 

zar sus intereses coiunes, Todo ello, apoyado por los 1!

deres africanos cuyos objetivos estaban reforzados por la

ideología ¡:.r1nafr-icar:a c¿_u0 ex:::ioríaba la perspec:tiva ce una-



amplia unidad po1:íiica, 1i:;:¡ada con 1n ioec1:i1.ucij!, -.:e 1'.)s -

Llooi�iectos de integraci6L. 

Si biec lo ec3nó�ico tiene viLculos c�n lo pD1!tic'.),

un factor determinante fue la herencia del colonialismo -

que se sefü"lla en el ter>cer capffu1o, La potencia ii:ipericll 

se estableció en los territorios fomentando básicaxeLíe -

sus ventajas económicas y su prestigio internacional, cri

gin�ndose la integración económica del Este de Africa a -

instancia de las estructuras creadas por> Inglaíer>ra, que -

fraas�itió efectos que polarizaron el creci�ie�to ec�n6mi

co y que impidieron en su oportunidad la africacización -~ 

del sisfe�a de cooperación, Sin embargo, la colonización

desarro116 un modelo de infegraci�n econó�ica particular -

qu� conlle06 a dos propósitos: facilitar ln ad�i�isfración 

de una colonia (Kenia) , la de un protectorado (Uganda) y -

la de un territorio en fideic�siso (TangaBica) , y desde 

luego, sentar las bases para el desarrollo dirigido FOr 

una rrin01•:l'.e europea, Después de examinar a cada uno de 

los tres Estados de la entonces llamada �frica Crienta1 

Brif�nic�, se comenta el carácter 'sui generis' del socia

lismo africano como una ofa de soluci6n a los problemas de 

desarr0llo ecc;,6mico-sccial, y que incluso se. quis'.:l abatir 

la situación neocolonial predolliinanfe, 

A. coníinuaci�n se expor..e le historia :k: la Fedcració:r.:

del Este de Africa, adcinistrada a freoés (e la �1te :��i-



si1� � :�sr�1s por �e¿i0 ¿e la Cr;aLizaci�n de los Servi-

ciJs Co���es, �sfos eran los antecedentes de 1a CEJ�oo que, 

si:: una cal::a1 co;;.;pPer:si6r:: de sus funciones no hubiePa sido 

positle explicar cómo se afect6 � fué afectada la comuni-

dad, ya que antes de la descolonización, por vaPios atoa -

un alío gPad0 de cooperaci:1n econfüdca pt>evalecieS en el --

éirea, 

Es, en el cuat>ío caFííulo dJnde se conjuga toda la e.§_ 

írucfura de la CEA('.)R v que con la descolonizacidn6 los nu.!?_ 

vos •Jobiernos afFicanos evaluar-on poP sepa,:-ado los conoe-

nios het>edados, resultando punt\:ls de vista divergentes I'0§. 

��et� a les políticas de desarrollo. 

El óbjetivo pt>incipa1 de la Comunidad6 ei>a obtener en 

s1: conjunto los r::ejoPes beneficios de la integ:ración ep PQ 

1aci6n a los seP�icios cocunes � al Xercado 8omtin estable

cido. �esde 1961, el mercado común no ten!a un i>econoci-

�ienío fot>mal, hasta áespués de seis af.os cua�do se x>eali

z� la aceptación 'd6 juPe' al firmarse entre los pafses--

�iembros el Tt>atado de Coopet>acidn Eco�6ffiica, fa□bién conQ 

cid� coi::·o �ct.:et>cJo de Y-ampala, en el que se e:>perai>on los -

caxbios §ás determinantes para e1 funcionaciento de la Co

z:u::idad � C:el l":e:r>cado Comtln. Es p01.., ello, que se ahonda -

e� el ccnociciento de dicho tPatedo, ade�dE de describir -

1a co�pleja conforcaci6n institucional de la CEACR. 



E1 quinto capftu1�, e.ba!'cú las esfera2 je 1a vide cc.2, 

nó�ica como instrwr.ectcs priccipa1 és de la cco�e�aci�� re

gional (agricultura, iLdustria, finanzas y co�ercio), y 

1as po1ificas introducidas C<'.:>n pr:c>�x5si ·J'.os disfribufioos c,2 

mo el 'impuesto de transferer.cia', e l  financiamiento de 

1:c>s seroici:c,s del F0ndo General y 1 os desexbolsos de1 5ac

co de Desarrollo de1 Este de Africa, los cuales trataban -

de corregir los desequilibrios econó�icos Je 1a región, 

=s digno de resaltarse el tipo de unión adua�era, en

co;nparación respecte:> al funciona:;.,iento favorable que tuvo

durante la épcca colonial, frente a 1os diversos cambios -

sur-gidos � partir de la segunca mifod de los sesentas y en 

observancia de los setentas, cuando el comercio total en-

fre sus �iembros disminuyó debido a problemas econó�ico-pQ 

líticos. Esfo fiene por objetivo ver 1a evolución de la -

agrupaci6n económica, que en su coníecido se incluyen una

serie de esiadisticas que ilustran el erigen, co�posición~ 

� distribución del cc�ercio, as:r coco ée1 xcnio de las �er 

canc:l'.as de cada un::> de 1�s pa:l'.ses de la CEÁ.CR, coc}c ta::i--

bidn de su interca�bio establecido con terceres países, 

Sin e�bargo, une de les tres Estadcs-sccics se martu

cc en la hegemcnia eccnó�ica, disírituyd�d�se les benefi-

cios de la cocperaci1c regional ec f�r-ma desig�al. 

Final�eníe, en el sexto ca�:ríul0 se CJcíienen las - -



±FEH:sf·:n'r:::EiCi<:H',':f:; esti>uciur>a1es y 1c:Js avances cbtenick1s de

la iu±e;ración ecanófuica, Sin embapgo, los efectos de las 

íensi�:ees pol:l'.;ticas, 11ev::.'l a decidir la 'nula ccoperación' 

de 1a tríada, v por cfra, se co�pleíaba con los conflictos 

que obsfaculizaNm la progr>esiva for>mación del p,:,oceso de

integración tanto político co�o econó�ico que condujeron, 

en �ltima instancia a la desintegración de la CEAOR. 

Espero que en las siguientes líneas, el lector> se in

terese en con:::>cer la etapa trascenden tal de la hisf0Pia de 

la CEAOR, que en mi inquietud dejó la huella que marcarct -

el fu:ture:> de lo que hoy "l?iven Kenia, Uganda y Tanzar:ia en-. 

el c�níexfo global que aqueja también al continente afric� 

no. 



CA.PITULO I 

ll.§r�ros TEORICQS DE IflTESkl\.CIOn 21.PLICJJJCS . !,. u.

COMUUIDiill DE AFRIC� ORIEnT.hl, , 

Uno de los fendmenos Pe1eoantes de las tres dltimas -

d�cadas ha sido e l  desarPo11o a nioel de las Pelaciones iQ 

ternacionales por paPte de los Estados-nacionales y tam--

bién de las organizaciones mundiales, de diversas po1fti-

cas de1ibePadas encaminadas hacia el " sistema integratioo" 

( 1 ) ,  aunque éstas casi no correspondan a las acciones de -

la sociedad internacional debido a l a  falta de conceptos -

claPos sobre las dinámicas de dicho sistema. 

En todos los procesos de la din�mica social, ya sea, 

e1 desarrollo econdmico o el desarrol lo de sistemas in��-

gratioos, se tienen procesos de aprendizaje indioidua1 a -

tPaois de la experiencia social , que dan origen a una comQ 

nidad. 

Son pocas las comunidades humanas que se han creado -

bajo la voluntad de pertenecer a un conj unto que presePoe

la identidad de gPupo , ya que , teniendo las condiciones n� 

fuPales, políticas , lingufsficas y culfur�les, le es mds -

fdcil el encuenfPo para una " infegPación" .  Esta s e  insti-

( 1 )  CfP . a Kenneth E. Boulding, es e l  concepto de integra 
ción a nioel internacional , UeP articulo "Aspectos Tn 
-tegr-atioe:is del sistema ir1tePnacional " ,  pp . 29, 30 er. e¡ 
ppeletti y otros, Relacionas Infepnacionales , Integra 
cidg y SubdesaPPollo . Ed. nueva Oisión, Buenos Aires, 
1969. 



tucional iza en una zona geogr�fica determinada, donde el -

es fado-naci dn perder� la capacidad de decisi�n ind ividual

para unificarse en un todo integrador, y de tal forma se -

adopta una s fntesis  del esquema desarrolle para dar lugar

a una integracién autdnoma - el Regionalismo ( 2 ) . 

Es el reg ional i smo, el cual se conoerfipfa en una nu� 

va forma de w nacionali smow que exalta a la comunidad po1:-

que trae aparej ada los procesos de uni ficaci6n econ6mica -

entre estados, y van generando de manera gradual cambios -

sociales . De tal manera los países tratan de asociarse -

con sus oecinos inmediatos paPe foPmaP gPup-0s mds o menos

compactos en diferentes papfes del mundo: euPopeos con - -

euPopeos, latinoamePicanos con 1afinoamePicanos , africanos 

con afPicanos, etc . 

"Las naci ones desarPo11adas fortalecen sus. v ínculos -

con ofpas naci�nes desarPolladas.  mienfpas que las subdes� 

PP011adas hacen lo mismo entre s ! . 9 {3) 

( 2 ) PaPa D!az MUlleP y 6abP.i.e 1 6ut i�PPez Panto ja,  ei • r�
gionalismo ' apaPece como una s !ntesis del esquema de
saPPollo que da lugap a una i nfegPac idn auf6noma . 

-

Cfr. Amévica Lafina- infegPacidn y CPi s i s  mundial . Ed . 
Pre1asa . México, 1983. p . 177 . 

( 3 ) Del1 , Sidney . 3logues de ComePcio y MePcados Comunes 
F . C . E .  México, 1965. p .  17. 
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A partir de la segunda mitad del presente siglo, cr�

cieron los esfuerzos por alcanzar una mayor cooperación iE 

ternacional en 10 económico, del cual surgieron las rel�- 

ciones económicas internacionales .

En particular, las naciones Unidas como organización

mundial apoyaron y desarrollaron en el capitulo IX de la -

Carta de la Organización de las naciones Unidas la coopeP� 

cidn internacional. económica y social, oemsiderando la P.Q

sibilidad de que sus miembros "conjunta o separadamente" -

tomen las medidas neces arias para promover el bienestar y

desarrollo de los pueblos . Para su ayuda se creó un con-

junto de órganos de estudio y de ager.cias especializadas -

( 4 ) que institucionalizaron muchos aspectos de la cooper�

ción internacional, como lo ha sido en los diferentes pai

ses geogrdficamente contiguos : de la cooperación económica 

regional emanaron los diversos proyectos de integración , 

La cooperación económica r-egional se enfrenta a las -

s iguientes limitaciones :

a )  A corto y mediano plazo la integración entPe pa!-

ses subdesarPollad0s no modifica de maoepa trascen 

dente las relaciones económicas internacionales, 

( 4 ) � las Comisiones Económicas Regionales de las nn , u'U . , 
s e  les debe la elab0Paci6n de una teoP!a y fi10s0fía -
de la integración económica papa las naciones subdesa-
Prolladas. 

-



b)  Dific ilmente puede aseguPaP un desaPPollo estable

por e star dentro del marco de un sistema mundial -

de libre comercio. 

e) Por lo general, e s  casi nulo el impacto sobre las 

tasas de crecimiento atribuible a la integracidn.

d) Se dan desequilibrios entre los paise s  que generan

antagonismos respecto de la integracidn y de la -

cooperacidn: diferencias en el nivel de  desarrollo

y el cap�cter dependiente de sus economías . (5)

Lo anterior lleva implfcito la cooperacidn la cual se 

enfrenta a varios obstdculos, entre los principales -el d� 

s arrollo econdmico- que como se dijo debe sustentarse en -

el sistema de libre comercio . En este �mbito, la llamada

"cooperacido econdmica" -sea bilateral o multilateral- - -

constituye un nivel bdsico para intentar abordar el proc�

so de Iotegracidn. 

tedrico elaborado por e studiosos inteves ados en encontrar .... 

una base científica, considerando las realidades histdri-

cas y las a1íernafioas viables para tratav de dar solucidn 

al des arr�llo de un verdadero proceso de infegvacidn. 

(5) Est�vez J. y Alicia �yana. nRegionalismo, nacionalis
mo y OOEi w, en Estudios · del Tercer Mundo . Oo1. 3, #4�
Dic . 1980. pp . 21, 22 .



La TeoPfa de la IntegPacidn Econd�ica, es una teoPfa

del ComePcio IntePnacional que finalmente se ocupa de los

agPupamienfos del mePcado . Esfo sucede porque el mepcado

de un pafs considerado indioidualmenfe, no tiene la sufi-

cieníe capacidad papa produciP ; ficienfemenfe los bienes -

que requiere el desarrollo in · - gral .  Es decir, que los -

procesos de unido graduai de las economfas nacionales de -

dos o mds pafses con similar sistema econdmico-polftico en 

una comunidad econdmica, pePmitirán una mayor dinámica a -

las paPtes integrantes , 

Oarios autores, que desarrollan una idea clara sobre

los modelos teóricos de la integración son : 

Dfaz Müller y auti�rrez Panfoja ,  quienes exponen que

la integración existe desde el momento en que las partes o 

actores de igual o distinto nivel forman una niostituci�n

integradan, la cual se vuelca en una dindmica . 

Para Ram�n Tamames, una "infegracidn plena" es la uni 

ficacidn y completa armonizacidn del marco institucional -

de la economía. Afirma que el atraso econdmico está pre-

senfe en la mayoría de los pa!ses del hemisferio sur, a p� 

sar, de que si bien, nadie se une para retroceder, sino ge 

neralmente para el a�ance de sus economías , 



Por- otPa papte, Sidney Dell expone un concepto defep

minista; ya que dependiendo del cpecimiento de las econo-

m !as -el _gFupo en con junto- es deciF, la integPacidn avan

zapd a un Fitmo constante que puede iP en aumento, a dife

Pencia de un Fitmor:lento que conducirfa a un crecimiento -

d�bil, genePalmente en las ec�nom!as menos desarrolladas, 

poP lo tanto, economfas dependientes que heredaron su es- 

fructura del pasado colonial .  

Por dltimo, aunque con gPan valor en  l a  materia, Bela 

Balassa opina que la integpacidn en los países menos desa

rrollados se debid al deseo de imitaF el modelo europeo y

al escape de los efectos discpiminatorios mds que a un im

pulso de desarrollo econdmico . 

nconsiderada como un proceso, se encuentpa acompañada 

de medidas diPigidas a aboliP la discPiminacidn entre uni

dades econdmicas pePtenecientes a difepentes naciones; vi� 

ta como una situacidn de los negocios, la integFaci6n vi.!_

ne a caracterizapse �oP la ausencia de oarias foPmaa de -

discriminacidn enfPe econom!as nacionales" . ( 6 )  

Es nofopia l a  distincidn que se hace entre la integp� 

cidn económica y la cooperaci6n internacional, que neces�-

(6) Balassa, Bela . Teor!a de la Integración Económica.  X� 
xico, Ed. UTE1-f11., 1980 p .  1 .
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Piameníe conlle�a al contacto económico y a que la iníePd� 

pendencia eníPe las naciones se amplie . De �sío se dePi-

uan di�ePsos tipos de i,ntegPación económica y cooperación : 

a )  Zonas de Libre Comercio. -

PPopoPcionan el comePcio total entPe las paPtes, -

es decir, la libre ciPculación de los pPoductos 1.Q 

cales, libres de tarifas, en donde cada miembro d� 

fermioa sus relaciones económicas con e l  res fo del 

mundo. 

b )  Uniones Aduaneras y Mercados Comunes . 

Proporcionan politicas comerciales comunes con sus 

miembros, como con los terceros paises . En el  me� 

cado conn1n, se mantiene el  arancel externo comdn y 

permite la libre circulación de los factores de la 

producción, como son la mano de obra, materia pri

ma y el  capital .  

c )  Uniones Económicas . -

Proporcionan un alío nivel de integración económi

ca, esto es  el  fomento de un mercado m�s amplio 

porque su  nivel de integración no e s  fi j o, sino 

que se ensancha a medida que su desarrollo -a tr�

�és de la armonización de politices fiscales y m_Q

netarias comunes - apoya oíros campos de la cooper� 

ci�n. 

7 



d) Integración Econ6mica. -

Es la creación de una so1a economfa, e n  la cual se

mantienen pol !ficas fiscales unificadas, polfticas

sociales, comercio exterior unificado, moneda CQ-

mdn, e tc. Por lo tanto , existe l a  necesidad de un

g�bierno supranacional el cual sea formulador y ad

ministrador de las pol!ticas econdmicas unificadas,

Lo anterior nos muestra que e l  nive l  actual de la 'in 

tegracidn', no ha sido un procedimiento estricto y sistem� 

t ico , porque ha ido evolucionando de acuerdo a las condi-

ciones de cada regido. Fueron las ideas progresistas de -

la posguerra las que clasificaron a tal evolucidn como el

camino hacia una "integraci ón supranacional" . ( 7 )  

La integracidn supranacional se da a trav�s de los -

convenios voluntarios entre Estados que abarcan �aPias r�

giones con miras hacia una ulíePioP iníegPaci dn tanto ec_!2-

ndmica como poi !íica, Es entonces, cuando se opigina la -

dindmica pPopia de 1� " integracidn econdmica".  Pepo las -

condiciones que se pPesentavon en  Europa como punto de pa� 

fida para la integracidn eran sustancialmente difepentes a 

(7) Conf�Pme a D!az M. y GabPiel Gut i�Prez Panto j a  -es la
tendencia a supePar la integPacidn edo-nacidn poP la -
integpacidn regional, es decir, la superacidn de un ni
�el basado en el  nacional ismo hacia otPo oi�el que coro
prende zonas geogr�fico-pol! ticas con Pasgos caPacte .. �
Pfsticos que identifican a sus habitantes entre sr .--
Opus, Cit p. 93.
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las de los Estados-nacionales europeos , existid una idenfi 

dad sólida de unión debido a su desarrollo económico y SQ

cial y a una homogeneidad en los regímenes políticos. �1-

traíar de superar la ' iníegracidn-esíado-nacidn' , esto es

el camino hacia una integracidn supranacional , generalmeQ

fe son los países de mercado , quienes a condicidn de que -

exista una burguesía, suelen conser�ar lo que en tiempos -

pasados para dichas naciones fueron su ' pri�ilegios adqui

ridos ' innatos . 

Esto nos explica, el porqué existe en una integracidn, 

las tendencias dominantes hacia la concentración de la  Pi

queza y el ingreso. Cuando las fuerzas dominantes del me� 

cado conducen hacia la concentraci6n de los beneficios en

pocas manos, es necesario recurriP a los cambios estruct�

rales. 

6eneralmente, los cambios estructurales se encuadPan

eo un mecanismo de desarrollo, en el cual se traí a  de - --

crear las mejoPes condiciones econdffiicas para mantener la

estabilidad interna y externa, ya sea mediante el uso ad�

cuado de los factores de la produccidn para una mejor r�- 

distPibucidn de los ingresos, que eleoarfa e l  nioel de 01-

da de las poblaciones , y de tal modo , tratar de asegurap -

un crecimiento permanente . Pero , en los países de menor ~ 

desarPollo ésto no sucede as! .  

9 
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En los pa!ses con menor desarrollo, a pesar de que - ~ 

t ienden a buscar una dindmica que llegue al alcance de - -

otros mds avanzados, seguir!an conformando lo que se  11am�

r!a un '6rupo atrasado '  tanto económico, pol!tico y social

mente, porque sin duda un "actor atrasado" s iempre se rez�

ga mds. 

Importantes son " los actores" los cuales se adectian a 

1a d indmica de los grupos sociales, para poder suesisfir a 

las condiciones que exige la d inámica del momento . Por lo 

tanto , son los estados-nación, el sujeto individual necea� 

rio, que permanecen como " actores" (8) porque dan la e�--

frucfura del proceso , y paulatinamente conducen hacia una

" inst i fución integrada" . Esto es la conservación de un p� 

der que ademds se relaciona con los representantes de -

otras instituciones integradas, que f inalmente forman un -

nuevo actoP integPado , Desde este punto de vista el pPoc� 

so integrador se vuelve un ppoceso j uPidico , en el roomento 

en que los Estados institucionalizan las Pelaciones de di

fepente !ndo1e que les interesa pt>omovep y asegurar . 

F1�ancisco Oillagt>á'.n -quien maneja la integración como 

fenómeno jut>!dico , afipma que todo fenómeno es susceptible 

( 8) PaPa Dfaz M ,  y 6abpiel eutiérPez Panto ja8 el téPmino -
"acfopn es uti lizado para identificaP tanto a pePsonas
físicas como morales, y que poP su cualidad �ntica pa� 
:t icipen de maner>a activa o pasiva, manifiesta 0 laten
te, consciente o i nconsciente en el desarPollo de los
procesos de integPación . �pus, cit . ,  p . 37.



de institucionalizapse paPa que se cumplan los fines u o.!2.

j etioos pPopuestos, que pov lo tanto, e l  contenido de las

ooPmas lo detePminaPd el fenómeno. 

Luego entonces, tal como se ha dicho, el fenómeno de

la integración no es pup�mente econ6rnico, pues ademds e.2,-

tdn inoolucPados iníePeses de gPupo, ya  que cualquieP pPQ

yecío de integPacidn d ifícilmente podPd iP más allá de lo

que los intereses en juego est�n dispuestos a cedeP . Es -

pop tanto, en las naciones de menor desarPollo donde los 

intereses se concentPan en una minoPfa que, de tal foPma -

a oeces, no existe paPa una mayor!a de la poblacidn lo que 

es la concientizacidn de la integración como institución. 

Como se dij o ,  la ninstituci6nn es un conjunto de no�

mas asimiladas, de patPones de conducta , siendo �sías las

que se f Faducen en las acciones concre�as .  

11 

�La integFaci6n económica entre estados-naci�n tiene

derech� a apreciarse como una de las principales aspiraciQ 

nes de la política econ6mica internaciona.1 de mediados del 

siglo veinte, tanto que a esta ePa se le ha denominado ' 1a 
.·., , 

época de la integración' n .  ( 9 )  

( 9 )  Robson, PeteP . Economic Infaarafion in AfPica . a.a . 
&Unwin L. T , D ,  London 1968, p .  11 . 



Este nuevo énfasis de la integPaci6n Pegional corno el 

medio paPa logPaP las metas de inte,:,�s nacional, es la ten 

dencia unive?sal en la confor>macidn de las comunidades ,:,�

gionales -independientemente del lugar> y del nivel de desa 

PPollo de los pafses miembr>os- ha sido vdlida. �dem�s el

Pelatioo estancamiento de algun�s esquemas de integpaci�n

y coopePaci�n obligan al anglisis de los alcances ,:,eales -

junto con sus limitaciones estpucfuPales y tempoPales, con 

el fin de ubica? el papel exacto que el ' Pegionalismo' pu� 

de jugar> en los países subdesarPollados . Especialmente 

significativo es papa las naciones menos desaprolladas, el 

sentimiento comunitario en un proceso integPacionisfa 1 el

acaba,:, con las bar1:>eras que obstaculizan la ce:>ns:trucción -

progresiva de esa comunidad . 

siguiente compete al andlisis de un modelo de integracidn

que se adecde al caso de 1a comunidad econdroica que nos iQ 

teresa : 

La Comunidad Econ6mica de Africa Criental fue wia ªª!?. 

eiación de comdn acuerdo entre actores individuales , aun- 

que de nivel desigual, inmersos en u n  pvoceso de integP_!a-

cidn regional .  Compuesta por tres pafses miembros ( lC)  e� 

(10) Repdblica de Kenia ( Jamhuri ya Kenya) , Repdblica Uni 
da de Tanzania ( :Jambul"i ya Muungano ya Tanzan:/.,:, )  y R� 
prlblica de Uganda ,

12 



yas econom!as menos desavv�11adas , no 11egavon a a1canzaP-

1a madurez de su pPoceso, "ni las comunidades regionales, 

ni las economías nacionales se iniciaron como entidades - 

plenamente integradas , "  (11) 

En e l  contexto geogr�fico, no hay duda de que la coro� 

nidad e s  regional, porque los actores se encuentran ubic�

dos geogpdficamente en una extensión de tePritoPio en doQ

de sus límites de frontera son ppdxirnos, y pop lo tanto, -

conforman un " terPifoPio' de vecindad intermitente • • •  -

considerados dentro de la contiguidad continua • •  " (12) 

Papa su iniegPación fui necesario el reconocimiento -

de terceros países como garantía para la iniciación del 

proceso, que condujo diPectamente al contacto econ�roico y

a la interdependencia nacional por la relación de los pPQ

pdsitos que estas naciones formaron parte -acept�ndola y -

comprometiéndose a realizapla. 

En paPticulaP, los pa!ses miembros se enfrentaron a -

un nivel general de un lento desapro11o, �sfo debido al 11 

bre j uego de las fuerzas del mercado que, trajo consigo 

' la desigualdad' -consecuencia de la evolucidn propia de -

(11) Hudson, Michael ,  �Los objetivos del regionalismo . , , "
en Estudios del Tercer Mundo . Opus cit. , p, 32 .

(12) Dfaz mcr11er y GabPie1 eutiérrez . Opus cit . ,  p .  48,
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los acior>es- .  De ello, corno dij ePan D!az MttlleP y mutií-

r>Pez Panio.ja, se>bt>e las apoi>taciones obtenidas de los "b_!l?.

neficios muíue>s equitativos" 11eg6 a sei> mutua pe:r>o desi-

gual.  

Es la economía mundial, la que dir>ige en dltima in�-

tancia a los pa!ses subdesar>r>ollados en la distr>ibuci6n de 

los ingpesos y egresos, que son causa de las detei>minantes 

desigualdades. Par>a contr>ar>restar dichas desigualdades, -

se tr>atar>fa de obtener el  equilibr>io como ' condicidn com.-

plementar>ia' a tPat>és de la paulatina r>educci6n del des�-

quilibt>ie> en el nit>el de desat>t>e>llo, pat>E1 la obtención de

los beneficios dentt>o de la comunidad, Cabe agregat> que , 

la existencia de actor>es a un nit>el complementar>io no im.-

plica que haya actot>es en absoluta igualdad de cit>cumrfaB

cias. 

14 

Al habet> tenido e l  deseo de obtenep algdn beneficio -

como resultado de la par> ficipaci6n conjunta , se da una ui.Q 

tegt>aci6n por> iníet>és y adem�s por> conveniencia m por la - 

utilidad que 11eg6 a Pepr>esentar e l  inte�cambio d e  recu�--

sos . 

Kenia, fué uno de los actores que poseyd la mayor>!a -

de los r>ecur>sos ( contcl con gran apoyo de la ex-metFdpmli -

inglesa) Y) 11eg6 a ser> el  r>egulador> y rector> de los h_!l?.--

chos del sistema iníegrativo, Esto se tradujo en una - --



unión de tipo mulíilafePal vePticual porque estuvo preseB

te e l  predominio de uno de los actores sobre los oíros , 

Finalmente en su organización, se fijó  una auíoPidad

adminisírativa, paPa cooPdinaP, e jecuíaP y superóisar tQ- 

das aquellas actividades que se acopdaro!_}PealizaP . Si un

actoP convenfa integraPse con otros, éstos, debfan de unir 

sus esfuePzos para la satisfacción de las necesidades y el 

fomento por la unión del nuevo acíoP en formación, para 

que existiera una may�r solidez en 1os objetivos esfableci 

dos deníPo del proceso. 

Tratando de comparar este modelo con un proceso mds -

avanzado en la creación de comunidades económicas, el m�s 

prdximo es el de la Europa occidental ( Comunidad Económica 

EuPopea) , En principio ésta paz>ecier>a sez, el modelo a s�

guir> de las naciones afpicanas, pez>o fz,eníe a ellos las di . 

ferencias especfficas esídn pz,esentes: simplemente se o�- 

serod que e l  nioel promedio de desarrollo de los pa!ses 

africanos e síuoiePa por debajo del que hab!a presentado 

EuPopa después de la posguerPa, cuando tuoo que iniciaz,se -

la constPucci�n de su comunidad econ6�ica. 

Conforme a la íerroinolog!a de Dfaz Mttl lep y Gutiérpez 

Paníoja, a la cual se ba hecho menci6n, podPíamos adecuaP

a la CEACR el llamado ªpPoceso de iníegpaci�n poP paquete" ,  

pues van implícitos los factores y las �reas que se proc�-



den a integraP . Acordando de tal modo la simultaneidad, -

continuidad o periodicidad para llegar a la ' concrecidn de

su finalidad . El grado de a0ance que se fue adquiriendo ,

llegd a conformar un modelo por sectores totales �llamado 

sectorial total- porque se inicia cuando todas las dreas -

y todas las ramas de un factor constituyen al nue00 actor-

Para Armando Labra, •el desarrollo, es el proceso ec� 

ndmico, polffico, social y cultural, que busca ele0ar SO,!.

tenidamente el nivel y calidad de oida de la mayoría de la 

poblacidn • • •  promueve el mayor y mej or aprovechamiento de

los recursos humaoos, físicos y financieros disponibles en 

el largo plazo . �  ( 13} 

en la mayoría de los procesos de integraci6n en países de-

16 

Adecuando el modelo de integPaci6n econ6mica que nos

iníepesa, la OOMUDIDAD ECCIDMIC� DE Á\FRICA OOIEDT.l\L se ®E

cuentPa en un �pea geogPáfica denfPo del continente afPiC.f! 

no, situado en la zona oriental sudsahaPiaca ( enclavada h� 

cia la costa del (')eéano Indice) 8 teniendo como divisi6n al 

EcuadoP que atraviesa 1a parte norte de esta regidn, la 

(13) Labra, Armando. "Modelos de DesaPP011o� . M�xice-, Ed .
UDhl1 Coleccidn 6Pandes Tendencias Políticas c�ufemoo-
rdneas #2, 1985 . p . 4
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cual comprende a los países independientes de �enia, UgaB

da y Tanzania, 

17  

El tipo de  infegracit1n que dicha Comunidad alcanzó, -

fué el sectorial, porque se buscó la promoci6n de la coop� 

raci6n bajo el establecimiento de algunos organismos esp�

cializados que conjuntamente tenfan objefioos de largo al

cance. .í\.demets, la labor real izada du¡:,ante un perfodo de - - ·· 

d i ez años, se concentró en la planeacidn coordinada subr�

giemal ·y en la CNH1cidn de una unidn aduaner>e1. dirigida pot> 

un mercado com�o. El mercado comdo velaba por los inter�

ses de los tres pafses, pues este era de importancia para-

el futuro econdroico . Ese mercado potencial, era consider� 

do como una de las ventajas principales de la integración, 

porque de supuesto� permitiría a las industrias nacionales 

mayores eoonomfas de escala y generación de !as economfas

externas para el desa�ro11o industrial en general, a fr�--

oés de elementos como 1a disponibilidad de un cuadro de - 

trábajadores, el desarro110 de industrias subsidiarias � -

similares .  

Estableciendo el model0 en f�rminos d e  un pa!s 'A' d�-
.� -.=--::·· -

zania c0mbinad0s, compartían el mercado coEdn con una cuQ
� 
t,a pz>oteccionisfa, en donde • 11. '  utilizaba recurs�:,s antes -

no us�dos y cuy�s productos se vendían en sustitucidn de -

bienes antes impo:t>tados a precios iguales mds el cal'go de-



un impuesto aduanero. Esto er>a que, cuando la manufactura 

aumentaba, desplazaba a las importaciones dentro del �rea

de libre comercio, experiment�ndose un incremento en el in 

greso :  al doble de la nueva manufactura¡ en cambio, el re§ 

to de la región experimentaba un menor> aumento en  el ing:r� 

ao de la nueva cantidad manufacturada, de lo que ' B '  pe�-

d!a más ingresos . 

Dados los t:res  me�cados nacionales ,  unidos ba j o  una -

cuota proteccionista o arancel del mercado comdn, cabe me� 

cionar que los aranceles no les fuer>oo óptimos a Uganda y

a Tanzania. Esto debido a que los ingresos genet>ados por•

las importaciones extr>as de fuer>a del mercado comdn de K�

nia, no compensaba a Uganda y Tanzania por comparle a aqu� 

lla a precios mds altos que los internacionale s ,  proo_Q-

cdndose uh •efecto expansivoº en tales compras. ( 1� )  

Respecto a la fuente de beneficios en e l  mercado cg_-

mdn, depend:ta de la especialización de los productos , lo -

que identificaba el tamaño de las economías fpente a la m� 

nufactuPacidn y la dotacidn de los p:ropios recuPsos, au.,a-

que en su generalidad, éstos eran muy similares en la 

CEAOR. Debido a que cada uno de los pa!ses ten!a que pPQ

veer un amplio met>cado de productos, las disparidades i.e--

(1�) Robson , Pe ter. Opus cit. , p.  13� 
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tPaPPegiona1es se hiciePon vigentes . Esto tPaj o  imp1 !cito 

el efecto contPapPoducente en los beneficios dePivados in� 

quitafioamente, poP e l  hecho de que la industria frafda al  

AfPica 0Pienfal, tendió en  su totalidad a localizarse en  -

Kenia pop la absopcidn de un mayor desaPPollo industPial -

en compaPacidn a sus vecinos. 

Kenia aumentaba asf, la velocidad de su industPializ� 

cidn basada en las invePsiones extPanj ePas, y en una soci� 

dad multiPPacional que apoyaba las medidas políticas del -

gobierno, 

Tal vez, si el convenio establecido -Acuerdo de Kamp� 

la- por la Comunidad de Africa 0Pi ental, hubiera sido m�-

nos ambicioso, las desigualdades entre los tres países den 

tro del desaprollo de la regido se babPían evitado. par• � 

una me j oP produccidn substancial de los beneficios, 

Todo este proceso fue e l  Pesultado de un conjunto de

facfopes econdmicos, pol!ticos y sociales . Factores que -

se convirtieron en las fuerzas que cooperaron entre sf p�

Pa tpafaP de ppoducir un efecto determinado. 

Por ello, es necesario entrar al an�lisis de los pPin 

cipales factoPes que nos delimitan mejor a la Cómunidad -

Econ6mica de Africa Oriental. 

1 ;  



TA.BLA A 

RELACWDES ESTRUCTUR?.LES Qgh . PRIXESO JE IIlTEGP.A.CI<:m 

.mIB;� �ICA 

Región subdesaPPollada 

Países del AfPica OP . :

Kenia 

Uganda 

Tanzania 

1<1::Ll\Cie:>D HIS'I'rnICA 

�elación de demina--
ai6n de estos países
de msnoP desaPPollo, -
ya que su� econem!as
se eocuentPan condi�
cionadas pop el desa
PPollo y expansi6o de 
o:t:Pa ecc:mom:i:a . 

PoP lo tanto, se suj� 
tan a pol:i:ticas econ� 
micas dependientes ,  

CARlCTElUSTICAS 
EC�n,M!CO-PelLITICAS 

�aj os ing:Pesos p®P -
cdpita, 

HePsncia �olooial de 
sxpopfap ma:tevias -
pPi�as -apo:P:tadoP de 
los ins,:iroes paPa e1-
desaPPo11o indus�--
:tPial de la met';;-6p�-
1i , 

Mínima indus:tPial iza 
cién . 

-

Intepeses que Pespoza 
den a una miooP:ta na 
cional y ex:tPe.nj eva7 

ll.EQ pE � 

O e P :t i e a 1 

Es:te tipo de coopeP!! 
ci6n esíu�o ppesente,  
ya que 1os cen:tPos -
de podeP conduj epon
a1 cpecimien:to sos:te 
nido, lo que en COJl= 
secuenc ia :tPa j o  une
dependencia total,  

Lo antePioP a dife-
Pencia de una coop�
Paci�n hoPizon±a1, -
fue que las econ.2--
m:tas de  los pa!ses -
miembpos no fuePon -
complemen:taPias , lo
que hizo �isible las 
gFandes desiguald�-
des . 

Estos elementos es lo que mapca genePalmente el desaPPollo pos:tePioP de las naciones , 

N> 
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1 . 1. - F�CTORES ECOOOMICOS . 

El factor econ6mico es 1a base del proceso de int�-

graci6n, y que como finalidad est� la paulatina incorpor�

cidn de 1as sociedades para 1a participación actioa en ei

desarrollo económico regional . 

Los paises de menor desarrollo a trav�s de la eool�-

ción de su estructura del comercio exterior, reflejaron su 

posici6n esencialmente dependiente dentro de la economia -

mundial. Por e llo, los intentos para realizar cambios en

esa estructura mediante la formación de "grupos económicos 

regionales" se considera dentro del aspecto de la din�roica 

confempordnea de la integración que trata de l leoar hacia

una "independencia económica y politica genuina" ( 15 )  

"La sifuacidn econdmica e n  que de jaron los paises C.Q.

lonizadores a los africanos • . •  fue de precario equilibrio, 

Por ello, adem�s de recibir la ' ayuda� de los centros de -

poder econ6mico, se promooid la idea de constituir una i�

tegración entre si para optar por una posibilidad m�s S1B-

plia de desarrollo" ( 16 ) , Cabe mencionar, que en  e l  conti 

neote africano exisfi� el  �o11.1men significati�o de libre -

comercio entre las zonas coloniales, en  las cuales iban i� 

( 15) Dell, Sidney . Opus cif. , p .  151
( 16) Diaz MUller y Gabriel Gufi�rrez . Opus cit . ,  p. 138 .
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pl icitos acuerdos monetarios comunes que se basaban en las 

monedas de la ex-metr6po1i .  

El entonces dnico CWDino para la soluci6n de sus prQ

blemas, fue el supuesto de que s61o los mercados para sus

e xportaciones tradicionales, continuarian rindiendo una m� 

nor cantidad de divisas que las necesarias para pagar sus

importaciones más esenciales. 

La base de un programa de integraci6n econ6mica babia 

de contener una unido aduanera o un mercado comdn, que por 

definici6n incluyera el compromiso de coordinar frente al

resto del mundo la política comercial de los pafses asoci� 

dos . Hay que dejar por sentado que los mercados comunes -

son la prdctica del l ibre comercio, s iendo uno de los priQ 

cipales obj etivos de las asociaciones econ6micas. 

necesario era l iberar los obstdculos del comercio iQ

trarregional tradicional f ijando a los grupos de nuevos -

productos, mecanismos de l iberqci6n progresiva tomando en

cuenta la importancia de esos sectores de la produccidn p� 

ra el desarrollo comdn del área , ta liberación del CQ 

mercio no puede ser el objetivo dnico de una unión aduan�

ra, ya que en tales países, más que l iberar el comercio -

hay que promoverlo. Esa pvomocidn es el reflejo de la n�

cesidad que se tiene para evifav los pel igros inherentes, 

y en paFticulav de nroarchaF solo" en la esfera del desarrQ 



llo econ�mico , Si el propdsito de una unión aduaneva en -

vegiones subdesarrolladas consistía en fomentav e1  desarP_Q 

llo económico, entonces se definiría como la diversific�-

cidn inducida de la estructura de produccidn y de la indus 

trializacidn, donde finalmente traería como resultado el -

aumento de ias •distancias econdmicas "  ( 11 )  a favor del -

pa!s me jor dotado en recursos . 

Cabe mencionar, dentro del drea africana , que existi� 

ron algunos buenos resultados económicos de uniones aduan� 

ras como : la Federación de Rodesias, y el de nuestro a�- -

plio inter�s, el  Mercado Comdn de  Africa Oriental . 

La creación del mercado comdn ( 18 )  representd un e�-

fuerzo con el fin de conciliar la independencia econdmica

con la viabilidad económica ,  mediante el fomento de la - -

' cooperacidn de tipo comunitario ' ( 19 )  tratdndose de ev!--

( 17 )  Cfr. a IDionczek, Miguel S .  Infegracidn de A,h Méx. 
F. C , E ,  196� .  p. 22 , Las distancias ec�ndmicas se  mi�
den en t�rminos del ingPeso per cdpita, tomándose  en
cuenta indicadQVes del nivel de desarrollo actual, in 
cluyendo factores de bienestar como son, entre otros7 
el ni0el de educacidn y el acceso  a la tecnologfa, -
los cuales conducen en dltima instancia  a las desi---
gualdades iot�arregionales . -

( 18 )  El término • m . c . •  se emplea generalmente pava expr�-
sar la idea de una zona en la cual no existen obs fdcu 
los artificiales al libre m�o . de bienes y servicios".: 
aunque puede limitavse a algunas mercancfas . 

( 19 )  En un esquema general de integracidn, la forma de co,2 
peracidn de tipo comunitario, cuenta con las venta jas 
del aumento en el poder de negociaci�n de los pafses
miembros, ampliando la produccido por medio de la uti 
lización de tecnologfa , para cubrir un mercado rods _-; 
amplio. 
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tav los altos costos que se pvoducivfan en las naciones de 

la CEArn con un bajo nioel de ingreso. - • • •  La nooedad de 

la idea del mercado comdn radica en las alianzas particul� 

ves de las naciones que unen sus fuerzas, m�s que en el 

principio de la agrupacidn econdmica en sf mismo . - (20) 

Dentro de la Comunidad Económica de �frica Oviental, 

el pais miembro mds subdesarrollado fue Tanzania, el cual

siempre estuoo conoen�ido de que casi todas les oentajas -

de la unido aduanera (establecida hace casi medio siglo) -

ban faoorecido a Kenia. �unque nadie puede dem�stvav que

Kenia se haya desarrollado dentvo de le unión e costa de -

Tanzania, no hay ¡ugav a dudas de que los beneficios de é� 

ta fueron mucho menoves que los de la primeva . En ésto es 

odlida la proposición de �oy Harvod, acerca de que en una

región subdesarrollada, una zona de libre comercio puede -

aumentar la aesigualdad, m�s no debe suponerse que el a�-

mento de la desigualdad es malo por necesidad, siempre que 

el menos favorecido mejore un poco; de tal modo que un a�� 

mento en la desigualdad puede j ustificaPse, si esa es la ro� 

joP manera de obtenev un Pápido pPogveso papa la región en 

su conjunto . 

( 20 )  Dell, Sidney. Opus cit �, p. 17 . 

" '· 
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Debido al inteFés de seguil" a Bela Balassa, paFa la -

aplicación de una dint:tmica de la integFacidn, e s  impoFta.Q

te analizap las intePFelaciones entFe la magnitud del me�

cado y el cvecimiento econdruico basado en las economfas i.Q 

teFnas y exteFnas ( estFuctuFa de meFcados , cambio tecno11-

gico,  F iesgos en el comeFcio, actioidades de inoeFs idn, 

etc , ) ,  siendo posible l?islumbJ?al" los efecte>s ecem6micos 

del mol?imiento de facíoPes en un MePcado Comdn . 

25 

�El sustente> tedFico al que se apeld papa la foFm�--

ci6n de los pl"ocesos de integFacidn fue , en pocas palabFas, 

' la ampliacidn ffsico-pol!tica del meFcado, con el  ob j eto

de paFticipal" en las oenta j as de las economías de escala ' " ·

( 2 1 )  As! mediante la iníegvacidn se  puede coníribuil" a - 

una asignacidn eficiente d e  los PeCuFsos, además de la e�

plotacidn de las economfas intePnas y extePnas . Esta s�-

Fie de mecanismos sobl"e pol ítica econdrnica, consisten en -

eliminav los obstdculos OPiginados a íPat>ds del ••gimen 

11et>ado a cabo pop el coroeFc io mundial, que se oponen a la 

amp1iaci6n de las Pe1aciones econdmicas infPaPFegionales, 

aseguFando a los miembPos de 1a uni 6n una participacidn 

equitativa en los beneficios que de e lla se deriven . 

( 21 )  Casillas M , J .  "Dotas sobre el capi talismo dependien
te y los pPocesos de integl"acidnº en �evi s fa de R . I . 
UI"'Jl.M . México #1.1 ábP- jun•-1-1 p .  15 . 



no siempr>e se asegur>a la igualdad, ya que los benefi

c ios no son siempr>e ce>sechados pe>r> cada miembr>e> en par>tic_g 

lar>, debido a las difer>entes fases de desar>r>olle> en la - -

cual se encuentr>an . Son las fuer>zas del mer>cado las cu�-

les dir>igen los beneficios de la integracidn pr>incipa1men

te hacia le:>s miembr>os mds avanzados en detr>imento de los -

miembr>os mds a tr>asados. • • • •  Los beneficios potenciales -

futur>os r>esultan de una amplia unidad económica • •  " (22 )  

Refer>ente a la medición del •tamaño econdmico• , e s  d� 

cir>, el tamaño del mer>cado donde los países miembr>os por> -

su pequeña magnitud se enconír>aron con las desventa jas por> 

vencer> un equilibr>io r>elafivo r>especfo a su cr>ecimienío 

econdmico y a su desar>r>ollo , es impor>tanfe mencionar> la 

,. r>easignacidn de los vecur>sos". Lfl_r>easignacidn de los P� 

cursos es el  voldroen de la pr>0duccidn (pr>efer>encias del 

c0nsumid0P + c0síos del tr>anspor>íe :.difer>encias en el vol� 

mén de pr>oducci6n comei>cial ) ,  del cual nos es díi l  comp�-

t>ar> -el pr>0ducto nacional bt>uto (PIIB) con los ingr>esos per>

cdpi ta, puest0 que r>epet>cute en el  Ct>ecimient0 Econdwic0, 

d0nde 1a demanda de los pr>0ductos manufactUPad0s aumenta -

mds r>dpido que la de los ingPesos peP cdpita. Se dice que 

mienti>as mds gpande sea el costo de fr>anspoPíe y mds dive.!! 

sificados sean los gastos de población,  se fendpd como i>�-

(22 )  Robs0n, Pefer> . Opus cit . ,  p._ 14 
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sultado una pequeña magni tud efect iva del mepcado . ( 23 )  -

PoP lo tanto ,  es impPescindible la estabilidad econdmica -

papa la meáoP divePsificación de los pPoductos, y as! pQ-

deP alcanzaP un ampli o  mePcado que hacen posible e l  inc��

mento del empleo y la atPaccidn al capi tal extpanjePo. 

S iendo necesaPio  el equilibPio entre los pa!ses m iembros -

paPa que cada uno se beneficie , se debfa de Peducir en el

t iempo el desequilibrio  en la riqueza y en el nivel de d�

saprollo , La PepaPticidn inequi tativa de los beneficios -

en la CEl\CR, se debió a que su administracidn estuvo diPi

gida por manos europeas quienes fueron los que gozaron de

sus propias ideas de ' desarrollo ' .  A pesar de que la - -

CEACR se foPmaba de pequefios pa!ses.  pudieron haber logr�

do depioar los beneficios considerables de la reasignación 

de los recuPsos. 

Cuando los Estados suelen promover el  desarPo11o  de -

sus econom!as afpasadas, ésta noPmalmente se plantea en - 

términos d e  l a  lla�ada . IndustPializacidn .  no cabe duda -

que si la comunidad hubiera querido una ampl iaci�n del me!. 

cado de sus productos, hubieran requerido de un gPan sacri 

27 

( 23 )  Los economistas f ienaen a justificar y e�a1uar la in
tegración en términos de cos tos y beneficios estricta 
mente econdroicos, para lo cual emplean indicadores es 
táticos como los aumentos o cambios en el voldmen y �
estPuctura del comercio, pero m�s Pecientemenfe d in�
micos como las econom!as de escala, el crecimi ento de 
las inversiones o de la product ividad de los factores.  



ficio a tpavés de 1a explotación de cada rama de la indu..§.

tPia. A medida que aumenta el mercado, se construyen mayQ 

Pes plantas especializadas ( la especialización trae la di..!i 

tFibucidn de los beneficios) .  Para ésto, s e  necesitan de

las grandes invePsiones las cuales no pueden estar disponi 

bles si no se genera el ahorro interno, desalentando por -

lo tanto, a la inversión extranjePa. Esto corresponde a -

las llamadas ."economías en gPan escala" . El dnico inconv� 

niente en esas economías, es que a pesar del ensanchamien

to del mercado papa los productos de una planta determin�

da, los gastos de transp�rte suelen operar en dirección -

opuesta . Es decir, que a falta de servicios de transporte 

adecuados, se produce un alto costo que viene a constituir 

un obstáculo para explotar economfas de escala después de

la integración . 

En la comunidad, debido a los ba jos ingresos per· cápl 

ta de los pafses miembros, los gobiernos intentaron benefl 

ciarse a través de las economfas de gran escala para la ro� 

jor uíilizacidn de los recursos escasos y para el  reforz�

roiento de su poder de negociación con terceros pa!ses . E.§. 

fe planteamiento suponía que las reducciones aFancelarias

se refle j arían en un nuevo sistema regional de mercado y -

del cual se foFmav!a un sistema de empresas mulfinacion�-

les, beneficidndose de tales economías en gran escala ad�

cudndolas a las nuevas condiciones . �demás se les c�nsid� 
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ra la actividad m�s importante de las economfas atrasadas

-la industrialización- porque trata de proporcionar la m_!!

xima ele�acidn de la renta nacional de cada uno de los paj_ 

ses miembros . En el caso de la CEAOR se cayó en una d�bil 

industr ialización por el tipo de imrorfaciones adquiridas, 

adem�s de la adaptación de fecnologia obsoleta . 

En el esfuerzo por acelerar el Crecimiento Económico, 

el obstáculo que se presenta, es cuando se tiene que dete� 

minar la relación de incrementos entre el comercio de las

exportaciones y el ingreso nacional. Pero como no hay un

gran aumento en las impor taciones, no se puede superar los 

efectos de la supresión de las barreras internas ( desoi�-

cidn comeI>cial) . 
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Anteriormente se habló de los ffiuy bajos ingresos que

percibfan dos de los tres pafses miembros ( Tanzania y UgaB 

da) , adern�s de la tasa de cPecimienfo de la inadecuada pPQ 

duetioidad . Las causas se afpibuyen al l imitado volilinen -

de las inversiones que se diPigfan ppi ncipalroenfe a la r�

gi6n donde la disponibilidad de las indusfvias y de la suJ2_ 

esfpuctura social y econ6roica �uelen ofPecep Pendimientos

meis altos. 

Las desigualdades inf�PaPegionales en el ingPes� de -

tales países, sólo íendep fan a el iroinaPse en e l  l ibre 

go de las fue!'zas compet ifi1.?as que sin iníer>1'ención de sus 



gobiePnos serfa ffiUY posible que auraentaran, en lugar de -

disminuir . 

La conces idn sobre un trato favorable en el comercio

entre los pafses miembros , es  1o que se conoce como ' trato 

preferencial' . Estos pafses reducen mutuamente sus aranc� 

les u otras barreras has ta un nioel convenido, pero tiende 

a crear discriminaciones contra socios comerciales que no

participen en el acuerdo establecido por la CEAó� . " Es fo

no significa que sean aboli dos todos sus aranceles sobre -

e l  coroer-cio recfproco entre ambos , s ino sdlo que sus araQ

celes mutuos son menoPes que las íaPifas aplicadas a las -

importaciones de oíros países ",  ( 2�)  

Cabe agpegar, que en el ' comercio rec!proco ' ,  para 

que sea papf fcipe de la integración debe comprender los si 

guientes aspectos : balanza de pagos , crecimien to global,  -

la indusfrializaci6n y el nivel relativo del desaPPollo ¡ -

confoproándose asf  la par-ticipación equ i tativa en una unión 

aduanei:>a , 

Es necesai:>io un organismo r-egional de pagos par-a fQ-= 

mentar las fr>ansacciones con monedas del t11,ea, el iroinando

as r lo neces idad de operaciones a tr,,aoé!s de lc:,s países i.u

tei:>rnediaPios ¡ pr>o�eeP de CP�di fos a países �ierobr-os per� = 

( 2� )  De11 ,  S idney, Opus cit . ,  p . 86 



li�it�ndolo a casos de desequil ibr- ios pasaj ePos de la bª-

lanza de pagos, y sePoiP de instPumento papa que las aufQ

Pidades monetar- ias del dPea maDtegan contactos pePiddicos

enfpe sf. Esto se PefiePe a las ganancias obtenidas fPeQ

te a los vecinos comunes (caso de Kenia ) . 

A tPav�s del  voldroen del comePci 0  Pealizado y la cap!!, 

c idad de financiación e xtepioP, es posible logPaF el  poder 

de negociación .  
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Ev identemente que el pPogPeso de la integPacidn, sePd 

áepend iente sobPe un pPoceso complejo de negociación inte,!_ 

nacional, ya que como en los Estados africanos la cohesión 

nac i�nal Pesulta fpdgil,  se fpata de buscaP la consolid!!,-

cidn poP medio de las inic iat ivas competentes a la cooper!!. 

cidn, Es factible entonces, la cooperación económica, la

c0operaci6n en materia de comePcio y monetario, sin los 1!!. 

zos p0lft ic0s de poP med io, ya que las oportunidades para

algunas ganancias substanciales dependen ( en algunos casos) 

de la durabilidad de los acuerdos establecidos. 

Aunque el  Acuerdo de Kampata de la CEi.00 tuvo v ige_!l-

cia de una década, llegó a teneP bases sdlidas, sobPe todo 

en los Servicios Comunes donde lo pP�ctico fue o i sto a p�

sar de los costos exfpas que no estuviepon muy altos, en -

las teleco�unicaciones, enePg!a y tvanspoPte, fueron muy -

importantes en las ganancias econdmicas. 
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Durante la vigencia del Acuerdo (1961-17) institufdo

po:r la CE�OR, a pesar de su fundamer.tacidn sdlida dentro -

del marco de la cooperacidn, la aceptacidn de un mercado -

potencial en conjunto fue contraproducente por la amplitud 

en la selección de las industrias regionales, donde cada -

uno de los pa fses debfa de proveer un amplio mercado de -

productos, siendo que cada uno de los mercados potenciales 

por separado no lograban un alto grado de especializacidn

dentro de la fuente de beneficios del mercado comdn, resu1 

tando as! las disparidades intrarregionales . Sólo en el -

l:imbito de los Sez>oicios Comunes del Afz,ica Oriental, tales 

como en las telecomunicaciones, la enez>g!a y el transporte, 

se v islumbraron ganancias econdmicas como parte de la exp� 

riencia cooperativa. 

1. 2 . - FACTORES POLITICOS.

Este factor depende de la voluntad pol!tica para iB

tegrarse, Es decir, que a trao�s del cumplimiento establQ 

cido de las partes voluntarias se permite la me j or oiali- 

dad de la integración. 

Sin embaPgo, la integracidn econdmica no sdlo puede -

1�grarse con las medidas económicas como lo oimos en el - -
.h.. · · ·t ·  

¿ apartado anterior, pues no bastan por sf solas para aseg�
v�: 
' --t>,�1" el  px>og:reso y bienes far de las regi �mes, ya que todo -

px>oceso de desavrollo implica esfuevzos simult�neos en los 



fpentes tec�0l6gic0, juridico, culfut>al, ins t itucional y -

fundamentalmente en 10 polít ico. 

Si no existe un entendimiento pol! fico entt>e paises, 

las posibilidades de integ:r>acidn ec�mdmica y de coopeP!!--

cidn de cualquier> t ipo, ��P�n s iemp:r>e muy limi tadas. 

Para logpar una infeg:r>acidn política o econdmica se -

requiePe de que los Es tados :r>enunci en en  cierto grado a su 

sobe:r>an!a, adopten pol!ticas comunes ent:r>e ellos y ppeseB

teo un f:r>ente unido hacia el mundo exfet>ior> . De tal forma 

que asi es como surge la alte:r>nati�a sob:r>e la idea de la -

coope:r>ación e integ:r>acidn económica, haciendo esfuePzos -

por> establecet> e squemas de  integración x>egione.1 , .i\unque -

esta pol!t ica se ha venido desapy,ollando desde antes de 

las independencias, no se ha podido llegar al f i n  de su o� 

j e t ivo pt>incipal .  

Respecto a e sto, Ruy Me.upo Mat>ini s efialaba e n  el t ipo 

de ' capitali smo asociado ' que : NLa integración eé�nómica -

se plantea, en efecto como una manera de llevar a su cu1m.! 

nación , • •  la integi>ación impe,:,:l.alista de los s i stemas de -

producción, en el marco de una s ituación económica cara.et� 

:r>izada p0r una capacidad potencial creciente de la oferta

Y una res tP iccidn s i stemdt ica de las posibilidade s  de co�

sumo" . ( 25) 

(25) Ci tado por Casillas M+ , Jacobo. Cpus ci t. , p . 74
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Los paises con menor desarrollo, son parte y cons�--

cuencia de una relación de  dominación, donde un cierto gPQ 

po de paises tienen su economia condicionada por el des�-

rro11o y expansión de otra economia, situación que respon

dió a las necesidades imperialistas ,  conjuntamente con pQ

lfticas económicas emergentes que definitivamente son ' d�

pendientes '. Tales paises, como colonias de explofación, 

fueron objeto de las realizaciones de expediciones , por -

parte de algunos pafses, que en nuestro caso, llevaron a -

descubrir los tres pa!ses que conformaron a la CEAO�, vié� 

dose sometidos a la colonización• britdnica. Las colonias

siPvieron de mercados para las manufacturas de la metrdpQ

li, aderods de fuentes de materias primas y oportunidades -

de ipversidn¡ llegando a ser el s !mbolo de prestigio de -

una posición de gran potencia como lo fué el Imperio Brit� 

nico. 

En la costa oriental de Africa, un grupo inglés de mi 

sioneros protestantes establecieron la Compañ ia Imperial -

Bvitánica del Este de �frica, con el pretexto de comerciar 

con los paf.ses del drea, legando as! un instvumento de iE

fePnencidn colonial , 

En los países africanos debido a su anfepiov sifu�--

cidn colonial de explofacidn -en tanto que fovmac iones p�

rif�ricas y dependientes - luchaPon por la bdsqueda del S !fil 

bolo de su n unidadn , del que sin duda alguna, a neces son-



los mofitros polít icos los que pueden impulsar a 1a primera 

e tapa de la integracidn econdmica. 

S i  a largo plazo, los intereses comunes se  llegaran a 

identificar completamente con el infer�s nacional de  cada

uno de los países , la consecuencia sería el "progreso� que 

conduciría a la unidn polit ica. S in embargo� oarios proc.!_ 

sos de integración no cuentan con el suficiente apoyo pol_í 

tico,  explicdndose �sto por las caracferisticas econdmicas 

de los pafses que se integran . 

La integracidn edondmica efecfi�a de W'l �rea determi

nada demanda uná voluntad polffica de cooperar con otros � 

pa!ses ,  has ta el grado de aceptar una medida sustancial de 

dependencia . Esto ocasiona la d ispos ici6n de confiar en -

otro pafs papa los sePvicios esenciales que son paPte del-

do integrado . 

El autor Balassa enumePaba los Pequisi tos necesaPios-

papa el logPo de esí� t ipo da integPacidn : 

1 , - Si tuaci6n geogrdfica ,  como elemento para 1a PPS!-

yeccidn hisfdPica . 

2 , - Balance Peal y completo entPe sacrificios y vent� 

jas ,  Pefepente a la voluntad pol!t ica de los paf-

ses para integParse . 
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3 . - IntePdependencia en las relaciones econdmicas , CQ 

roo la mutua dependencia papa el funcionamiento 

del mercado comdn , 

4 , - Trato preferencial ,  cuando hay que nitlelar o tFª

fap de equil ibpar a los ofPos países de menop d�

sarPollo , a fpav�s del desapr0110 indus tPial , 

De esta maneFa agPega que : " · · •  los pafses subdesaFPQ 

llados necesitan m�s infepoencidn estatal en la vida econ� 

mica , , .  ya que los incenfioos pPoduc id0s en el mePcado ,  a

menudo, oo conducen al desaFPollo" ,  ( 26)  

P0sfePi0Proente , una vez que se logpa el acuePdo sobPe 

conveniencia de 1a : infegPacidn de los mePcados -la cual 

foPma papfe de 1a viabilidad pol!fica- , se empiezan a -

cpeaP nueoos t ipos de ent idades polft icas y económicas que 

en funci�n de �s ías , las �lifes gubePnamenfales y no gube� 

namenfales, han de Fedefini� sus infepeses en féPminos P�

gionales,  p�oceso que no está libPe de conflictos . 

PoF una papfe , las naciones afPicanas hePedaPon un -

coPte aPtificial basado en los intePeses de los coloniali§. 

tas sobPe sobPenfapas aPbifPaPias con esfPucfupas admini§.

fpafi�o-po1 !ficas centPalizadas . PoP otPa, las nuevas el� 

ses gobePnantes al no consolidav su podeP pol ítico,  no eva 

( 26)  Balassa, Be1a , �pus cit . ,  p . 1 1 
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posible logPaP la unidad nacional en determinado Estado, � 

aparejado con un desequilibrio en la  administraci�n econ_s1-

mica pese al crecimiento desmedido del aparato e statal . 

En el caso particular de la CEAOR, no qued� exenta 

frente a las disputas f2onterizas entre Kenia y Tanzania; 

e1  conflicto polftico entre Tanzania y Uganda concerniente 

al deprocamiento del entonces Presidente Mi1ton Obote,  ads_ 

mds de la sonada pres enc ia del r�gimen ugand�s del Gral , -

Idi Amfn Dada, como parte de  la hefepogeneidad que existía 

en los gobiernos políticos de la regi�n; s ituac iones que -

se tJer>Ein en el dlfimo capítulo de la px>e sen:te intJesfim!;--

cie:in. 

Es pue s ,  en la po1 :U:!.ca donde habt>�n de r>efle j ar>se -

las pl?esiones e jex>cidas por> 10s r>esultades de las pol :l'.fi-

cas econe:imicas V sus consecuencias sociales. 

Este factor> implica naíuFalmente el  convi�io de las

sociedades que a fr>ao�s de los medios:1de domnicaciéln se -

:tPansmiten patr>ones cu1fur>61es ,  paPa nor>mav 1a conducta  de 

los difeFentes gPupos sociale s .  

wLa Sociedad es  el  fer>mento de las tvansfor>maciones , 

e 1  inmo�ilismo o r>efor>ma de las economfas y los sistemas -
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po1fticos . "  ( 27 )  "Es la desigualdad social la  que desata

l os cambios económicos primero y pol íticos despu�s en el  -

seno de los pa!ses que se encaminan en pos de su modelo de 

desarro11o. 8 ( 28 )  

Esto e s  caracfer!sfico de los países con economías - 

atrasadas, que demogr�ficamenfe l a  disfribucidn regional -

de las poblaciones muestra marcadas desigualdades (sobrep� 

blacidn, densidades de poblaciones dispersas, tasas de n�

fal idad, etc. ) 

Por otra parte, el  tribalismo es una caracfer!sfica -

del subcontinenfe africano . Los diferentes grupos frib.Ja-� 

les se distinguen unos de otros por la lengua y la cultura , 

ademds de las estructuras tradicionales en la tenencia de

la fierra . Estos grupos se encuentran en una situación de 

maPginados fPente al Pesto de la población, como lo  son en 

los niveles de bienestaP donde la salud ,  sanidad y vivien

da se foPnan cada vez en gPados mds ba j 0s .  no hay duda, -

de que esto tPae apave jado las tensiones sociales que se -

fpaducen en conflictos infev-étnicos. 

Cabe hacev menci�n sobve la composición étnica y la -

fvibal, notando que la diferencia con la primera es el  tQ

tal de la poblaci ón de una región compuesta poP diferentes 

( 21) Labra, Avmando . Opus cit. ,  p .  18  

( 28 )  Ibid. p. 20 
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gPupos de euFopeos, as !ati cos y afP icanos . En cambio, la

TPibu son un gFupo de famil ias sedentaPias que obedecen a

un solo j efe y que tienen una oPganizacidn socio-pol!tica

mds Pudimentaria , 

Cuando se dan los c�nf1ictos cPdnicos entPe los gP_l!-

pos �tnicos, es poP las difePencias a las que se oponen -

las bases populaFes afPicanas , y que estuoo contenido poF

la fuerza del podeP colonial , de ahf que la etnicidad tieQ 

de a oP iginaFse poP el desaPPo11o desigual de las difePen

fes etnias en un mismo tePPi foPio .  A oeces , - esíe pPoblema 

del desavvollo se �e compl icado por la explosidn demogPdfj,_ 

ca a paPíir  de un 2 . 5% anual en el CPecimienío poblacional , 

adem�s de las tensiones ·sociales que son pPopias de las -

economfas d�biles , por la baja disíribucidn del ingPeso , -

por e1 efecto de demos tracidn en los de por s! deterioP-ª,-

dos niveles de bienestar en el dvea a tratar . 

El analfabet ismo, el hambre, y las organizacione s  tri 

bales que en su may��fa no están incorporadas a la vida PQ 

1ftica, econdmica y social del pa!s al que pertenecen; as!  

como la tendenc ia a cons t i tuirse en  Estados soberanos de,:a

pu�s de haber de jado la dependencia  políti ca del co1oni-ª,--

1i smo, son otras de las principales preocupaciones que los 

gobiernos deben de atender . Esto podrfa ser tambi�n el  m.Q 

t ivo por el cual a veces la infegraci�n econdmica no reci

be la atención que se merece . Aunque no obstante, de j an -



ciePtos t>asgos de identidad histdt>ico-culfuPal pePsisten-

tes en las nue"t?as instituc iones infegpadas , 

S�1o poP citaP algunos gPupos impot>íantes que habitan 

la Pegión de la Cll�R, tenemos en Kenia y Tanzania a ' los

Masais ' .  Esta �lite mili taP domin� todos los pastizales -

de la gvan fosa tect�nica del Valle del Rift, no son un -

gPupo homogéneo sino que pePtenecen a clanes difePentes . -

Ambos pa!ses se han esfoPzado poP integpaplos eri sus t>e�-

pecfi"t?as econom!as nacionales, al mismo tiempo que se les

ha oft>ecid0 las 't?einta j ás de escuelas y h0spifales . Sin em 

bavg0, han sido un pPoblema de identidad nacional , ya que

al ft>asladaP a sus t>ebafios a gran distancia en épocas de -

sequ:l:a, se les ha llegado a n0mbPat> " l.os vagabundos de - -

A fines del decenio de los setentas, habitaban en K�

nia y Tanzania c ien mil  masai distribufdos en paPíes cas i

iguales . 

PoP ott>a pat>te,  ' los Suahilis' son gPupos que compa�

ten una lengua ( 29 )  y una cultura comdn, � habitan a lo -

lat>go de las costas de Kenia y Tanzania, aunque la fvont�

( 29 �  El Suahili o "Smahil i "  es el nombre de la lengua más-
extendida del Aft>ica Oriental ,  Dicha palabt>a pvoui�
ne de la at>dbiga "Sahel", que traducida significa ' ha 
bitanfes de la cos ía ' . A diferencia de otras lenguas 
banfdes, el suahili es una antigua lengua escPita que 
posee una tradición en poesfa y uet>so. La fé islámi
ca ha unido a los suahilis con el mundo musulmán, y -
les ha dis tinguido ademds de otros pueblos del inf�-
viot> de la Pegidn . 



PRIOCIP�LES emIPG.3 mIBl\LES 

( en p0r>centa j es )  

TABU l3 

T .i\ n Z A  n I A .1 U G A D D A. 2 

Sukuma 12 . 4' Baganda 16 . 2

Dyamtvezi 4 . 1 Iteso 8 . 1

Makcmd� 3 . 8 Banyankot>e a . o  
Haya 3 . 1  Basoga 1 . 1  

Chagga 3 . 6 :Bakiga 7 . 1  

Eie>go 3 . 4 :Banyeu:>uanda 5 . 8

Ha 3 . 3  Lengo 5 . 6

Hehe 2 . 8 :Bagisu 5 . 1  

Ott>OS 62 . 8 Acho1 i  4' . 4  

Ot:r>os 32 . 0

T O T A L : 

OOT.i\S : 

1 . - Censo de 1961 ( inc luye el total de hombr>es y
2 . - Censo de 1969 muj e:r>es )  
Estad!sticas t:r>ibales mds r>ecientes , no hay censo tr>.! 
bal disponible en Kenia, pues en su  mayol'!a pr>edom.!-
nan le>s nkikuyu• . 

FUEIITE: Afr>ica South of tbe Sahat>a 1982-83 . Statiscal -
Suvvey EuvopaPublications Ltd7 England , 12  tb. 
edi ± ion, 19::2 . 
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fepa entPe ellos y sus oecinos nunca ha estado definida de 

manet>a c1aPa , Este gt>upo, no se dist ingue poP una difePeQ 

cia é tnica o fpibal, sino que dnicamenfe fopman un elemeQ

fo denft>o de una sociedad cosfepa mds ampl ia y mezclada , .l\. 

difet>encia de los Masais, los Suahilis fopman paPfe del -

pPestigio culfupa1 y consti tuyen una identidad "sui gen�-

i:ois" . 

En Uganda, cuando Milton Obote -de la fPibu 1ango- 9Q 

bePnaba, did un impoPfante apoyo en $U lucha confpa el PQ

deP pol:l:t ico tr>adicional de los baganda , .l\.dem1:is los ' la.Q

go ' junto con sus vecinos los ' acholi ' ,  desempeñaPon acti

vidades dentPo de la pol:l:fica nacional ugandesa , destaca_Q

do en la administPacidn y en las fuepzas aP1IJadas . Per>o -� 

las gt>aoes consecuenc ias viniet>on desde el golpe milifap -

en 1971, cuando los 1ango y los acholi fuet>on pePseguidos

pot> el despdfiIDo r>égimen de Amfn -pet>fenecieote a los ka� 

roa- quien exfet>mind a qqué11os poP habeP sido leales a1 gQ 

biePno anfePie:>P . 



FUErrrE : 

TRIBUS EXISTEDTES En L� CEAOR 

Grupo chemlto-somltico: 
� Somall B Galla 
� !raid 

v Arabe 
Grupo sudanés: 
umm Madi �i;¡;;lij Lugberu 

o ni16tlco: 
Kekwa 
�Jam 
Acholi lfüfüúJ Longo 
Toso 
Turl<ana 
Keramodjo 
Souk 
Nandi 
MasaT 
" T•t"ll 

1
1

1
1j1

111 Sabiny 
:::::: Sampur 

Adhola � Luo 
Grupo• dlveraoa: 

O Hadta . 
♦ Sandawo 
+ Indio 

1- -.( 1 Poblaclonoa bontúeo: 
1 Sága 10 /lamba 19 Bunou 
2 Gisu 1 1  lrsngl 20 Nyiha 
3 Gusii 12 Nyaturu 21 Kyosa 
4 Nyaro 13 ChB!J!J8 22 Malawi 
5 Tooro 14 Pol<oma 23 Marengo 
6 f-.lko;� r5 Shambsf.a24 �1akua 
7 Hundd 16 Zigula 25 Mskondé 
8 Kér6114 17 Zeramo 
9 Mbugwd 18 StiQ11la 

AnuaPio econdmico y geopoll,
España 1985 , 



Mientvas mds divididas se  encuentPen también las e.:!-

nias� mds fdcil se�a 1a dominacidn econ�mica pe>P paPte de

las influencias extePnas . 

DentPo de la CEA�R, apavte de las tPibuá ya vistas -

considePados dentFo del �Pupo oPiginalmente afFicano, se -

encuentPan el dFabe, el iFakf y el  indio que son la clase

eminentemente comePciante , adero�s de la minoPfa constitui

da pop los euPopeos . 

Cabe agFegaF, que las tendencias de uFbanizacidn minj,_ 

mizan las dife�encias fpibales, sin descapfaP a 1a mayoPfa 

de los gPupos �ínicos quienes llegan a teneP fueFtes lazos 

con los OF!genes PUFale� .  

Sin embaFgo, la pPesencia d e  las íFibus en  1a  Pegidn, 

a �eces se  les califica como una especie de Pe1 i quias de -

un pasado colonial, de lo que el fuíuPo suele quedapse en

el dilema entFe el AfPica tPadicional y la oida modePna. · 



TJ..JJLJ. '.: 

T R I B U S  D E L A F R I C A O R I E D T A L

,!:i g .Q .I l!:1 TADZ.l\DU.2 Y §. !  .Q Q A3

KIKUYUi Luoi SOM.ll,.Lit M.ll,.SAI2 mDZ1U'I2 BAGADDA3 A.CHOLI3 unaoS 

QE¡� Bantd Dilótico Cam:ttic, Dilótico Baníd Baníd Diló:tico Dilót ico 

Pequeños Pesca y Agr->j_- P,,s ío-- O:r>ganización Agl'iculf.!,! .i\gl'iculí.!,!- .l\g:r>icult_!d Pas toreo 
agricu,l- cultu:r>a íl'ad_i !'e() no- Pas tor>il Se- ?'a íI'ad_i- ra fl?edi-- ra  tradi -
tores en cional mad ico mirnil i íaI' ,- cional . se cional p:r>i cional :-_ 
sus t i�- cr:ra íl'adi-- dentaria-:- miíi,:ia. ( p� primiíitie 
r,:-,as - - cional de-bg_ quefios - - y pastg_--
" shambas "  tiinos , Otl_i-- g:I'anj e:r>os ) :r>eo. 

.l\CT.ggQQ. 

nos y capri-
nos. 

.i\lí ipla- Llanu-- Pal?íe me:ri-- Tie:r>:ras -- Tierr>,::i.s -- Sabanas 
nicies - pas dional del - f'él'íiles ,fr> i cl A S  
alías y- 1.')alle del --
fértiles Rift. 

h!ABITAT Estepas , 

Cenfl'() y Oeste Doreste Do:Poeste Do:I'íe Su:r ror0este Centr>o 
Este. 



CAPITUW II 

LOS PROCESOS DE InTE6RACIOn En ll'RICA. 

2 . 1 . - � P.l\.WI.FRICADISMO }l LA IrrrEGRACIOD ED EL CCnTIDEDTE . 

La concepci6n de la Integr>aci6n Afr>icana, se ha �eg_

t ido en 1os pr>incipios ideoldgicos del panafr>icanismo ( 30 )  

e l  cual se ha encontrado con las 1 imitantes de los pa!ses

que sufr>ier>on un 1ar>go pe�!odo de so juzgamiento , tales c2-

mo problemas de consolidacidn nacional tanto interna como

exter>na, el desequi1 ibt>io econdmico , las diferencias pol!ti 

co- ideo16gicas de gt>upos que luchan por el poder> ,  etc . B� 

j o  estas condicione$ y estos dese'-'.)s se establecier>on alg_y

nos pr>ocesos de infegt>aci6n en el continente , 

.l\1 obtenet> loa pa:l'.sea afr>icanos su independencia, las 

antiguas agrupaciones de Estados cr>eadas por> las . p�te11--

cias coloniales, desapar>ecen , En el dmbito inter>naciona�

comenzaban los intentos de FeagPupamiento dándose un peF!Q 

de de fpansicidn : necesidad de fomentaF el nacionalismo -

( 3 1 )  y necesidad de uniPse a otPas entidades, Esto para -

apoyaPse mutuamente en la lucha centpa las pPesiones exte� 

nas, par>a luchaP contr>a la di�ePsificacidn de los esfue�-� 

zos, que disminufa las posibilidades de éxito, y paPa ado12, 

( 30 )  T�Pmino auténticamente africano, poP cuanto que los -
paPticipantes son todos afPicanos y los temas que - -
aboFdan fpafan fundamentalmente de asuntos que intepe
san al continente . -

( 31)  Ooluntad coPpoPati�a que pPeseP�a la identidad de gp_y 
pe> insfi tucionalizdndo111t;. 



íat> nueuas for>mas de cooper>acidn que les pePm i tier>an dese.m. 

bar>azar>se de las her>encias coloniales. "Los mooimientos -

independieot i s tas • • •  l lenan a un s61o objet iuo, que es  la

afir>macidn de la independencia naci onal y la bdsqueda de -

la unidad de todos los pueblos afPicanos". ( 32 )  

Dentr>o del contexto del yanafr>icanismo, e n  la  p�dct,!

ca euo1uciona hacia un mouimiento esencialmente " áft>icano" 

"E1 téPmino ' afr>icano' se usa pt>i ncipalmente como el� 

mento unificador>, que busca la cr>eacidn y la  afir>macidn de 

le. ident idad nacional , y sobve todo, en aquel los países 

demde exis ten oar>ias unidades ti>ibales . En un esquema mds 

ampl io, encontr>amos lo ' africano' como base de lo ' panafPi 

cano' ,  sin  d i sfincidn de color, ni  de raza, s implemente CS2 

mo expr>esidn de un sent imiento de unidad frente a lo 8,?i--

fpanjero, que t iene sus t>a:l'.ces en e1  tz>dgico pasado colS2-

nial del cont inente•.  ( 33 )  

S e  debe tener pPesente qúe, como doctri na, e1 Panafr>i 

canismo -mouimiento ideoldgico y pe,lffico- impl ica una - -

ideolog!a, una 1 fnea de acc idn polffica y un radi o  de a5:.-

cidn , Como ideologfa, s e  compone de  un cuerpo de proposi-

( 32 )  Contrer>as a. , 3esds. El Panafricanismo. evo1uci6n Y:. 
.E_et>specfioas . Centro de R .X .  Ser>ie Estudios #17 l.I!)AM, 
México 1971. p. 19 

( 33 )  Confperas G. , Oesds . Opus c it. , p.  2 3 .  



ciones relacionadas entre sr, pero separables y con distin 

tos alcances parq la accidn , En los asuntos estrictamente 

pol!ficos, existen adem�s filos fuertes componentes raciales 

y dulturales. 

"La docfPina panafricanista se ha ido profundizando y 

reelaborando, y ha incorporado nuevas proposiciones en fun 

cidn del desarrollo de la si tuación pol!tica africana . Ha 

pasado a ser un mooimienfo continental multirracia1 , y a -

partir de un movimiento con base geogr�fica intercontinen

tal y unirracia1".  ( 3�) Por lo tanto ,  el fin fundamental

de esa doctPina es la "unidad" ,  

Los pasos previos hacia la unidad era un complemento

indispensable del acto de 1a voluntad polftica, sin el 

cual este d1 timo se convertiría en una expresión de f� sin 

resul tados prácticos, 

Se tiene que la Unidad Africana empezd a plantearse -

mds en t�rminos de coopePacidn económica,  aunque las Pei-

�indicaciones de tipo econdmico comenzaPon a plantearse al 

mismo tiempo que las vei�indicaciones de tipo pol!tico; -

aquéllas como consecuencia de éstas . 

( 3�) Jorge , Eduardo F. "La ideología panafreicanisía y sus 
bases de sustentacidn". FoPo Internacional #3, Ool -
OII. Méx.  Ene-Mzo 1961 p. 212. 
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Cabe menciooaP, que en la pPtmePa de las gvandes con� 

fePencias panafvicanas ( 35 ) ,  se did mayor importancia a la 

'Unidad Económica ' pues se habld de la coopevacidn econdmi 

ca como base para la éveacidn de un mercado comdn africano. 

»se considevaba como fundamental logPav 1a emanci�-

cidn económica del continente como paso pveoio a cualquier 

otro tipo de accidn • • •  pvotestaban contPa 1a divisidn del

continente en regiones econdroicas establecida� a1 aPbitPio 

de las potencias coloniales ;  mds que eso epa la pveocup�-

cidn pov enconfPar el camino adecuado que llevara a desli

gar estos pa!ses de 1a exclusi�idad de relaciones econdm!,

cas con las grandes potencias, puesto que ya se hab!a podi 

do observar que tales relaciones eran desfauoFables a 1os

africanos . Pov ello, deseaban incrementar 1aa relaciones

comerciales intep-africanas, y el me j or camino era la ere� 

ci�n de un Mercado Comdnn , ( 36 )  

m o  parte de 1 a  inte�pacidn e n  e l  continente, hubiePa ayud� 

do gpanderoente el desaPro11o, porque estimularla 81 pPOC,!.

so de industvializacidn y aumentarla las covrientes del e� 

marcio enfre los Esrados africanos, poP medio de 1a elim.!

nacidn de las barreras arancelarias. 

( 35 )  Conferencia de Estados Africanos Independientes-Acera 
6hana, abril 15-22 de 1958 , 

( 36 )  ContPeras e . ,  �esds . Opus cit . ,  p .  291 . 
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PostePioPmenfe en la fase independiente ( 37 )  del pan� 

fvicanisroo, sus implicacione6 se dan a tva�és del acceso -

al podev político en manos de los divigenfes afPicanos ,  -

d�ndose como pvincipios ideológi�os : 

1. - La teov!a del Estado de pavtido dnico, como sol_1!

ción al pvobleroa del podev ,  

2 . - La teov !a del socialismo afpicano, como solución

al pvoblema de elección del sistema de desavvollo 

económico-social, 

3 , - El no alineamiento, como solución al pvoblema de

su ubicación en la política intevnacional . ( 38 )  

As! e s  como se veafivman las ideas de la unidad fve�

te a la lucha confva el neocolonialismo adn existente . E� 

tas aspivaciones hacia la unidad y coopevación en el conti 

nente habitualmente encuentvetí'\ su expvesión institucional -

en una vaviedad de acuevdos ovganizacionales. Tal e s , en -

la ovganización política intevgubevnamental del Afvica in

dependiente -Ovganizacidn papa la Unidad Afvicana (OW\.) 

( 31 )  Las independencias constituyen el punto de pavtida pe 
Fa la fovmacidn de la nacido y es  el Estado quien de� 
be genevaP el pPoceso en cafalizadoP de las difeven�
cias �toicas y Pegionales papa daP nacimiento a la
unidad nacional. 

( 38 )  Daoidson Basil, citado poP �ovge , Eduavdo F .  Opus 
cit; p .  216. 
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( 39 ) - CPeada en abFil de 1963 paFa desavFollaF la unidad, 

acabaF con el colonialismo, fomentaF el desaFFollo econdm! 

co, y cuidaF de la seguFidad de los estados afFicanos .  Su 

foFmaci6n FepFesent6 el pFimeF intento compFensiuo de oFg� 

nizaF al con tinente en una base peFmanente de amplia coop� 

x>aci6n , 

As i las p:t>imex>as manifes taciones fuevon la cveaci6n -

de uniones limitadas a un pequefio ndmeFo de estados , gen�

Falmente ce:t>canos enf:t>e s i ,  con ciepfas afinidades geogP,!'!

ficas, 1 ingufstica$, e tc .  En un p:t>incipio,  los af:t>icanos

se most:t>aFon peacios a aceptaF cualquieP uni dn con ofpo e� 

fado que s ignifica:t>ia la pévdida cons ide:t>able de su sobe:t>� 

n:ta .  

Las ag:t>upaciones Fegionales af:t>icanas , evolucionan -

po:t> la fueFza de las circunstancias�. y por el deseo  de CUfil 

plir con las est ipulaciones de 1a carta de 1a Oill\. adoptada 

en Addis  Abeba, Efi opia ( 40 ) , estando presente la integr.!!

cidn de Africa a tra,pe1is de E!sta . 

( 39 )  La OFganizacidn de 1a Unidad Africana, no es  una OP9!'!, 
nizaci dn supranaci onal pero s f  un cuerpo intergubern,!! 
mental cuya ocupacidn es promover los intereses com_y
nes de los Estados miembros y ,  en particular9 alentav 
la cons truccidn de la unidad africana . Se caracteri 
za por el respeto a la sobe:t>anfa de sus miembros . -

( 40 )  La Ca:t>ta de la OUA s ignific� la madurez de un proces o  
ins ti tucional, con los obj e tivos fundamentales d e  pF� 
teger y consolidaF la sobe:t>anfa, la independencia y ~
la integridad terFi toria1 de los Estados Africanos . 
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De esta foPma se daba el pPedominio a las uniones de

coopePacidn económica y técnica, pPueba de lo cual, es que 

las agPupaciones Pegionales m�s pPóspePas subsist ían a la

pap que el OPganisroo continental, quienes tenían un é8Pclc

teP economico . 

Cabe agPegaP, que debido a un significafioo cPecimieQ 

to del comePcio enfpe los dioePsos países en menoP desarrQ 

110,  fue necesaPio cPeaP algunos mecanismos de coopePacidn 

e infegPacidn tuoo un desaPPollo paulatino y gradual que -

se consolidaba a medida que se cristalizaban los benef!--

cios de  una coopePacidn mds esfpecha . 

Los países afPicanos crean de tal foPma un ' fPente CQ 

mdn ' como primeP paso pava enfrentarse a los fuertes blQ-

ques de los países europeos , papa facilitaPse la prote�--

cidn de los mercados de pPoducfos pPimaPios, que normalmen 

fe es muy dificil de obfeneP cuando el ndmero de quienes -

negocian es muy gPande , y por ello es necesaPio Pealizarse 

mediante las negociaciones intravPegionales . 

•La integración económica y política presenta una mu1

tiplicidad de problemas particulaPes,  que sdlo pueden ser

Pesueltos teniendo en cuenta la situación y los inteveses

particulaves de los pa!ses implicados • • •  los políticos fv� 

casaPdn si no complementan su accidn con la consideracidn

tdcnica de los problemas , »  ( 41 )  

( �1 )  3o�ge, Edua�do F .  �pus cit . ,  p , 232 



53 

Se puede afipmaP, que el futuPo del Panafpicanismo e§_ 

td ligado al Peplanteamiento de una es tPategia polftica 

que se adecde a los nue�os fines de la post-independencia , 

conjuntamente con la atenc idn de los mdltiples aspectos 

que ppeseníe todo esfuePzo de unidn independ iente . 

2 . 2 . - un MODELO COnTinErrI'AL : OC.i\MM 

La 0Pganizacidn Comdn AfPicana, Malgache y de MauPi

cio es el pesu1íado de una evolucidn que se inicia con 1a

cpeac idn de la Unión AfPicana y Malgache ( W\.M) y coní inda

med iante la íPansfoPmacidn suces i�a en la Unidn AfPicana -

y Malgache de CoopePacidn Económica (W\MCE ) ,  la OC.lM (OPg� 

nizacidn Comtín Afvicana · y  Malgache ) y, finalmente la OC.f>JrlM,. 

Los Pemotos antecedentes se s itdan dentPo del llamado 

"gPupo de BPazzavi11e"  que de la ,:,eunidn re�lizada en Y�- 

cund� , CamePtín en roapzo d e  19610 se  decidid esfableceP una 

oPganizae ión de cooper-aci6n económica bajo el nombPe de 01:, 

ganización .l\fPicana· •y  Malgache de Coopex>acidn Económica 

(OAMCE) . "Este ot>gani smo tendPia ' pox> obj eto vefot>zax> la

px>ofunda solidaPidad y la voluntad de estx>echa coopepacidn 

de los Estados afx>icanos y malgache papa pet>mifit>les acel.5t 

x>aP la e1evac i6n del nivel de v ida de sus poblac ione s ' . Su 

accidn se encauzaP!a a todos los aspectos de  la polftica -

económica y sobx>e todo a los aspectos de 1a  pPoducción - -

agpfcola, la i ndustx>ia1 izac i6n, los infePcambios intex>nos-
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y externos , l a  moneda y las  !'elaciones con las  <!lr>ganizaci_Q 

nes económices , y,egi onal es  o internacionales ; tendey, fa a -

coordinar fambi dri los planes de desarPol lo" . ( 42 )  

Fueron 12  pafses ( 43)  del gy,upo los que fil"mai?on - -

acuerdos , p<!lniendo a s í  �n maI'cha a la Unión �fy,icana y Ma1 

gache . 

En una conferencia celebl"ada en Tanaoar>ice ( sepf.1961) 

Malgache (UAM) con el fin de f<!lPfaleceP los lazos que - �

unían a es<!ls países pov la antigua adminisfr>ación fvancesa . 

Las finalidades que se perseguían quedaban definidas en su 

CaPfa fundamental, ad(')p_tada el 12 de septiembI'e de 1961; -

ü oy,ganizaI' la cooper>acidn entr>e sus miembros, en  todos los 

camp<!ls de la pol ít ica exfePiol", C<!lD el fin de consol idal" -

su sol idal"idad, afi Pmal" su seguPidad colect iva y su des.t-

I'Pollo y mantener> le paz en Afy,ica, Madagascal" y e l  Mundo� 

La tllM ademds pr>efend!a el  esíablecimienfo de lazos -

con el mayoP ndmeP<!l pos ible de estados africanos , pop eso, 

bab!a pal"f icipado desde mayo de 1961 en el gvupo de los 20 

de MonPovia que desde su creación epa un gPupo confi enfal. 

P<!lP ofra paFfe, la 11AM consideP� el asunf<!l sobve las vel,!!

ciones C(')n el  Mey,cado Comdn EUPopeo, de lo que los e stados 

( 42 )  Confrepas 6 . ,  �esds . Opus c i t. , pp . 84, 85 
( 43 )  Camel"dn, Rep. Cenfroafvicana, Chad, Congo ( Bvazzavi--

11e) , Dahorney, Gabón, Cos ta de Mavf i l ,  Madagascav, 
Maux>i tania, D:!'.ger>, Senegal y Alto Oolta .  
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miembPos se manifesíaPon mds faooPables a l a  asociación -

que a la total integpacidn, pues la integpacidn seP!a muy

dificil de PealizaP, en vista de los difePentes niveles 

eaondmicos Pespecto de los pafses euPopeos , 

EntPe oíPas considepaaiones, estaba l a  pvoposicidn de 

que la  UAM como asociacidn de cavácteP polftico pod!a com

pvometev la existencia del oPganismo m�s amplio -la �Pgani 

zacidn de la Unidad �fvicana- poPque existiPfa un paPal�-

lismo entve ésta y la 11AM . Gvacias a las iniciativas del

PPesidenfe senegalés Leopold s .  Senghov, los 8efes de los

estados-miembvos decidiePon que esta ovganizacidn debev!a

continuav funcionando con fines exclusivamente econ6micos . 

Con el fi� de pvocedev a las adaptaciones convenieB-

tes, en la siguiente veuni6n celebvada en DakaP, Senegal -

( mapzo 1964 ) ,  se conaidePd opoPtunamente disoloep la lli\M -

y sustituipla poP una nueva ovganizacidn, acopde con 1a -

CID., y que PecibiF!a e1 nombPe de Unido AfPicana y Ma1g�- 

che de CoopePacidn Econdmica (Uü!CE) ,  cuya Capta fue fiPm� 

da pov 10 de loa ministPos de Asuntos ExtePioPea de la ID.M 

( 44 ) . DeclaPaPon que habían decidido consagvaF al nueoo -

ovganiamo a cuestiones econdmicas y t�cnicas y cultuPales, 

( 44 )  Costa de Mavfil, Alto Volfa, Digep y �ep , CentFoafvi
cana, adopfapon una posicidn negativa ·al no fivmaF el 
acuePdo de cveacidn, popque se negaban a aceptav un -
ovganismo exalusioamenfe econ6mico , 
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para asegurar sólidas bases a la 01..lli, abandonando los PPQ

pós i tos poli ticos, donde la antePioP oPganizacie5n babia t� 

nido ciertos �xi tos en matex>ia de la solución de las COQ-

trovers ias entx>e los miembros, A pesar de la oposi cidn de 

la tThMCE, poP parte de loiS ya ci tade:>s paises miembx>os, la

v ida de esta ox>ganización fué muy breve, 

El 12 de febPero de 1965, tx>ece paises representade:,s

en una conferenci a  en nouakchot t, Mauri tania ( miembros de

la ant igua UAM ) ,  decidieron es tablecer otra nueva organiz� 

cie5n: la Ox>ganizacidn Comdn 11.fPicana y Malgache (OCAM ) ,  - 

con sede en CamePdn, y que poP lo tanto los pafses que aQ

tes se agruparon en la t..lliM, volv!an de nuevo a integrar un 

fx>ente uni do ,  

Para la adopción de la Carta de la Organización, el -

21 de junio de 1966, se Peuni ePon los pa!ses-miembPos en -

TananaPive. Es te documento contenia 29 aPticuloa que d i�

ponian sobre la es trecha cooperación económica, polf t ica, 

aocial, técnica y cultural de los miembros . Incluso fué -

firmada poP la delegaci dn del Coogo-BPazzaville, que antes 

se babia negado a fi rmarla por considePar que podrfa inte� 

feriP con la politica interna de los pafses m iembros . El

px>opósi to principal de la Carta, fué el aumento de la COQ

pePacidn entpe los miembros, 

La a:;�M tuvo como principal Pealizaci ón la creaci6n -
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de instituciones comunes ( 45 ) , ade�as de Pealizar otras ag 

ti�idades en la esfera de la c00peracidn económica regiQ- 

nal , 

Más adelante , en enero de 1910,  la isla de MauPicio � 

pasd a ser el miembro ndmero 15 ,  ba j �  la aceptaci6n del - 

Conse jo  de Ministros , A pe ficidn de 1a deiegac idn mauri-� 

ciana, se cambi6 el nom�re de la OC.l\M por la de Organiz�-

cidn Comdn Africana, Malgache y de Mauricio (OCí\.MM) , Este 

cambio  de nombPe , no signific6 cambio alguno en la esfruQ

fura de la 0rganizaci6:o , 

Estructura de la Organización de la (OC.l\MM) : 

A) Miembx>os . -

Los Estados-miembros ( 46)  ex>an todos los que ini-

cialmente perfenec!an a la illl.M ,  El Congo ( LeopolQ

�ille ) hoy Zaire , había entrado a la OCAM en mayo

de 1965,  mientras que Mauritania se refird de ella

en junio del mismo afio, Con la admisidn de Mauri

cio como quinceavo miembro de la OC.l\MM, después b� 

j ó  a diez, tras la x>etirada de Zaire , Congo, Cam�

rrtn, Chad y la Repdblica Malgache .
( 45 )  CPganizaciones del MePcado Com�n del AzdcaP y Mercado 

Comdn de la Carne ; Instituciones comunes papa la coQ
pevaci6n f�cnica y entPenamiento de j 6oenes.  

( 46 )  �1to/ Volfa, Camerdn, Rep . CenfPoafvicana, Congo ( ePazz) 
Congo ( Leopoldville-hoy Zaipe ) ,  Costa de MaPfil, Chad, 
Dahomey ,  0ab6n, Madagascar, Mauricio,  D!gev, Ruanda, 
Senegal y Togo , 
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La Carta prevé que cualquier estado africano ind�

pendiente y sober>ano-; puede so1icitax> su admisit!Sn, 

ba j o  decisión del Conse jo  de Minisf�os . 

B) Crganeis , -

Los 6rganos esta�an corisfituideis por :

a )  La Confex>encia de :Jefes de Estade> y de 6obiei:>no,

que es el  dx>gano supi:>erno de 1a _OCAMM, y decidía 

la política general de la Cx>gani$acidn . 

b)  El Conse j o  de Minisfx>os formado por los mini§.-

tx>os de �suntos Bxtex>iores de los miembros. O,!: 

gano encargado de aplicar las decisiones de l a~ 

Conferencia,  y tomá también medidas tendientes

ª incrementa� la cooperación entx>e los países -

miernbr>os . 

e )  El Secx>eíar>io General �dminisfra f ioo, es el  que 

C<::mfer>encia a pr>(:)puesta de1 , con2e j e>  de Mini§.--

fr>0s . 

Aunque ne> está pr>evisfo en la  Cevta, la Conf�--

do , ( 41 )  

( 41) Seara O�zquez, Me>des f.0 . Tva tad(:) aene:i:nü de lti;¡ ('.)z:,cra.ni
zac:l.ón In:ter>nacional , F . C . E .�ed. 1982,M4hd(� � •·
pp . 692 , 693 . 
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C )  �ctividades . -

La OCAMM siroid de marco para las discusiones que

permitieron ponerse de acuerdo acerca de una posi

ci�n oomdn frente a la Comunidad Econ6mica Europea ,  

al negociar y renovar los acuerdos de la asoci�--

cidn , 

Las dificultades pol íticas surgidas entre algunos de

sus miembros hicieron que e s ta organización ioteroiniera -

en la bdsqueda de una soluci6n a las crisis suscitadas ( 48 )  

Cabe mencionar, l a  gran influencia que tuvo e l  dir1-

gente pol ítico de Costa de Marfi l ,  Houphouet Boigny,  en el 

origen y desarrollo de la OChliM, por su concepto de unidad 

basado en 1a  cooperaci�n econdmica y por e1 respete a las

soberanías nacionales . 

"A todo lo que hemos dicho seria justo afiadir que, - 

quizá por la modestia de  aus pvop6s itos, •educidos al fQ-

mento de la coopePacidn sobPe la base del  pespeto estPicto 

a 1a sobePanía e independencia de sus miembpos , asi  como -

poP 01 Peal ismo con que han sido enfocadas l as soluciones

ª algunos de los ppoblemas de esa coopePaci�n, 1a OCAMM es 

una de las ovganizacienes afvicanas que tiene más pPobabj,_-

1idades de continuaP obteniendo Pesul tados pos i f iDos , i nd� 

( �8 )  La guevpa de Digevia ( Biafra ) , c0ntv0DaPa ia  entve Rep 
Ceníroafricana y Chad y el Congo-Kinsbasa , 



pencl i eniemem'e de l<::is i nc identes ciPcm1str:u1c iales que en ~

un momento u ot�o puedan hace• pensaP en CPisia de la org� 

nizac i 0n" . (lJ:9 )  

La caPactePística comdn de esta C•ganizacidn Pesi�id

en sep paises si tuados d��fpo del dPea de influencia fPaP.

cesa en 1fPica¡ y poP tanto fvanc6fonoa , y que pvefendi§-

Pon una unidad limi tada a lo acon6mico y de alcance Pegi2-

nal, aunque fue;r,femente r>inculada a la ex-me !Pclp(:)li \J e.1 ~

continente euPopeo, a tPa�és de la asoci ación o�o el Me•c� 

do Corodn Europeo , 

Cabe PeconoceP que el éxifo se debid ,  a que una pavte 

sustancie.1 de los m iembP0s s iguie:r>tm manteniendo y ampl ia!). 

do ce.ne.les de co0pe:r>ac i�n . 

Le. Ct' isis de la desinfegPaci6n de los OCAJ:1fM t se e.ce_B• 

tu6 en el p:r> imeP lusfpo de la década de los 70' s ,  quiz�s a 

causa de la tendencia de cieP:fos roiembi>os a ruanferie:r> 1aZ(')S 

depend•ie.o:tes de 1a ex'l'metP6p01 i fpancesa . 

Enf Pe los Estados que antes fo:r>maban pa�te del con-

junto c01on:l.a1 cie1 1\.ft>ica Occidenfal F1.>anéesa (11.0f' ) , ft,§ 

ron inst iíu:l'.'das dit>el'sas uniones aduanez>as , monetm>ias y -

( -'! 9) Senx>a l')�zquez, ModeBío , 0pus ci  f . ,  p .  691.!c 
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económicas . Estas áreas económicas pasaron a través de  - 

las s iguientes fases :  

lo . - El 9 de j1Jnio de 1959 , se fit>m6 una prime:r>a co_g,

vención que después fue reemplazada por la Con�ención de ~ 

í-1.bid j án, C0sta de Marfi 1 9 del 3 de junio de 1966 . La prj,_

roePa incluía seis  miembr>os, y la segunda tenia s iete : Co�

fa de Mar>fil, Dah(:)mey, 21.lt0 üol ía,  Maur>ifania, n:rger>, Sen� 

gal y Mal i ,  

La unión e.duanet>e impemia. una tar>i fa externa comdn y

la armonización de  la legislación y reglamentación aduan�-

1,os . LtDs pr0duc:t0s gozaban en cada Es íad0-miembr><!l de un -

dePech� aduanePo reducido . 

Las ins t ituciones que las cons:t i fuyer0n fuer0n: el -

Conse jo de  MinistP0s, e l  Comité de Exper>t0s , y una Secl"et!! 

P!a 6eneFa1 que no d isp0n!a de ningdn podeP de decis i ón .  

2o , = Un trata.de_¡ del 1 2  de mayo d e  1962, instituyó la

Unión Memetat>:i.a de Af1>ice. Occidental (t.IMAO) (50) , c0nj unt§. 

mente con una unidad monetaria comdn: el  fr>anco CFA deníx•0 

de la Comunidad Financier>a Afr>icena y un Insti tuto de em1-

si6n comdn : el Banco Central de los Es tados de A.fr>ica Occi 

dental (l3CEAO) , Esfo se traducía en la plena c0n1:>er> fibilJ. 

( 5Ci ' '1!'ID6.1'fi :l  pal• ." 
· \.1 ,  Cmde. ck

:J,., la UMA.C: Senegal , 11.l ío t)olfa, Dah_Q:� 
, , ¡,fil , T�g0 y D:l'.ge:r> , 



62 

dad con el fpanco fPancés, lo cual facilitaba las inoevsiQ 

nes extPanjePes en el �Pea, 

La UMAO agrupaba originalmente a Cost a  de Marfil , D�

borney, Alto Oolta ,  Mali,  MauPifania, Dígep y Senegal . M-ª

li se refivd en junio de 1962 y Togo fu� admitido en nQ--

viembpe de 1963, Ante la sal ida de Mauritania de esta ZQ

na fPanca, en junio de 1913 , la UMAO PeoPganizd una nueoa

convenci�n. Esta fué orientada hacia una mayor afPicaniz� 

cidn, ademds de que un Banco de Africa Occidental del Des-ª 

PPo11o fué creado y los estatutos del BCE�O fuePon modifi

cados, La convenci6n fué firmado en PaPís ,  el 15 de nQ--

oiembPe de 1973 .  

La UM.lO t enla como objeti�os principales faoopecer e l  

rdpido desarrollo y armonizar las economías de los pafses

miembros, asegurar el funcionamiento del instituto .de em1-

si�n y contribuir a que se ad judicarSQcorrectamente los r� 

La Uni6n se caractePizd pop el Peconocimienfo de una

unidad monetaPia comdn, Ademds de la insfifucidn bancaPia 

del OCEAO que desempeñd funciones de emisidn teniendo un -

podeP exclusivo , atendiendo a la gestión y organizacidn -

del sistema monefapio , bancapio y fioanciePo de 1a Unidn; 

se establecid también el Banco AfFicano �ccidental de Des-ª 

Pro11o (BAOD ) , que ten!a por objetivos pPomoveP el desaPrQ 
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110 equilibrado de sus miembros y realizar la integración

económica del Africa Occidental .  

3o . - Comunidad Económica de Africa Occidental (CEAO) . 

Una parte de los pa!ses de la �O constituyeron en 191� , 

la C0munidad Econ�mica de Africa Occidental ( 51)  con los -

Estados miembros de : Costa de Marfi l ,  Al fo Volta, Mali, -

Mauritania.� D!ger y Senegal . Dahomey y Togo tenían el e�

tafuto de obserbadores . 

La Comunidad tendía a la organización de una zona de

l ibre intercambio ( mercado com�n) . Los ob jetivos finales

ser!an los de integrar a los países africanos de la región 

de habla inglesa y francesa, en una sola comunidad económi 

ca . Sus fines eran los de me jorar la infraestructura de -

los países miembros, incrementar la industrial ización y f� 

oorecer los intercambios comerciales de productos agr!c�-

las e industriales ,  Importante era apl icar una pol ítica -

de cooperación e integracidn econ6mica , especialmente en ~ 

los sectores de la agricultura, ganadería, pesoa, indu�--

tria, transportes y comunicaciones, y el  turismo. EntPe -

sus actividades estu�ieron ppesentes el desaPvollo de los

intercambios comePciales y su oPganizacidn y promocidn; la 

( 51) Creado poP un tratado rubPicado en Bamako ( Mal i ) , el-
3 de  junio de  1972 . Los Jefes de Estado de  los pai-
ses mierobPos se reunieron en abr i l  de 1913 en Abid j �n
papa la fivma del fpat�do y la adopcidn de pPoíocolos
La eníPada en v igoP fué el 1 de enePo de 191� .
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coope raci6n económica subPegi onal en materia de desaPPo11o 

PUPal e indus tPial, corounicaciooes, enePg!a e i nvestigaci,2 

nes cient íficas, 

4o . - Comunidad Económica de los Es tados de AfPica o.s:_

cidental (CEDEAO) , A la vista del relativo �xifo de la - 

CEAO, el 30 d e  junio  d e  1975 s e  concluy6 e n  Lagos, nigePia 

un acuePdo mucho más amplio para pooeP en marche la denomj_ 

nada Comunidad Económica de los Estados de Africa Occiden

tal : Gambia , 6bana, 6ui nea-Conakry, Guinea-Bissau, Liberi a, 

nigepia, S ierra Leona y Togo, 

Su objetivo e�aoromoveP la cooperaci ón y el desaPr,2-

llo en todas las esfePas de la actividad económi ca, esp�-

cialmente en matePia  de cemevcio i nfPa y exíraPPegi�-

nal ,  agPicu1tura, i ndustr>ia, transportes, telec0municaci,2-

nes , enePgfa, los recuPsos , cuest iones monefapias  y finan

ciepas, y 10s asuntos sociales y cul tuPales con miPas a 

e1eoaP el nivel de vida de los pueblos de la Comunidad . 

Adem�s se debfa aumenta!' y mantener le es tabil idad econdmi 

ca, fopfalecer las relaciones entPe los Estados miemb!'os y 

Ct'lntr>ibui:r al px>0gre1:.H::> y desapro11o del cont :!.nen:te afric�

no . Entre sus actividades : e1 iminaci6n de los de�echos de 

aduana y otros impuestos enir>e los miemb1,..os  y el 0s :tableci 

miento de un arancel aduaner� externo comdn. 

Esta comunidad se fi j <:5  como ob jetivo un larp,,i pr•oceso 

de integPaci6n, que p�dPfa l legaP a su pieni íud en 1990 , 



Cabe agregar que entre los países del �fPica franc�fQ 

na, hubo diversas experiencias frente a las formas de COQ

peracidn económica, ya que duPente el peviodo colonial,  -

pPedominaron las dos graGdes federaciones administratioas : 

la de liPica Occidental �rriba oista-ACF) , y la de Africa

EcuafoPial (AEF) , quienes gozaron de estrechos lazos econ& 

micos . 

De ello, observamos que la forroacidn de una Comunidad 

Ecooomica de los Estados de Africa Occidental ,  cubrid un -

amplio proyecte econdmico establecido a través de las dif� 

x>entes i ntegPaciones subPeg iemales, pePo que, debido a lo

ambicioso de sus pPopuesías, no llegaron a la completa i.Q

teg:Paciéín de sus econe'ímfas -intentando logPa:r>l('.) en casi 22 

años de su e x istencia,  de los pPopuestos 30 años , 

�demás de los pPoyecfos de iniegraci�n económica a&

fes vistos , existie:ron ot:r>os pPocesos de integPacidn, en -

genePal poco conocidos, de los cuales destacamos los m�s -

p-Pincipoles a continuación .  

2 � � . 1 . - Unién �duanera y Econdmica de AfPica Central . -

< i.1".::lEAC ) 

Esta Unión se cPed poP medio del tratado de BPazzaoi-

11e del 8 de ci iciemb:Pe de 1964 ,  que agrupaba a 10s cuatr,,o-
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Estados que formaban la antigua Africa Ecuatorial Francesa 

( AEF) : Gab6n, Chad, Rep , Centroafricana y Congo-Brazzavi--

1 1e -a los que afiad!a- la Repdblica de Camerdn . Este  ÍP!!

fado represent6 la culminac i6n de una evolucidn que se m_!!

nifesté a lo largo de un período de cinco afios, ya que su.2, 

t i tdia a la Unidn Aduanera de Africa Ecuatorial vigente -

desde 1959. El tratado de 1964 quedd abierto a la  firma -

de todo Estado africano independiente  y soberano, y la a�

misi6n por voto unánime, constituyó ser un i nstrumento de

i nfegracidn econdmica, que entrd en v igor el 1 de enero de 

1966 , 

El ob j e tivo principal era promover e l  establecimiento 

gradual y progresivo de un Mercado Comdn, med iante la r�-

ducci6n o supresidn de los obstáculos al comePcio entPe E.2, 

todos, la adopción de una pol i tice de distPibuci dn equit.!!

t iva de los proyectos industriales cooouni taPios, y la coo� 

d i nacidn de los pPogramas de desarpo11o. Pava 1ogvar1o, -

se previeron medidas de adopción de un avancel, de  un c6di 

go y de una reglamentacidn aduanevos comunes ;  la  apmoniz_!!

cidn de regímenes tPibufapios internos y de los códigos D,!! 

cionales de inoevsidn ;  la ejecucidn de una polít ica ©omdn� 

de coopepacidn y de integvaci dn económicas . Asf entPe los 

miembPos se establecevra un régimen comevcial pvivilegiado 

y un Banco de AfP ica Central. 
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el establecimiento de una Uni6n AduanePa en 1a -

cual se gapanfiza la libre ciPcu1aci6n de mercadería, bi�

nes ,  servicios ,  personas y capitales con una taPifa exte�

na comdn para terceros países , Esto se  hace con el est�-

blecimiento de  una legislaci ón y Peglamentación común apli 

cable a los gniveimenes sobre importación que cons isti:t>ía . •• 

en un cddigo aduanePo, en la tapifa común, y en 1a nomen-

c1atu:t>a aduanera y estadística comunes ,  La tarifa exte:t>na 

común entPó en vigor con el tratado , "  ( 52 )  

La  UDEAC debe ser distinguida de la  U , E , A , C .  o Unión

de los Estados de Africa Central . La carta constitutiva -

de esta organización fue firmada en abril de 1968 ,  en Forf 

Lamy . Agrupaba tres Estados : Congo ( Kinshasa) , Rep , Ce�-

froafricana y Chad , El nombre inic��lmente escogido fue -

el de Estados Unidow de AfP ica CenfPa1 . La Repdblica Cen

troaft>icana se  retivd desde diciembPe de 1968 y poP lo tan 

fo, la tentatioa ya no tuoo impopfancia , ( 53 )  

L0s ér>ge-r.ws encar-gados d e  este. Unido fuex>on: e l  Cona_§. 

jo de �efes de Estado, el Comité de �dministPaci�n y la S� 

cret�r!a 6enera1 , 

( 52 )  D!az Mallex> y 6ufié:r:rez Pan fa j a ,  Juneh•ica Latina: in
teg:racidn y c:risis mundial , Ed . P:t>elasa , México 
1983. p .  138 

( 53 )  Co11ia:rd , Claude Albex>f , Instituciones de Relaciones 
Intex>nacionales .  F , C . E ,  México 1971 , pp . 553 , 554 
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Do cabe duda, que los intentos por preservar y des�-

PFollaP los formativos lazos econ6micos fueron mds exifQ-

sos en comparacidn con la agrupacidn de Estados del Africa 

Occidental , La UDEAC, desde su existencia había cenfPado

sus esfuepzos en la consti tución de �na unión aduanera. 

2 , � . 2 . - Federación de Rodesia y Diasalandia . 

C0nocida también con el nombre del Africa Central Bri 

t�nica,  FedePacién que agrupé el protectorado de Diasa, la 

colonia de Rodesia del norte y el Dominio de Rodesia  del -

Sur . Esta división territorial establec ida por Inglaterra 

en 1923 , podfa conllevaP al pel igPo de aislar a la minorfa 

brit�nica . 

PoP ello desde los años tPeinta, se empezó a gestiQ-

naP ante Inglaterra un peagPupamienfo de los fpes fePPifQ

Pios, enfventdndose a una violenta oposicidn pov paPíe de

los af�icanos de Rodesia del Th:.>Pte , Diasalandia  y Rodesia

del Sup , 

En la pPimeva confePencia de OicfoPia Falls, celebp�

da en 1936, con pavticipacidn exclusiva de los colonos de

los 3 fePPifoPios, los ' extPemisias ' de Rodesi a  del Sur -

CPiticaban la adminisfpacidn de  Rodesia del DoPfe , que s�

gdn ellos no hab!a,!!lOgPado esfablecev claPrunente la bavv�

Pa Facial . �mbos pedfan que la asoci aci6n se de jaPa a la

plena libePfad del gobievno Pesulfante , pevo el gobievno -
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bPiídnico lo Pechazd . Posfepioi>mecte, Inglatei>Pa designd

una comisidn de invesíigacidn en 1938, donde se Peconocia

la necesidad de ciepfa asociación pol ítica, ya que consid� 

Paba que existían eníPe los íePPifoPios, muchas afinidades 

en la adminisfpacidn, y en las necesidades econdmicas, d�

clapando que la  identidad de infePeses los lleoapfa fapde

o íempvano a la unidad pol ítica , La ceimis idn había N!CQ··

mendadei, enfPe ofPas cosas, la  cveacidn de un Conse j o  del

�fpica Cenfpal, que abai>caP!a los aspectos de la colaboP�

cidn económica y social;  este conse j o  fue cPeado en 19�5 , 

Y N pronto inicid l a  cooPdinacidn de la  agPiculfupa, s a1ud

pdb1ica, contPol de la moneda, y educación secundaria, asi 

como después intervino en 1as finanzas , sePvicios aéreos y 

coopePafivas , 0 ( 54 )  

En la segunda Conferencia  de  Victori a  Falls  en 1949, 

se estab1ecid el  esquema que se adoptaría papa una posible 

federación. 

En 1952 , los representantes africanos exigían una d�

f inicidn precisa de la asociacidn, pei>o no fué sino hasta

enero de 1953 -cuando se Pevisd el plan de establecimiento 

de la  federación, que a pesar de varios problemas como la

ausencia de Rodesia de1 Sur- cuando dicha federación se p� 

so en max>cha . 

( 54 )  Contreras 6. , 3esds . Opus cit . ,  p .  122. 
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Los aufoPes del plan j ustificaban la nueva asociacidn 

como el necesaPio estrechamiento de lazos políticos, si se 

queP!a que las fpes partes desavvo11avan sus vecuvsos ha�

ta el m�ximo, que sepavadamente los tves terPi fovios eran

vulnerables, ge que ante las presiones de la  econom!a muQ

dial , sus economías ind ividuales se enconfPaban mal balaQ

ceadas y mal equipadas, e�cepto Rodesia del Sur que conf,!¡!_

ba con algunas i ndustrias secundarias . 

Tal como lo  dijeva el autov Patrick Keatley :  "La t5:3..-

PP ible verdad sobre el végimen de los colonos de  l a  feder,!¡!_ 

cidn, es que ba jo  su adminis tracidn, en algw:1os asuntos -

fundamentales ,  el ciudadano africano, más que ir  hacia ad� 

lente, vetrocedfa . w  ( 55 )  

De tal manera que Rodesia del Suv manejaba l a  polft!

ca de la fedePacidn, aunque maPchava desequil ibPadameote; 

los planes de la industPial izacidn y coPPientes de inoe�-

sido pdbl ica iban en mayor propoPcidn a dicho pa!s. 

Como consecuencia d iPecta, la oposici6n a la fedev�-

ci6n se acpecent6 en los rtl t imos diez años de su exisfeB-

cia;  los nativos vefan que esta fedePacidn solo sePvfa p�

Pa Pefopzap las posiciones de la minoPfa blanca en los 

fpes tePri íoPios, por lo  que exigfan constantemente su d!-

( 55 )  Ci tado poP ConíPePas 6 . , 3esds . Opus c i t . ,  p .  126 
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so1uci6n. NEsfuvo concebida, desde sus orígenes, para seK 

vir a los intereses de los blancos, yendo aun contra los -

deseos de Inglaterra en el sentido de introducir reformas

que beneficiaran a las mayorías . "  ( 56 )  

El dnico beneficio que la f.ederacidn dejd,  fu� la - -

creacidn de numerosas empresas que requirieron de la parti 

cipacidn comdn de los tres territorios, entendiindose esfo 

con los gobiernos mayoritarios en estos pa!ses,  y no sobre 

la base de la permanencia de un gobierno minoritario en R� 

desia del Sur, con lo cual se romp!an las posibilidades de 

cooperacidn efectiva entre los tres territorios. 

Finalmente el proceso de disolucidn de la Federacidn

de �frica Central se realizd a mitad del año de 1963 en la 

Conferencia de Victoria Falls, con la participación de los 

representantes del gobiePno de la FedePacidn de Rodesia y

Diasalandia,  y de los g0bievnos de Rodesia del Dovfe y del 

Sur, que defallavon las modalidades de dicha desinfegP�--

ci6n. Al de j aPse �apios pPoblemas pava una reunién p0sf�

Pi0P, se consider6 necesavia la paPficipacidn de Diasala�

dia, pPoponiéndose objetivos tales como los de los sevoi-

cios ¡>11b1icos, coopevaci�n entPe los terpifoPios, la naCiQ 

nalidad, la defensa, efe . 

( 56 ) ConfPePas � cr. , 8esds . Opus cit . ,  p .  128
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Se ad�ptó un calendario  en el cual se aceptaba que el 

31 de diciembre de 1963 se:r:l'.a la diso1uci6n, s iempr>e y - -

cuando se hubieran liquidado los problemas gene:r>ales mgs -

importantes ,  como la reparticidn de la deuda pdblica ,  el -

activo y pas ivo de la feder>acidn y el futuro de los ser>v!

cios ptiblic0s , P<:>r dltim0 ,  en este  cier>t>e , se compt>endi�

:r>c:>n aspectos sobr>e una futura c0operaci6n.  

Do  cabe duda, que en es f 0s pafses como en muchas -

otras naciones subdesarrolladas , estuvi e:r>on sujetos por 

bastante tiemp0 a la influencia de la mef:r>6poli ,  manife.§.-

t�ndose claramente los temores africanos de domi nación por 

l0s intereses colonizadores .  

Existieron ot:ros procesos integ:racionistas como el o.!2, 

j e f ioo p:r>opi.2,a analizar, y adem�s hubo intentos de integ:r>,S! 

cidn en el continente , tal c0mo el de la foPmacidn de un -

mercad0 comdn en la Unido Sudafvicana, que por- el  P�gimen-

del Apa�fheid, fue imposible de c0ncebir-se debido a 1a s�-

premaa!a política de una minoP!a blanca . 

DuPante el peP!odo colonial, la cooper-�ci6n Pegional

tomd la forma de una dependencia r-eal; mientPas. que en el� 

AfPice p0st-colonial existid el amplio  deseo de la libe�-

fad, tratando de ppo�eePse ellos mismos la infepdepeode!l-

cia a tPao�s de las subregiones con el anhelo de aPmonizap 

sus intereses comunes ,  pPesentando un fpente unido ante-
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el mundo exterior> , ( caso visto del Panafricaoismo) 

B�sicamente el tipo de integración que se deb!a de 

dar entre los estados africanos , para la realización de 

sus intereses reales , era el de los motivos meramente econ& 

micos , Pero a vecis las decisiones pol fticas provocaban -

la desconfianza ante la carencia de una base económica de

intereses comunes .  

Y' como di jer>a e l  autor> :Jest1s ContPer>as : " Tal vez uno

de los 'grandes obstdculos , tr>adicionales en los países SUQ 

desarrollados , era la carencia de medios par>a l levar a c�

bo sus ambiciosos proyectos . "  ( 57 )  

Es íos e j emplos nos demuestran la  eufor ia de  la  unidad 

en el Continente en la etapa de la descolonización que , i!f 

plicaba asociarse para armon izar los principales intereses 

en comdn, aunque como se citó anterior�e nte , l a  elabore --

ción de 1 0s pPoyecf0s codicios�s  i�pedia�  la durcb i 1iciac 

de sus aspiraciones ,  

En adelante veremos có�o actn dentro de las carac ier-i� 

t icas ya C'.'.lrr.erdada s ,  los  ra ises  de lü CEACR lograr-on una -

mayl':t> subsistencia a pecar de 10 elab"'ra<.fo en sus obj e í i - 

v0s y metas , 

( 51 )  Contrer>as a . , 8est1s, Opus cit . , p .  92
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C1lPITUL('.) III 

LOS EST.l\003 DE LA OOMUDIDZ\O,DE Af8ICA QFIErIT,M,. 

3 .  1 .  - ORI6EDES DE ,bQ§ ESTADOS DE M'RICA OOIEnTAL, 

PaPe bablav de los ovfgenes de cualquiev Estado, im-

poPfante es e l  �ocablo .9e Es tado-naci�n ,  donde e n  AfPica , 

e l  pPimer t�Pmino pI'ecede al segundo ( la nación) . 

"La nacidn se define poP la comunidad de lengua, de -

vida económica y de foPmaci6n psíquica que se tvaduceo en

una comunidad de culfupa hisf6vicamente constitufda . • •  el

pvoyecfo histdPico comdn (que unif ica a las clase s  de di-

cha soc iedad) , H "  ( 58)  .Pero , .: es necresar>io qúe la imidad· _;.. 

1.ingu:!'.s±ic<é.~cu1íura1 · de 1os .e:S íác16s , _  del que pe:t>sisíe 19 -

poe:>_¡:isf,éncia: áe r:iuc!:.,:as naé iones deníI'c_ de un ·esíaao afpic� 

u:_iento · cel· misu:o esfaoo COE,o elerrr�nfoc y cohesión.., par>a- que 

;la  é::i:r:ur::idad éfr>�ca; sea _  ur.a r::aciór:: s61:.'J c..:a.r::do el pueblo -

se esfuerce p�r exfecjer su f�r�a eseücia1 �ediante la �o-

1ur.fo.c1 r.�l :!'.iica i�alifar,ia . 

La ideper.der.cia en Afr>ica · or>ientci1 era el ffiOuirnient�

naci�r.alis fa �ue pPefer.d fa jéspnende�se de la �olorii�. 

Los oz>igenes de la poblacidn de Af�ica. del Este  s e r>� 

montan desde t iempos inmemor>iales, ':JB. que en esa zona se -

(58) t'.>ar>ela B. , H ilda, J..fz>ica : cz>i s is del pode1• pol ftico .
CEESTEM V.éx.  1981, · pp, 62, 63
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estableció el m�s antiguo poblamiento humano conocido por

los hallazgos efectuados por las expediciones europeas . ( 59 )  

Es a partir de la expans ión colonial europea e n  Afri-

ca, que se formaron lbs países que hoy conocemos como 

los Estados de Kenia, Tanzania y Uganda , 

Se puede decir que los orfgenes del compromiso  colQ-

nial en la costa del Este de Africa quedaron en el siglo -

XOIII, cuando el incremento de la competencia marítima en

tre Francia e Inglaterra empujaba a buscar un nuevo tipo -

de mercados para el establecimiento de sus monopolios . En 

un principio, la competencia no envolv!a directamente a la 

costa oriental, s ino que la transportación marfíima pasaba 

cet>ca de ésta, po:rque era el paso pP incipal de comunic�--

ción hacia el  continente as fafico , Después, marginados 

los franceses, en 188� crece la presencia en la costa -

ovieoíal del Africa ecuatorial, de la 11emania de BismaPck, 

cuyo pPopds i to era creap su pPopio imperio colonial, corn�

el de 1a Inglaterra victoriana, que quev !a extender sus PQ 

sesiones en dicho continente , 

Agudizdndose la rivalidad entre ingleses y alemanes , 

dos años despues llegan a un acuerdo sobre la delimitación 

( 59 )  Se atr>ibuyen de impo:rtancia las investigaciones del -
antropólogo inglés Louis B .  Leakey, que del 6Pan �a- 
lle del R ift sac� a l a  luz los restos mds 11emofC!>s -_ -
del llamado "hombre de 01üuoai "  -antepasado del HomQ
habilis ,  con la aní igued�d aproximada de 12, 000 años 
atrrls , 
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de las Pespecti�as ' apeas de influencia ' ,  dibu jando ya lo

que desde entonces sePfa e1 límite eníPe Kenia y Tanzania , 

En 1881 , el gobiePno inglés concedió la explotación de sus 

tePPitoPios a una compañía pvivada, la Compañía ImpePial -

BPitdnica del Este de AfPica ( ImpePia1 Bt>itish Eas f AfPica 

Company) , extPaña amalgama comePcial, bienhecboPa de los -

infepeses impePiales ,  con la misi6n de comenzaP la pene t•� 

ci6n hacia el intePioP , lo que pePmitiPfa lleva• la band�

Pa bPitdnica has ta Uganda; ademds se competía con las acfi 

vidades de la Compañía Alemana, que se encontraba operando 

en la paPte suP de. 1� isla de Zanz!bar. 

As! fueron ocupados los tePPiforios que conformaron -

una regidn, tanto de importancia es fpafégica como de una -

significación económica Peal . 

3 . 1 . 1. - KEDIA : Una vfa capitalis ta.  

En 1885 , la ConfePencia de Berlín sobPe el •� 

papto de �fpica poP paPte de las potencias euPopeas , PeCQ

nocieron definitivamente el devecho de InglaterPa a est�-

blecePse en les tePPiioPios negociados , como fu� el caso -

de Kenia. 

Diez años despu�s, la influencia inglesa culminó con

la pPoclamación del protecíoPade bPitdnico sob�e Kenia . -

Sin duda alguna este es tablecimiento ePa el lugar mtts faoQ_ 

pable pava los colonos , por el clima acogedor y sus ti�---
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rras fértiles o ' h tghlBnds ' , de 1 0s que se adj udicar0n am

plias p0rci0nes de tierra, mientras que los agricul tores -

nafit><!>s -kikuyu- fuere:>n relegadcis a las llamadas "reservas " 

( 60) que se encontraban bajo paupérrimas condici<!>nes. 

Hacia 1900, empezaba el pr0ces0 de enajenación sobre

las tierras fé�ti1es ( donde el 40% s0n ricas c0n abundan- 

cia de agua dulce y de clima más o men0s templado) , del -

que la C0r0na Británica favorecra la implantación de eurQ

pe0s, incluso de c0l0n0s blancos de Sudáfrica, a quienes -

se les ofreció c0ntraf<!>s por 99 años sobre estas magn!fi-

cas tierras 0 bien la venta de ellas ( 61) 

En 1903, se perfiló el llamado " bloque de c0l0n0s 

blancos" frente a la ocupación de las fértiles fierras al

fas, que oniginariaroente pertenecier0n a los roasai y kipsi 

gis , 

( 60 )  

( 61) 

Dos años después, estos colonos también prohibieron-

En las 'reservas' se sobreviv!a precariamente en tie
rras pobres sin agua, cultivos de subsistencia ,  ya �
que las producciones para exportación eran sólo ' acti 
vidad ex�lusiva ' de los no africanos , Ver Oarela, -
Hilda , Opus cit . ,  pp, 126, 128 , 
Mediante una ley promulgada en 1898 -IDbite Highland�
Act- se reservaba a los eur0pe0s la posesi6n de la - 
tierra y s e  relegaba a los nativos a 5 reservas situa 
das en los límites del territ0ri0 , El inspirador de� 
tal usurpación fue un plantador sudafricano de origen 
inglés -lord Delamare- quien presi0nd para la asign�
ci6n de 100 , COO acres y fund6 la �s0ciacidn de 6ranje 
ros y Plantad0res, poder0sa sociedad que en p0c0s - � 
años controld la actividad política y ec0ndmica de �e 
nia. Este desarrollo fue tan r�pido, que durante 1901 
los terratenientes eur0pe0s no sumaban más de una de
cena, en 1911 alcanzaban ya la cifra de 3, Cüó y en :-_ 
1921 se hab!an triplicado, 
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e 1 �s asía t i cos su establecimiento en las "highlands " ,  P�

cibiendo és tos s61o concesiones sobPe las " lorolands"  o ti� 

rvas ba j as ,  Cabe agpegaP , que incluso en 1899 , los bvit�

nicos cPeapon la capital -DaiPobi- sobre las tievvas que -

pertenecían a los kikuyu y masai , 

Eníve otras cosas , los colonos establecieron l as li-

bertades propias de los " ciudadanos brit�nicos " corno 6Pg�

no de pavficipacidn dentro del gobierno colonial ,  y ad j udi 

cacidn de l a  mano de obra africana gratuita. Ante seme j an 

fe diferencia de tPato que tom6 la administración colonial , 

para la apertura del camino a una autonomía cada vez mayor 

en el país  africano, poco después se prooocaba una rivali

dad destinada a desembocav en un fuerte enfrentamiento, 

Sin embargo, no hay que de j ar de lado, que la propiedad f� 

rritorial fue uno de los problemas centvales de  Kenia . 

Poco despu�s ,  pava contvarpes faF una iniciativa alero� 

na , los ingleses introduj eron e l  ferrocarril DaP e s  Salaam 

Tabora-Mroanza ; la constFuccidn de e sta lfnea iba desde Mom 

basa hasta Xisumu en e l  lago Victoria, l lamada por Daoid -

Reed ' la culebra de hierro ' -que permifirfa l a  comunic�--

ción al  inferior del  paí s . Para este tpabajo, se  utilizó

mano de obra especializada india  en la  construcción de  f�

Procarriles . Una oez finalizada la obra , miles  de  as i�t1-

cos se establecieron definitivamente en Kenia, conoiPfiéQ

dose en una comunidad sumamente activa y laboriosa que m�-
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nopo1 iz6 el comePcio y el  pequeño CPédito del pa!s, contP� 

lando as f la actividad del seotoP sePvic i os . 

Oat>iados ins fPumenfos coePcif i oos aceptados poP la a_s! 

ministt>ación colonial brittnica , tal corno la docft> ina de -

la Regla Indirecta ( Indi�ect t>ule)  ( 62 ) ,  px>opugnaba p<:>t> la 

destt>ucción de la  sociedad aft>icana, la  cual difíc i lmente - 

se apl icó en este terri tot>io, ( entre <:> fr<:>s, el MemoPanda -

DeoonshiPe sobre la repPesenfación de as!a f icos pex>o s in -

pat>t:l.c ipaci ón actioa en el  Conse j o ) . En ott>o Memoranda -

( Pol ítica nativa en el  Este de Aft>ica, emitido en 1930 poP 

el secretario colonial lord Passfield ) ,  se decía que e l  -

pueblo nativo no set>!a capaz de sostenerse pop sus propios 

pies . 

Es tas doctrinas de tipo imperial fueron negativas, ya 

que muy poco se  hacía por la  regidn, ya fuera de un actioo 

progt>ama de educacidn, soc ial o de desarrollo  econdm ico, -

para ia preparaci ón de la mayorfa africana en la  particip� 

c idn de la autonomía ( self governmenf) .  

Los ingleses consiguiet>on controlar Kenia hasta los ~ 

años cincuenta, pues la Peacc idn de los kikuyu -agl"upades-

( 62 )  El Capitr:tn Fredex>ick Lugará fue el  pilaP del ' Indi--
Pect Rule ' ,  s istema que per-mitid a Eit>an Bretafla g;be:r 
naP gran parte de las colonias africanas , apoydndose� 
en el  poder local ahor:rando de esta forma el  coste -
de una nueoa ad�inistrac idn, y coPtando los posibles
problemas originados poP la sustitucidn de  l os j efes 
ind:tgenas . 
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en la Asoc iac i ón Central Kikuyu ( fundada en 1922 por Harry 

Thuku) -, tenía la manifies ta final idad de recuperar las - 

t i erras perdidas, junto con el  desarrollo de una intensa -

campaña de propaganda nacional i s ta ,  Es ta fue la primera -

organizac i ón pol it ice, muy activa en e l  período de entr�-

guerras . 

En 1941, al regreso de sus estud ios por Europa el - -

"Mzee » ( sabio ) -Jomo Kenyatta- fundó un partido pol í t ico, -

la Unión Africana de Kenia ( Kenya African Union-KAU) . Los 

primeros i ncidentes se desencadenaron cuando algunos plan

tadores blancos fueron ases i nados por el Mau Mau, una seQ

ía desconocida bas ta entonces y compues ta cas i exclusiv�- 

mente por kikuyu , La rebelión Mau Mau ( 63 ) , que ten!a por 

obje tivo expulsar a los europeos de las mese tas, se exteQ

di6 r�pidamente, aterrorizando a esa comunidad . 

El 20 de octubFe de 1952 se proclamó e l  es tado de 

emer-gencia, s iendo una �eFdadera insurecci�n nacional en-

las regiones kikuyu, embu, meru y ldo, Pero los plantadQ

res ingleses se organizaron en una mil icia armada, y las -

acc iones antiguerri11eras asumieron la dureza de las repr� 

sal ias : muchos poblados kikuyu fueron incendi ados, mi11S1-

res de personas confinadas en campos de concentración, - -

( 63 )  La rebel ión Mau Mau, nac ió hacia 19�8 entre los trab-ª 
jadores kikuyu ( 20% de la pob , ) de las hac iendas eurQ 
peas : mo�imiento que viró en los c incuentas en un n�
cional ismo radical. La fuerte insurrección dur6 fres 
años ( 1952-55 ) 
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adem�s del cieFFe de escuelas indígenas. Kenyatta,  acuss

do con o sin Fazón de seP el inspiFador de la revuelta, -

fue condenado a 7 años de prisión. Antes de que f inalizs

Fa la gueFFilla, muchos blancos hab!an abandonado sus t i�

FFas, permitiendo de esta manera al gobierno i ngl�s ini--

ciaF una pFimera ' refoFma agparia'  a favor de los kikuyu, 

que entPe 1955-62 vieron doblaPse las t ierras a ellos ªªt�

nadas. "El éxodo de europeos se aceleró con el anuncio de 

una Conferencia Constitucional orientada hacia la i ndepeB

dencia y con la apertura de las ' Whi te High1ands' a todas

las razas . " ( 64 )  

Cuando en  1960 se levaníd e l  estado de emepgencia,  el 

proceso de descolonizacidn hab!a llegado ya a su féPmi no . 

En ese mismo año, en las pr imeras elecciones políticas del 

pafs, el Kenya African nationa1 Union (Y�nu) ,  part ido fun

dado por dos nuevas pevsonalidades po1 ! ticas -Tom Mboya, -

de formaci6n cat61ica, y Cginga Odinga, de tendencia ma,!_-

xista- que agrupaba a ldos y kikuyus, consigui6 obtener la 

mayoría fpente al Kenya African Democrafic Union ( l'JWU ) ,  -

el partido de las restantes tribus . Pero en 1961 ,  3omo 

Kenyatta puesto en libertad ,  vo1uid a tomar las riendas p� 

l!ticas del pa!s, Su intento de unif icar el Ki\DU y el - -

KADU en un s61o paPfido no fuoo �xito  hasta 1964, después-

( 64)  OaPela B. , Hilda. Opus cit . ,  p . 131 . 



de que Kenia obtuviePa la independencia el 12 de d iciembre 

de 1963 como Repdbl ica adscrita a la Commonwealfh ( 12 sep t .

del mismo año ) . 

Los años de la independencia no fueron f�ci1es para -

este pafs, envuelto en luchas tribales y dividido entre -

una opcidn política de t ipo occidental -defendido por MbQ

ya- y otra de ra!z marxista -propugnada por Oginga Odinga . 

El ' mwal imu' ( maestro en sroahi l i )  Kenyatta, asume el

poder gobernando en beneficio de su propia etnia kikuyu . -

Este prestigioso pol!f ico africano, acusado en su momento

por los i ngleses de ser un peligroso revoluci onario ,  se r� 

veld en realidad como un fiel amigo del Rei no Unido y del

mundo occidental ( conservador y pro-occidental ) :  no  expPQ

pid las haciendas que todav!a se encontraban en manos de -

los ingleses, sdlo se l i mitd a invitar a algunos gpanj ePos 

para que colaboraPan en e l  encuentro efectuado en Dakuru -

con los miembros de 1a »parmePs and P1anfers �ssociation" 

a vender sus propiedades al gobiePno , Fa�oreci�  las inü�� 

siones exiPanjeras en las acf i�idades productivas, y en la 

pol ítica exterioP adoptd una posicidn hostil  hacia  los pai 

ses socialistas. Esto fue Pesultado de la  formación de un 

grupo Pestringido de élite pol ítica keniana ( una burguesía 

constitu!da en parte por familiares y amigos de Kenyetfa, 

que sustituyeron a los antiguos colonos blancos) con re�-

pecto al trato de la d ireccidn de compañías multinacionQ--

1es . 
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DuPante este período sdlo se oPigind un pequeño pro.:.

blema paPa la 6Pan Bre taña, acerca de la expuls idn de unos 

ochenta mil hinddes cuando en 1961 fu� promulgada una d i!!

posici6n segdn la cual ningdn ·asidtico pod!a ejercer trab� 

jo alguno s in demos trar que �s te no podía ser desempeñado

por un africano . 

Cuando el pa!s se encontraba mds. d ioidido fué neces�

rio enconíPaP un elemento de cohes i6n e identificación en

torno al mencionado l!der , Con esto surge el  Socialismo -

pragmático de Kenyaíta englobado en el í�rmino " harambee " 

( que significa: �amos a traba j ar e n  un esfuerzo comdn ) . Ty 

vo una sus tentaci ón ideológica que se articuló en un plan

pol ! fico orientado hacia  dos aspectos : la africanizacidn -

que era en otras palabras la "kenyanización" de la econQ-

m!a y la adminis tración; y la polftica de w self Peliance"

que ePan los  nueDos proyectos harambee ( 65 ) . 
( 6 5 )  La nkenyanizac idnn se inicid con el  Plan de DesaPPQ-

llo ( 196�-70 ) , donde el objeíiDo era pFoporcionaF los 
medios necesar ios papa lograr la participacidn y coB
frol de los africanos en la economía nacional . El -
primer esfuerz� fue retirar a func ionarios europeos -
de la ad�inis tracién pdbl ica, qui enes ocupaban el  21% 
de los puestos medios y superiores. Se aplicaban m�
canismos de control para permisos de traba jo  a loa no 
nacionales y se otorgaban pP�stamos pare que los afri 
canos entraran en e l  sector agp fcola de expoPtacidn . 
Pero s61o en las ' invers iones ' domind e l  capital e�-
frar.jevo ( inglés , estadounidense y japonés ) . Esta -
keoayanización generd el m i to de c iePto grado de  so-
cializaci�n de la econom!a y por otPo de una pol í tica 
nacional i s ta .  La Daciooa1 izacidn consist fa en e l  --
aumento cuantifatioo de los afPicanos asalariados y -
en la privat izac ión de los med ios de produccidn en m� 
nos de afpicanos . Los proyectos " harambee n funcion�
r�n en base a las cooperaciones voluntarias para fi=
nanciar programas de beneficios soc iales . tas colabQ 
raciones harambee ,  se fueron convirtiendo en un ins-
frumenfo paPa obteneP prest igio y e scalar en l a  es�-
tructura pol!t ica . Oer: Oarela B . , Hi1da,  �pus cTt . ,
p. 13� .
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La Kí\TIU que era e1 modelo de otros partidos afr icanos 

que estaban en la lucha contra e1 poder extranjero, cedió

finalmente ante el neocolonialismo, al admitir la prese_g-

cia de fuerzas militares británicas en el puerto . de Momb�

sa y su utilización en la agres ión de Entebbe contra Ugan

da . 

Los 15 afos del reinado del Padre de la Patria, termi 

naron con su muerte natural a finales de 1978 , La suc�- -

sión presidencial extrañamente fué pac!fica subiendo hasta 

entonces el que era oice-presidenfe : Daniel �rap Moi, y el 

hecho de que éste perteneciera a una etnia minoritaria (k� 

lenjin) ,  pudo haber seroido para aminorar los conflictos -

tribales en Kenia . �unque en la realidad ello no fu� as !, 

las desconfianzas continuaron agrao�ndose por la dif!cil -

s ituación económica desencadenada por los desequilibri os -

estructurales resultantes de la penetración del capital -

fransnacional. 

Finalmente, la cpeación de un Estado unitaPio ha d�- 

ferminado e l  cese de las luchas tribales y de los confliQ

tos enfPe los grandes grupos étnicos , Do obstante que la

eoonom!a adquirió un cap�cfep subdesaProllado y extro�ePfJ 

do, debido a uno de los códigos de inoersiones muy �entajQ 

sos para las transnnci �nales, "La omnipresencia del capi

tal extranj ePo no sdlo he aumentado el déficit de la balaQ 

za comercial sino que ha limitado al extreme el desarrollo 
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del �ercado local .  Por esa razón • •  , la estructura del PQ

der dominante era la de una burgues ía compradora de lo  m�s 

clds ica, que no hab!�suec i tado rn�s que un desarrollo muy -

res tringido de una pequeña burgues ía negoci ante, lo  que 

evidentemente le planteaba el problema de la ampl i ac ión de 

su  base social en los años futuros " ,  ( 66 )  

"Kenia seguird s iendo uno d e  los países pri�ilegiados 

de la región, un modelo de ' soc ial ismo africano ' y, por en 

de , un modelo de capi tal ismo dependiente . »  ( 67 )  

De esfa manera, uno de los mejores ejemplos del  neocQ 

lonial ismo anglosaj�n en Africa fué la  Repdbl ica de Kenia , 

3 , 1 , 2. - U6AnDA : Del florecimiento a la  bancarrot a .  

Es e l  menor de los es tados de Africa del Est e, 

y su his toria no difiere mucho de los países vec i nos . En

la mayor parte  del terri torio formado por cuatro rei nos , -

los bPi f�ni cos confopmaron su pPotecfoPado : Buganda , Buny,2. 

Fo,  ToFo y .l\nkole , El Pes to del pa!s  ( noPfe y e s f e )  l o  h� 

b i taban otras fribus independientes de éstas , 

El Pe ino de Buganda era la  regidn m�s avanzada, poP -

( 66 )  Tenaille, FPank . Las 56 �fPicas . S . XXI edi toPe s . M� 
xico 1981 . p �  1 �7 

( 67 )  Uarela B . ,  Hilda , Opus c i t . ,  p .  138. 



lo  que se encontraba en una posici6n de claro predominio -

en el  momento de la llegada de los europeos, los cuales e� 

tablecieron sus primeros contactos con e l  ' l�abaka ' ( rey 

que gobernaba asistido por el conse j o  de jefes de tribu: LQ 

kiko) , 

Tvas un pep!odo de enconadas rioa1idades por el  COQ-

trol de Uganda entre las compañías que representaban los -

intereses británicos ( Compañía Imperial Brif�nica) y a1em� 

nes ( Sociedad para Africa �riental �lemana) , se afirmó con 

car�cfer definitioo la presencia inglesa . 

Los misioneros eoangelistas establecidos en  e l  pa!s, 

tras seis años de estancia, prooocaron una rioalidad reli

giosa ( que confribuy6 a dioidir la población) en el  que -

el hij o  sucesor del kabaka de Buganda-Mwanga- organiz6 una 

persecucidn rel igiosa en contra de los católicos . Para d� 

fenderse de esfas persecuciones los cristianos pidieron 

auxilio a Inglaterra, y en 1890 le fu� impuesto a Mroanga -

el  tratado anglo-germano , donde se reconocían los derechos 

de los bPifdnicos sobve la regidn , hl igual que sus otros 

territorios, Inglaterra aplicd 1a " :adm6n .indirecta" ( indi

rect rule ) ,  lo cual le sirvió para consolidar y extender -

los regfmenes conservadores existentes en dicha �rea , 

Fue hasta 1894 cuatdo el rey de Buganda junto con los 

de Toro y hnkole , reconocieron el protectorado extran jero , 
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e1 cual se extendil'5 hasta con las t>ecinas tr>ibus del nor>fe 

de 1a entonces ápea delimitada. 

La pt>incipa1 pt>eocupacic1n de 1e:is C(')lon�s en este f!l,-

t>t>ifor>io, eran las insuficientes t>!as de comunicación para 

1a fpanspor->tación de sus  .. t> :foe:r>es ( sobl"e todo hacia el Ccé!!, 

no Indico) por 10 que en 1896 y 190 1 los br>itdnicos fina�

ciaPon la constPucción del llamad� Fer>rocat>t>i1 de Uganda, 

el cual se dit>ig!a desde el pue:r>to de Mombasa (en el Ccé!!,

no Indico) hasta Kisumu (ce:r>ca del lago Victo:r>ia ) ,  siendo

la mano de obr>a par>a esta cons ír>ucción tz,a!da de 1a India . 

Esta r>ed fer>t>ot>iar>ia no co:r>r>!a a lo lar>go del tet>:r>itor>io -

ugandels . 

�nte esto, la inter>r>ogante inglesa sobve c6mo r>esti-

tuirse los e.líos costos de explotación y de ft>anspor>te del 

que se realizó una gr>an int>et>sión, fue contestada al reali 

zat>se el paulatino cr>ecimienfo de las expoPtaciones de al

goddn de Uganda . 

Finalmente en 1902, e1 territorio recibid el nombt>e -

de U6ADDA (68 ) .  En realidad, este pa!s nació como una - -

unión de cinco estados federados , · como se ver� más adelan-

(68 )  nombre que se le did a toda esa colonia, cuyo nombre
del ' Refno Buganda fué transcrito eP:r>�neamente por 1Qs 
bt>itetnicos, 
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Cn les ecos siguientes, la alianza entre los ingleses 

1d la fribu "ganda " o buganda, per>miti e!i a aquéllos una e�-

pansi�n indirecta sobre los rei r.os circundantes donde los

buganda consiguieron poco a poco infiltrarse , Los colonos 

intentaron sin é x ito favorecer el desarrollo de los culí!

aos europeos ,  por lo cual estimularon la producción de c�

f é  y cacao. Generalmente la producci ón agr> fce:ilc1 era adquj,_ 

r ida y comercislizada por la numer>osa colon ia india (est�

blecida en hfrica �riental durante la construccie!in de las

gr>andes lfnes férreas) que ejercía un papel intermediar io

entre los cultivadores ind ígenas y las grandes compaflfas -

europeas , S in  embargo, a consecuenci a  de las oscilaciones 

en los preci 0s de los productos tropicales en el mercado -

europeo, este s istema acab6 proaocando conflictos entre --

1 e:is ganda y los ingleses, de lo que surgieron los primeros 

moviEientos i ndependi entistas : 

Uno de los motivos de tensi ón, fue el proyecto inglJs 

pare unir admini sfrafivameníe Kenia, Uganda y Tangañica . -

En 1921 la admir. istración británica concedi ó  a este prote.2, 

te:irado un consej� e j ecuf i ao del que estaban excluidos los

africane:is , que hasta 1945 uc:, cons iguievon estar vepreseníQ_ 

dos en él , 

En 1953 el kabaka il'..uíesa I I ,  pidió a Inglaterra una -

fecr;e para la independenci a  de Buganda, al m�Pgen del 1>e.2,

fo de Uganda: por toda respuesta , el gober>nador inglés lo-



exilió a LondPes, sin permitirle re�resar a su reino hasta 

dos afios más tarde, Para entonces los ingleses habían con 

seguido que se aceptRra la fórmula federal para toda UgBQ

da; Buganda quedaba convertida en un miembro de la feder�

ción con .un rey doíado de poderes meramente represen íaíi- 

vos. La constitución preparada por los ingleses otorgaba

privilegios a los anglicocos freníe a los católicos, que -

si bien eran mayoría en la población carecían de peso den

tro de la administración . Esto los im�ulsó a organizarse

en las elecciones de 1960 en el Partido Democrático, fund� 

do por }!attayo t,:u:;anga (quien iba en contra de las acciones 

británicas) , cuyo grupo pol !tico ten!a un programa que se

inspiraba en la democracia participativa, derrotando al 

a6o siguiente en los comicios al partido adversario : el 

Congreso del Pueblo de Uganda (��C) fundado por �il ion Ob� 

te -de tendencia socialista marxista y anficafólica- apoy� 

do por la iglesia anglicana y por ende, por los británicos . 

Posteriormente, en la Confer-encia de Londres de 1961 , se � 

decidid la independencia de Uganda, la cual fué proclamada 

el 9 de octubre de 1962 , reconociéndose al Reino de Bugan

da bajo una monarquía con una constitución federal deníro

de1 �mbito de la Commonwealth, 

:Sd11Jard .Mutesa I I  -rey de la tribu baganda- ostentó el 

titulo de Jefe de Estado de la nueva naci6n que se confo�

rnó comt9 una unión de cinco esfade:,s fede1°ad0s : r>eicos de Bl! 
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�a nda , Ankolc , 5Uijoro ,  ToPo y el tcPritorio de Busoga . 

;\unque J3uganda, con su act itud sepai>atista, estaba 

unida al r e s to del terri torio por lazos federales y el QQ

b ierno repub l icano no tenfa j urisdicción sobre los asuntos 

internos de aqu�lla, J3uganda dominó la s ituación del pa!s. 

�n tal s i tuaci jn, se mezclaron las estructures tribales -

del pars que condujo a un estado de desequi l ibrio pol !tico . 

La entonces al ianza entre Obote y e l  ' e jecutioo kabaka' dy 

re peco t iempo debi do a las cl i scre_par::cias sobre la  d i s-fri

buci6n del gasto pdbl ico entre e l  reino pi>incipal y e l  re2 

to de la Federación. 

En 1964, el Primer M i n i s tro -Mi l fon Obo te-, se ale jª

ba ce la esfera de influencia bri fé1nica y em¡::ezaba a estr>� 

char relaciones diplomé1ticas con los paf ses  comun i s tas ; -

aceptando la ayuda militar de Moscd y e l  apoyo económico -

de Pek!n, Desde entonces Peformis ta, real izando un cambio 

sus tancial en las estructuras pol f t ices, En febPePo de 

:L966, Obofe der>r0ca a Mutesa II fPéls un rt:ipido golpe de E2 

tado ; disue lve e l  �arlamenfo y la Constitución del 62 , 

arPebaíándole a Buganda toda autonomfa . Se es tablec i ó  una 

nueva constitución de tipo uni tario , car>acfepizándose p0P= 

el interés de modificar la estructura del pefs hac i a  f0�-

mas más d i námicas de organizacitn social , f er otro lado, 

se hizo una reforma terri torial, conf i scándose gran parte

de las propiedades de los ganda, és tos se levantaron en a� 

ffiBS pero se dominó la s ituaci ón ,  huyendo finalmente e l  k�-

baka Mutesa II  hacia Londr>es . 



93 

E1 PPesidenfe de la Repdblica, ba jo  su lema de "Csf�

do Uni faPio" siguió confiscando propiedades, en especial -

las exfranj epas y nacionalizó las compañías europeas, en=

tre ellas, la que posefa los direohos de explo tación de la 

mina de cobre de Kilambe , 

E1 año de 1970, tra j o  consigo una radicalización del

proceso seguido por Uganda, y a la oez un enfrentamiento -

entre las políticas de " regionalización ·y ugandización" , -

siendo nueoamenfe un d ilema entre dar pt>ioPidad a le>s inf� 

reses nacionales o regionales, lo cual hubiera sido ideal

haberlos complementado , 

El primero de mayo de 197�, se di6 a conocer el "D�-

cPefo de nacionalizaciones del D!a del TPaba jo " ,  a tPaoés

del cual un ndmero de fil"mas asiat icas y europeas fueron -

expropiadas substancialmente en un sesenta por ciento ( 69 )  

Pov otra parte, desde la declavación d e  octubre de 

1969, contenida en la ' Caría del Traba j adoP'  ( �orking -

Man ' s Charter) se habfa dad0 una fueFfe y pP0gpesioa dese� 

pitalización, que maPcó la oePdadera cvisis económica fall

to para ella, como papa sus vecinos m�s cePcan0s, Kenia y

Tanzania . 

( 69 )  �frican Devtl0pmenf �a_gazine , London Sep-Dov 1975 . -
p .  178 , 
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Los intentos paPa aseguPaP la popularidad de Milton -

Obote,  no logpapon ningdn éxito. 

TPas el viPaje "hacia la izquierda" de Obote en 1969, 

la evolución lógica fue el golpe de estado del 25 de enepo 

de 1911,  d iPigido poP el. GPal.  ldi :UO!n Dada. PaPte de -

los bienes de 1a colonia bPi t dnica y del comePcio indio, -

epa expvopiado en beneficio del gPupo militaP y buPOCPdtj_

co autóctono . (70)  Mds sin embavgo, LondPes acogía con s�

tisfacción e l  cambio de gobiePno, pues tal , �iPano epa ya 

conocido poP el gobierno i nglés, poP haber intervenido en

la represi ón cont ra el Mau Mau en Kenia donde se había di� 

tinguido por su brutalidad. En principio, .l\m!n se delcaró 

favorable al  Reino Unidó , IsPael y a la pol!tica racista -

de Suddfrica, Sin embargo, en 1972, í Pan un via j e  a Libia 

en el  que se confes6  fervientemente musulmdn, Pompió las -

relaciones con Israel, se reconcili6 con Moscd y Pek!n, y -

expulsd a los �O, OOC as!aticos que v ivían adn en Uganda . -

Sdlo algunos afios mds tarde se comenzd a hablar de las m�

tanzas llevadas a cabo en Uganda, donde todo presunto en�

migo del dictador era asesinado sin dilación; las tribus -

de acholi y lango, fieles a Obofe, fuePon exterminadas ( 71 ) 

(70 ) Tenaille, Frank. Cpus cit . , p. 262 

(11 ) .Re..�ni�J2J;� .. Uganda ' s  6ouernment Printer , 1918 -
p, 15 
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La política llevada a cabo, desde entonces, desfPuyó

pol" completo la economía del pafs , de lo que el GFal.  ,\mfn 

1ogPó enemistapse con casi todos los estados vecinos, d�- 

clapando sus pPopósitos d e  aoexionaPse tePPitoPios de s�-

dán, de Kenia y de Tanzania .  A es-ta tlltima le_ guar>daoa un 

par>ficulaP resenfimienfo, por haber br>indado: asilo al de-

·:i>rocado Presidente Obote .

El ataque israe1! sobPe Entebbe (julio de 1976) -con

e1 fin de libeFar a r>ehenes israelíes detenidos en un ai�

bds francés pol" un grupo palestino, mosfpó a todo el mundo 

el afPaso afPicano en matePia de f�cnicas militares y de -

infoPmaci�n . 

Sin duda alguna, al obtener> la independencia �Uganda

parec!a sev un pa!s con br>illante futuro pov su natupaleza 

en gran par>te de féPtiles fievvas cultivadas, adem�s de 

que la tribu buganda, eran el oPgullo de la oacijn, por 

ser una de las mas a�anzadas y or-ganizadas del continenfe

africano, Siendo que • no debe olvidaPse que el pa!s unifi 

cado 'aPfificialmente' pop el podeP colonialista, es un -

CPisol de  razas, cultupas, tradiciones y economías dioe�-

sas, entpe las cuales no Pesulta • . •  fácil PealizaP una f�

si6n que superando los paPticularismos, pl"omueva el des�-

rrollo integral de Uganda" .  (12) 

( 72) Ibidero p .  19
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3 , 1 . 3 . - TADZ�DI� : El modelo Ujamaa , 

Tanzania tiene una historia paradójica, fué -

una de l as mds combativas naciones africanas y alcanzó su

independencia con menos estruendo . 

Tangañica y la isla de Zanzfbar se constituyeron in.!.• 

cialmente bajo el  protectorado de Africa Criental Alemana. 

Y en 1890 un acuerdo germano�britdnico que fij� las front� 

ras de sus territorios ( Kenia-Uganda�Rodesia) -firmado por 

lord Salisbury y Bismarck- , conocido como el Tratado de -

Heligolandia, se entregó la isla de Zanz!bar a los ingle- 

ses a cambio por l a  isla Heligoland e n  el  Mar del norte la 

cual pasó a manos aleman�s . De esta manera, quedaron est.!! 

blecidas dos �reas bien delimitadas :  un protectorado al�-

mdn en el continente , y un protectorado britdnico en la i� 

la que fué un tradicional centro comercial árabe , que jU,!l

to con la isla de Pemba se formó un sultanato . 

El dominio colonial alemdn tuvo una duvaci6n breve, -

ya que en virtud del Tratado de Oersa11es de 1919 ,  todos-

los derechos germanos sobre el  tePritorio continental ces.!! 

ron y Tangañica fué cedida bajo l a  forma jurfdica de  un -

Mandato a Inglaterra quien gobernó en nombre de  la  Soci�-

dad de naciones .  Después d e  disolverse l a  Liga d e  las D,!!

ciones se transfirió el mandato a las naciones Unidas, y -

éste lo volvió a ceder a los británicos bajo la  forma jur_!. 



d ica de un Fide icomiso, 

A tPavis de aqué11os años, un j ooen de la tPibu ZanQ

ki : �ulius Dy@rere observaba e1 drama y heroísmo de su pu� 

blo , Para 1953,  ya graduado en Gran Bre taña ba j o  el tif�-

1o académico de MaestPo en Histori a ,  se incorpora a la ASQ 

elación Africana de Tangafiica , donde propuso su transform� 

cidn en un foro politico para la posterior obtención de la 

independencia, Pero como 1a Asociación e$taba limi tada 

desde sus origenes, decide formar un partido politico el 7 

de julio de 1954 ,  cre�ndose la Unido nacional Africana de

Tangañica ( TADU) . De este modo, " m.JERERE fue el patriota

d ispuesto a buscar la@ fórmulas políticas que le permit i�

ran a su pueblo alcanzar la aufode fePminaciónn , ( 73 )  

Muchos d irigentes de la  TADU pedian a su líder que -

acelerara la incorporación de los nat ioos al poder, ya que 

los europeos y asiát icos controlaban la casi totalidad de

la administración pdblica y el comerci o  nacional . La AFRI 
CADIZ.i\CIC)�. se conoer>f ía en un reclamo mayori far>io .  

El 9 de  diciembpe de  1962 , se proclamó la  Repdblica -

independiente de Tangañica, ocupando la pPesidencia el - -

"mroalimun 8u1ius KarnbePage Dyerere , En sus conceptos de -

( 73 )  Gonzdlez 8anzen, Ignacio .  Esío pasó en �frica .  Ed . 
Extemporáneos #4 ,  M�xico, sepí, 1981, p .  84 ,  



la Lit -�r-i'ad (lí'.-,ur-u ) . .  se concenfral'on todos los esfuerzos

de la Fr-ªter-nid�d c�munitania (Ujá�aa ) . , que fusionaron -

la consigna de "Uhuru na Urrwj.a" (LibePtad 1J Unidad) . 

ZanzfbaP se proclamó independiente el  9 de diciembPe

de 1963 IJ un movimiento reoolucionario destronó al sultán

el  12 de enero de 1964 . PostePioPw.ente, Tangañica IJ Zanzi 

baP acuet>dan formal? una Repdblica unificada el 22 de abril 

de 1964, La Repdblica de Tangañica y la Repdblica PopulaP 

de ZanzíbaP 1J Pemba, fit>mat>on e l  �cfa de Unión conuir-fi�n

dose en un Estado soberano el 26 de abril del mismo año, -

ba jo  la denominación de la Repdblica Unida de Tanzania . (74) 

�demás se promulgó una constitución interina, la cual 

proclamó a la Unión Daci0nal �fricana de Tangañica (TADU) 

como el  dnico partido del país . 

Las líneas directrices del dirigente tanzaniano,  se -

inspiraron en principios marxistas· en el ámbito ec�riómico r 

del cual se requería el  equilibrio en las actividades ec2-

nómicas bdsicas y la participación mayoritaria del Estado

en las demás empresas de impot'fancia , Se propuso rescatar 

al pa!s de la ruina económica y amenaza política, proocc�

das por acechanzas externas, tratancl0 de obtener e l  triuQ-

(14) Pué nombPado Presidente de la nueva Repdblica, JU1ius
Th,Jeret'e, y �icepresidente hbeid Karume (de Zanzíbar) 
en septiembre de 1965,
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fo sobPe las potencias coloniales, supePando asf las dioi

sümes étnicas que amenazaban con f:r>agmen fap a sus pueblos, 

As!, en la Decla:r>acidn de A:r>usha, fi:r>mada en la ci�-

dad del mismo nomb:r>e en 1961, se adoptó fo:r>malmente la -

t>!a de desa:r>rollo soci.�lis fa pa:r>a Tanzania : Fi jdndose en

f:r>e los pPincipales ob j e fioos la mode:r>nizacidn del ag:r>o y

el mejoPamiento de l nivel de vida de las masas campesinas

que consfifufan casi el 90% de la poblacidn total . Las -

g:r>anjas colectioas, cenf:r>os de  actividad producfioa y oida 

comunita:r>ia -social y pol!fica-, comenza:r>on a mulfiplicax_

se po:r> todo el te:r>Piforio . La tie:r>:r>a es propiedad nacig_-

nal, entregada para su explofacidn en forma de usuf:r>ucfo y 

no puede ser oendida -á - particula:r>es . El sistema de g:r>aB-

jas N autogestiona:r>ias" log:r>d un alfo nivel de desar:r>o11o y 

of:r>ecid a los campesinos la posibilidad de oz>ganizaP�e en

base a la UJ.)Ul!.ll : comunidades de 250 y 300 familias con -

ocupacidn estable e ingresos que gaPantizan sus necesid�-

des fundamentales ( 1 5 )  

Demos entonces, c6mo el cor:icep:t.0 'Ujamaa ' ·ena .1a· p0lj: 

( 7 5 )  Ve:r> : A:r>usha Declaz>ation, DaP es Salaam Go�ernment -
P:r>intez> .  1970 , 



En un comienzo, requiri eron apoyo oficial ( 16 )  y después -

comenzaron a producir de manePa aufdnoma . A pesaP del - -

gran esfuerzo desplegado por Dyerere, esas aldeas creci�-

r on lentament e  debido a los problemas natuPales ( sequia, -

acidez del suelo, efe . ) además de estaP al lado de las t i� 

rras de pequeños y medianos agricultoPes . 

A tratl�s de este experimento socialista ,  Tanzania  CQ

rno pais menos desarrollado , siguid una ideo1ogia del p1ur� 

lismo en bdsqueda de la unidad nacional . 

Por otro lado, Dyerere empreodi� una politice externa 

basada en el no-alineamiento , la defensa de la unidad afri 

cana y el apoyo incondic�onal a los mooiroienfos de liber�

cidn afr->icanos . 

( 76 )  La U8AMAA, tambi�n definida como • socialismo afvicanow 

fovtalecid y desavvolld el movimiento coope:r->afitlo que 
ya tenfa una expet> iencia concPe ta. en Ta.ngañica , En -
1963 existían m�s de 80C sociedades coopevatioas en � 
el pa ís . Tambien exisifa una Unión áe coopet>afivas -
de Tangañica y fue ct>eado un Minister>io de CoopePati
tlas . Pot> o t:r>a par>fe , Dyer>ePe en una iniciativa inco� 
pov\1 también la. exper>iencia is1>aeli al desa:r>x>o11o de
las coopet>atioes: Se Ct>ei!'l una Asociacic'Sn de  Co�,pe:i:>a.t_!, 
tlas de Suminisft>os de Tanga.ñica { ACCSUTA) ,  de la que
paPt icipd la  Corpot>acid� ist>ael! de Comevcio Exfet> i ot> 
con apot>fes financiet>os equivalentes a un \?e inte pot>
ciento . Enft>e tanto ,  los secfot>es �as t>adicalizados
de la TADU, reclamaban la nacionalización de emp�esas 
extvan jeras y plantaciones de sisal y azdcar, y la e§_
íafización de la TADESCC ( Tanganyka Elect�ic Supply -
Company) . Hoy en d !a ,  las aldeas no eliminavon la ne 
cesidad de  importar alimentos y con la �educción de = 
las cuotas oficiales, muchas de ellas entt>aron en cri 
sis . t?er> :  Gorizdlez ::Jansen,  Ignacio . Opus ci f . , p , 85.  



3 , 1 , 4. - SOCI�LISMC �FRIC�r.<'.) ED �FRICh ORIEITTJ\L, 

El " socialismo africano" es un medio y no un

fin, ya que no se persigue la c0nstrucción de un Estado SQ 

cia1ista, en el sentid0 0ccidenta1. 

En ott>as palabras, se trata de crear una v!a original, 

una tercera vfa de desarrollo . 

Cabe mencionar que, 10s sectores que se distinguen en 

la economfa funci0nan respecto a los siguientes tipos de -

empt>esaa : 

1. - Un sector 1 socializad0 ' (secf0r tradici0nal de la

econ0rnfa : agricultura, obras de infraestructura -

como car,:,efepas� ii>�igáéi�n ; etc . i _que Qper,a · co_gb-ª. 

se en sociedades estatales . 

2 . - Un seótor de la econ0roia mixta: emp,:,esas con fi- 

nanciamienf0 p�blic0 y privado 

3. - Un sector libre de la econ0mia (industrias, ban-

c0s, importaciones y exportaciones) a excepción -

de Tanzania, donde funciona la empresa privada . 

Cabe añadir que las políticas de nacionalización

no han llegado a afectar los sectores claves de -

la econ0mia , (11) 

(rr) Uarela B . , Hilda , Opus cit. , pp . 19 , BO, 



En cada uno de los siguientes Estados de AfPica del

Este , su respectivo ' social i smo afpicano ' , s irvió para j u� 

tificar y d isfpazar la situac ión neocolonial que predominó 

en la región . 

DuFante el mes de enero de 1967 , 8ul ius Dyepepe reali 

zaba un via je  a las ocho de l as d iecisiete regiones de TaQ 

zania, concluyendo con una Peunión de tres días del Comit� 

E j ecutivo nacional de la TADU ( 78 )  en Arusha. 

Al final de esta Peunión, el  d!a 5 de febPero de 1967 , 

se  anunció un documento llamado "La Declaración de APusha" ,  

formado por los más importantes discuPsos que Dyerere h�-

b ia hecho desde la independencia .  

Esta Declaración fue e n  pri ncipio l a  afirmación de - 

que l a  TADU y s u  filosofía política construirían un estado 

dem0crdtic0 y socialista .  

" La i ndependencia  significa autorrealización . La iQ

dependencia no puede ser real s i  una nac ión depende de los 

préstamos y de las donaciones de otra parte paPa su  des�- 

rrollo. 

¿Cómo podemos dependeF de compañías y gobiernos e�- - 

fFanj eros papa la mayoF paPíe d e  nuestro desarrollo ,  sin -

( 78 )  PaPfido dnico : Unión nacional �fPicana de Tangañica . 
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ceder a esos gobiernos una gran parte de nues tra 1ibertad

paPa actuar como mejo,:, nos plazca? , , ,  la ve:rdad es que no

podemos ; la ctnica posibilidad es un lento crecimiento a -

través de la au:tox>realización, dando énfasis al desarrollo 

de la economía agrfcola . »  ( 19) 

La declar->acidn de socialismo, impuso un cddigo de con 

duc:ta a los líderes de la TAOO, haciendo ilfci:to e l  disfr->Q 

te de dos salarios o más, prohibiéndoles t:rabajar en neg_Q

cios pri1'ados, asf como limitdndoles su propiedad privada, 

La implementación de la Declaración de �rusha comenzó 

de inmediato, �1 dfa siguiente de su publicación, Ilyerere 

anunció la nacionalización de todas las ins tituciones ban

carias del pafs. Del 8 al 11 de febre:ro , e l  gobie:rno anun 

cid la nacionalización de las compañías de seguros, firmas 

de importación y exportación, fábricas molinos y haciendas 

henequeneras ; asf como la intervención estatal mayoritaria 

�n 1 A� ri PmA� que se ded icaban a la p�oduccidn de cemento , 

cigarros, ce:rt?ezas ·.y zapatos . 

Con la exp:ropiacidn e intervencidn e statal,  se inició 

tambi�n la fi,:,me " fanzanizaci6n" de la adminis tracidn p�-

blica, promoviendo el  empleo de jdoenes africanos ,  en 1�- 

gar de extranjeros ;  con la salvedad de que se pePmitid a -

( 79)  11.rusba Declar>ation . Opus ci:t . ,  pp. 1-5 



.., .n. 1 
.L ", -... 

algunos técnicos extranjeros permanecer en sus pues tos, 

has ta lograr el entrenamiento de los tanzanios . 

Cabe mencionar, que la Declaración de Arusha fue s�-

guida de dos documentos suplementarios : 

"Educacie'.ln para la l\utorrealización" y " S0cialism0 y

Desarrollo �ural" . El primer d0cumento fue el plan para -

reencauzar el sistema escolar, p0niendo énfas is  may0r en 

en entrenamiento de pers0nas para la vida campesina que PQ 

ra la educaci6n superior , El segundo documento es un 11-

bro-gu!a, para el establecimiento de grandes cooperativas 

conocidas corno Cooperativas o Villas " U8AMU" ( 80 ) ,  las -

cuales persiguen el objetivo de es tablecer un es tándar CQ

mdn en el nivel de vida de los trabajadores agrícolas . 

Por lo tanto, esto trajo reluctancia a invertir en el 

pa!s, y cerca del 40% de los extranjeros salier0n de Tanz� 

nia durante el dl timo quinquenio de los sesentas, 

La abolición de la propiedad privada en las áreas de

la mayor actividad económica en Tanzania, giró hacia la -

" ins titucionalización" de la corriente de inversión hacia

Kenia ; la cual oportunamente había optado por la política-

( 80 )  La base del socialismo africano 
U8AMU, donde se considePa a la 
tPo de la oPganizac i6n social . 
unidad bds ica de la pr0ducci6n 
bajo el sis tema de cooperación 

en Tanzania es la - -
familia como el cen- 
En lo econdmic0 es-la 

englobada en una villa 
o ayuda mutua .
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social y económica totalment e  opuesta a la que se  adopt� -

en 1\.rusha, 

El entonces p:residente de Kenia , Myee 8omo Kenyatta, 

declaró en agosto de 1963 que la polffica de su gobierno -

serra el ü l-OI.R.l\.MBEC" , es  deci:r , la unidad y cooperación e,a

fre africanos , europeos  e indios , con lo cual se trazó el 

desarrollo de una economfa de corte . capitalis ta dependien

te de las int>ersiones extranjeras , las cuales eran e stim,!!

ladas por la protección que el gobierno les ofrecra. 

Por otra parte , el 8 de septiembre de 1961 el Dr . Mil 

ton 0bofe Presidente de Uganda realizó enmiendas a la con� 

fi fuc idn republicana de+ año anterior>,  constituyendo lo -

que ya h_ab:l'.amo® visto como un Estado Uni tax>io ,  con el  fin

de fer>minar> con los :reinos semifeudales de  Buganda,  .i\nkole , 

Bunyovo y Tovo ; y de pas0 for>talecev e1 podet> E j ecutivo . 

Despuds de la entvada en v igov del T:rafado de Coopev� 

cidn Econdmica de la CEACR y de la abolición de dichos vei 

nos , se continud una política de centvalizacidn de la aufQ 

:ridad en el Jefe de Estado ugandés . Tales actos vespoQ--

d !an a desde que Obofe había asumido el podet>, no se di�-

f:rutaba de la calma y paz política . Uganda reclamaba cam

bios sustanciales pava evvadicav el sistema social y econ& 

mico , que mantenía a la poblacidn aft>icana en  un estado de 

ser>oidumbre e infe:rioridad , al ser> explotada pot> 1as ming-



:r !as emig:radas du:rrinte la época del dominio b:r itánico , 

Mds no s610 ,  e:ra el aspect0 fsocial y econdmico 10s que n� 

cesitaban cambios, sino que también la t> ida pol ítica :requ� 

:r!e se:r :refo:rmada , 

En 1969 , se r>ea.lizaba la accieSn :ret10luc iona:ria c0nocj_ 

da como la �ugandizacidn" de los medi os de p:roduccidn,  ea 

dec i:r ,  la susíiíucidn paulatina de los elementos ext:ranj2-

:ros po:r af:ricanos en todos los nit1eles del apa:rato p:roduQ

íiuo. y administ:ratiuo . ( 81 )  

Du:raníe el mismo año, Mil íon Oboíe inici d  los p:rime-

r>os pasos en materia de pol !tica interna, muy pa:reoid0s a

los que su bomdlog0 3 ,  nye:re:re, había dad0 añ0s antes . 

Tales medidas, :reca!an en el objetivo de fo:rma:r una -

FEDERACIOD; c0mo los esfuerzos :realizados en uni:r a la i�

la de Zanz!ba:r c0n Tangañica, fo:rmando la Rep , Unida de 

Tanzania . De este modo, también los l !de:res de Uganda, e� 

cabeza.dos por> el Presidente Obo:te " acabar>0n" CC!Jn los í:c>adi 

cionales :reinos feudales que :representaban se:r un impedi-

mento pa:ra logPa:r la fede:racidn -pop los pPivilegios que -

se mantenían- terminando con su poder y finalmente uni�ndQ 

se el 8 de septiembre de 1961 . En segundo luga:r , cuando -

Tanzania se declard por un socialismo africano basado en -

( 81 )  lH-Zerbo , :Joseph . Historia del Af:rica Degi:�• Torno 2 
#254 . 11ianza Unit> , edito:rial Madri d ,  1980 , p .  826 
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la naci0nalización,  la afr>icanizaci6n y la autor>r>ealiz�--

ción; de la misma maner>a Uganda s iguió el mismo camino el-

9 de octubr>e de 1969 , con la pub1icaci6n de "La car>fa del

Tr>aba j ador>" ( !Dor>king ltfan ' s  Char>ter> ) -pa:t>ecido en su esen-

cia y bdsqueda de fines- en fér>mi nos gener>ales al de AF�-

sha, 

La mencionada caría , contemplaba la " ugandizaci�n de

la econ0m!a" a tr>aoés de la nacionalización de  los pr>inci

pales medios de pr>oducción,  tendiendo a r>epar>tir entre los 

afr> icanos las industr>ias claves, a s !  como la r> iqueza exi2-

tente de los eun,peos y as :l'.1::Hicos . De tal foPma, se i ntr>Q 

duc:ta el S ISTEVJ\ SOCI.í\LISTA. En Ua'illDl\, 

A.demds, hubo la copia  fiel de Tanzani a  por> parte de la 

Repdblica de Uganda, de constituir un s�lo pavt ido pel:tfi

co estatal ( El "Uganda People Congt>ess "  fundado el 19  de -

diciembt>e de 1969) . 

El Pres idente ugandés ,  dec1a:raba que 10 que se per,s:,2_

gu!a era el " integt>ar los d iversos elementos del pa!s " ,  f,!:! 

voreciéndose en t>ealidad la población del norte ( tribus 

acholi y lango) del que Cbote pepfenec!a a e ste dltimo . El 

día de d icha declaración intentar>on ase s i narlo . 

Con estos hechos, fué como se ap:r>esur>t1 la puesta en -

pr�cf ica de med i das y d i sposiciones legales para �estar 

pr>ioilegios a las clases y grupos raciales d�m inanfes . 



Hasta aquí, se ha intentado demostPBP que debido a la 

coePciti�a influencia del colonialis�o, los países coloni

zados se esfoPzaPon pop daP nuevos cauces al desarPollo n� 

cional. En consecuencia, ocuPPiePon cambios sociales como 

lo �isto en el Socialismo afPicano de la Pegión oPiental, 

�unque no fué del todo una altePnativa de cambio, formó -

parte de la expePiencia africana en toPno a la unificaci6n 

de los Estados, 

3 • 2 • - HLRELCit COLCDUL . :CSL Af'RIC.?.. • ":,:-:?IEfT;,L "5RIT;, :-'IC\ . 

Los tPes países de �fPica del Este tu�ieron en CQ-

mdn la caPacter!stica de constituir las posesiones del Rei 

no Unido : Kenia, colonia en 1920 ; Uganda, protectorado en-

1894, y Tangañica, un mandato de la Sociedad de naciones -

conferido junto con la isla . de Zanzibar en 1920 y prorrogQ 

do en 1945 por las naciones Unidas paPa la administración

de esta antigua colonia alemana , (Ver mapa 3 )  

El reagrupamiento de estos territorios había sido e�

tudiado desde principios de la década de los veintes, por

parte de los ingleses. 

La idea sobre una Federaci6n para el Este de Africa -

SO$tenfa que los tres territorios de Kenia, Tangañica y - 

Uganda podrían gvandemente beneficiaPse a trav�s del conti 

nuo contacto, además de la adminisiPacidn comdn de ciePtos 
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sex>1:>ici0s . Re.ze5n pm' la cual, la Confex>encia de 1(1s 3Q--

biex>n0s del Este de 11.ft>ica Británica fu� instifu :l'.da en - -

1926 . Esta epa un cuerp0 c0nsulfiv0 conjuniamente de los

fpes gobieFmJs, los cuales se r->eunian una 1?ez al afü:i exem,i 

nando asuntos tales como : tar->ifas aduaneras, costos de fe

rPoCe.PFi1 y acfividades de investigación cienfffica. 

La Conferencia tenia un Secretax>iado Pex>manente, a -

fx>av�s del cual se dit>ig!a el tFabajo del Sex>"l?icio Meteox>Q 

ldgico, el Departamento de Estadistica y el Comité del Le� 

gua je Inil'd-ie1'l'if0rial (swabil i ) ; y se cc:mven:ta en las di 

vex>sas confex>encias técnicas y cientificas, ( 82) 

Despu�s del afio de 1921, los tex>Pitox>ios estuviex>on 

unidos bajo el sistema de un Mercadl!l Comdn donde existía 1a 

confinuacidn de la asociación entre los dos sistemas de f�

rx>ocal'x>il; los sistemas de covx>eos y de tel�gx>afos se enco� 

fx>aban combinados. Xnc1uso desde 1920 funcionaba una uni�n 

monetax>ia con el ' chelín' de �fFica 0Fienta1 como •monedfl -

comdnw , bajo  la aufoPidad monefaPia cenfPal : el  ' East AfPi

can CUl'Pency BoaPd' . Exist ia ademds una Cox>fe de Apelaci�n 

Comdn del Este de AfPica, que por tenex> competencia 1egis1� 

tiva estaba dominada s61o poP miembpos euPopeos; as! su im

pox>tancia estaba en la competencia li�i fada a los asuntos -

econdmicos. 
{ 82) Leys and Robson, PefeP . FedePation i n  East AfPica ! -

oppe:>Pfunifies & pt>ob1ems . London-nem YoPk 1965. p , 30 



11C 

Durante 1a Segunda Guerra Y.undial , la Cor;ferencia de

los Gobiernos, traba jó en el esíableciffi iento de Consejos -

inter-territoriales para neJociar los recursos temar.os, -

coordinando los hechos de guerra, la direcci ón industrial, 

los refugiados, el control de precios y la desmovilización. 

La Conferencia  del Secretariado fué la uni6n princ i - 

pal entre los gob iernos y dichos consejos, siendo asf, el

punto de contacto par-a la  cooperaci6n mi l itar y civi l. 

La Conferencia de los Gobiernos, tenfa sin embargo, -

una base no const i tucional per�anente para la operación de 

los servicios comunes ; ni  siqu iera el mdtodo de promulga-

ción legislativa era insti tucionalizado, porque el procedi 

miento de votos se realizaba a través de las 3 leg islatu--

ras. 

Consecuentemente, a1 finalizar la guerra, el gobierno 

bri tánico en diciembre de 1945  publi có las ' posiciones pa

ra el futuro manejo de los servicios inter-ferritoriales -

en el Este de �frica ' . Bstas nuevas proposiciones, deriv� 

ron para 19�7, con la creaci6n de un consejo ordenador con 

permanente autoridad ejecutiva, baj o  el nombre de la � 

Co�isi6n del Este de Africa. Esta estuve asistida por juB 

tas ínter-territoriales, acompañada por una ,,samblea Cen--

i �a1 Le ;isla t i c b, Cficial=ecte, la �lta =�=isión entr� ec 

v igor el lo . de ecePo de 1948 . 
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�a:!. ::)ro\jecfo se  c�r::cref::5 Pé!pida:r.enfe debid0 a que e1-

De�art�cento de �ol�cias (Colonial  Cffice) ' aspiraba a 

c�Lstifucionalizar la c��unicad de paises resulfante, y -

erigir-> un sis tewa de SBLF-G21JERrJ>TCT, ' ( 83 )

L a  Alfa Comis ió!1 deL,Esie de .t.fr>ica, estaba compuesta 

por la C JnfePencia de los Gobier>n�s -de los gobiernos de -

los fr>es ter>rifor>ios- ( más el  res idente br>if�nico de �anzi 

bar, co�o observador) . Se reun!�n dos o tres veces al año 

para establecer la pol!tica, foma de dec i siones y la revi

s ión del trabajo  de los servicios comunes, de los cuales -

era responsable, llegando a administrar cerca áe 3C serv i 

cios \J departamentos ,  

La �lía Comisidn del Secretariado ( establec i do en Dei 

robi ) ,  consis ífa de un adwinistrador, un com i s ionado para

el  tr�nsporte, un d ir>ector general de correos, un secreta

riado legal 1J un Secretario de finanzas. Entre sus funciQ 

nes llevaba a cabo la administración de aduanas e irnpues -

t�s sobre la renta, w.iemds de controlar ot:ros cuerpos de -

investigación c ientffica . 

La J\sair:b1ea Cer:tral, ta:nbién estaba fo:rmada por repl?� 

seniantes de los tres pafse s ,  � ten!a coffipetencia en el  -

caffipo de la infraestructura (puertos,  carreteras � feleco

�unicaci0nes ) ,  además de las finanzas . 

( 83 )  Ibiée�, p�J .  31 . 
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Esta nueoa fop�a de c�opePación entre 10s pa!ses, n0-

fue del f�do fav0rable, pues al cabo de  p0cos años el  pro

ceso de integración que se babia estado llevando a cab0 , -

presentaba ciertas dificultades debido al completo dominio 

de los ingles es en coordinar la edw.inisíracidn de esos te

rritorios, y por otra, a la introducción a su arbitrio de

reformas constitucionales.  

Por co�s iguiente , los intereses polftico-econdmicos -

se oponfan al proyecto : el  Peinado de Buganda, tenía por -

su estructura mondrquica, un entredicho si s e  llegaba a - -

lado, los plantadores britclnicos d e  las mesetas altas de -

Uganda y �enia eran los que no deseaban que su prosperidad 

s e  �iese comprometida por la integración del vasto y medi�

cre Tangañica ( 84) 

De tal manera , que e1 pePiodo colonial N • • ·  provocd -

cierto acercamiento por encima de las fronteras, aunque no 

fuera mcls que por ra�ones de contleniencia administrativa -

en muchas ocasi(')nes. " ( 85)  

( 84 ) Ki-Zerbo , 0oseph. Opus cit . ,  p .  8 10 
(85) Seat>a Ddzc;:uez ,  Nodes to. Tr>atado <:ienéFal de 1a_CP.Jl� 

zación Intet>naci(')nal. F.C.E.  2a . ed . 1982,  M�xico. -
pp. 694, 695 . 
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La reacción ante ta1 sujeción ad�ir,istrativa, fue el

surgimient0 en la década de 10s 50's, de los wovimientos -

independentistas. ( 86)  

Cabe mencionar que, a nivel regi0nal existió la agru

pación p01:l'.tica llamada Mo1?imiento para la Liberación de -

Afr ica ()riental y Cen:t:r>al ( P.i\.FMECA.-P.hl'MECSA),  que tul?(') su

ot>igen en la Confel'encia de l(')s Es :tad0s Indeper:idientes ce 

leb:r>ada en �cera, crhana ( abril de 1958) ,  en la que se ha-

b:1'.a pPe1'ist0 constituirla coffio grupo regional dentro de la 

Conferencia de los Pueblos Panafricanos . "Se alentaba la

formación de agrupaciones regicnales, como pasos transito

rios antes de la unidad definitiva, Dichas agrupaciones -

deber:l'.an foi>marse sobre 1a base de ciex>fas afinidades ( ge_Q 

gz,dficas, 1ingu:l'.sticas, económicas ) ,  y solamente entre Es

tados africanos independientes, g0bernados poi> afr icanos . 

Se preconizaba la creación de cinco gx>andes federaciones, 

que se constituir:l'.an en e l  n0rte, el oeste, e l  sur, e l  es -

( 86 )  En Kenia, a partir de 1952 se empezaba a desarrollar
el ' huracán independentista' con la famosa revuelta -
de los Mau Mau, la cual se conviPtió al final en une.
guerra de i>epres ü5n , En Uganda, un año despu�s , el -
rey de Buganda pedfa a Inglaterra un5 pronta fecha P!l 
ra la independencia de tal pr0v incia mon�rquica cons
titucional, siendo castigado el habaka con e l  exilio
en Londres -quedando como una víctima del co10nialis 
mo . En Tange.ñica, se habfa fopmado un paPtido adEi-
nistrativ0 formado pop 8ulius DyeFere, proclamando la 
consigna pac:!'.fica de " Independencia y Unidad" (l:huru
na Umoja ) .  
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te J el cecfr� del cnntincnte, Igualmente, el incremento

en el :::cvir::ier,fo dé per>scnas, las telec(')mtmicacümes y los 

tr>ansp0rtes . "  (f7 ) 

Estas mai, ifestaciones sól(') se quedaron en pr0pos icio

nes, ya que como se habr� dicho , la ilta Comi sión llevaba

ª cabo una labor de p!'ofunda integración adm inistratit'Ja, -

la cual continuó su existencia hasta el mes de diciembre -

de 1961 ( fecha en la que se independi zó Tangañica de Ingl-ª. 

terr•a ) ,  s iendo seguida por la �REiADIZACIOD DE LOS SERt>I--

CIC-S COMUIJES DEL ESTE Di: .&.'°'-KIC21. (EJ..CSC) , c,:msePvand0 ésta-

las mismas funciones que la ante!'ior. 

La estructura y la adminisfI'ación de la Alta Comis ión 

del Este de Af!' ica, fueron las responsables duPante los -

pz,imez,os afü,s de su eje1°cicio, de oaFios t:rabajos de-explo� 

r>ación, 

Respecto a los tipos de transporte, el roés impDI'faníe 

fué el de los ferrocaPriles, los cuales e:ran la base paPa

í!'ansportaF la mafepia pl'ima.  En 1948 se unievon los dos

s i stemas ferrooiaFios :  el primero que se ori ginaba en el -

puerto de V.ombasa, Ker.ia, corriendo en diagonal hacia el -

DE del lago Dictoria ( Kisumu) , con una ramificaci ón en Da-

(87 ) c�ntreras s. , 
persnecíivas , 

Jesds, Bl Panafricar. is�o, eooluci6n y~ 
CRI 1:rn .. 1>1 M�xico, 1911. pr,. 4 7 ,  1.1:e
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ku,:,u que se di,:,ige hacia e l  oeste \J ncríe d e  t.:ganda, c1°u-

zando su capital. La segunda l fnea parífa desde el Q�erto 

de Da,:, es Sa1aam en 1a entonces TangafHca, conecíeco hacia 

el inte,:,io,:, del teFPitoPio con los poblados que hoy se co

nocen como D00:0ma, Tabo,:,a, Mroanza 1J Kigoma. 

En estos sistemas de fe,:,,:,ocaPPiles, se infr0duj0 1a -

TaPifa comdn papa el me jo,:, funcionamiento de este fpanspo� 

te . ( 88) 

Pm,:, su pa,:,fe, el f,:,anspoPte aéPeo c0nstitufd0 bajo la 

Co,:,po,:,ación �é,:,ea del Este de Af,:,ica, se esfableci� como -

un cue,:,po competitivo estafutaPiQCOn la responsabilidad 

del desa,:,rollo intePno de los servicios aé,:,eos. 

La Adminisf,:,ación de Co,:,,:,eos y Telecomunicaciones ( 89) 

( 88) Los p,:,imeros fe,:,,:,oca,:,,:,iles en la ,:,egi6n e,:,an comple-
mentarios a los Pios navegables, siendo el me j or me-
dio para el transporte de la materia prima, En Kenia,
la Gran 3,:,efaña estableció la l inea de fe,:,,:,ocarPi1 -
del ruer>fo de l>losbasa hacia el interi0P, porque su 0.Q 
jefivo económico y p01 itico e,:,a llega,:, basta el Lag0-
0ict0r>ia . En Tangañica, la Cfa . O,:,ianta1 Ji..1en:ana ini
ci6 las 0b,:,as de la via férr>ea en 1902, desde Da,:, es�
Salaam hasta el lago Tangañica, ter>minada en 191� . Un
af0 despuds, este linea er>a c0mplellieniada poP una Cia.
Belga, l legando basta el r>ío navegable de Lualaba, al
su,:,este de 10 que hoy es Zaire.

( 89) Las Telecomunicaciones incluían cualquier p,:,oceso de
c0municaci6n que se r>ealizar-a a t,:,avds de una disf�n
cia conside,:,able, como el tel�g,:,afo, teldfono, ,:,adio,
etc .



fue hecha ba jo  una firma comercial independ iente ; loe ser -

vicios de investigación fuer�n esíablecidoe a �oéo que, a

largo plazo se realizara la i noesti�aci !n básica e� el ca� 

po de 1a medicina, agricultura y veterinar i a ;  los Der,arta

men:tos de Impuestos y J\.duanas , se convirtieron en agencins 

eficientes para el cobro y recolección de impuestos y dePQ 

chos para la totalidad del área, proporci onando la gran - 

papfe de 1 0s pPesupues :tos terri fori ales. El Canse j o  t,�one

tario y la CoPfe de A.pe1aci �n del Este de A.frica, estricf� 

mente fuera del funci :mamiento de la A.ita Crn:,isión, sólo -

tenfan con esta ciertos lazos administrafioos. A.de�ás, la 

A.lía Comisión y su secretari ado actuaba en beneficio de 

los tres gobiernos para regular la venta y abasfeci roiento

de algunos ' alimentos esenciales ' papa t>epresentar a los -

gobiernos en las conferencias c ientif icas y económicas en

A.frica, y en el extranjero para regular las licencias in-

dustriales , 

El brazo 1eg is1ati�o de 1a Alta Co�isi�n ePa la Asam

blea Central Legislativa . Consisf!a de un orador y var ios 

m ieffibP0s oficiales y no oficiales diPigi dos por los tres -

g0bernadores y -en caso de los 5 no oficiales- estarian 

eleg idos por los miembros repPesen:tanf ioos no of iciales de 

los Consejos Legislativos territoriales . Estos se reun!an 

una vez al ato en cada una de las tres capi tales pa�a dis

cuti P  y aprobar acuePdos, tales como las Actas de la hlta-
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Co�isi ��= , reguladas �oP lBs actividades de los servicios

C .'.:nvi Pfié:}C.'.lse ec pBI' Íe ce las leyes municif'ales ter>Pifo

riales . 

Entre las n:éis importantes .í\c:tas es:tuvie.Pon : el Acta

de �d�inistración de Fer>�ocarriles y Puertos, el Acta de

�dn:inistración de Correos y Telecomunicaciones, el Acta -

de la  Direccidn de �duanas, el Acta de la Dirección de I,!2 

puestos ; estas dos dltimas afectaban la ad1LinisíPacidn, -

el  cobr>o y reco1ecci6n de impuestos y derec�os, pero no -

las tqr>ifas que estaban establecidas poP los fePritorios

indiviéuales . ( 90)  

Es impor>:tante dest�car, que el  poder de  legislar> es

taba limitado a la agenda del consej o  m>denador, y que C_!! 

da aprobación estaba sometida a una cerPada iLdagación y

a negociaciones anterior>es por cada uno de 1�s tres go--

biernos, la cual estaría suj eta a ser disuelta por la Al-

ta Comisidn. 

Propia�ente,  la klfa Comisidn fue concebida como tl.ni-

ca autoridad, y no coffio la conferencia de los Gobernadores, 

que eran miemtros represenfati�os de los intereses fePPifQ 

rieles , Er>a aconse j aca pop su pror ia oficina, v no por - 

c�nse j ePos d e  los gobernadoPes . 

( 90 )  Le¡;s y Robson , Opus cit . ,  p. 32 
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L3 ;:1° i r:.e1' <;fiH.: lilr.i t0ción ée la Ji.:J_ta Ce:noi sión, fue e l  

hech�> :Je que 120 t uvo bas :ta 1961, s u  propia fuente d e  ing:r>� 

sos . Los Servicios de ésia eran financiados poP donacio-

nes hechas poP los gobiernos íer-ri:to:r>iales. Los Eiobiernos 

aco:r>dabEln enfPe e ll0s, sobPe la f6Prru1a en la cual establ.§. 

c:1'.an caca pot>centa j e  que podt>ia c0ntribuix> a cualquier-> se� 

vicio necesitado .  Este indicador de valor de los servi--

cios, era la contribuci6n de los gobiePnos para incremen-

far las cantidades de los fo�dos necesarios para mantener

los, (91) 

Pero tal sistema de donativos dados a los territori�s 

para otros servicios,  hicier-on difícil papa la Alta Co�i-

sión planear, ordenadamente su desaPI'ollo, 

La segunda limitación, era sobre la lista de materias 

vesfrictivas mediante la cual se podía negociar. La Asam

blea Central Legislativa, no era collipetente para legislar-

en tarifas aduaneras y derec�cs, licer-cia d e  indusfpias, = 

contr01 comercial del. fr>anspoPte ferpesfre , cre aci�n de i_g 

dustrias extranjeras para e l  control agrícola, legislaci�n 

Cé)mercia1, r:áner> :l'.a, etc . ,  y ni siquiera ten:i'.a - el poder>  pa

ra planear e implementar> cualquier> desarr>o11o o esquemas -

de planificación papa la fofa1idad de l rlrea .

( 9 1 ) Durante este período, generosas contribuciones tam--
bién fueron hechas por el a�bierno Bri f�nico a traoés 
de los votos del �eta Colonial de Desar>rollo y Bienes 
:tar, a fraoés de los donativos de la iesore:r>fa . t)ep., 
Ibidei;:;, ¡::,. 33 .  
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Eventualmente, en 1961 como resultado d e  las r-eco�en

daciones del llamado REPORTE Ri\.ISVJ.íl ( 92 ) ,  un Fondo de Di.§. 

fr-ibucidn (Disír-ibutab1e Pool Fund) fue establecido bajo -

la administr-aci6n de la Alía Comisión par-a proveer- el fi- 

nanciacimienío de . los ser-vicios, y par-a la r-edistr-ibuci1n

de los ingresos entre los territorios. "El Fondo r-ecibfa

el  40% del impuesto de ingreso pagados por- las compafi!as, 

y el  6% de las aduanas y recepciones de derechos y recibos 

cobrados par-a el �rea del Afr-ica Oriental, El Fondo paga

ba su par-fe �e todos estos ingresos donde se dir-igfa la m,i 

tad a los financiamientos de los ser-vicios, y la otra mi-

tad se divid!a por- par-fes iguales entre los fr-es ter-r-iío-

r-ios , En el  primer- año de su operación de este nuevo sis

tema, el 55% del costo de los sePvicil'Js se había donado p� 

r-a el Fondo de Distribución" ,  (93) 

Es importante agregar-, el tipo de Cl'Joper-aci�n moneta

ria que se utilizó . Desde 1920 hasta 1966, funcionó una -

uni6n monetaria : el  chelín de los tres países de Afr-ica -

Oriental como moneda Cl'Jmún, y con e1  Consejo Monefar-i0 del 

( 92 )  La Comisi6n Raisman fue creada en 1960, y a1 siguien
te año presentó su informe s0bPe 1os desequi1ibPi0s -
comerciales y de · inversión que se hicieron patentes -
a favor- de Kenia , y en detrimento de Uganda y Tanz�-
nia . 

( 93 )  Leys y Robson . Opus cit. , p .  3q 
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E.s :te  de .. ,fri e.:-, C:fl. s ·f . "'r>ican Cur>Pency Bc-.mPd ) como aufoPi-~

dad □onefnria ceni rRl .

DuPanfe este pcI' fodo tal sis iet1a moneféu0 i �  era conoci 

d0 corr:o el sisterGu de pe.I'idad de la libra es terlina ( steP

ling exchange s(Jsfe:, , ) . rJ.a j a  este sistema , las Pesef>vas ez. 

tepnas se mantenían en valopes monetari os bpifdnicos y la

aufcr>idad I:lonefaria tecfa la funci�n de emifir y pP0te_geP

la moneda local� obteniendo libr>as esterlinas a una par>i-

dad fi j a. 

"En la pr>�cfica, el sistema del Conse j o  MonetaPio de

J.fpica C·r>iental ha e,pe'.'.'ackl de manera mcts f1exih1e . :Sn P".i. 

�er lugar, com� en ofres partes de Africa donde el sistema 

fue e�p1eado, una impor tante papfe del abastecimiento lo-

cal de diner>o consistía en los depósitos de los bancos co

mer>ciales exfpanj er>os cuyas operaciones han asegur>ado que

la émi s i 6n n::onetar>ia se expanda hasta mantener 1 a  relación 

apr>opiada a la ofepfa total de diner>o como fue determinado 

poP sus politicas de anticipo . "  ( 94 )  

Con el paso bac ía las independencias de los féPr>ito-

rios, se considepó el establecimiento de un :Banco Central. 

Este banco determinarfa la política de cr>�dito , en lugar> -

de de jar> a �sta baj o  la dirección de los bancos comeFcia--

(94) kabsou, r:eteP , 'Jpus cit. , p. 115,



les ;  ademds se realizaría la ad�ic istraci6n de las reser- 

vas extranjeras y los c�ntroles de ca�bio, 

Antes de las emancipaciones de Uganda y Tangatica, no 

hab!a mucha voluntad por parte de éstos para dar su apoyo

a l  establecimiento de un sistema unitario  de 5anca Central, 

pues tero:l:an que ésta traba jar>:l'.a más en provecho de Kenia, -� 

Al mismo tiempo, ho babia aceptaci ón por parte je l�s tres 

pafses para deshacer el  área comdn monetar> i a  al establecer 

3 bancos centrales por separado , Esto seria en perjuic io

de los pafses, porque los l!mites eran rfgidos por la pol! 

tita monetaria más expansiva que se ten:l:a que llevar a ca

bo , baj o  un c�mercio libre de bienes y servicic:-s en un Il.'ez 

cado comdn y dada la ausencia  del control de cambios, peró 

sin incurrir en una pérdida de reservas monetarias extran

j er>as y sin arriesgarse a una fuga de capitales , "Una vez 

que se reconocen es-fas limi tacümes, los pa :l:ses m,fa expan

sion istas de la r>egión pueden abandonar algunas de las con 

d iciones , . ,  e inír0ducir- e l  control de cambios en pagos CQ 

rrientes y �uizd aoníemplar paridades iguales. La intro-

duccidn de tales restricciones o siquiera la posibilidad -

de su implementación puede ser altamente desventajoso para 

1 comercio intrarr>egional ,  inversión regional y exploía- 

i dn futura de las gananci as de la integración en 1a  re- - 

idn". ( 95) 

95 ) Ibidem. , p. 118 , 
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La -�rg¡;,c1ü72ci;�fLde los SeP1.?.i<2.:J:gs Comunes de .l\fr>ic,Sl.---:::::. 

O:Pienía1 , 

Durante la dlíi�a �itad de la vida de la Alta Comi-- 

sidn, la huella del desaPPollo político e n  el  Este de Afr� 

ca se  apresuró, pues las tegislatur>fü, y ;;¡0biernos fePPi to

riales se tol?na:r>on ml'ts :represenit1tivos y roéis :r>esponsab1es. 

En la década de los sesentas, 1a Alta Comisión con -

sus ' orígenes coloniales' era inapropiada en este canbio -

de situaciones . 

En junio de 1961, se realizó una confer>encia en  Lon-

dres cuyo pr>opdsito er->a encontPaP el modo de que Tangacica, 

Kenia y Uganda coruparti�Pan los ser>vicios comunes en mate

ria de técnica y comunicaciones ,  que ya hab!an compar>tido

como terr>itor>ios de la Alta Comisi6n papa Africa Oriental. 

"El resultado fue la cPeacidn de la Opganizacidn de w 

los SePvici0s C0rounes del �fPice Oriental� que apavece ex

ppesada en el comuni-cado final de le confePencia de Lon--

dres: Tangañi ca, Kenia y Uganda, par>ficipardn como pavfes

iguales . •  , la Pesponsabilidad de la OPganizacidn descansa

Pd en un gr-upo de fpes minisfros, que sev� llamado AufoPi 

dad de los Ser-vicios Comunes • • •  apoyada por cuatPo gvupos, 

cada uno compuesto por tres min i ,; :f::>os I uno de cada tex>Fi t2 

Pi� . Cada gPuro tratará un campo especffico de mafePias -

y serd res�onsable rle formula!" la polffica en ese campo , -
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Los cuafro campos de resp6nsabi1idaá serán los comunicaciQ 

nes , finanzas, coovdinaci6n co�ercia1 e indusfr-ia1, servi

cios sociales y de invesfigacióc .  

Habvá una Asamblea Legisla·tiva Cenfval, fovmada pol? -

doce minisfros, que son los miernbvos de los cuafro grupos, 

nue�e miembros de cada fevritovio, elegidos pov la legisl� 

fura territorial y el Secvefavio 6eneva1 y el Secretario -

Juridico de la Ovganización • • •  " .  ( 96)  

Fue el gobievno de Tangañica quien indicó que efu suc� 

sor de la Alta Comisión ser!a aceptada solo si se apvobaba 

el pvograma para 1a prc:inta independencia c.íe Uganda y Kenia , 

Siendo ésto realizado, ·1a 11.1ta Comisión fue formalmente - 

desfifufda y s u  sucesor, l a  Organización d e  los Ser�icios 

Comunes del Esíe de 11.frica ( E11.CSO) fue establecido e1 9 de 

diciembre de 1961, fecha de la independencia de Tangañica. 

Las diferencias entve la !j:11.CSC y 1a 1,lta Coirisión son 

las siguientes : 

1. - Do era cPead0 por e1 gobierno británico, sino que

fue cread0 en tdrmin0s acordados poP 1os tres gobiePnos - 

del Africa 0Pienfal, 

2 . - La constituci6n de EACSC estipula un ejecutivo n0 

ante un gobierno exft>anjero, si1'o paPE1 los Íl?es gobiernos

de AfPica Oriental, 
( 96 )  SeaPa Uázquez, Modesto , Cpus cit . , p. 6g5 
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� ,  - ;.,a c:.:,1,s t :i fue i jr; puac:e ser er,mendada o c0rregida -

p�� un acuerdo 1�ca1 . 

La EACSC se pod:l'.a revs: ir f'SI'a ca!ilbiar si tuacümes y -

necesidades políticas, rues parecía que los tres  países e� 

faban oejor ad�inisfr-ado� por- una autoridad comdn que por

cada uno de sus respectivos gobiernos . 

Debe hacerse notar, que en el moffienfo en que se  esta

bl ec i ó  la E�CSO, los lidere s  habían ois�alizado la nueva

organización como el princi�i o  áe una Federación consíiíu~ 

íiva, pero que en la ausencia de cualquier• acuet>do para. g_g_ 

bernar, permanecer ía en su esencia co�o una agencia �uro-

crel:íica , 



CAPITULO I1J 

SllR6IMIEITTO PE LA CEA.OR 

4 .  1 • - CREA.CIOD DE !Ji C�M.UDID.l\.D ;JE hl'RICJ-1. ORICDTAL, 

. () '  
J.. ,: .

Como se vid en el Capítulo anterior, la Crganización 

de los Servicios Comunes del �frica Oriental (97) mantenía 

dentro de sus actividades m�s importantes, la unión aduanQ 

ra, la moneda comdn y el Mercado Comdn de las colonias bri 

fdnicas del �rea. Entre 1961-63, las naciones de Kenia, -

Tanzania y Uganda obtuoier>on su independencia, y al princi 

pio sus l ideres tratar>on de pr>omooer el ' regionalismo eco

nómico ' ,  Por lo que, Dyerere, Obote y Kenyatta en nombre

de sus respectivos países -Tangañica, Uganda y Kenia- anu_g 

ciaron el 5 de junio de 1963, su deseo de formar una Fede

ración del Africa Oriental. En una reunión previa en nai

robi exponían : " '  . • •  nos comprometemos a cr>ear una federa

ción política del A.frica Oriental • . •  aunque Zanzibar no e� 

t� representado en esta conferencia, debemos de jar clar>o -

que ese país estft inl?ifadl!> a participar de un m0d0 comple

to en nuesfP(')S planes para la fedePación . '  " (98 ) 

(97) La EACSO era un (')PGanisffi0 interguberna�ental del }[er
cad0 Comdn de �frica óriental, establecid6 en 1953
con sede en DaiPobi, y que tenía p0P objeto represen
faP la responsabilidad administrativa y legislatioa -
par� los ser>oicics ccmunes de los 3 Estad0s,

( 95 ) Seet>a 1'.l!!zquez, Modesto. <::pus cit. , p .  696 
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L3. idea de la Federac i -\1� del Af:r i ca Or• lental fue nuy

cri iicada poP 1:'.)S 1 !det0e s  d(' Tanzania 1J Uganda, ya que Se>§. 

tenían el argume::ío de que la metr>ópoli inglesa hab:ta com

prometido a �o�o Kenyatta, a aceptar dicha lederación de -

l\enia con Tange.ñica y Ugandt.1 papa poder-> obtener s u  indepe_u 

dencia. De fal mar.;ex,a que , f0l0s pa!ses se pusiePon de - 

acuerdo para fi:rma:r una declaración sobre la  futu:ra fede:ra 

ción . Este apgumento no volvió a expone:rse con claridad, 

pues se dice que el mismo Kenvatta lleg� a desmentir íal -

vers ión. 

A pa:rtir de las independencias de cada uno de los �ai 

ses del Aft>ica del Este, se hicier>on p:resentes los deseqt.:i 

lib:ri0s comez>ciales y de· irn,er>sie5n, que ,  sin duda alguna -

er>an ec beneficl0 de i:-enia¡  �'e lo que Ugancla y Tanzania py 

sieron 0bsfrlcu1<'.>s al cmoet>C :i.(')  infr>acomunitaz>i0 ,  en fot>ma -

de  contingentes de i�p0Ptaci �n rat>a las  mercancies pt>oce-

dentes de Kenie , lo cual vet>emos má? adelante. 

Par>a intentaF ��solveP estos pt>oblemas, en abPil de -

1964 se celebrd en Kampala una reunidn minisfepial de les

tres pafses, que se completó con una entreois fa de los - -

tt>es :Jefes de Estado en ener-o de 1965, en Mbale-Uganda . 

" Los acuePdos de Ka�pala-Mbale 'fen¿entes a C<'.>Fr->egir> los 

desequilibr ios come:rciales en Africa Griental '  tenfan c0mo 

-ob jetivo fundamental conseg�ir un Pepapfo más equitativo =

de las icoersi�nc s industriales . Papa e110 se es tablecía-
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que el aumento de capacidad en ct:.anio a industrias existe,Q 

tes se reservarfa exclusivamerte en favor de �enia y Tanz� 

nia, y que las inversior:,es en industriar, nuevas ser:l'.an en

lo sucesiv0 equifativamenfe distribuidas entre lcs tres - 

pa:l'.ses" ( 99) 

PaPa f:Pafar de so1uc-icmar las dificultades se clecidi0 

formar una ccmisión bajc lá autoridad del Prcfesor Kjeld -

Phi:bip, creando la 'Comisión de JI.frica Oriental ' ,  compues

ta por tres Pepresenfanfes -en su caso ministros de cada -

pais- , y un pPesidenfe especial para estudia!' el modo de -

refopzar e1 Mercado Comctn y en general la cooperación en-

fPe ellcs , Como resultado de los trabaj os de esta comi--

sidn se redactó un pPoyecfo de tratado que siPvió de base

para la creación ele la Comunidad de J\.fPica Oriental (CE�rn) .

JI. mediados de 1965, se habian dado tres intentos in-

fructuosos dirigidos a coPregiP el desequilibrio del sisf� 

roa económico : en 1960-61, 1a Comisión de Investigación fi� 

cal y Económica o Comisión Raisman; en 1963, la ' Declara-

ción de DaiPob:l. ' y finalmente en 1964, e1  Acuerdo de Kamp-ª 

1a papa corregir los desequilibrios del comepcic en e1 Es

te de í\.fpica , 

(99) Tamaroes, Ramón , Estructura Económica Internacional . -
11.lianza Ed, 5a , edición 1978, Madr>id , p .  308



128 

[ing,,no de 1 0s pa!ses situados en dicha zonB, 1ogt>l1 -

rewover e l  sis tema de cooperación econéroica implantado por 

los colonialis t as, orientado para el faaoreciruiento exclu

s ivo áe l<,eoia, en defr>imento de Tanzania y Uganda . 

De tal forma que el . .sistema tr>adicional de coopet>a--

ci ón es taba en crisis, sus partes integrantes se disponían 

a r>0mper las cadenas ccnset>1'ando sólo lo indispensable . 

Ante un abismo de desunidn, los Minisfl'.'os de Finanzas 

de Tanzani a ,  Xenia y Uganda pr•esenfaron sus puntos de t?is

ta sobre el presupuesto el 10 de j unio de 1965 ; sus gobie� 

nos hab tan d ecidido inft>oduc i r  monedas separadas y das�ac

felar 1a :Junta ele :trioneda .1e1 Esfe de A.frica. " La idee de

monedas separadas se encontraba en el interés naci0na1, y

�stc fue apoyado por el Fond0 MonefaPi0 Infet>naci onal" . 

La decis i<:'in tomada fue bienvenida pc1° el 1'a1or de enfren-

fap la real ióad, y terminar con un largo pe:r>::l'.oc.ki de ilusio 

nes, ya que solamente la cocráinación de polfficas cred i f.i 

cia y mone foria debe:iwan de fá.tior-ecet> a fode,s 1os ru iemb:r,os 

por igual , "  (1Gv) Tanzania p,:,omooie5 es±a medida, donde la 

aceptación por fcdos del esfableci�ientc de �onedas nacio

nales separadas, les di6 la oportunidad de, t oruap la d i rec

ci6n de su ec')r.wmfa, y c0menzaP a !!1ane j az, sus asun±0s fi-

nanciercs d�rr�sticos por separado , 

( 1�0 Lei;s ünd ;:.eter i=cbs '.'1n , C·pus cif, , p. 52 



11 respecto el Presidente de Tanzania sefalaba : " L�SQ 

tros encontramos que era i�posible controlaP nuestra ecODQ 

m!a y lograr el mdxiffio desarrollo mientras nuestra QOneda

y cr�difo estaba fuera de nuestro control , . •  El control fi 

nanciero era necesario para la planeación económica; lo s-ª

b !amos desde 1961, pero al permanecer dentro  del �rea de -

la moneda comdn lo hicimos basados en una preoisa falsa, -

esperando que el control pudiera haber sido ejercido sobre 

una base federal , De hecho, toda la roaquina:t:>ia de cooper-ª

Cidn fue establecida , • •  esperando una rdpida federación" . 

( 101 )  

A la par surgi� 1a  creaci6n de los bancos centrales -

en los tres países, teniendo como finalidad el �anfenimien 

fo de la libre convertibilidad entre las tres monedas, asr 

como un mismo tipo de cambio , Por lo tanto, descartada l a  

posibilidad de una unión política, se dieron asf los pasos 

necesarios para integrar la soberanfa monetaria y crediti-

c:i.a , 

El :rompimiento del sistema m�rneta:rio c0n,j'unto (Easf -

Af:rican Shi11ing) se dió, porque natu:ra1menfe iba en con- 

fz,a con todo aquello que fuera ' impuesto' por, Inglater:i:>a, 

frafando por lo tanto de buscar nuevas f6r�u1as para su de 

( 101) Africa Conternporary Record , Annual Surveu and Docu
roenfs , Co1in Legum editions. üol , 3, �ngland, 1958 -
p. IJ:28
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Lo que parec !a un nuevo tipo de c6operaci6n , desafor

t'..lna :'.f> :: cr_ie si�nü6 cuesta a.bajo, causando un gran daño a -

los servi cios comunes qu� la EACSC administPaba, 

Ante dsto, los tres �efes de Estado y de Gobierno se

reunienm en l>!o:obasa e l  lo. de septie!Dbre de 1965, cc::in el

obj eto de impedir la paralización de los servicios y el fQ 

tal rompi�iento de la coopernci6n. En dicha reuni6n -Ke_n

yatta, Cbofe y Dyerere- decidieron pedir ayuda a las Daci2 

nes Unidas para encontrar una solucién al estancamiento ill 

tegrativo. 

Cebe mencionar, que ese co�ento demostraba lazos dE -

unión v fuevza entre esos pafses africanos, es decir, se -

luchaba por la continuación del esfuerzo por la infegra--

ción. 

Frente al desaivado panorama, se reali�aron constan-

tes reuniones, tal como en la Confer>encia de Dar es Sa1aam 

donde qued� acordado una nue�a Co�isión pr-esidida por- el -

dands Kjeld Philip . La 11a:nada. ' Comisi1n Philip' e1:>a una

f6r>wu1a viable papa permitir la ' supervivencia' de la Com� 

nidad de A.frica del Este, en .la cual se presentó un infor>

ffie final a los gobiernos ( lo .  ce �ay� 1966 )  comprendiendo

lo s i guier:fe : 

"1. - La E.A.CSC podrrl ser mantenida 1)i' reforzada, a f:r>a

v�s de los �ePcados c�munes los cuales , ser fac -



en el futuro contr01ados v regulados . 

2. - Los acuerdos necesarios para el efectivo funcio

namiento del mePcado cou:ctn, desJ:,ués del estable

cimiento del sistema de monedas separadas, 

3, - Hasta qué limites podían ser emprendidos nuevos

seroicios enfre los tres paises . 

� . - La forma en que tales servicios deb!an de ser fi 

nanciados. 

5 . - Hasfa qué punto, los servici0s mantenidos hasta

abora en comctn pod ían ser- continuados a las nue

vas modalidades que esos servicios podían adop-

far . 

6,- La forma en que los servicios comunes pod ían ser 

localizados en difer>entes parfes de Ji.fr i ca Orie_g 

ta1 . 

1. - Los acuerdos legales, administrativos y constitu

cional.es, que siroiepan papa prmnot>el? la coopel?.!1 

cidn efecfioe entre los países, a la luz de las

recomendaciones hechas sobre los seis puntos an

te1,iores , "  ( 102 ) 

( 102) Robson, reter . Opus cit . , pp. 1 5 3 ,  15�
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De esta canera, la  Comisidc P�ilip inició sus treba-

jos en septiembre de 1965, con �n sistema de rotaci6n de -

los lugares de reunión entre Árusha, Dar es Sa1aa�, r.airo

bi y Kampala. Al siguiente mes, se empezó a trabajar en -

la reuni6n de Lusaka, Zarubia (26 de octubre al 2 de noviem 

bre) -Reunidn �egional sobre Cooperación en el Este de - -

Africa-, la cual fue el resultado de la iniciativa de la -

Comisión Económica de las naciones Unidas para Africa 

(CEPA) ¡ en ella se recomendó la adopción de medidas para -

promover la cooperación en los siguientes campos : produc-

cidn agrícola, turismo, pagos,  desarrollo de los recursos

naíurales, y finalmente lo más importante a resolver, alen 

far 1a cooperación en el transporte y en las comunicacio-

nes en general. 

Durante este conferencia, salieron a 1a luz las debi

lidades sobre las v!as de franspoPfe -hasta entonces des�

rro11adas en la región , Tal era el caso de Za.n�bia coco e2 

fado interior ( sin salida al mar ) ,  el cual anhelaba tener

un acceso al océano a través ce1 puerto de Dar es Salaam . 

Sin duda, Zambia deferrnin� que su tlnico camino era el de -

buscar ayuda en sus vecinos del norte, para el esfableci -

mienfo comercial de sus importaciones u exportaciones □arI 

timas. Finalmente enconf.r6 la asistencia y apoyo de Tanz� 

nia ( estado costero ) ,  para la superaci�� de sus dific�lfa-
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des ec�c6�icas. ( 1C 3 )  

:21 1 5  de ca\j".) d e  H:•66, l a  CoLisL5n Philip concluy-6 --

sus fra�a j os � present6 sus rro��s ici �nes a los tres �efes 

de Estado de �frica �Pienfal. 

Cabe agregar, que el ¿_>�eporfe de la Co�isi�n Philip -

fue un documento confidencial, que mmce se di<1 a la publi,, 

cacidn, conserv�ndose en secreto .  Sin embargo, el reporte 

tradu j o  en su totalidad -c�n al;unas eDI!liendas menores- el 

Tr>ate.do l>iultila.tePal de Cocpe:r>aci6n Econó;:-;ica . Simul fáneg, 

mente a la presenfaci6n de este t>epoPfe en .l\ddis J..beba, - 

er>a fi1°mado el repoPfe d e  l a  Conferencia de Lusaka e l  cual, 

sire existir un ct:insenso a fe.vol'.' de su implementación, -fut?o 

como dnico resultado despepfar el infer>és pop ei desarro--

110 je las comunicaciones . 

En octub1°e y cHcierr:bre del mis:r:o aE0, los Ministros -

de los tres pafses, habfan finalmente elaboPado un TPaíado 

( 1C3 )  Desde 1961:t, el gobier>nv áe Pek:l'.'n (Rept.1bl ica Populai�
China) ,  babia de::r,osf Pado un amplie infevés en el fo,!!_ 
talecimienfo de las :r>elaciones diplom�ticas con Afri 
ca J;.us:ti>a l .  Siíuaci:-5n •:)portuna p".lr la que dicho - -
pais fortaleci� lazos GO� Tanzania y Za�bia, con los 
cuales suscr>ibió en 1967 ,  un conoenio para f inanciar- · 
la consír>uccit'in del fer:r>ocar>r.>il TJ..DZJ1.:l>; , Esfo fué -
una mues tra ce 1a �ufua cooper>ación entre Tanzania -
-que per>miffa la entrada y salida de mercanc:l'.'as a -
fPat?és de su �ue:r>to principal- en beneficio da Zam-
bia la eual podria exportar mayores cantidades de C.,!2. 
1::re . 



de ·::::0ope!'ac .Ui 1 . ..::conór�i ca, C('.)n base en los fpabaj0s desal'r>.Q 

llados bajo 1 11 supevvisión, del ya mencionado economista -

darnfa  K.  Ph i :í. ip, 

El t:r,aíud0 de c0ope:r,acióc eccnó:::ica fu� pI'esentado P.º

r>a la fil'wa ,Je l\:ls fpes .PPesidentes de :Kenia, Uganda 1J Tan 

zania, el 6 de j unio de 1967 en 1a ciudad de l,ampala, Ug� . 

da, El Tr>eíe.clo no eni:r,ar>ia en tJigor sirJ0 basta el 1::), de

diciembPe de1 mismo año, por> una disposición consignada en 

el ar>ficulo 9 1  del mismo , 

Para el dfa 10 de dicie�bre de 1967 - la Comuni ded BcQ 

nómica de Aft> ica Oriental- iniciaba su vida oficial ,  ree�

plazando complefamenfe �. los Servicios Comunes, j usto co�� 

lo o:r>denaba el Tratado para 1a Coope1>aci'1n EcondmicB. El

T:t>afado, no pasó por alto las necesidades que se habían -

cveado en forno al Mer>cado Comrtn ' de facto ' ,  ½ue funciona

ba desde 1917 . Papa este fin se cred un Consejo  1J un Tri

bunal especialmente divigi d0s a velar por la buena marcha

de las franscccione6. comerciales en la región,  ademds de -

que el Tr>afado inc6rpor>a una amplia 1egis1ació,:;i no existen 

fe anfes de 1 967, la cual esfructur�  consfifucionalmecfe -

un moderno aparato de cooperación econóffiica, tal como e1 -

del comercio exter>ior -fuera de la región- . Se acordó es

tablecer una Tar ifa �duanera Cocdn papa todos los bienes, 

articulos y productos que se impor>faran dentro áe1 �rea, -

Esfa unión arn�cela�ia -arancel externo comdn- aunada al -
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1ibPe c0roePci0 enfpe las paPfes, daba como Pesulfado un - 

MePcado Comrtn, que de hecho ya existía desde la implanta- ~  

ci6n de l a  tarifa arancelapia comdn en 1922, ( Aunque no -

habia sido estructurado con un cuerpo de normas juridicas

como en 1967 ) .  

El  Tratado contenía cinco partes, veinticinco capítu

los 1J not:1enfa 1J ocho arfículos; además de quince anexos, -

con un ú>fal de cient0 setenta 1J seis páginas . Desde su -

publicación en 1967, sufrió en 1969, 1970 1J 1971, seis en

miendas y modificaciones, 

La esf:r>uctura de la nuet:1a 0Pganizaci<1n, apareció casi 

iddnfica a las que habían tenido en su oportunidad la 11ta 

Co□isión 1J la EACSO; sin embargo, los cambios que fueron -

hechos en los poderes de funciones de 1 a  E.l\.CS(' fue1>on veP

daderamenfe considerables , 

La C<'.lnf0r>mación insfi fuciona1 e!'a demasiado corr:plica

da , Un rnime!'o de 6Pganos e12a indispensable para manejar> -

los numerosos serDicios comunes no aufofinanciables, de - -

10s cuales eran 20 10s necesaPi0s para salvaguardar e l  me� 

cado corodn¡ algunos 6rganos más, aseguraban la administra

ción central de la amplia organización . ( 104)  

( 104 ) Para una lista más complefá de los Servicios Comunes , 
oéase los artículos 43, 51, 5 y el capitulo XIX del -
TPafado de Cooperación Econ6mica de la CEACR, 
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MLa CE.í\"JR no sólo tiene como o�j etivo el establecimien 

to dé un mepcado comrtn, sino también la adminisfpación, en 

nombre de los Estados par>tes, de varios sePnici0s comunes 

que pop lo general son d e  la incumbencia d e  l o s  gobi ePnos

nacionales . Estos sertdci0s comunes cmopi>enden la imposi

ci<1n, r>ecaudacidn y administración de aranceles aduane1,os, 

impuestos im:epnos aJ. consumo y gx>avlimenes a las r>en:fas y

a 1a fPansfet>encia, la  a1'iaci6n civi l, los ser>oicios mete

veoldgicos, la negociacitn de derecho de tp�fico a�Pe6 con 

los países extPan j ePos, una CoPte Comtln de �pelaéidn, una

�samblea Legislativa que pro�u1ga paro la comunidad 

leyes. . • y, por intermedio -de las CoI'por>aci::mes de la  

CEACR, e l  suminisf:ro de  medios par>a l a  pr>esfacidn de  los -

seroicios a�ve0a, posf�les, de telecomunicaciones, poPfua

:r>ios y ferrooiaPios -todos e11os áenfpo del contexto de -~ 

AfPica Orienfa1- . º  ( 105 ) 

�1 inicio- de las funcionés de la CSAOR, quedaba ofi

cialmente constitufda pox> le,s :tves pafses m iembP.Qij ot>igin,!! 

( 105)  11.kimumi,  A.M. ºLa so1uci6n de confl ictos en los pvo 
ces0s de infeg:raci6n económica de Af:t>ica, con espe--: 
cial r>efet>encin a l a  Com. de Aft>ica �riental" . La -
<.Um�úsidn j ur>Idica de :ta integPaci ón .  BID/IDT.lli, - -
1973. p .  275 
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t>ios ( Kenia-Uganda-Tanzania) , desde la ant igua i ntegi>acidn 

dii>igida pol? adminisfr>aci·6n b:ri tdnica. Los dr>ganc,s de la

Comunidad estaban considerados como las 'pt>incipales  ins t i 

tucione s '  d e  l a  Admimisft>aci6n Central , e s tipulado en e l  -

avt!culo 3o . del Tratado . Tales dt>ganos ePan los s iguien

tes : 

1 .  - u 2:1.urornnAD 

La cual bajo  el  fpafado pat>a la coopet>acidn ec0DS1 

mica., c.emtinuaba si.ende el dx>gano mdximo -tal y -

como e:ra en la EACSC~ s�lo con la  difet>encia de -

que aquella se  in:tegr>aba desde el inicie> con los

Presidentes de los Es-fados independientes . 

De acue?do con e l  Tt>aiado9 la Aufot>idad era r>es-

ponsable de  la d iPecci�n genet>al , y del control -

de las funciones ejecutivas de la Comunidad. La

Presidencia en le AufoPidad se es tablecía por PQ

tac i�n :  Tanzania¡ Uganda; Kenia.  

2 . - LA SEC:RETi\RIA CEDTRil.L 

Donde el nom�ramiento de Mini str0s Permanentes en 

és ta fue una impor>tanfe innouacidn, que vino a r� 

forzar e l  aparato adroinistrafioo a nioel e j ecuti

vo . 

De acuerde> al Tratado,  sus funciones eran las de

as i s f it> El la 11.ufor>i dad en sus funciones e j ecu±i--
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vas , has t a  donde ésta 10  PqueJ?:l'.a,  e stando s ierupPe 

suj e tos al contPo1 de la m i sma . 

L0s Ministt>os eran nombt>ados por> l o s  pa:l'.ses m i em

bt>os , ten!an e 1  s tatus d e  funci onaPios i nfePnaciQ 

nales ,  e s tando totalmente des l i gados d e  los asun-
..... 

fos d omé s t icos de sus Pespect ivos paí se s ; con ,¿ s -

to ,  p�dia n  dedicaPse pot> completo  a l o s  asuntos -

de la 0Pgaoizac i6n,  Ade��s , epan as i s t idos poP -

tr>es t>ice-Mini s fpos -un� de cada país- ,  los cua - 

l e s  pod :l'.an deseropef:ía:r> sus funci ones por ausencia

íempor>al de los  Minis fPos , Su sede fue estableci 

da en  .l\.r>usha , Tanzar.i a ,  

Debe s eñalaPse , que la Autor idad pod !a relegar - 

pat>íe de sus func iones e j ecut i vas en e llos , ,¿s fo

pePro i í i d  e l  func i ona�i enío  de la gEACR a paP í i P  -

de enePo de 197 1 , fecha e n  que los pPob1e�as polI 

t icos ecl i psaron la. al?mon!a en e l  ÓPger.,o ml:ix imo , -

Al mi s�o nive l de los Minis tros , s e  encontraba e l  

Secretario  j�neral -quie n  era e l  j e fe d e l  serv i - 

c i o  c i v i l  y el  pr i ncipal func i onari o  e j ecut iv o , -

Enfre otras cosas fun�ie coxo Secretar i o  de la - 

Autor i dad, d e l  Com i té d e  Minis tros y d e  todos los  

Conse j o s . 

De acuePdo con e l  Tra tad0, he.bfa u1" Cons e j eP o  en

cargado de aseso:r>aP legalmente al organi smo , 
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3 • - Lí\ ASAMBLEA LEcrISLJ\. Tit>í\ 

Oarid ligeramente su estructura de 1a Eí\CS0, ade

ruds podía 1egis1aP en todcs 1cs asuntes , sifua-- 

cidn que n0 aocnfecía en los años anteriores , E� 

fa se conformaba por 36 miembros : un Presidenfe, 

un Secretario; un Conse jero Legal, tres MinistPos 

permanentes y tres •oice-Minisfros, ccmp1efdndose-

1a membres ía 000 nueoe miembr�� de ca�� uno de --

10s pa!ses-miembvbs. 

4 , - crncc C(:)DSE:JOS 

Junte con 1a calidad de sus �iembvos era a nioel-

11tinis:te!'ia1 . L!!rn . .  CQnse jos 1 cor>:1?.espondeu cas i C0,.j!! 

p1e tamen:te a 1os anterioFes Comif�s Minis feviales 

de E,i\CS0, con dos excepciones pPincipales : el  Co

roif� de TFaba j o  de la EACSC que no tiene equioa-

lenfe �n 1a  nueoa Comttnidad, a no  ser que la CoP

fe Industr>ia1 haya sido apeada papa 1:>eP 1a so1u-

ci6n de  i0s pPoblemas de pepsona1 , La o tra exce,2 

éidn, que era une importante inno�ación, fué e l  -

Conse j o  del MERC2\.DO COllitin .  "Es te  no tuno una se

mejanza con anferioPidad, poPque no  fue has ta 1a

nue1:>a Comunidad en  que los asuntos del mercado CQ 
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:.1d11 se regla:ner::tar, legalmer:de y pasan a se:t? del -

cu idado de la organización regional" , (106 )  

Cabe wencionar , que se hicieroc intentos previos a la 

creación de la CEAOR, por establecer un mercado con;dn, pe

ro no fu� sino hasta e l  nacimiento de la Comunidad, cuar..do 

se cJ?ean 1as instituciones necesaI'ias par>a pr>omover> 1J I'B9,1! 

lav tal meFcado, el cual aunque no se estipuló en el T:t?at� 

do, ePa el motivo mcls impo:t?fante en el  obj e tivo infegPaCiQ 

nisfa de la Comunidad . 

El Ti?afade:¡ señalaba que los Conssc ' ·s ten:l'.an la respo_g 

sabi1idad de "dar> efecto a las decisiones de la Auf�ridad� 

de acuerdo con el artic�lo 5 4 . 

Los eonae j os se ocupaban de las siguientes mate:t?ias : 

a )  El Consejo de Finanzas : drgano de consul ta en los

mds importantes asuntos financieros . Encargado de 

oer pol" el Fondo General de Ser>oicios de la Comuni 

dad, así comp cuestiones presupuesfaPias, de fran� 

ferencia de fondos e ntr>e las partes y en las CoPpQ 

I'acümes . En r>esdmer-, examinaba, propernía y esfa

b1ec:l'.a so1ucioues para todos los pFobleroas fina:o-

cieros y ffionetarios de los servicios comunes, Con� 

fifu!do poP tres Kinistrosj uno por cada estado- -
rr:iembt"o . 

(106) Akiwumi, A, K .  "La solución de conflictos . . •  Opus ci t .
p .  302



e )  El Consejo Social y de Inuesfigacit'Sn : igual que el 

anfePioP, fue un 6Pgeno mePamenfe c�nsulfioo - » su

pPincipal funci6n sePá 1a de asis fiP pop medios 

consulfloos la coopdinaci�n de las pol!ficas de 

las paPfes -Estados socios- y la Comunidad en asun 

íos sociales y mafePlas de inoesflgacl6n" . (107 ) 

En ofpo oPden de cosas, el TPafado esíablecfa que el� 

SecreíaPiado CeníPal tendPia como sede la ciudad de APusha, 

Tanzania;  adem�s de que esfaPia compuesto de ÍPes Secpet�

Piados : Finanzas y �dminisfraci6n, MePcado Comdn y �sunfos 

Económicos y ,  Comunicaciones, Inoesflgacidn y SePvicios -

Sociales. 

.. la Secpefarfa CenfPal de la CEAOR, al desaPPQ--

llaP su acfioidad de vigilancia, examinaP� ininterPumpid�-

mente el funcionamiento del MePcado Comdn y podP� actuar -

pop ppopia iniciativa o a solicitud de un Estado PaPfe - -

efectuada poP intermedio del Consejo del Mercado Corndn • .  , 

Con objeto de que la Secx>efar>ia Central pueda desempeñar> -

las funciones mencionadas, se 1a ha facultado pava Pec0ger> 

infoPmación y oePificaF l0s datos Pelatioos al desenuoloi

miento del MeFcado Comdn, así como papa solicitav de los -

Estados Partes que le suministven la infovmaci6n pertinen

te . "  (108) 

(107) Se{;l.t'6 t'.)1faquez, Modesto� ·cr,us cif�  , pí'OO
(108 ) 1\.kimumi, -1\, lrl, Opus cit . , p .  281
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PoI' cons iguiente, la SecPetaP!a Centr>a1 es taba facul 

tada , a solicitud de un Estado miembt'o, paI'a i nvestigar> - 

los asuntos que •a te estime incompat ibles con las d ispos i 

ciones del Mercado Comdn del Tratado d e  l a  CEAOR, o que -

cons t ituyan una "l:>iolac ién de  las  dispos iciones ( ar>t !culo -

31 del Trate.de:.; 

De acuerdo con loo avtrculos �� y 33 del TI'aíado, se-

01,ea un Tr>ibuna1 del Mer>cado Corodn, lo que Pep:r>esentó una

impor> tante z>enouacidn '.en el apat>fado administrafi-oo de la ... 

cooper>ación que fungía como 6r>gano jud icial independiente

e impar>cial_ . 

El at>í:l'.cule 32 s�ña1a te.xtua11nen:l:e : " las func iones 

del Tribunal sei>d.n las de asegu:r>at> la e,bser"l:>ancia del det>� 

cho y de la ley en los t�r>minos del tratado en la interpr� 

facidn y aplicación del mismo én lo que c0vt>esp0nde al Me� 

ca.do Comdn. 

El Tribunal esfat>á " for->mado p(')l" c ince> juecea : cuatt>o -

de ellos nombrados por la Autoridad teniendo las Partes el 

derecho de nombPax> a urio de sus miemb1•oa , dejapdo a la - -

.?\,ufovidad la fapea de nombr>ar> al Pr>es idenfe de J.a cm.-,fe . " 

( 109) .i\s:l'. ,  el Tx> ibunal e:ra competente pa:ra conr::>cer> todos

los alegatos e infracciones que gi raban en  tot>no a lo que 

e l  tratado estipulaba con l?e specto al Mer>cadEJ Comdn . 

{ 109 ) lbidew p .  292 
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,3 i; _  e:>:barJo, las cec i si :::nes 'J res o 1  uci:: r -- "'s ce die]';'.) -

Tr- i�une l se con ur icaba� er:_ f�rza r�tlica, 5u��ue carecie--

de las fBFies ,  e1 � ::)cer las L26id5s �eceser i e s  rar-' apl i --

cap las dec i s ü::1es \el j t: i c i ::)s de.  la C:oPte . En Pesdr.:.e:_ , �s-

Dt1n, 

era rera e l  personal al se�� ic i �  �e  1�  c��ur:_i(c d ,  a1 i e  e l -

.t,• ) b )  L a  CcPie d e  J.pel:1ci �n del Sste ;]e A.fr ica ( ::;:-ur>t :,:; --
, 

El 7ratado de C;ope raci1� =c:-n1Llica, de 5cue r>dc c�r:_ -

l os ar� !culos 21 y sef;alaba1 - las i:- edidas par-a ¡::roi:i:cuep 

de C::)FPegi r l(')s desequi libr :!.02 i 1�::h.;.s tr- ia1es exister:_ -fes - -

desaPP�llados i ndustria1�ente . 
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b) E1 Consej� del Kepcado Co�dn : tenia co�� pri�cipsl

funci�n la de pPomoveP la  expansió� del mepcaGo r.§_ 

gional, y PesolveP 1 0 2  pr>ob1e:;;as inherer,tes a la -

implementacijn áe las secciones del Tratado relati_

vas al mercad0 coILdn, mds no se sefalaba que los -

enunciados del Consejo� debian de ser de observan

cia obligaíoPia, de lo que se deduce que s� �alor

e!?c. a nivel de simple r--ec0;r.endaci6n . Er. ésíe paP

t!cipatan los. Mi�istros de Sconomia y Comercio .

c)  El Consejo de Comunicaciones : recibia como foro de 

consulta, la inforoaci�n proveniente de las Juntas 

de Di-:,ccfor-es de las Ct:irporaciones. En otras palQ 

bras, e l  Consej o  debfa velar por el éxito de las -

Cor¡,:or-aciones, que coILo entes comerciales -adel:)tis

del ser-vicio que prestaba�- debian de repor--tar ga

nancias , � p�P lo �enos autos�ficienies. De esta

manera , el objetivo era lograr que se brin¿apun -

ser\?ici•')S safisfacfoPios, 1J que �sfos fueran aufr, 

fi�ar,ciables . Le asisf:l'.a un solo Mir:.isfPo de Co□.!,J; 

nicaciones, indisfinfamenfe de los fres pa:l'.ses � - 

.:nieIDbPos . 

d )  El c�ms-ejl!I de Planeacie:in y C!!:msulfa Econ1mica : su

funci6n era 1a de asistir a los nciecbr-:-s er" la p1Q 

nificación de los sePvicios co�unes a largo plazo, 

aunque como órgano de consulta rapa vez se r-e:inió , 



los países  n,ietd:;!'�:H, co:1 �:r:;a ser- i e  :::e r:,e.:.'.idas, c ::nc le. 1 - :J -

le descenfra1iza c i 1n de los serv i cies c�=uues exis tentes, -

se ex tie ndan a l �s dem�s � iexb!'�s ; 1 a  e l i � innc i 1� 1e a��n-

En resdruen, l o  qc:e S E- qc:er- 1'.a e !'e se i:t : :r  !iue ,: a s  �,a ses-

ded se habla dad o 1ug�P a icsistentes rec!'icicaci ones, en-

el sentidD de qu� las noPmas existe�tes rer ju¿ i caban a 

unos y benefici aban a o tros . 

4. 3. - EL TRl\ TJúXJ fil1 L� �.

Los de-talles paró. la or>;e.nizac iór_ de 1a nuem, Cm:JUrai 

dad ,  se habían d iscut i do poP un c��i fé pPepaPaf:Jr i �  c�nsti 

tufdo po!' PepPesenfaptes miLisferiales de los fPes pa f se s -

ffiierobpos, como comenté e n  e l  apartado anteri �r-. Sace��s -

qui después de aprobaPse en Zacpela el  Acue�do de :oopePa

cióc del 6 de junio de 1957 ,  la C-!>11.mnidad de Afr i Ga :'.:rien

ta1 ir.dciaba su ::.1idtl. ofic ial en la sede ele }.r-u::, J , e , '?enz a - -

( 11Cil )  See.n1 t>., '. '.ocee t c ,  �'pus �p . 635 , 697 



nia el  l o , de dic iemt:r>e del L i s�o aEo , 

El TPcdado de CoopePaci 6n Econ6mica fué el  ins f:r>un;en

fo r;:;t1s corr;ple f ::,  que 1eg6 la Co:r,uni dad , .Ssfi¡..,u16 la deseen 

t:r>al izac i 6n y Peor>ganizac ic.'in de las p:r> incipales ins fi tuc ig_ 

nes c0mo f1.1er0n : 

a ) Cr>eac i 6n de un nue1:10 �aneo de Desar:r>•:,11::i par a  ;.,frj_

ca Or iental con sede en Kampal a ,  �ganda , el  cual -

debeP fa d e  r>epar>f ir e l  17% de sus i nue:r>s iones en- 

t:r>e Tar.zania � Uganca, con obj e to de q�e és tos al

canzar-en a l,.,enia en  su desar>HJ11o i ndustrial . Es -

tos pa ises  acordaron n� d iscr ic i na:r> las roanufactu-

Fas de cada uno de ellos  y se comp:r>ome f i e:r>on a de.§.

centralizar> los se:r>oici os comunes . ( 11 1 )

b )  Los nueoos Se:r>vi c i os Pos :foles 1J de Te1ecomunicacig_ 

nes , pasa:r>on de Dair-obi ,  a l a  nueva sede en Kacpa

l a ,  

e )  La administrac ión de los FaF:r>ocarr i les , c ;n sede -

en DaiPob i . 

d )  La admicis ft>ac i 6n PerfuaPia,  con sede en DaP es s� 

1aeu::i . 

( 1 1 1 )  .Les ob j e f i oos del  Banc0 de DesaPro11o s e  e:�:::t�ecf:Par.;
en el apf fcu1� primePo óel �nexo DI del Tr3 fac� . 



e r: =:ai Pob i . 

()per-e t i uamenfe, la descer:;::r>alización er: el aspecto - -

del desarrollo era favorable a �0anda y Tanzania, ya 1ue -

pod fan j ustificar- a sus &conomf3� ec acf ioida�es cooPdina

das , 1sf, la reorganización de los Ser-vicios y del  Merca

do Comtin en este as1-:ecfo f 1•atabar, de obtener, bi_;_enas gar.ar.:

cias en su sis tema de integraci �r. .  

EntPe otras, e l  Tt>afad:) hablaba de las Tapifas co,r:u-

nes , pPeuiendo a las par-fes contratantes que las v2nía j as 

comePciales obtenidas de acuerdos comerciales con otros 

países , deberían de beneficiar- a todas las parfss por- -

igual . Tocas las tarifas interterri foriales sePian eli@i-

nadas ; un sistema de iwpuesfos ±Pans feri �les so�re �ercon-

a cada uno de los tPes �ie�bPos EL  el  mercad� comctn . 

l !a sido necesari0 considerar cor. cierto detalle lus -

principales 0bligaci 0nes del Tratado relati cas al �e rcad0-

Comrtn de la CEAOR, a fin de proporci �nar la perspectiva -

adecuada v sef:alar las circ�nstancias en que funci0naP04 -

les órganos de la Comunidad, 

La 1egis 1aci1n de la CEA�·R r>elaíi oa a los aH,r::celes -

aduaneros y de trans ferencia estaba contenida er. la Le� sg 

bre adIL iLis fr-aci�n de Aranceles .1..duane!."!c}S y de TPans fePen-
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cia de Afl?ica Oriental, dependiente del DeraPtament� de -

.l\duernas y de Impuestos Internes al consumo , La Reg1amenf_s!. 

ci6n detallada del Mercado Comdn ec el Tvatado y sus Ane-

xos , constitu:tan una parte integral, c0�0 lo eran las dis 

pcsiciones relativas en los acuerdos de trueque, las pr�c

ticas discriminatorias ,  las pol:tticas monetaPias , etc, De 

ello se desprend:ta el Consejo  del Mercado Comdn que fijaba 

los aranceles aduaneros externos y los impuestos internos

al consurr;o, como facultades efectivas . 

En pPimer í�Pmin<!> n<9s J:>eferimos a le. compos ici...Sn de -

este Consejo , el cual es el m�s importante de los cinco -

consejos de la CEAOR. Es í �  constituido pop tres miembP0s 

nombrad0s por cada un0 de los Estados socios entPe 10s mi

cis fp0s nacionales y los tres ministPos de África 0P ienía1 . 

Cada minis tro de Africa Oriental es elegido por cada E sta

do miembro eníPe personas que no son ministros nacionales, 

designado por los pPesiden±es de los Estad�s PaPtes, que -

acfdan conj un±amen:te con caré1c:ter> de Autoridad corno princj_ 

pal ejecuíi,:io de la CEAOR . Estos resid:tan en el lugar oe

la sede de la CEAOR ( .l\.:t>usha , Tanzania ) teniendo a su  ca:t>go 

la super,:iisi 6n diaria de una par>fe de las actii:>idades de -

la SecPetar!a CeníPal, en forma rotatoria . El pPop6sifo ~ 

epa evifaP que los minis fpos de Africa Oriental ad�ptaPan

una actividad nacional respecto de una parte de las acfit>i 

dades de la Sec:r>efap!a Central . .i\.s !, los ministPcs de 



acte la Autor idad , 

side ntes je l os Conse j os C:e l á  CE,-;,�R , c::-la:..:0r-ar__Jc, er: las -

funci�nes ejecutivas de 1� �ui�Pi jnd, E �  la �ed ide  ec  q�e -

ésta les delegaba esas f�nc i on2 s. "l a ;reserc i 6  de :os � i

r.isír>os de .;:,.fr>ica : ;oier íal e n  el Co:- se : c  de l :-:,_ r-:::t::17:> :::: ::n 'J.r. 

i nír>oéucc uc factor de impaPcialidad e� su coL��sición • ·  

en el dese�pefo d e  s us fenciones , "  ( 112 ) 

Las obligaciones del CoDse j o  del ¡,:er-cado C ::irr th, se di

vid ían en dos par> tes . La �ri�era se r eferfa a :0s  facult2 

des par>5 �arant izar e l  adecuad� func ic�auiec í �  � e �  Vercu(o 

Com1!r� y el  e xárr:en de $ U · iricdo ée op¿,r-ar, B. afec :t :, s  de ioe so1, 

ver los pPobl e�as der i vados de le apl icación de las disfo

s i c ümes del M . C .  del Tt>atac1o de la CE.ACR, y d e  r-equei>ir -

el  asesor-a�iento de l Trit u�al de  d ic�o �erctld�. 

da papfe inclu:l'.a sus ::-act: 1  tades !�er>a co; _s i::Je !0r,r las de::: ar:-

se se?alaba en e l  ar t ículo 30 del �Pa iado . 

"Con respec to a la pri�ePa parte de sus obl i ; B c i one E , 

el Conse j e  del Mercadc Cc�dL, �odr-� inieP  elia , 2 xe� i�5r -

( 112 ) J..kiu:1.:u: i ,  A , !".. -:r,us c i t . , p .  2 -:'.3 
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1'.l<!lcac i �ri, C:':lnside,-ar- si los  i r, •f,uesf'.'.>s a la tPans:fer>er.c ia -

gPauan bienes qua de hecho n0 son sifuilaPes a los que se -

pPe fende pr-o tegeP, examinaP las restr- i cc iones cuanfifati-

vas impuestas por un Estado Par-te papa haceP frente a las

dificultades en matePia de balanza de pagos, estudiar- las

ncriras del pa :l'.s de o,:,igen que estipulan qu� debe eníende1:.

se pop bienes mer.ufacíuPados en los Estqdos Paptes a los -

fines del impuesto a 1a fpansfepencia, y detePmicaP los -

aPanceles aduacepos exfePnos y los graudmenes al consumo -

interno , comunes" . ( 113 )  �efePente a las funciones de fQ 

dole e jecutioa, se establec :l'.a que las decisiones del Cons� 

jo debían seP ' undnil:)es ' ,  aunque la cuestión fuera decidi

da en d1tiroa instancia pop la �utoPidad ( 114 ) ; trayendo -

consigo una desuenta j a  papa aquel país que sucesi�amente -

queéaFa en �inoPie ,  afectando así e1 siste�a de c 0opera--

ci<".!n ec,:indmica . 

" Le segunde parte de las obligaciones del Consejo del 

Mercado Con;ún se refiere a sus facultades pa:ra dictar• sen

tencia en las disputas entre los Estados Partes, "  ( 11 5 )  El 

Conse j o  del Mercado Común " recibiPd y considerará las pef� 

rencias en  las cuales se plantean o :refutan alegat0s con--

( 113 )  Ibidem.,  p. 283 
( 111J:) Tratado . de Cooperación Económica, P�rrafo 8 Anexo XI 
(115) í\kiwumi, Ji., !(, �p . cit. , p,  281.t
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cer-ni enfes a l  i :-_c:::r:.¡:;li::.1ie r:í3 óe cue 1qu ier-=i ée las ::il::1iga- 

c L:n:es esíip,..:.1adas er: este 7r-a:tack:> en Pelaci �n con el ifat>

cado Cocctn o con :toda acci ón u o�isión q�e le  afaLa y que 

en opinión de la par-te li t igan:te C8ntPat1er::;;a este Tt>afado

y decidir-d pespecfo de esas r-efer-enci as co�o sigue : 

i )  efui fiendo una d it>ectina que obligue a üno o �ás - 

Estados Par-fes; o 

i i) haciendo r-eco�endaci oces a uno � ��s Estados Par-

fes; o 

i i i )  haci endo consíaP que se consider-a q�e esa r-efer-er.

cia  ha  sido r-etir-ada, r-esuelfa o de algdn m�do de

sechada ;  o 

it>) bacier:do c:mstar- la i12¡--osit-i1 i •::ad de lleg:c.P a ür: -

acuer-do ec relación con las r-efera�cies , "  (11 6 )  

CbsePt>a:r:os l a  a□pli a  j uPisci icci6n óel �-:er-csdc• Co:éún, -

respecto a �roaulgar d ir-ectivas er: Pe 1ac i 1n a la reoisi �n

de las disposici�Les est iruladas eD el TPaiado �e ló CEAC� ¡ 

c ienfras que los coucePnientes a los conoec i �s de trueque

y a las prácticas d iscriminatorias, correspo�Ce la fcPEUl� 

decisi�� respecto de una referencia  o resuelve la cuestión ,  

se da por iePminado el asunto , �ero cua�do e l  :�ns e j ::i  �o-

( 11 6 )  Párrafo ( d) del articulo 3C del Tratad� . 
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habfa femado ninguna acti tud respect� de uDa refer-e�cia, -

el Estado mie�bro agraviado podfa, en cualqu iera de los - 

casos , de jar> el asunto al Tr> ibunal del Mer>cado C0E:tln , en ~ 

circunstancias taies de no llegar a una s ituac ión un�nime

respecto de las funciones j ud iciales, 

" La medi da en que se pueden controlar las decisiones

de los Estados Miembros que atañen a los esquemas Je infe

gr>acidn económica depende de la fndole del trAtado de inf� 

;ración de que se  trate, de la represeLtaci 6n y del dere-

cho al voto de los Estados Miembros en los organismos del

esquema de integraci6n encar>gados de adoptar decisiones , , .  

1a estructura de la integra c i 6n se basa so�re un trutado, 

las decisiones relati vas a las medi das que se han de adop

tar parH alcanzar los ob jeti vos de la integración se dej an 

l ibradas a un Consej o  formado por los PPesidenfes de los -

!:stados I•íiemb!'os, el que cuenta generalmente con 1a asi s-

íencia de un oPganis�o infePminisfeP i al en el cual los Es

tad0s Miembros t ienen igual Fepr>esenfación, " ( 117 ) 

Como o imos, la AuíoP idad y los 8onsej os adoptaban sus 

decisi�nes por unanimidad , al igual que el Conse jo de 8e-

fes de Esta.de y la Comi s ión DiFectioa Ministerial, Ji.unque 

el sistema de vofaci�n podfa parecep anticuado en el con--

(117) Akimuffii , A, M .  Opus c it . ,  p .  298
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texto ce  los r rocesos ie i cfegr�ción del rest� del mundo-

paPecer> ín ser , en el r:,ctCe nto  ce enfi:,nces del pi>oceso de dQ. 

sarrollo ecocómico, el siste2a ��s adecuado par!1 l os par-

ses de ese conficenfe, puesf� que erti>afiaban el cc�pr>o�iso 

de los Estados Kiembros c2 cuffiplir las decisione s a las - -

que se llegaran, 

A, - LJS CORPCRñ.CIODE.S 

Las Corporaci ones eran i ade�end i ectes del c�nirnl  de

los Estados 1-:iembPos et ¿1 e je;c-cici,:,  c' e sl: s  f'¡_.r�ci cr:ics.  S,2 

taban dirigidas sobre una �ese comercial, ad�i"is iradas s� 

g�n las disposic iones del  �ratado, 

Los directorios de 1ns c�rroraci�nes se r�s ���2 �bili

zaban por medio de sus é ir>ecfoFes ger.;ernles, ce  las ¡:_'o1 íf.i 

ci6n que sumi r: i str>e ser- � i c ios o i nstálaci :>r;es ,=� -, t�ifi:,r:: e r:-

- ,: 

PaI' fe de que 2 e  fpafe sE'  c :.irr.:r,::r>::rr:;eta o c-:•� .pensar- :'c 0·: p�r�: i ja 

en que se pueda incur>PiP al  sun:inistFar toles sePvicios o

insfalacioces , "  (119)  =sto competía a1 Co�se j c  :e Co�uni -

( 11 8 )  El Directori� es�e�d c�ns t i 1ut6�,  �or uc i res i �eGte
lJ un :)ir-ecto1> S.e.r.er- .:\1 r.:otr�Pa.Co poP le J,.uí:;�"' i dnL:, :_¡n
;)ir:-ect0r-i designadc- �:-01? ca ... :¡a un� -:::e :::-s  Es + ;.; � -:: �  : ,. :.P� 
� · :r:ns � :) Í !':iS Dire c ±. Jres �10illl::r>a j 1.rys poJ? : a  ; :. :.: Í --:il"i�ad -
je la CEÁCR . 

(1 19 ) Der> Ley fe la Corp�rac i�� de FerPccarPi1e E � � 1  �!ri
ca C1., iental . Secc. 2 2 ,  �:airobi, 1<:er_ia 12�7. 
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caci �mes, que cmn!!) hube mencionad0 , ter. J:a le facu1 iac de 

aprobar algunos gastos financ i eros de las c�rporaci one s ;  -

as l:mismo caba pautas generales a los directorios ecerca - 

dol desempeBo d e  sus funciones, 

En el caso de que se presentaran desacuerdos entre un 

directori0 y e1 C0nsej� de Comunicac i�nes podía remitirse

por interr::.edi·::J del d i recfor>io, a la J,utoPidad de la CSJ..CR

paPa su decis ión final, 

Sil': duda alguna, la c01::1posici6n del Direct0r-i0, su r;).!1 

todo de v0fac i dn,  las facultades de decisión de la Autori

dad y ofr�s factores a los que se ba hech0 referencia ant� 

riormente, redujeron las posibilidades que tenían 10s tr-es 

pa:tses miembr>0s de infepvenir en el funci01'1amiento de la -

CoFroraci6n � en las actividades de su  personal . 

B . - L;. l";DIOD JillU,'\1JERí1. EL L.:\ ICTEGRACICD 

La base de 1a co0iJel'.'ac i ón ecorn1n:ica era la unión adu� 

nel'.'a, la cual se Danifesfaba en 1a Tapifa Exfepna Corudn, -

Las aduanas y los impuestos el'.'an administl'.'ados ba jo  la a�� 

da de los fpes gobiel'.'nos del Depal'.'famenio de Aduanas del -

:._fpica Cl'.'iental que bab:1".a s i de:, un depat>:ta::ieníe:, de 1.a C,i>;:a

nizaci6n de los SePvic i.os Comunes ( E..í\.CSO) . Respecfe:, a la

es iPucful'.'a de las tarifas se encal'.'gaba la entonces 4sam--

blea Central Legislafiua, donde los popcentajes se estab1� 

c !an por sepaPado pa!'a cada una de las legislafupas nac io-
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nales . Por otra parte, los imruestos sobre in;r ecos eran

similarmente administrados por el Depa�tamento de Impues-

tos sobre Ingresos del Es te de hfrica, que en aquel tiempo 

func ionaba como parte de la EhCSO, 

Dentro de la ya estructurada institución comuni taria, 

lo anterior> se modificaba por medio de la Ley para Africa

Or iental relat iva a la administración de las cuestiones -

aduaneras 1J de los impuestos a la transferenci a ;  otorgaba

al comisionado general del �epartamento de cuesti�nes adu� 

neras e Impuestos internos al consumo, " el derecho exclus,i 

vo de imponer, recaudar 1J administrar> en todo el terri to - 

rio • . •  los aranceles aduaneros externos comunes y los im~

puestos internos comunes a la transferenc ia que puedan e s 

tablecer los Esfo.dos-Pai•tes , "  ( 120)  Este Depar>tamento de§. 

contaba de los ar>anceles comunes recaudados, el c0sto de -

su recaudaci�n -suf'Ja que se abonaba a la CEJ\OR-, de la ca_g 

f idad restante enfr>egaba a los Estados miembros una suma -

proporcional a los aranceles sobre las importaci�nes de - 

productos que e l  pafs e babia compr>ometido a consumir> en -

el mercado interno, En lo que concer>nfa a los impuestos -

de transferencia, el Deparfa�ento r>etecfa ( de los impues-

fos que se recaudaba en  nombre clel r..:s-tado 1derr:b:r>o quien 

establecfa dicho impuesfo ) una suma c;:ue re¡:reser.daba el 

( 120)  Ji.kimumi , A., t,:, Opus cit . ,  p, 303 
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cielº.'.> v ex:itr-egné:i  el res1'.o al oír>o Estado mierebr->o que e s t� 

blec :l'.a el impuesto , 

Pm, otra !)arte, el Departamento de 11.frica Ct>i ental de 

I:-:;puestos a la Rcr,ta te_.r;iia tarr:bién funcim'1eS \J facul íades

en v i:r>tud de 1 a  Ley de 1a CEJ .. CR Pelat iva a la adminisíra-

c i6n áe los impuestos internos ; FOr lo tanto se deb!a de -

recaudar y ad�inisíraP dentro de  tal Pegi6n los impues tos

ª la renta pecaudados por los Estados Partes , Este depar

tamento pagaba a la CEZI.OR --üe1 vah>P de lfls if:lpues -fo s  a .

la renta recaudados- los gas tos que repres entaban su reca_g 

daci1n y la exploíaci:!5n de le:is sePvic fe9s cmnunes ,  con ex-

c1us i 6n de sus Corporacione s ,  y que deb!a entregar la ca�

t idad que Pestaba del impue¡¡;:fo recaudado al paf s  miembl?o -

que, de ctmfo:rtr: idaá con d i cha Ley, hubieJ?a acumulado u ol?j._ 

qinado ese :!.I:Jpuesto ( 121) 

!:1 Depar-tur:;ento de Cuesf i ::mes A.duaneJ?as e Impuestos -

Infern0s al Consumll) de Ji.fJ? i ca 0:rienfe.1 'J el Depm•famento -

de  Impuest-::> a la ;:enta de 11.fPi ca Criental, for>111aban paJ?te

de  la Secretaria GenePal de la CE�ffi . El hec�o de que los 

dist intos Conse jos tuviePan facultade s  d i ferentes respecto 

de las actividades de la comur:idad IJ su Secr>eta:Pia Cenfr>al, 

( 12 1 )  Tratado de Coop-?.Pac i �n .Sc:mó!!.ica ée la CEJlOR . lJer -
pdr:raf::>s � y 1 del articulo se . 
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significó que uc Es tado  � iemhr>� r od!a , al n� ¡�es tor> su - 

acuer>do a una dec i s ijn de un CoDsej o ,  influir fe@poral�eL~ 

fe en las act ividades de dicha secr>eíar>fa, pero nn eD los 

Peglamentos que fijaban las r>esponsabi l idades d e  l o� fun- 

c ionar>i os de la CEAOR. 

no hay duda que, bajo el Tr>afado de Cooper>ac idn Econ� 

mica, la s i tuac ión de las Corporac iones �ej or>ó, va que qu� 

daPon organizadas por> la cr>eac i6n de las :Juntas de DiPect.Q 

res: Toe East �fpican Railways CorpoPat ion (C0Pp0Pación de 

FF, CC , del Este de 11.fr>ica ) , íhe East �fri can EaPbour>s Cor>

por>ati-::in (C(')Ppor>aci ón de Puer>t os del Este de Afri ca) , The

Eas t hfPican Pos t and Teleco�unicat ions ·corpor>a t i on (CoPpQ 

rac ión de Correos y Telecomuni caci ones del Este de Afr i ca) , 

las cuales d iferfan en la cons t it uc ión de la junta con el

East Afr ican A.irways CoPp(')pa·t i on (Co1>por>ación 11.eíPea del -

Este de AfPi ca) . Todas las CoFpox>ac iooes estaban confr>olQ 

das finalmente por la J\.ufoPi dad ; cox>Pespond iendo a ésta, -

daP las d iPecfpices genevales al Consejo de Comuni cac i ones 

e ins fpuiP a las 8untas en la maneva que debePian de ac--

tuar> papa salvaguaPdaP los intereses pdblicos , 

Puede deci Pse que en las• Corpor>aci ,"ines -asf cmr:o en -

los servi cios que ofPec ran-, junto con el Mercado Comdn, -

se c ifr>aba la columna oepfebral de la cooperación r-egi �nal, 

poP todo 11!)  que favorecfa o afectaba su funcior::arr;iento, e§_ 

t irrmlaba o desalentaba tcd;:i el sisien;a , 
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L� pea1 i�ad, las CoPporacinnes Pefle j aron el ideal -

que la :omis i ó� Philip quiso plasmar en su funcionamiento, 

consistente en una ' cooperaci �n funcional' real y concreta, 

que no fuePa mtis alld de lo que los Estados asociados est2 

ban dispuestos a compartir y a desarrollar conj untamente , 
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Cí'I.PITULO t> 

EL DES.hl<OOLLO DE Lí'I. COMUDIDAD DE AFRICA ORIEIITAL, 

r{a habide oaPi0s ir::-fer::í6s de integPacidn ec0n6mica ·en

las doifepeóíes latitudes de lds pa :l:ses subdesaf'i>ol lados , PQ 

r·"' ningunD ha C:':>níenid0 un abanico ían ampl io  de ací io ida--. 

des ecDn�kicas como el s i s íemá al íawente OPgani zado que . -:- -

c�ns í i tuuó 1a Comuni dad Econ6mica · cte 1ff'icd 0f'ientQ1 . 

DeníFo del dmbit0 espaci al de la Comunidad, el  tePFi

toFio de los tPes países en conjunto, sus habitantes y sus 

vecupsos, t>ienen a dav una idea sobve el  potencial econdmi 

co que se pose ía duf'ante el  peP!odo de su existencia ,  

De esta forma , es necesaPio  indicar una bPeve descPi� 

cidn de la esí!'uctuPa econdmica de cada uno de l os pa!ses

como el e j ePcicio de la funcidn deníf'o de los acuevdos de

iníegf'aci6n ,  

5 . 1. - LA AGRICULTURA COMO � :PREOOMIDIO ED EL FACTOR DE U 

POODUCCIOD. 

La Pegidn cent�o-oPi�ntal del continente af?icano e� 

td l imitada al norte por' Sudán, Etiopía y Somal ia;  a l  Este 

por' el  Oc�ano Indico ;  ai Oeste poP Zai:re , Ruanda y 5u:rundi ,  

y a l  Suv por Zambia,  Malawi y Mozambique ¡ lo  ciue cub:re una 

superficie total de 1 763, 768 kildmet:ros cuad:rad�s� área -



161 

mayoP que la Comunidad Económica EuPopea . De tal supePf!

cie, el 36 . 3% son tierras no productivas (encubriendo en -

s u  mayor proporción a Kenia con mds del 80% ) ,  el 12 , 6% pe� 

fenecen a las tierras cultivables ( siendo mejores las de -

Uganda, con mds del 25% ) ; en suma se cuenta con el 24% en

pas tos y praderas y el 21. 1% de selvas y bosques tropicQ--

1es . 

Cabe mencionar que, a pesar de la compleja fisiogPQ-

ffa de la regidn como la gran depPesidn del Valle del Riff 

-dentro de la cual se encuentre uno de los lagos rn�s grag

des del continente : el Victoria- ,  y la variedad de vegefQ

ción debido a los climas y la presencia de algunos ríos y 

lagos, adem�s de las alfas mesetas y montañas ; cuentan con

una agriculfupa de subs istencia, apaPte de los sistemas in 

fFoducidos poP la co1enizaci6n que se concenfp� en las ti� 

PPas mds f�Ptiles .

Anfes de las independenciam, Uganda ePa el rnds Pico -

de los tPes fePrite�ios de la ant i gua �fPica �Piental BP�

f�nica, ya que la econoroia de subsistencia agP!cola estaba 

basada en el cultioo comes tible del maiz, mandioca, legum

bres y hoPtalizas. Respecto a sus cu1tioos intensioos , --
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ocupaban los primePos lugaPes el caf� el algoddn (123) , -

el té, el tabaco y la caña de azdcaP (12�) . De manera que, 

la parte mds importante de la producción destinada al con

sumo interno y a la exportación corresponde al sector agrl 

cola . 

Durante el decenio de los sesentas y parte de los s�

tentas , la ganader!a se  manifestó en una tendencia hacia  -

el establecimiento de grandes explotaciones ganaderas para 

la producción comercial de carne y productos l�cteos . 

Por su parte, Tanzania al obtener su independencia h� 

redó un sector agr!cola que estaba m�s orientado hacia los 

productos de exportación ,  en lugar de cubrir las neces i d�

des de la población rural, pues en su generali dad se eE-- 

plea a cas i el 90% d e  la fuerza d e  traba j o  de l a  población 

total, Ya formada la Repdblica Unida de Tanzania,  las - -

(123) A principios de siglo, los ingleses habfan privatiza
do la propi edad agrfcola en la regicln m�s f�rtil : -=
Buganda, que med iante la política del ' Indivect Rule '
le habían reconoci do al kabaka el pPivilegio de as i�
naP tierras a sus s�bditos, d ifundi endo indirectaruen
íe entre los nativos , aquellos cultivos que interesa
ban a los colonos ( café y algodcln) . Las pri mePas -=
plantaciones de café fuePon adoptadas como actividad
pPinc ipal de los nativos, de la que s e  PegistPó una
gran expans ión de dicha produccicln, que hizo de Ugan
da el 60 , pa!s e xpoPtador de café en el mundo y el �
3o. en �frica ,

(124) Tales cultivos , evan e l  monopolio d e  los res i dentes 
as iáticos qui enes los producían, elaboraban y comeR
ciaban,
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preocupaciones se centraron fundaocente.lmente en : 

i )  la pr,oducc ión de 111.l imentos y productos para la e�

poríac idn; 

i i) el desai:>t>ollo iníegt>,ado de las zonas r>ux>ales .

Estas eran le. nueva polftica iníegt>ada en la Dec1ar�

ci6n de Arusba que , como se  oi6, hoy en d fa constituye la

base fundamental de la i deol0gfa nacional de la "Ujamma" . 

Con esta política, la producci�n fu� concnetránd0se cada -

oez m�s en culíioos bdsicos tales corno e l  mafz,  e l  sorgo y 

e1 tr igo, entre o tros , ít>atando de  eoi far la carestfa glQ

bal ée alimentos y limi tar la grave sequfa para impedir e l  

recurso d e  l a  ayuda alimentaria.  

Al igual que Uganda, los cultivos comex>ciales esíuoi� 

ron concentrados en les antiguas plantaciones europeas : e� 

f é ,  tabaco y algoddn . En Zanzibar, le pvincipa1 fuente de 

ingresos se obtiene del monocultivo :  e l  cleóo, mientras 

que el café del oast� fevri íovio  tanzaniano prooee el 30%

de los ingresos totales de las exportaciones . As f ,  e l  S®Q 

tor agrfcola es doocinante en las e xportaciones incluyendo

e l  s isal, el f� y los anacardos ( nuez de marañdn) , los cu� 

les también ocupan lugares impovtantes en la producci dn -

del  país . Sin embargo, heb.:l'.a que tener en cuenta el mal � 

tiempo, los desas fves na:l'."ura1es y la ca!da de pI'ec:i.os que

contribu:l'.a el  declioe de la producci�n, tanto de las ces§.= 
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chas para la exportación como la de los cultivos pava la -

alimentación .  Respecto a l a  ganadería, ésta s e  encontraba 

muy extendida ( 12 millones de cabezas de ganado vacuno, 5 -

roillones de cabras, 3. 6 mil lones de ovinos) , que en s u  g�

neralidad esfcl considerada como un bien de prestigio, m�s

que de utilidad, como poz> e j emplo los Masai, quienes no -

cultivan sus fierras y s610 se ocupan de au.r::ienfar el nt1m�

ro de cabezas de su ganado como tradición -a z>eserva del -

clima y las enfermedades que lo acechen- sin ninguna remQ

neraci6n económica . 

Sin embargo, cualquiera que sea el grupo a que pert�

necen los habitantes de Kenia, viven sobretodo de la  agri

cultura y de la  ganadería, actividades ejercidas con fécni 

ces y resultados muy diversos segdn el grado de desarz>ollo 

que se tuviera. Cabe mencionar que en Tanzania la técnica 

más usada por el pueblo es el de la agricultura de l a  az-ª

da.  La contrapartida es , mientras que este pa!s tiene un

porcenta je  menor en fierz>as n� cultivables , Kenia p0see - 

más del 80% d e  fierras no productivas, siendo s u  dnica di

ferencia l a  me j or o�ganización en la �xplofacidn del ferr� 

no, además de los tipos de agricultura y ganadería inirodQ 

cidos poz> la colonización que acaparó las fierras mds féE

íiles : las Tierras �l ías de los euz,opeos (IDhife Highlands ) 
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( 125) , Se instalaPon grandes haciendas de miles de bect&

reas para su explotación, convirti�ndose �sías, en el mod�

lo de actit?idad mixta donde la cría de ganado se efectuaba

paralelamente al cultivo de t�, caf�, trigo, caña de azi-�

car y agave del sisal. Cabría decir, que por lo menos, -

las regiones m�s pobladas tenfan un nioel de subsistencia

asegurado debido a la oariedad de los culti�os mencionados .

En sus i nicios, el pt>oblema mt!ís uz>gente a :resolt?er en 

Kenia era lá refoz>ma territorial impuesta en los sesentas

por el Pz>esider.ite l'i:enyatta, quien expropió un arnpli<!> po1:_-

centaje de las tiez>ras cultivables de pz>opiedad bz>ií�nica, 

las cuales se z>edistribuyeron entre miles de cultivadores

indfgenas. Aunque no se expropid la totalidad de las fin

cas bPiídnicas, se necesitó de �sías para obfenep un mej or 

desarr0llo bajo la acogida de ticnicos e inversiones. As!, 

tal como las cooperativas agrfcolas, constitu!das por p�-

queños propietoz>ios quienes se dioidiePon las tierras con

fiscadas, produjeron sobz>etodo para 1a axporfacidn • 
.. 

(125) Las Tierz>as Altas consri tuyeron un sistema econdmico
basado en una esfPicfa división da dreas y labores
del que los aur>opeos -c<:>mo hePencia de la colaniza- 
ción- podfan cultivarlas como quisieran, mieníFas--
que los nafioos debían limitaz>se a practicar una - -
agricultura de subsistencia en pequeñas "shambas" de
Peseroas, o trabajar con asalariados en las hacien-
das de 1 ('.)s col�mos sin poder> pr>act icaP una agPicu1f!!
Pa coruer>cial, ya que ésta compeífa a los asiaficos -
quienes se encargaban del culi it?o comePcial del caf�
a pequeña escala.



El cultivo mds importante era el caf�, el cual repr�

sent6 en 1968 el 22% del total de las ventas al exterior, 

aunque la supremacia de esta planta estaba seguida por el

té, bastante rentable por no requerir de cuantiosas inoe�

siones . También ofreció amplias oportunidades el cultivo

del pelitre, que suministró el mds activo insecticida natQ 

ral, situando a Kenia en el tercer productor mundial de -

sus exportaciones. 

En la vertiente ganadera, la actividad exportadora se 

concentrd en los productos lácteos, la carne, los cueros y 

pieles atracfi�os, estos �ltimos para el turismo , 

Como .se obser>1,,-ará e:.1 la�  e s ü1cHsticas� de la Tabla 

D , Tanzania tiene el área territorial mds grande,

mientras que Uganda posee el más pequefio , 

La población total de la regidn, ascendió de 28 mi11Q 

nes de habitantes en 1966, a 40 millones en 1916 , Por lo

que en dicha área, la tasa anual de crecimiento del ProáuQ 

to Daci�nal Bruto en precios corrientes para el peP1odo 

1960-66 fu� del 5 . 9% para Kenia, el 8 , 2% para Uganda, y 

del 6 . 6% para Tanzania, siendo la contrapartida en el si-

guiente período de 1966-16 ! la tasa de crecimiento m�s b�

j a  en Uganda , y la mds alfa en Kenia , Esto dependió del -

tipo de pr->oducción que se lanzaba pa1>a las diferentes te_)g

por,adas, de los preJductos de exportaci�n. 
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De esta manePa, es posible obsePoar las diferencias -

Peales en las tasas de crecimiento dentro del Mercado C.Q-

mdn, aunque después la  medida y estabilidad del crecimien

to de Kenia estuvo influenciado favorablemente por las 9.!!

nancias en dicho mercado . 

El determinante principal de esta actividad económica 

pPimaria ha sido los productos básicos para la exportacidn. 

La mayorfa de estos productos se producfao en menor escala, 

una parte para la subsistencia y otra para e l  mercado ; 

aunque cierta cantidad para la agricultuPa comercial a m_!!

yoP escala, estaba sólo limitada a las �reas de la propi�

dad europea (con especial referencia en Kenia) .  

Cabe resaltar, que el caf�, el t�, el azdcar y el si

sal, respondieron a una alta proporción del 0alor 0conj�i9� 

Jü estudiar esto:§_ pa!ses de meno:r desa:Pro11o, la CEAOO 

continu� la hePencia de pPovee:r los vastos PeCuPsos natuP_!! 

les para ei suministPo de los alimentos, ya fuera del coB

sumo extePioP o come:rcial, o del consumo local o de subsi� 

tencia. 



TABLA D 

ESn.D:rSTIC21.S O_EM�FIClS }! ECOOOMICAS BASICAS i;¡g b! � 

C E A O :R 
I D D I C 2!. D O :R KEDll TJ1J2ZADll UEi.1úIDJ.. T ('.) T A L 

Supepficie en km2 582 . 64,6 945 � 081 236 . 036 1 , 163 , 769 

Población en millones 1966 9 , 6  10 . 4  1 , 7  21 .7  
1976 13 . 8  15 , 6  11 . 9  41 . 3  

% del CPecimiento Anual 1970-1978 3 , 8  3 . 0  3.0 3 , 2  

% de l a  Población RuI'al 1917 84 93 90 89 

Población Económicamente Activa 
en millones . 1976 5 , 3  6 , 6  4, , 9 16 , 8  

PEA en l a  AgPiculíuPa, e n  mil l .  1916 4 . 2  5 , 5  4 , 0  1 3 , 7  

% de l a  PEA en l a  Pob . Total 1976 36 . 1±  4,2 , 3  1±1 . 1  40 , 6  

% de l a  PEA en AgI'iculíuI'a 1976 19 . 5  83 , 1  83 , 0  81 . 8  

% de la PEJ. en IndusíPia 1976 9 , 5  6 , 0  6 . 0  7 , 1  

% de l a  PEA en SePuioios 1916 11 , 0  10 , 9  11 . 0  10 . 9  

PPoducío nacional :BPuto en 
millones ce dólaI'es ( $  EE.UU. ) 1976 3405 2686 1993 2694 
PDB PER Cápita en dólaPes 256 112 178 198 

% del PDJ3 en AgPiculíuPa 27 . 1  40 , 0  36 , 0  34 . 3  

% del PDJ3 en IndusíPia 18 , 6  10 , 0  1± .  o 10 , 6  

% del PDJ3 e n  SePoicios 51± , 3 50 , 0  60 . 0  51± ,7  

FUEnTES : :Robson, PeíeI' , 
London, 1968 , 
ediíion. n.Y.  

Econ0mic IntegPaíion in AfI'ica . 6eo1'ge Allen and Unroin L . :t , d .  -
IDoPld Statisíics in :BPief , United nations Public SeI'oice , 3¡,d , -

1978 . 
l· ' 

';) 
' 1) 
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5, 2. - LA II'..DUSTRH }i U\S Fiilll.DZJI.S CC!r'.O 1'.RTIFICIOS EI2 CL 

POC'CESO � DESJ..RROLW , 

La Industria como impoPfante sectoP económico secun

dario, es uno de los factoves de pavticipación económica -

que mavca la difevencia entve los dioevsos grados de des�

PPollo de los países integvantes ,  Se Pelaciona directames 

te con otras actividades económicas, como son la agricultQ 

t>a, el fpanspovte, y por ende el comet>cio, Tmnbién -tiene 

un considerable pot>centa j e  de la población en esta ocupa- 

ción, que finalmente conlleva e las tx>ansformaciones des-

tro de la sociedad debido al nivel de industrialización. 

La pr>oducción indus trial en la CEAOR, se limitó a P.Q

cos bienes de primera necesidad, y al llionta je de pvoductos 

de la industvia ligera .  Las caPacterfsticas de este tipo

de industria manufactureva -llamada también industria de -

bienes de uso y consumo- sotl : 

i )  La transformación de materias primas en bvuto y s� 

mielaboradas en pPoductos que se venden para ser -

empleados o consumidos, 

ii) El consumo de tonela jes pequeños de materia prima

y de energéticos.

iii) Su 10calización, depende de 1a presencia de los -

facfoPes  human0s c0m0 son, la mane de obra, la o.t-
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ganización admicisíi'Bfioa, la pi>oxü1idad al me:r>c.51-

d0, eíc, 

io)  Su par> í icu1aridad en la :r>0íacitn Pdpida de capi í.§.

les . 

Las pP incipa1es Pamas indusí:r>iales que pPedomina:r>on -

en la región fueron : la alimenticia, la textil, 1a de bebi 

das y de la química , 

Cabe menci0naP, que en el pe:r> fodo colonial no se con

side:r>aba c0noeniente fao0receP el nacimiento de las indu§.

í:r>ias, ya que la metrópoli procesaba 1a materia prima obíe 

nida de sus colonias .  Sin erubapgo, al coP:r>e:r> del í iempo, 

las mejo:r>es instalacion�s industriales en el drea oriental 

afi>icana, fuePon 1as de Kenie .  Su i ndusfi> ia  de dimensiQ-

nes modestas, fen!a un alto grado de diae:r>sificacidn en -

los productos locales ( text i les y pieles, calzado, refa.f:_-

ciones de oeb!culos, productos del papel y o tros) , que en

comparaci ón con sus �ecinos comunes, podr!amos calificar = 

a Kenia la mds industrializada dentro del pardme tro de la

CEACR (126 ) 

( 126) Las pi> imei>as industrias se estableci<lH'On en Kenia -
despu<!!s de la 2 a .  Guet>x>et Mundial, alcanzemdó relati
vamente un al í0 grado de d iae1,sif icaci6n sustentado
en una pol!tica de sustituc ión de importac iones y de
f0menío a la exportación de pi>oductos agrfco1as ela
bor>ados, como el refino del azticar> , enlatado de fr->Ü
ías, procesado de la carne y oíros, Los d i s iPitos-
de Kenia que posefan en el dmbi to indusfr :l.al la me.-
y�P relevancia eran :  illl.IROBI- industPia alimeníaPia, 
qufmica , cue:r>o y cAlzado, fr,ansformaci ,:5n de l hieP1?0 ;
MOl1B.í\SJi.- ind . aliment icia y una refiner> :l'.a de pe f'.1'6:teo ;
�J\.GJillI-fdbi>ica de c�ment0, entr,e o tPas .



La industr-ia se alimenta de la energfa, y este c0ns�

mo, es en su or-igen íér-roico proveniente de la cen tral hi-

droeléctr-ica interna que utiliza las aguas del r-fo Tana - 

(las plantas hidr-oelécfr-icas proveen el 85% de su capaci-

dad a 525 Megawat ts, y la zona de Dairobi se abastece de -

la central de Owen Fa11s en Uganda) , 

En la década de los sesentas, Uganda contaba con un -

pequeño sector manufacfur-er-o muy funcional . Salvo en el -

caso del cobre, el café, a1god6n, té y tabaco, la mayor- -

par-te de las acfipidades industr-iales estaban orientadas -

a la sustituci6n de importaciones ;  se desarrollaron los - 

servicios sociales y la infraestructura adecuada par-a las

necesidades del pafs, a diferencia de  fürniei la cual se  ap_Q 

yaba en las decisiones econ6micas finales tomadas por- el -

gobierno bri t �nico .  

En  195�, Uganda inauguraba la  central hidroeléctrica-
1 

�In�A, la cual apr-oPechaba las cataratas del Owen Falls, -

permitiendo dos años despu�s , el funcionamiento de una - -

gran planta de afino del mineral de cobre , Esfa acfiuidad 

minet>a de importancia par>a el pa:l'.s, atr-a-oes� por constaQ:·

tes altiba j os segdn las fluctuaciones del precio en el roe� 

cado internacional, hasta que decayó debido a la ba ja cali 

dad del metal, concluyendo así las instalaciones de 0in j a .  



La elecfPicidad geoePada poP la ya mencionada centPal 

hidPoeléc fPica de Croen Falls Dam, ubicada en Jinja, unida

a la pPoducida en cierto ndmero de pequefios generadores -

diésel instalados en varias ciudades del intePior, era s�

ficienfe para atender las necesidades nacionales, aparte -

de exportar los excedentes a Kenia . 

Ll desarrollo económico de Uganda, presentó dos te.Q-

dencias opuestas que se caracterizaron por un crecimiento

sostenido hasta los primeros afios de los setentas, seguido 

por un período de estancamiento cuando asum!a las funci2-

nes ejecutivas el 6ra1. Idi Junfn, quien decidió la nacion� 

lización de las empresas extPanjeras, provocando que las -

pocas f�bricas que exis t ían fuerat abandonadas. De esta -

manera, esfe pafs 11egó a la quiebPa, a pesar de los e�- -

fuerzos realizados en la primera etapa de su emancipacidn, 

cuando era considerado el más rico de los pa{ses de la a�

figua Africa Crienfal Brit�nica. 

En 1962, Tangañica daba inicio a un programa de indu� 

trialización en el que se adoptaba el  modelo de sus tity-- 

ción de importaci�nes , contando e n  su primera etapa con l a  

presencia de capital extran jero. Sin embargo, a partir de 

la orientación socialista de la Repdblica Unida de Tanz�-

nia en 1967, se l imitd la participación de la inversidn -

extranj era. Esto fué con el propósito ée erradicar la PQ

breza en la mayor parte del país, regulándose la econcmfe -



mediante planes quinquenales que daba� pri�ridaó a las iQ

dustrias de bienes de c0nsumo (calzado, confecciones, mu�

bles, etc . ) ,  y a la  implantación de industrias b�sicas (la 

siderurgia) . Do obstante, l e  urgente necesidad de obtener 

divisas, aconse j ó  fortalecer las agroindustrias ( molinos, 

azucareras, ceruecer!as , cigarril los, alimentos) rama que

se integró a travis de las empresas medianas y pequeñas de 

capital privado, Ello, sin dejar de lado la industria e�

tractiva que en su pasado colonial (127) , era uno de los -

sectores m�s activos porque los minerales existentes resu1 

faban vendibles con facilidad, como por e j emplo, los di�-

mantes, Funcionaban las minas de ero y estaco, la extraQ

cidn del plomo, l a  mica y la sal ( éstas dos dltimas en la

ciudad de Dar es Salaam, donde ademds se encontraban COQ-

ceotradas la industria a limentaria, textil y una refinería 

de petróleo) , A lo anterior, se sumaba el gran potencial

-no explotable- de uPanio y niquel , 

La indusíPia tanzana que representó en 1960 el 3% del 

ingPeso nacional, aumentó en 1976 al 9 , 3%, aumentando tam

biin la  fuerza de trabajo en este sector, 

( 127) Á fines del siglo XIX, la actividad minera en Tanga 
ñica estuvo bajo administración alemana, pero las �
prospecciones y exploraciones se intensificaron en -
1921 ba jo la adminisfpaci6n británica ,



J,s f, der: tpo  c!e la  C(');:::unided, la indus:tr>i a  manufac fuP§_ 

r>a se desar>r>olló Llll1J r,0co , pues ce:irr;o se dij o ,  ePan indu.§_- 

tr>ie s �edianas 1J pequeñas dedicadas a la tFansfoPmeción de 

bienes de uso 1J consumo , 

Sin lugal'.' a duda, r;_enia fué la me!s industPializada de 

los fpes paises de la CEA�R, la cual llegd a pPe:>duc i P  ceK

ca del 60% de la pPoducci6n en la Pegión indus :tr>ial total . 

�oP su pal'.'te, Uganda tenia  un ndcleo industPial pequeño, 1J 

en sus inicios cPeciente ; mientPas que Tanzania epa el m§_

nos indusfPializado de los tr-es debido a le escasa disponi 

bilidad de la enePgia que li�ifaba su desaProllo . De esta  

foPma, el  tarr;año econdroico de las indusfPias en Uganda y -

Tanzania , e van pequeñas pop el  !'educido tamaño de sus meK

cade:>s l0cales , 

Le promoción de un desarrollo indusfPial balanceado -

de l0s Estados miembPOS en le Coounidad, fué fundado en  la 

accidn financiera del Banco de Desar>Pollo del Este de .l:i.fv_i 

ca ( 128) y en la ad�pción de un esquema comdn de incenfj_-

�os fiscales que buscarfa el fortalecimiento del desarr.Q.--

110 industrial y de la atracción de inuePsi�nes exfranj�--

(128) El Banco de Desarrollo de Africa Crienfal estableci
do en 1 967, pPOffiOVió la asis tencia financiera y ±ic
nica para el desarrollo indus trial de l�s Estados -
donc::e ademéis enfa tizó p:rovec ios para fo:r:.enfaP 1us -
ec0nom fas coxplementarias .



Pas . Esto fué, complementado por el s istema de Ixpuesfo de 

Transferencia (Transfer Tax) ,  el cual era el más e fectivo

de las medidas correctivas , destinado a abatir los desequi 

librios industriales ; a la vez que se  significó por ser -

una tarifa selectiva que debilitaba el buen funcionamiento 

de un Mercado común propiamente estableci do ,  

El impuesto de transferencia hizo del mercado común, 

el mejor acercamiento a los principios de una zona de li-

bre comercio, aunque con algunas desventa j as para uno u -

otro pa!s que conformaban la Comunidad LCOnómica de Africa 

Oriental, 

Las reglas del impuesto de transferencia eran compli

cadas, sin embargo, se explicaba de la siguiente forma s�

gún �rthur Hazleroood :  " La lógica de la transferencia de i� 

pues tos era permitir a Tanzania y Uganda proteger temporal 

mente sus industrias frente a la competencia de productos

provenientes de Ker.ia, cuyas plantas operan m�s eficient§.

mente en virtud de la mayor escala pePmitida poP s us mere� 

dos nacionales , n  (129) Esto es, que uc Estado-miembro con 

d�ficit pod ia c0b:raP impues úi a las iropot>facfr,nes en su cg_ 

( 12 9 )  Hazleuxiod , 'A..  "El fin de la c0munidad de 11.frica - -
Oriental : ¿cué'.les sem las lecci snes papa los esqu§._- 
mas de integPación Pegi�nal ? "  en Es tud i es del TerceP  
1-fando , Dol , 3f4: , CSESTE!< , l>".éxico 1 980 . p ,  1 17 
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mercio fetal con las ofra� partes, el cual estaba faculfQ

do para imponer el impues f� d� t�ansfeFencia sobre los bi� 

nes �anufacturados originados en los otros pafses miembros , 

El \'.)aloP de las me:r>cancfas, no debfa de excedeP en la can

tidad deficitaria del comercio de bienes manufacturados en 

tre el Estado que irnponia dicr.o impuesto y, aquel Estado -

donde se originaban los bienes . 

El impuesto de fpansferencia, como señala el Tratado

de Kampala en su artf.culo 20, sólo podfa ser impuesto s2-

bre bienes que el Estado i�portador estuviera manufactura12 

do, o que estuviera en una situación de llegar a manufact� 

rar en un plazo de 90 dfas a paPfiP de la �echa en que se

impuso el llamado "TransfE>l' Taxn. Por> lo tanto, se bUSC!!

ba esencialmente protegeP la industria local. 

El Depar>tamento Aduana1 y del Impuesto sobre la Renta 

(o de los ingresos Cusfoms and Excise DepaPtment) s ituado

en Mornbasa, Kenia, quedó a cargo del cobro del Transfer - 

Tax . "En repe fidas ,,ocasiones s e  ha cons iderado la transf�

reocia de impuestos en Africa Crienfal c�mo un mecanismo - ·

estimulador de la duplicidad de industrias, cuand� la P-ª.- 

cionalidad del mercado comdn era e�itar dicha duplicaci �n

y permitiP a las industrias el aprovechamiento de las ecQ

nomf.as de escala derivadas del acceso al mercado integrado "

(130 )

(130 ) Daitses, Constantino. ::X,3 s i3 e"- 1� c �ope�a c i �n eco-
1- 1::_ ic,:! ;-= � e; i :>na1 . A.-.:- i , 1 07[ , ; � ; .  78 



Mediante el artículo 88  del Tratado, GUedd estableci

da una Receptoría de Rentas en Impuestos para el Este de -

JI.frica (East 1lfrican Tax Board) ,  debido a que la EJi.CSC t_ld

vo falta de contacto entre los órgacos encargados de las -

cuésfi�nes financieras, y del cobro y administración de -

los impuestos, la cual 11etJaba continuamer,te a confusior.es 

y a la duplicidad de funciones. Además se tenía el prop�

si fo de ser>tJir como cuer>p0 retJisor de t0do. el sis fema irup,2 

sitiv0, y asegurar una cooperación uniforme entre los se�

tJicios, limitándose primordialmente a la coordinación y -

sincronización de los sistemas imposifitJos en los tres pai 

ses miembros .  

El Tratado de Cooperación Económica reconoció que h�

b!an desequilibrios industriales muy serios entre los pai

ses de la CEACR, y que un tJer>dadero mercado comdn, no pQ-

dfa ser completamente establecido, sino hasta que los des� 

quilibrios fueran totalmente remotJidos , Por ello, el BaQ

co de Desarrollo de �frica Criental, el Impuesto de Tran.§.

ferencia y los incentitJos fiscales fueron pensados como --

1as medidas correctoras id6neas. 

�sf, cuando uno de los tres países de 1a CE�OR tenfan 

una situaci�n deficitaria en su comercio frente a los - - 

otros dos tJecinos comunes, s e  podía imponer e 1  mecanismo -

' impuesto o tasa de transferencia ' ,  tendiente a corregir -

de manera automdtica los desequilibrios comerc iales . El -
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autor> ':'aruan:;(::S n<'.ls explica baj (')  qué C(')ndiciones se aplicaba 

dicho impues ü) : 

" 1 . - El valor> total de las imp(')rtaci�nes afectadas -

por la tasa ne puede ser superior al del déficit 

apreciado . 

2 . - Sdlo pueden aplicarse las tasas a las mercancías 

de las cuales ya existe producción en el pa!s 

que las impone , y siernpr-e que esta producción ya 

cubra el 15% del consumo del país, (') represente 

por lo menos cien Eil libras o más. 

3 . - La tasa de transferencia ne puede tener> inciden

cia superior al 50% del nivel del ar>ancel exte.r.

no comdn. 

�. - Dinguna tasa de transferencia puede persistir d_g 

raníe más de 8 años. �ueda auíomclíicamente s�-

pPimida cuando el país que la impor.e logre pasar> 

en sus eXPf>Píaciones a los otr>os dos países miem 

bros, el 30% de su producción. 

5 , - Quince años después de caber - entrado en vigor el 

Tratado de Ka□pala , no podr� aplicarse ninguna = 

tasa de fpansferencia ; es decir, que todo el c�

mer>cio intracow.unitari0 , s i n  excepci�nes , habr�-
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de  ser> c0mple famente 1 ibr>e . "  ( 131 ; 

De e s to maner>a, el  s i s tema de n tasas de tr>ansfer>eQ- - 

c ias » pre tend i ó  amor> t i guar> las clif i cul fade s tr>ans i tor>ias -

en  el  p:r->0ceso  de infegr>aci ón, ya que trató de pr>oieger> las 

i ndus tr>ias nac ionales , y al  mi smo t i empo , dar pr>efer>enc ia

a los  bi enes oFigi nar ios de l os pa :l'.ses miembPos fr>ente a -

los pr>ovenientes de tercer>os pa:l'.se s .  

5 . 3 . - EL CCViBRCIO IDTERP�IS gJJ �FRICA CRIEIIT�L . 

Entre las labores a llevar a cabo en la  Comuni dad - 

Económica d e  �fr>ica �ri ental es taban la cooper>ac i ón indu�

trial -ar>riba c i s ta - ,  y por> ot:r->o lado , l a  cooper>ac i ón CQ- 

mer>cial la cua l e s  par>te  del desarr>ollo a abordar> , 

En pr inc ipio ,  parto de l a  premisa de que l a  Uni ón -

Aduaner>a es  la máxima e xpr>esión de la integración en las -

economías nac ionales . "Una unión aduanera supone , en  pri-

mer lugar , la supre s i ón i nmed iata o gFadual de las barv�- 

r>as ar>ance lar> ias y comer>ciales a l a  cir>culación de mer>CBQ

c fas  entre los Es tados que cons t i tuyen la unión , . ,  s igni fi 

ca además la cons tpucción de un arancel  aduanePo comdn - -

fpente a tepcer>os pa íse s . Es te dl f imo ele�enfo que ta2- - -

( 1 31 ) Ta�axes , Ramón , Es truc tura Econó� ica IntePnac i onal , 
4-a , t!':d , V.adP i d ,  1 975 .  ra; . 31� . 
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bién s e  deDornina :a� i fa ExtePna Comdn, o s implemente TEC -

-es lo que d i fePenc i a  cloPaLlente a las uni ones aduanePas -

de las zonas de l ib�e come Pc i o ,  donde al  exter i o?> s ubs i.§.-

ten los d i s t intos aPanceles nac i onales de los Estados miem 

bPos , "  ( 132 )  �dem�s de e s tos e lementos , s e  e stablec!a -al 

inteP ioP del tePP i íoPio de la unión- la l ibePtad de  capi t� 

l e s ,  l i bPe ciPculac i dn d e  l a  mano de obra y los seI>o i cios ,  

en  oiPas palabr-as , e l  con j unto de la  l ibre c iPculaci ón de

los  fac toPes de  l a  producción .  

La uni ón aduanera o @ePcado comdn del �f�ica Cri ental 

tPatd de fomenfap un dpt imo n ioel de des aprollo econdmico,  

de  lo que obseroapemos como tales niveles e s tuo i ePon aco�

pañados pop las grandes desigualdades econdm icas que cond_!! 

j eron al e s tancamiento d e  o tras . 

" La Comunidad Económica de �fr, i ca �r iental fu� conc�

bida com� un mePcado comdn paFa econo�!as de me?>cado , en -

las cuales  las deci s i ones mercantiles  s e  basan e n  los pr�

c ios . . •  Todo e l  s i s tema se  cons t i tuyd e n  la  cveencia de -

que la tPansferencia de impuestos  y el arancel extePno CQ

mdn establecer,!an cier,íe. z>elacü'Sn de pr,ec i os y que las d�

c i s i ones de compPa-uenfa se  fo�ar !an e n  base a esos  pr�--

c i os , "  ( 133)  PePo e s ta dl t i�a s i tuacidn no fue a s ! ,  PO,!!--

( 132 ) �� ide� . , �� . 17� , _ 1?7 . _ .

( 1 33)  P.azle��od , AI'thuP , Opus c i t . , p .  122 



que quedó inoperante con el crecimiento de las corporaciQ

nes estatales -con el monopolio para la compra y distribu

ción- orientadas hacia la discriminación en faoor de los -

proveedores nacionales ;  ésto en perjuicio de no haber fug

cionado en un sistema de planificación interestatal, de lo 

que tampoco pudo ser utilizado como un elemento integrador, 

En el caso de Kenia, este tipo de empresas de origen

europeo monopolizó la agricultura comercial -principalmeg

te de l té y del azdcar- demostrando . una alía proporción -

del oalor en el mercado agrícola. 

Puedo afirmar que si se hubiera intentado demostrar -

la eficacia del modelo económico de integración de la 

CEArn, simplemente bas-ada en e:J_. c;9;::epcio ( dependiente de -

las expo!'Íaci,'lnes) , co1:10 e l .  rsedi<'.l t§.cia e l  d2saPio0110 ec0n& 

mico, adernifa· de l es actividades financiier,as :J la  de · 1os n51 

gocios, ello habria d i s�inuido  l a  �e�o!'a en e l  pa;o de las 

,e:icpoPíac_i'.é'>nes inír.azoná les pP0duciend� as:r efecú:is p0si :ti

oos en las industrias de cada une de l�s países miembros . 

Para la promoción de un comePcio in:trarregiona1, la -

f inalidad es levantar una barPere proteccionista en torno

a esa región por medio de un Arancel Comdn de �duanas . Sin 

embargo, tal promoci�o en los países de menor desarrollo -

como en la Comunidad Econ6roica de �frica Oriental, se ti51-

n�n en cuenta ci�Pfas consideraciones: 



1 . - Se tPata de manteneP bajo el costo de las impoPta 

ciones Pequeridas pPincipalffiente los bienes de c� 

pital papa el desaPPollo nacional y regional . 

2 . - Se intenta cooPdinaP el aPancel corodn de aduanas

con los planes de desaProllo de cada pa!s , aunque 

al seP necesario, es dif!cil regularizarlo debido 

a las diferencias económicas . 

3 . - Se propone determinar el nioel del arancel exte�

no corodn o TEC en las Pelaciones de la Comunidad

con tepcePos pa!ses, para pPoducir efectos que e� 

fimulen al comercio, a fin de que los países mie� 

bros puedac adquirir divisas para financiar su iQ 

dustrialización . ( 134)  

En cambio, en el comercio extrarregional, las exporf� 

ciones en parte son importantes para el desarPollo económi 

co de la zona por la pe:rcepci6n de dioisas , aunque cono�- 

nfa impulsaP a la industria fomentando la expansión de las 

importaciones intPacomunifaPias para el ahorPo de dioisas, 

pues las tendencias del desaPPollo econdmico indicaban la

necesidad de establecer industPias cPeadoPas de expoPtaciQ 

nes · receptoPas de dioisas . Esto hubiera permitido que los 

( 134 )  Oai fsos D . ,  Constantino . �p . cit. , _ p6g , - 3 5 ,  



países m iembros financ iar>an el aumento de su industrial iza 

c i�n, 1 iqúidando a la 1:>ez l os crec ientes costos del crédi

to establec ido, 

De esta manera, se ver� en lo siguiente que el Come�

c io Intrarregional no debla crecer a expensas de las expo� 

tac iones extrarregiónales, sino mds bien promovi éndolas. 

5.  3. 1 .  - COMERCI':' IDTRil.RREG:ICf'áL , 

El comerc io i ntracomunitario propiamente di-

cho, real i zó su act ividad dentro de  la Co�unidad Económica 

de �fri ca Oriental, después de un lento proceso ce desceQ

tral izaci �n de la Organizac ión de los Servicios Comunes -

( EACSC) , por>que l{enia rec ibía una pe.Píe despropor>cionacia -

del comerc io regional . 

En este comercio se introduj o  el s istema de la Tarifa 

Externa Comdn, corno e l  propósito pr> inc ipal del Tratado de 

Cooperación Económica en la creac ión de un �ercado Corndn -

en todas sus impl i cac i ones, para l levar a cabo las mejores 

x>elaciones intet>afri canas. EntPe otras cosas, se acordó -

establecer una irPestPingida l ibePtad de ít>dnsito entre -

los fpes pafses, siempPe que se irnporía.Pa algune mer>can-- 

cía y que e l  impuesto fuera cobPado po!' el  �stado que 'P�

c ib i d '  los ar>tfculos, e l  cual debería er.o ial" e l  i�puesto -

eobPad� al 2síado ' coosulliidor>' de las mer>canc !as .  
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21 Tr-at 3do sefalaba que e l  coTer-cio podr-fa ser- r-es- - 

tr>ir;gido cuF.ndo afectnra a las leyes d e  seguridad, a l  con

trol de armamento, a la  protección de animales y plantas, 

ª la coral pdblica, a las transferencias de oro, plata, -

piedras preciosas y al material nuclear y radioactivo . As! 

c��o la protección de los ingres�s, cuando otro Estado hQ-

biera d e j ado la  Tarifa Comdn sobre e1  cobro del impuesto -

sobre el consu�o . 

�nír-e otras estipulaciones en el Tratado de Karnpala -

respecto al Mercado Comdn, se�alaba e l  establecimiento de 

un Arance l .l\duanero .Cxíer>n� por los Estados Miembros, fl.-

j ando las nor□as concernientes al pago de esos derechos a

los miembros consumidores , (135) Se rec�nocen asimismo 

los convenios de trueque entre los LS íados de la  Comuni dad 

y otros pafses, si esos conoecios trejesen unida ,;.na "con

siderable desviación de l comercio interno " ,  e l  Estado pB�

te adoptaría las medidas para contrarrestar dicha desvi�-

ción . Por o í r-a parte, se establecían exce¡:·Cil'Jnes referen

tes a 1a i�posici�n del Irn�uesf� de Transferencia ; a la -

abolición de  �rance les y Derechos; a la imposición de  un -

Impuesto Comrtn al consumo y en determinados casos a la SJ;!

presi�n de las " restr>iccicmes cuanii tativas" o pr>ohibiciQ

nes que cor>responder. a la importación de bienes proceden--

(13 5 )  t'.)er artículos 5 y 10 d e l  Tratado de Coe:ipepación :SCQ
n6rr:ica/Yampala . 
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tes de un Estado miembro. 

Estas tUtimas se estipulaban en el ;.nex0 I I ,  donde se 

trataba de sol ucionar los problellias deficitarios de los 

pa fses miembros en sus balanzas de pagos. 

Se habfa comentado antePior-mente e1 mecanismo utiliz� 

do para pegular los desequilibrios comerciales, en el cual 

se estab1ec!a una ' tarifa comdn' para el cobro d e l  i�pue�

to sobre e1 c6nsuro0 ce:in respecto a los bienes manufactur>�

dos e:> producidos entre ellos, siempre y cuando tales aPti

culos ameritaran la imposici�n de un impuesto por> su consy 

�o. ( 136) En e l  subsiguiente �nexo , la 1iber-a1izacitn del 

c�mePcio agr!cola era un objetivo a largo plazo, donde los 

Estados partes pod!an implantar las PestFicciones cuantit� 

tioas en 1a medida de sus posibilidades, Los t res pa fses� 

reconocfan que ciertas ' prácticas Pestrictioas ' ,  tales c2-

mo la comercialización unilateral;  las tasas discPiminatQ

rias en los impuestos, derechos u otros gravámenes ; el  du� 

ping y la compPa discriminatoria, eran inco�patibles con -

el  T�atado "en cuanto fPustPan los beneficios que se esp�

Pa obtener de la supresión o ausencia de dePechos y ce re� 

f ricciones cuantitativas en el c0�ePcio entre los Estados-

( 136) Tal impuesto era pagado por- el I.:siado "cocsumidoP" '.J
asf el Estado "colector" de dicho i��uasfo debfa  r e 
mitiPlo a l  mis�o, sobretodo con una oubsiguienfe --
fransfer>encia,
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:ich:-s Estacos pcd íaD dejar> la TaPi fa SQ- 

:::t!n e r, un e s fuerzo po1, n ivelar y I'egular> sus inter>eses, d� 

biendo de c·::insider>ar> que lo T.é1s in;portante el'a no dañaP el 

funcionamiento del �ercado Comdn. 

:abe señalar que en todos los modelos de integl'ación

eccnómica, uno o m�s países, por> ser> los Estados Miembr>os

de menor> desar>rollo económico relativo requieren de un ÍP-ª. 

temiente e special, por lo que conduce a la implantación de 

ruedidas de igualación legalmente obligatorias. Una de - -

esas med i das ePa le. ya meracionada i:n¡:-osición de los impue.§_ 

tos de írensfer>encia, para el fomento del equilibrio ind�.§. 

írial en la región , Sn el Anexo Iü del Tratado se especi

ficaba pop 10 que se entend fa por ' bienes manufacturedos ' 

e los efectos de apticacie'ín del sistema de impuestos a la

fpansfePencia. Respecto al sistexa de impuestos de ÍPBn.§_

feren.cia , el articulo 20 del Tratfldo establece que " Los E.§. 

fados J;:az, íes que tienen un déficit en su c�mepcio de bi�- 

nes manufacturados con oíl'os Esfaóos Partes podPán imponer 

im�uestos de transferencia sobPe el mis�o tipo de bienes -

ppocedenfes de  cual½uiera de estoB dltimos baste cubrir el 

valor de cienes equitmlentes en cada caso a su difici t con 

el Estado PaPte c�n que se trate" , ( 138) 

(137 ) J�P art!�ulo 16 , TPaíado de Cocpepación Económica . 
(138 ) J..kiwumi ,  A. Vi . "La solución de conflictos en los pro

c e s os de integraci1n econ1�ica de AfPica, con esp��
cial re ferencia a la Cocunided  de AfPica Crientaln . 
en l a  �ioensi�n �ur fdica de la integración. BID/ - 
IDT;\L 1 973 p .  3 



Exis íLC a l gunas razones,  para cbs ervar que - -

parte del co�ercio inírarregionel n e  dependía íotalxe cte -

de las µreferencia s ,  Ce primer lugar, esa parte del c �DeE. 

cic ePa er. bienes de C:'.)nsuruo que no estabar. sujetos a cieE. 

t os derechos ( ispuestos ) si se icrortabaL fuern de la zona 

de J..fPica Crienía.1. �1 misi:;o tiempo ,  los pPoductos impoJ:_

taníes en el comercio ictrarpegi�nal de la década de les -

sesentas, la l eche, la cerveza y los cigarrillos , parec ían 

ser ccrr:petitivos en precio y en calidad con los productos

i!:'10rtados. 

El grad� en que el �ercado cocdn de lfrica Orienta : -

se  hubo éesarrcllado, fue a través de una Pelativa tasa Je 

creci�ient� en el comercio de las exp�rtaciones e import�

ciones ertre l os tres países �iembros, 

�ntes de analizar los cuadros estadfstic�s que de�ue� 

t ran el proceso del comercio inírarregiJnal, quiero acl�-

Pa!' que en es-f_a im::iesíigaci::5n , los datos numéPicos er. su -

mayoPia es ídn e xpresados tanto en Lit res esterlinas ingl�

sas ( Lb. STG , ) como en Libras o chelines segdn sea la e�

iadistica oficial cane jada po!' cada ur.o de los tres pafses 

de �fPica del Esfe. �demds, en est� difieren lns esfad í�

íicas pPo�enientes de las fuer.tes i�gle sas � las de la P�-

gióc a!rica�a ec  re lación a le �cne�a. ;�� �ira par te, �� 

brd datos expresados en dtlares es tadounidecses ( EE . �C . S )-

�e que d ifícil�ente se enc�n íPaban C a í �s u11 if0Pmados al i i  

p·".l d e  ca:nbio usad::, en los tres pa :!'.E es. 
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Sn el pri�er cuadro sotPe el Comercio icterpa !s de -

�frica Criental, observamos que entre 19�6 y 1966 ( pleno -

funcicnawiento de le Crganizaci6n de los Servicios Comunes) , 

ocurri� un aumento de doce oeces en las exportac iones h�-

cia la región en general, s iendo los aumentos para Kenia, 

Uganda y Tangañica , de 17,  7 y 9 veces respec fioac1ente , El 

crecimier,to fué constante a pesar de la imposic i dn de las 

restricc iones cuantitativas por parte de Tangañi ca, princi 

palmente en contra de Kenia . 

Dentro del s i gnificado de este tipo de coffierc io en la 

econom!a regional, los factores a relacionarse son las e�

�ortaciones totales en lo intrarregional frente al ProduQ

to r.ac ional Bruto , Durante el  período 1946-66, las expo�

tac iones entre los pa!ses aumentaron en su �alor de doce -

oeces, en compaFacidn con un aumento de nu�oe oeces en las 

expoFtaciones nac ionales y en 1966 crecieFon en un 20% de

las exportac iones totales . Sste tipo de comeFc io se indi

ca m�s claFa�ente obseroando 1a proporción de las export�

ciones entre los pafses en relaci 1n al PnB en dinero : para 

Kenia en el  per!odo de 1956-66, la proporci �n aumentd COQ

siderablemente del 5 al 20%, - En ca�bio, para los otros -

dos pa!ses, la i�portancia ée este c��erc io fué mucho m�s

bajo que en Kenia, E in tener un aumento comparable con 1a

pveoia d�cada . 
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COMERCIO lNfERPAIS DE APRICA OalEHi'AL 

( Hilen de Libras Gsterllna& ) 
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19% 195$ 1965 

1., 2.7 10.4 

.. , 40.G 65.9 
10 .. s n.1 7áe1. 
u G ..

102.1 na.o 
6 

'i' A H O A A J: C A 

194.6 1956 196G 

o.s 2,0 4,6 

•• s 44.9 79.t 
'·º 4Go9 H.7 
2 4 6 

8'.3 1'7ot 
• 

AntICA Cftl.bTAL 
1946 t'56 UH 

3.G Uot 4.408 

2306 114oS 203.1 
27.2 126.4 2,1.1 

13 to 13 

337.:S 61.402 
4 
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H 1 1 1 0 a e o  d e  L 1 1t  E' a. o a �  9• 
•=• K!WIA ll<WlllA Y._.U!IIA APBXCA oumft'AL 

" 1' 11 " 

Agricultura, aUv1(:tt}.tu.r11. y posca 12&.2 40 149.2 51· t4s., 54 420.S 51 

Jta.nufe.cturaa 34.G 11 ta.e s u.e ¡ .  '°•º 7 

CRt!rcle 
i 3-(t.2 12 25.S 11 38.3 u 102.0 u 

otrc-o Hrvlcioa 1HoD 37 u., las '14.9 27 au.o 30 

'l O 'f A L 310,B 242,.S 272.7 fH4o1 
100 00 ,.00 i'lOO 

Bata cuedrs meutra l& nlatlva i!Dpe-rta.nch clo les cU.f'ereates rwcterea 49 la � GD ol de os
p-cclflcadaJ o.xcepto on Kenle. t1� 1& 1nduetr1aUaaclla y 11!1 prevblSa 49 les oorvlclea fimulclo 
ros y ceaerciallllY crlffl tu1 oon1clo en la toU.UUi:l del �o �a. 

-

Bl total d.el PIB ¡¡m.ra hnla, ae: calcul.Da a finas ll-& 1966 en Hl.2 m.111MN10 de U.brao eabidlw.111., 

M & R C A IJ C I A S iWlll """""" YA!nlltlA 'i"MAL 
""'' tlil,'191 34,'183 15,142 611?Uii 
" a,714 3,151 2,255 14,12:0 

Algett.So 859 15,345 17,495 JJ,'710 
Shal J,340 4 1.t,"11-4 15,018 

retal !!e laB-a�elODOII 
53,on @5,HG ffetOG at>J,U!J 

LA B-eaa ttol late 49 Afdca en 19661 era cbru1aent-e daa��t.e e.a el c�lo exterior, pw¡s ea ee=ta!UI 
cen ol 24� dd fnidueto helena! h'uto mi&ntru qua los �rt&e� ftMna étl 27'ib 
S9 ohlao.rvan loe oxpuWC1GQ3111 cena.lutentea n su Myo1111r puUI � les ¡¡'!i:lf�ff .Q¡rfco.lcs-. Es d!.c-N do1 

buJ:-a un alto qro..do ta �Gnt.rmcign en le:s e�rt.m.c1�Na1 gg le.:i ewlleo lM eu.t:i:e vre�.s :U.oU-..tes 
ceapcm!an el G4S del valer 41a c11111:1.11 �portec1ooos1 IM.mq,¿.-o los ,-n,cleo 4a �iln para el ca.E&, 'I ea 
particular ,ara el Bled t'W!rou cemparatlvmsaate kJeae 
Entro e-trae axporteclenes wayeroa est.ü-nn lea dims.anto.a en 'r�, e.�.s de l@..s e1�1MS-l!t3 :r la mGS 
moac11lh.1 EA trganü. en el �. y en Kcn1a pt:lnclpsl.mvaat-9 lo � r el �Ufh 
fil Reino Unida- tem.-&N cuca d.al 25. del total do QS!lS �KICN"4U � V� el� IM)(C!NO � cu:u 
h aophllea. h-deul de Alem-rmh y loo &atados uitdGef m1antrau qua lu p.Ú�as ft1 fAJimo Orlen.te cE'&ll 
el pl'lnei,-al eo,:ecde en la. cuech& 4a algüln. 

FlJEin'SI Ruhaon, Pot.o.r. C,,U.9 clt., p.102 



Para �fr ica Cr i e nfal en gene ral  la razór. auEent� del -

4% en 1956 al ?i en 1956 , �s r �ientras el co□erc i o  i nte�

pais en l a  reg ión asuffi fa un rol sus tanc ialmente irup�rtante 

en dichos p� r fodos , de�os traré más ade l ante durante la - -

e x i s tenc i a  de la  C�muni dad de Afr i ca Or iental , có□o Kenia

tuoo el  crec imiento  económico relat i�o más importante del

c omerc i o  intrarregional . 

El cuadro 5 mues tra la part i cipac ión de las export�- 

c iones e i mpor tac iones del comerci o  regional para d i versos 

t i pos de produc tos , 

Cabe comentar que en 195 9 ,  la mayor par te  de e s te CQ

merc io cons i s t ía en los al imentos localmente producidos . -

Los a l imentos procesados , bebidas y tabaco ,  eran las prim� 

ras indus t r i as a desarrollars e ,  aunque el cocercio del pr.Q. 

cesado s iguió creciendo, para 1966 hubo un l i gero re troc�

s o  en la tendenc ia . Tal era el caso del es tablecimiento -

de  mol inos de har i na en  Uganda y Tanzan i a ,  donde Kenia  prQ 

f i r i ó  exportar trigo en lugaP de hari na ,  per jud icando de -

esta  mane ra a sus s ocios . En las beb i das y tabac� , la teg 

denc ia haci a  la autosufi ci enc i a  no fue pos ible , pues hubo

una caída absoluta en los rubros e spec i f i cados,  en rel�- - 

c i �n a la d�cada anter ior . 

Sin duda , la caracfer ! s t ica ffi�S importante de los p�

trcnes en el c��ercio intrarregi onal er. el deceni�  de los-
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c e s er:.:tas , fu� e l  ma.Pcaco cJ?c c in:iento de los biene s  manufai:_ 

turados no al iocenf ic i�s , que f pa j o  cons i go una vaPi eded de 

indus fpias que pr-oéuc fan sus t i tu tos de las impoPtac i one s , 

debido a las cuotas de pPo fecc i ón impue s tas . 

En e l  s i guiente cuadPo, complementando al anter>ior>, -

se  espec ifica e l  t ipo de  bienes  que se comer>c iaban en CQ- 

mdn , El aufc:>P PefeP Robson, .comentaba al  Pespecto que den 

fro de l a  E�CSO habí a  un 6pfimo óesarPollo del comePcio,  -

ya que tales productos en  el  cornePcio infPaJ?Pegi onal se  h-ª. 

b ían comerciado papa 1966 en m�s de  35C , OOO l ibPas es feP11 

nas· , 

Cabe agPega P ,  que e x i sten alg�nas caracfepfst icas SQ

bresal ientes del comer-c i o  Pealizaáo dentPo de l a  0Pganizst

c i ón de los Serv i cios Coffiunes ,  a fpavés de l a  compaPación

de los cuadros 1 y 6 .  En pPimer lugaP , Kenia  se convirtió  

en  el  pr i ncipal exp�Ptaá�P en  ruanufacíuras de  la  regidn, -

pues en el año es tablecido ( 1966 ) ya exportaba e l  68% del 

total d e  las manufacturas . 
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K E R X A U G A R D A  'l A lll G A ft l. C A

Al!m0ntos y Aaln.aloa vtvGa �n4:l3 A 'i'mMBfH.ca A ronda A 'f.,f¡}!.e& A l(.!anle A !!í!Bm4-m 
3, 2,Tt� 1,5,sf id 1il2 

ht.iidao y t'aheo 532 8!0 615 t!lil 397 u 
M&todol Bruto, EH, cuoot.U,lo 2n 16<1 u, 58 427 2' 

Csabl:tol:l.kitol! �ralas, ,lubd.eantaf,,44-s 2 t1D7 442 7 5 
Aceites y Graaao en.1.mmles y 
ftt'ataleG 7t 54 6'1l> 51 3$3 122 

Clu1aJ.CH t,057 1,930 774 78 91 5 
BJAooa salfflfactu.rcadea 3,'19 3,@Gi 2,&46 2,194 1,:ua 412 

nKq,dMo y Squ!¡,<> 6b tron,¡¡,•zt@ 222 1&1 . 13 u 63 42 

Artl:cul.G� 4o veu:tae 1:111.JMf'Actu.rce 2,sao 1,497 tez 14$ 3"ffl JS 

ibrcimi:lao y traesac<:lfl:ltua 57 $4 !l ! 10 1 

1' 0 1? A L 1.511Gt\J 11,2.02 "l,i1, s,120 ,�aos eez 

KO?At l,oa pdoelpalos ut[eulea q1l,a cobu¡H11Ulkn las HO 1!111 1lkaoi 1=1d4a.ta arrüa f'cwren1 
hM.11 a vtaMa., ... la-ebm i'reeca y crcHi-ftt C4ft.UqtaUla, ta:Lta, d4urJ.lloa,�tes d.a1 pott"ilGe, Jülc, papdp 

ft&lna y c:aJas, elflkAeclen-!.IS a1nt$tteao, ropa, �t:ea. 
Kan.la e 'i"a&¡a.!H.ca ..... aar¡erlM, cuqsa, prffactoa ffl �trSlao, e•-'tte:wa: 'ii 4&at.r�1e,s-s, jn�n, - pred.1.1:tes 

ffl papal, ceeont:o y 1u1p-at••• 
U¡aMm o. ftordo..- nnrtarina, tfilH.c& sin �!oHra.r, ac:elte• n,¡etales, h!.ladcu:i de ali¡Hffi y er.�r.,fa. elE-ct.!!'l.ca.. 
U¡aMa a 'lan-¡afilcn.- teJlde¡¡ de a.ltHh. 
'fanta(Uce. e J:en.lao;- �e@ aln ol&JNtrar 
Yen,¡aJUea a tl'f"fln41ih""' Dlngin p.ret11Cto. 
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:Sn camb ü:, ,  la par>f i c i paci6n ée L:-ganda 1,1 Tanzania fu.§_

r>on del 23% y 9% vespecf i t?ameníe , La pav f i c ipac i ón domi- 

nante de Kenia  et? ideníemente r>efle j �  e l  hecho de  que uná -

g1>an par> te del c,:,ecimienfo en la indus fJ?ia de manufac tur>as 

se había local izado per>manenfemenfe en ese  pafs . 

La segunda car>acfer>fst ica r>adica en e l  desequil ibr> i o

cr>ecient e ,  que esfuvo es tr>ecbameníe v i nculado con la gr>an

impor>fancia de las manufacíur>as en e1 comer>c io i nter>pa fs , 

y en  la concenír>ac i�n de esas manufactur>as e n  Kenia ,  Esto 

se oe claramente  en las e xpor tac i ones agr> ícolas de  Uganda

y Tanzani a ,  l as cuales no cr>ecier>on a la par> de sus impo�

taci ones de �an�facturas . De tal manera que , e l  sus ten- -

c ial incr>emenío en los d�ficits  de ambos países ,  totalmen

te se aít> ibuia a su c:reciente impe:ir> t ac i ón neta de biene s -

rnanufactuvados provenientes de Kenie , En par> t i cular,  el  -

d�fic i t  de Uganda t ambién se debía e la impe:ir>íac i ón ne ta -

de las manufacfupas , s i e ndo igualmente importadoP de las -

pPi ncipale s  catege:iries en pr�duc i0s ( caPne , fPígo y leche 

f:resca) expoPtade:is pe:ir> Kenia . 

EnfPe e:iíra de las cer>acierisi i cas , er>a el  relac ionado 

con el patr>dn geogPdf ico del comePc i e:i  inírar>Peg ie:inal . XieQ 

t:res que las expoPíac ie:ines de l,e nia se dit?idian mds e m�- 

nos igual enít>e Uganda y la entonces Tange.ñica,  és tos eg- 

viaban la mayor parte de sus exportaci ones a Kenie ,  Es i e 

Peducido comePc ie:i d e  los pa fses menos fat?e:>recidos , era - -
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a tribuibl e al cos to y d i f i cultad de las comuni cac i one s ,  en 

�spec ial de �ganda que depend fa en  su total idad de la eQ-

í rada y sal ida de sus pPoduc tos a traués del  Pue P fo de Ki-

1 indini  en lr'.ombas a ,  Kenia . Ademi:1s en d i chos paf ses hubo -

un Pelat iuo es tancamiento en el desaProllo indus trial  por

lo que absorb ían una mayor cantidad del come Pc i o  intParr�

gional , 

En la  década de los sesentas,  los mecani smos ut iliz�

dos en el come Pc io intePpais fuePon :  el descuento  eo der�

chos de aduana sobPe los productos impoP íados que íFa fan -

cons igo una pPotecc ión para podeP seP donados pop cada uno 

d e  los fpes paises �  depend iendo de sus casos . �ePo el 

gPan ni.1mePo de es tas Pebá j as que s e  hac ian al expoy,fap las 

ruanufac fupas , e s t aban local izadas principalmetíe e n  Ken i a .  

En 1 964 ,  Tangañica  impuso e l  impue s to de consumo a l a  

cePueza , hac i e ndo l o  m i smo Uganda,  dos años después . En -

oehfculos de ffiotov, Tangañica e s tablec i ó  de un 10 al 20% -

sobre el  pvecio  imp�¡.,ffido c,:,mo un impues t o  d e  i>egistt>o pt>Q 

gres ioo,  mienti>as que Uganda e s íablec!a una amplia  tasa SQ 

bi>e impue sto  de consumo en los al imentos pt>oduc idos local

ment e ,  Es tas tai>ifas aduanei>as es taban a j us tadas para los 

producfopes locales en i>elación a la pt>oíecc idn de su aba� 

tecimiento ,  



EntPe otPo de los impuestos al consurr;o que exis t fan, ~ 

se aLad!an los impuestos en hoteles, taPifas de aeropuerto 

e impuestos en los vehículos de motor, del cual hubo dif�

rencias entre los tres pa!ses, poPque Kenia se aprovechaba 

de los beneficios obtenidos , 

Para 1966, el presupuesto del Mercado Comdn dejaba -

una producción importante, debido a los impuestos de impo� 

tación establecidos . 

La operación en el alto grado de unifor�idad dentro -

del Mercado, prevaleció hasta 1967, donde en el drea fi�-

ca l se babia beneficiado de las ventajas económicas y adml 

nistPativas, contribuyindose materialmente a la evolución

de la Unión Aduanera, 

A lo largo de los dos primeros años de vida de la nu� 

va Comunidad Económica, la ' cooperación funcional ' llevó a 

los Estados -miembros a aumentar sus intercru:;bios comerci�

les, especialmente por el crecimiento de las compras de K� 

nia hacia sus socios. 

Durante 1968 y en especial 1969, 1�enia incrementaba -

sus compras en Tanzania y Uganda ; en tanto que Tanzania in 

crerneníaba sus ventas a Uganda , 

El comercio intrarregional se elevó en un 30%, a p�- 

saP de que las �rganizaciooes comer-ciales estatales que lo 
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□ono�o1 i za8an,  tend i eron a concentrar las 6rdenes de com- 

pra e n  aque llos mercados que ofrec !an prec ios más ba j os ,  -

desde  luego que tales mercados se encontraban fuera del -

eirea .

Mientras s e  operab� un relat ivo é x i to en e l  aspecto -

comercial , en l a  á i s tribuci6n rac innal de la i ndustria,  e l  

panorama e ra desolador , s i endo que d e  ésfo depend!a una 

par fe del éxito  o fracaso de la Comunidad ,  en espec ial del 

MePcac'!o Comdn . 

Analizando e l  cuadro 7 sobre e l  comple to comePcio iQ

iParPe g i �na l , expPesado en e l  valoI' monetar io de chel i ne s ,  

s e  obser�a lo s iguiente : E n  las Exportac iones To tal es d e  -

Uganda y Tanzani a  hacia  Kenia ,  t enemos que e n  los  frece - 

años e spec i f i cados -de 1963 a 1 916 ) fué d e l  68 . 2% ,  hllora

bien,  tomando 1970 como e l  año mediano de  comparac ión, el

período anterioP ( década de los  sesentas ) ,  las exportaci.Q� 

nes d e  sus vecinos fueron del 29 . �% y en los s e tentas 

( 1910-16)  fu� del  5� . 1% ,  cas i el doble que el decenio  anf!:_ 

rior . En d i ez años que van de 1963 a 1913 exactamente s e 

dupl i caba f a l  proporción;  en ca�bi o  las  exportaciones que 

iban de 1961 a 1916 , se  i ncrementaron e n  un 1� . 6  por c i en

to . 

En las  Impo:r:tacil'Jnes Totale s  de los  vec i nos comunes a 

Ken i a ,  lu proporc idr. de todos los acos especi f i cados aumen 

tó s�lo en un 2 3% . 
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C O � t rt C I O I U T R n R R .S O I O f! A L

�;.roP.'"' ·'CM!�t.: DE n:,a.\ IL-..C.:T-\ :a;:, /t;•:HiOE :; l!-1..>0Tfff,t;TQ!Jl-;5 l)f. :JU:J 'IECitlOS COHUNLS 

A � O l;;}(i üRT.\':IONE!l Tó1'/1LZ� U IJ A N O ,� T A ti � A II I .� 
10Tñl6J n11 o:,rA�H;�!¡. :; u;,r.,;u.;n Eit.'.'O;:.TAC:om:s It-ll'Oíl.TA.:!IOHES D,\LAHZA EJCT1ORr. Ifü'üíll'• 8Ai..AH7-A 

1963 396.no 103.4? + '?1 2.6C 1RB.60 1 75.(10 + 63.60 21'J7.110 sn.,111 -t212..GC, 

19,;4 517.60 229.<'0 i-2P.e.Gn 251 .. 6" � 1!6,1'0 +101.81) 2".;6.00 fl-2,20 f.183 ., 80 

1'lE-5 ��m.�1 234.09 t35'1.42 306.7A t-12., 70 +16'1..0B ,01 . n  91.39 +190.,14 

1966 578.01 2:?2.46 +355 .. ISS 312.38 116.33 +166.ns 265.63 76.13 •10'3�!"0 

1967 523..,55 268.98 +2:s_, .. s1 2fl5.�1 ::!:03.31 + 9:Z.60 227.M 65.67 ♦"!'i1 , r, 7

1,13e 5:6., 60 2.-tr.M +279.134 2:s.30 173.00 +92.30 261.38 73.84 •1•�7. ��

1961) 575.9'5 2313.41 +33�.54. no.9? H6.0S +162.94 256.,96 ea.Je, +176,(,í'. 

1970 G"B.99 31q .. 12 �Je'l • .,, nJ.95 ::ioo.96 �132.99 295.04 11Ei.76 t 1 7G.2[' 

1971 673.86 319.16 .3,;1.10 385.00 160.52 +2�4.4[l: 294.M 1!"8,G.:. t136.,:''.? 

1")72 666.!1 27?:.12 t3'J4.19 J�4.8ú 1S6.23 +178.63 131.6S 116.09 . 2 1 !" . !"C. 

1�73 ?l'.lS.83 249. 79 +536.04 446.00 95.81 +350.19 339.83 153.99 ♦185.8S 

1974 936.27 269.01 •667.26 552.31 75.99 +476.32 383,96 193.02 +190.94 

1975 920.68 201.28 +719.3S 514.03 29.05 +484.98 406.SB 172.19 +n4.39 

1976 1305.38 267.91 +1037.47 654.05 15.04 +639.01 651033 252.85 +398.1,8 

NOTA1 Exprendo o� Hillaneo de ChelineF<. 
f'\Jente: EconOl'llic and Fln11.ncial R'!ViP..w.c�ntral Bank of Kenya. Vol. IX 113 1 Jan .. Harch 1977. p.36 

Th11 C.:O�lll.Unity. lli!ceMber 1975 

A A O 

1968 

1969 

1970 

1971 

19'12 

1973 

1974 

Tasa da Cr11cimlento 
PrQ!'ledlo Anual 

COMERCIO TOTAL DE KE:NIA 
Exportaciones a U .. 'l' 

526 

576 

629 

679 

666 

785 

936 

10.6 

( Millones de Chelines ) 

COMERCIO TOTAL D6 UGANDA commcxo TO?AL DE TANZANIA 
Exportaciones a K - T EKportaciones o K - U 

215 91 

190 104 

241 148 

177 197 

158 133 

95 171 

75 217 

-19.2 

Mientca# las P.Xportaciones de Kenill y ·tan�ania aumenta,1,an en un valor equtv.alonte a 1011 55 alllont!S dt! 
f'\61.uea y 4.s mlllon1ts de dt;l,a.r-,81 res¡,P.ctiv&nente:, lac export.aclonea r4e Ugand11 dhminuyer:on ien un anho�o 
dfl! HI nl1J.one11 !'111> dlhar'!'s en t:.al'!"': al'\o:::,. 

ru&nr&, r1ie. c�r:runU:.y. �c,.nbet" 1915 .. 



Desde el  es tablecimiento del :-:ercado Comdn de " j ur>e " 

( 1967-68) , l a  Comunidad de J\.frica Or iental real i zaba e n  CQ 

mdn un proceso de compra-venía, donde las venías de Kenia

a Tanzania y Uganda subieron ; de Tanzania a Kenie  y Uganda 

aumentaron, y de Uganda a Tanzania y Keni a  decl i naron s�- 

riarnente . 

Tomando el per íodo de 1968 a 1974 ,  e l  comerc i o  intPQ

rregional creció sólo un 46 por c ien,  en tanto que durante 

el mismo per1fodo el comerc i o  de JI.frica Or iental con el e�

íer ior creció  en un 145%,  s i endo ésto  des favorable para CQ 

da  uno de los países miembros de la comunidad por l a  infeK 

dependencia hac ia el  extran j ero . 

Durante ese mismo per íodo ,  el  comerc i o  hac i a  afuera -

de l a  CEAOR aumentó en m�s de la mi tad en proporci ón que -

en el  operado en la zona . Esto se puede observar en el r� 

bro de las expor taciones que cada uno de l os pafses  miem-

bros real izaron . 

Las exportaciones de Kenia hac ia sus mi embros creci�

ron a un 9 . 6% anual ,  mi entras que las exportac i ones de TaB 

zania hac ia sus soci os CPec ieron a un 2 , 3% anual . Final-

mente ias expor taciones de Uganda hac ia sus s0cios creci�

Pon a un 5 , 6  por c ien anual , 
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En otras palabras, nenia exportaba a Uganda y a Tanz� 

nia en paulatinos aumentos proporcionales . Por su parte , 

Uganda y Tanzania enviaban a Kenia un valor en mercanc!as

mucho menor que lo que �sta les mandaba . 

Fue notorio el año .de 1970, del que Uganda y Tanzania 

tuvieron un valor monetario mayor al de 1976 ( de 319 , 7  a -

267, 9 mi11 , de chelines) , resultando una diferencia entre

las expor>taciones de Kenia hacia sus vecinos, y las impo1:

taciones de éstas dirigidas a Kenia fueron de 1037 , 4  del -

valor monetario , As!, este pais enviaba cerca del 80 por

cien de sus exportaciones, mientras que Uganda y Tanzania- · 

en conjunto mandaban a Kenia scllo el  20 por cien de sus e� 

portaciones . 

En el mismo cuadro se observa que Tanzania recibia 

una proporci�n mayor, a diferencia de Uganda respecto a 

las importaciones de nenia. 

Las exportaciones de Kenia a Uganda en 1914, c0n 586-

millones de chelines, se increroer.taron con respecto a 1913 

( 148 millones de chelines) . 

Por su parte, las impoP!aciones de Kenia a su vecino

en 1974 (75  millones de chelines) se redujeron en relación 

al ato anterior ( 18 millones de chelines) . 



Mientras el  a,fic i t  de Uganda con Kenia se  increoení� 

para 1974 con respecto a 1973 ( 1 66 mil lones de che l i nes - 

- i ncremento equivalente a un 4 8  por ci en) , las tres cuaK-

tas páJ:>tes del aumento de las exportac iones de Ken ia y 

Uganda fueJ:>on de los pJ:>oduc fos der ivados del peír61eo . 

En d i cho año de 1974 , las e xpor taciones de esos prQ-

ducfos a Uganda formaron un 38 por cien de las exporfaC iQ

nes totales , en cambio al año s iguiente sólo era de un 25-

por cien de las  expoJ:> tac i ones totales , 

Entre los pri ncipales produc tos que Kenia exportaba a 

Uganda eran el  trigo,  leche fresca , acero y hierro,  plan- 

chas de acero , ho jas galvanizadas , alambre de pdas y autQ

buses , 

Uganda e xpor taba a Kenia los s iguientes pJ:>oducfos : al 

godón en f ibJ:>a y ropas de algodón e hi lados y te j idos ; en

r iqueciendo de esta mar.era a Kenia en su i ndus tria text i l ,  

que como notamos , algunos d e  e s fos produc tos ugar.deses 

eran reexpor tados por Kenia a oíros pa ises fuera de l a  CQ

mun idad , 

Obser�amos a s !  un cornerc i0 decl inatorio de Uganda en

relaci ón con Kenia,  pue s la reducc i ón fue no tor ia e n  los -

primeros tres años de la década de los setenta s ,  s otre íodo 

en la producción de produc tos de a l godón con un valor mon� 

far io  mayor a los 20 mil lones de che l ines . 



202 

En 1os m ismos años que he t omado par>a compaPal? el cg_

mercio  e n t Pe los socios de l a  Cow.ur,i dad , 1 973-74 , las e�- 

pop faciones de  Kenia a Tanzacia como de Tanzania hacia  K�

nia fuePon fruc t fferas poP los ir.cPemen tos e n  su comepcio . 

Respecto a las exportac iones de Yenia a Tanzania en -

valor mone tar io  fue e l  s iguiente : 

1973 1914 

44 roi11 . chelines 381 mill . chel ines 

El défic i t  de Tanzania epa en e l  ' 14 d e  190 m i l lones

de che l i nes , o sea, 5 m i_llones d e  che l i nes mds que en ' 13 ,

La expor tación de Kenia a su vecino en pPoductos dePivados 

del pe tPóleo fue en 1974 de 72 m i l lones de che l i ne s , soby,� 

pasando 16 millones �ds que e l  año antey, ioI' con un aumento 

del 28% . Esto SUI!.iaba una tercePa par te del incremento t�

tal de las expor tacione s en 1974 ,  mientras que para 1973 -

fué sdlo una quinta ,parfe óel  i ncremenf0 . 

Entre los pr inc ipales productos que Kenia expor taba -

a Tanzania eran los produc tos farmacéu t i cos , med i ci nas,  

gPasas pera coc i nar ( ace i te ,  �argar ina) y �afz . 

�or su par te , las exportaciones de Tanzania  a Keuia -

fueron las s i guientes : 



1973 1 974  

39  m i l l . chel ines 191  � i l l . chel i nes 

De e s fas exp0r>fac ümes de �anzania  a Y.enia ,  el pP incJ. 

pal ppoduc to env iado ePa el  Tabaco . En 1974 ,  su venía se

i ncPemenf6 en  34 mill ones de che l i nes con r-especto a 1973-

con 1 2  m i l lone s ,  alcanzando un fetal de �6 �ilione s ,  e s  d� 

cir- , cas i  cuafr>o veces e l  valor mone faP io  de 1973 , De e.§_

ta manera,  el íabaco Pepr>esenfaba una cuarta pap fe de las 

expoPtaciones totales de Tanzani a  d i r> igidas a Keni a ,  

La ppoducc i6n que Tanzania mandaba a s u  vec i no ePan -

el  algod6n, el  tabaco,  e l  ace i te de coco y ropa s ír>ad i c iQ

nales  de algod6n , 

CC'l•XRCIO ECTRE TJ\.DZJ.\.DIA 1/. t.:611.nDA. 

Las expopfac i ones de Tanzania  d ip i gidas  a Uganda en -

1974 se i ncrementaron en 8 , 5  mil lone s ,  hac i endo un fatal -

de 26 m i llones ct• che l ines s igni f icando con esto un 48% - 

d e l  total de e s a s  exportaci ones . 

En dicho año , Tanzania expor taba a su borndl ogo , llaQ

fas y cétmat>as papa aufos siendo la 121:ís impor>:tan-.te expor>f�

c idc con un valor> de 1 1 , 5  w i lloces de che l i nes ; er. tre otra 

pPoducc i 6n ,  ganado en pie y fep f i l izante s , 



Las e xpor tecivne s de 00anda hac ia Tanzania  en e1  año

�enc ionad0 , d i sminuyó en 2 � i 1 1 ones ,  este  grave de scenso -

fue d e  una proporci ón del  9� por c i en ,  quedar.do solamente 

una venia por 2 3 4  0 0  che l i nes . 

E1 défic i t  de 0gand�. cvn Tanzania  se i nc rementó de 

1 973 a 1 97 4 ,  en  un valor de 10 . 5  m i l lones equiva lente a un 

68 por c i en ,  l o  que era ce 16 m i l l ones a 26 m i l l ones en 

los  años re spec ti vos . 

Del c omerc io  total entre �ganda y Tanzania en el  ' 74 ,  

Tanzania absarbió el  gg%,  notando l a  d i ferenc i a  con Uganda 

respecto a la depauperizac ión de su comerc i o ,  

Por ofro lado , en  1970 antes d e l  golpe de E s t ado e n  -

Uganda que depuró a M11 fon 0bofe , Uganda export aba a Tanz� 

nia un val or de 40 m i l l ones de chel ines , y e n  1974 -ba j o  -

e l  gobierno del 8ra1 . I d i  Amfn- e l  valor de e s t e  comercio

fue de menos del  uno p0r  c ien con Fespect o  a 1970 . 

En ese d i cb0 aiw, Tanzania expoPtaba a Uganda 29 mi- -

11one s y en  197�, 2 6  m i l l ones de che l ine s ,  e s  áeci r ,  un 9% 

m�s ba j o  que en e l  70 . 

Entre 197C y 1974 e l  superávi t  de 11  mi l lones de ch�

lines que tenía Uganda ,  se transform� en un d�fici t de 26-

m i l lones . 



� cont inuac ión, incluyo en  e l  cuadPo 9 e l  c0merc i 0  e� 

terior rea l izado por cada uno de los tres pa íses de �fF ica 

Or iental , en un año antes a la creaci�n de la Coffiunidad , -

siendo este  un paFétme tro de difeFenc iaci6n con las subsi-

guientes e s tad f s f i cas del  deceni o  de los se tentas . 

En e llos veFe mos , las exportaciones y las impoFíaC iQ

nes efectuadas ,  Fegis frándose tales ac tividades en la B�- -

1 anza ComeFc ial  y sus oaF iaciones a f raoés d e  l o s  años , 

En l a  Balanza de ComeFcio de l os pa íses mi embros con

el resto del  mundo ,  cabe señalaF que desde 1966 Uganda y -

Tanzani a  fen!an balanzas favorables , m i entras que Kenia f� 

nía uc déf ic i t . Es to había s ido comdn en este  pai s ,  duraQ 

fe la década de los sesentas , y en e l  menci onado año , fu�

ron muy noto1, ias  las grandes impor fac i ':>nes de capi tal -F�

g i s fFaclo en  los FubFos del MeFcado Comün- . 

Las entonces est imac iones del déf i c i t  total de Kenia

con e l  res to del mundo ,  en paríe  fueron por querer teneF -

l a  compensac i �n en su balanza favorable en e l  come rcio  - -

real del meFcado comun i taFio ,  además de  las gananc ias pFQ

venientes en las finanzas , el íraespor te y l os seFvic ios  -

-normalwente di rigidos a sus dos vecinos comune s - que eran 

e l  resul tado de las concentFaci one s de cap i t a l  en Renia , 

La entrada de gran capita l  a Fe n i a ,  compensaba el d�

f i c i t  de la cuenta coFr i enfe , con 1 �  que se  generaba un in 
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crexent� de las :r-esePcas en moneda  extranj era . t-!ienfPas -

q�e para Tanzania, la entrada de capital era apenas lo s�

ficienfe para generaP el incremento en las reser�as monet� 

riBs;  situación similar- sucedii::'i ce,n Uganda . 
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COMERCIO D R  DmtA S U  L A  aA0.8 

( IUllc.uwa da: Librfta KGn.lanas ) 

S X P O R 'i' A C I O H A• I H P O R "r A C I O M oc, 
• � o TANZANIA U<WIDA 'l'OTAL TANZANIA IJGAllllA YO'rAL !W,MlZA COMERCIAL 

o " A L 

1969 12,8 15.9 20,7 ,.o 1.0 u.a 16.9 
256.9• 310.9• s1s.0• 80.3° 156.D• 236.3• 339.5° 

1970 14,7 1,.s u.s 5.9 10.0 15.9 15.5 
29S.O• 333.90 628.9° 110.,• .200.t• 319.G• 309.3• 

1971 14,S u,.o 33.9 7,9 e.o u.o 10.0 
2§14,8• 3os.o• 679.8• 1sa.,0 tG0.,5° 319.t• !60.7• 

1972 16.3 tG.7 32.B 5,7 7.6 n.s 19.3 
331.6• 334..0• GG6o4° 116.0• 1ss.2• 2,2.2• 394.2• 

U O T A  1 • CJ.fr,ao eqireaoda.o u m.llloMIS do cbolines. h oxcluyo.n loo N-eXJrior-to.cJ.ea11a. 

P R I M C I P A L & S A R T I C U L O S C O M E R C I A D O S 

U.POR'l'ACIOHES J!ll -�
972 Du>OR'lACIO!l&S .!!.!1. . .!!.?! 

e a f & 1,., 24,0 Raqu.lnarla y equipa de 

T ff 11.0 16.4 traa.apo.rte 72.6 "·ª 

DQrivedon dd pctr$1aó ,.a e., 
n e t a l e a 20.-, u.1

Cerna y uua «!ad.vados 3.6 , .. 
Q u ! a l c;; o o  19,0 n.o

Extracto de Plretro a,7 3,8 C 0 m b a a  t 1 b l ca s 17.3 21.0 
'l e x t 1 1 o a  16.0 12,G 

· U ·

Com:RCio DB 'lABZAHIA "" LA CMO• 
( K.illenao do Ch9U.tMUI tamuintanos ) 

IIXPOU'ACIOM Al DIPOR'i'ACION ••• 

A I O IU!IIL\ OOAllOA YO'rAL IWIIA llOAlillk ro'lAL IIALAUZA C®.i!ICL\L 
Y O 'l A L

1'67 u u 83 231 49 2eo -197 

19'18 74 17 91 261 41 301 -211 

1969 IIO 24 104 257 u 291 -187 

1970 11' 29 148 295 40 ns -197 
1971 15!> :111 197 215 1G !U -114 

1972 118 15  133 U& 6 332 -199 

PRXHCIPA.1..SS AR'lICULOS �CXA.003 

&X.POR1'ACION&S 1971 1972 DIPORi'ACIOM3S 1971 1972 

Cot& 227 383 ""qu.lnulo J Bqu.l.p<> el.o 

Alva.dn 245 336 
'frellBpGri:li! tH mu 

Kcmifecturae 764 000 
Diuu1:nten 200 124 

Clavo (eepecio) 170 240 
Qu!,,f.coo y l'erl:llluntos 2'11 3GJ 

Sle&l 134 1«5 
AU.1!'3nha y Jbter1s pi:bia 2'2 400 

Ntuts moscada 
Ccs.bue.tlblea fÚWJt'olea, 256 293 120 150 
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1H3 

1�69 
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IXPilR'fAClotlf:S 
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KXPOR?ACIOH 

'i'ANZAMIA 

a.o 

1.1 

a.o 

o.a 

o.,

.ill!! 
1,014 

351 

166 

,s 

27 

COKBRCIO DR UGANDA l!H LA Cl:A,Ott 

( H1llaMB dai L1hron ugand.eaaa ) 

Al 

llHIA 

.. , 

1.• 

10.0 

a.o 

1., 

1!.!! 
902 

352 

137 

95 

21 

TO'lAL 

10.6 

9.5 

12.0 

a.o 

,., 

PRINCIPALES 

.!?.!! 
1,120 

368 

113 

126 

42 

.. 
.. 
" 

� 11 � fl 1 

= -, } r ' Ji> 

• ! 
r (

J.HPORfACIOH DBI 

TANZANIA l<&NIA 

o.a u.a

1.2 1s., 

1. 5 16.7 

1., u.a

o.o 10.s 

AR'i'ICULOS COKERCIADOS 

IMPOR'fACIOMES 1970 

Mo.qu.lru!irla 157 

Equipe d.111 transperte 124 

Hierro y acere 56 

et.roo m.etelea y praduc-
ha m.et&llcoe 59 

P ap,sl y pdet,u.dol papal 30 

.. .. 

: : : � 

.. 
.. 
" 

N 
..
.. 
H 
..

,... ,.,,(' 

•OTAL BALANZA COKERCL 

T O T A L

14..0 -3.4 

17.1 -7.6 

18e2 -6.2 

21.1 ... 12.3 

17.3 -9.4 

1'71 1072 

285 837 

104 50 

82 34 

•• 64 
<2 24 
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Cabe agregaP que, debido al golpe de �stado, Tanzania 

pr�ctica�ente dejó de comparle a Uganda, en tanto que ésta 

dltima "necesariamente"  siguió comprando sin alterarse s�

riamente el volt1men de s�s transacciones, 

5 . 4 . - EL COMERCIO EXTRARREGIODAL. 

Cuando se realiza una intensificacióc en la competen 

cia comercial en un �rea determinada y el resultado no - -

trae beneficios conjuntos entPe los socios, el siguiente -

paso a seguir es aumentar el poder de negociación, tanto 

al nivel interno como al exterior en bdsqueda de nueoos - -

rr:,ercados . 

En cierta medida, la Comunidad Económica trató de con 

ticuar lo anteriormente dicho, ya que en el Tratado de CoQ 

peración en su artículo 83 señalaba que los Estados ciem-

bros pedían negociar con algdn país africano, m�s no se 

mencionaba la posib ilidad de que algdn Estado llegase a OQ 

tener plenamente la .�alidad de socio. (139 ) 

(139) �1 d fa en que la CEAOR iniciaba sus funciones, Zam - 
bia solicitaha la membresfa buscando una salida eñ -
el aspecto de las comunicaciones ferPooiarias y por
tuarias. Sn agosto de 1968 , en la reunión de Kampi-
1a, se negociaba la aceptación de Za�bia, la cual - 
paPticiparía en algunas actividades a manera d e  ete
po de ' transición ' hacia la completa sociedad, pPOWQ
viéndose la cooperación de les naciones en el Este -
de Africa, er. una esfera geográfica más amplia. Sir,
e�baPgo, la lenta decisión 11eo6 a Zambia a as�ciaP
se con China y Tanzaniñ en materia ce cooperación fe 
PPouia:r>ia , La solicitud de ingres0 de nuevos rr,iem--.:
bP�s ( Etiopía, Somalía, Puanda, y Burundi) parecfa--
atpactivo, ya que tal vez una acción de tal nafurale
za habrfa ampliado el mercado ,

-



Du:ran te 1a d�cado ée  loP. setent a s ,  las exp�r> tac i ones 

p:recfomi nantes e n  los tr>es países d e  l a  CE.4-CR, er>an pr i nci

palmente las del  café  . Par>a Keni a ,  después de d i  cho pPQ-

duc to que fo:rmaba par>te del 30% de las expor tac  i�ne s totQ

l e s ,  le segu ía el té y los der>ivados del pe tróleo ,  ci:,nfo_r_

mando e l  t:rf0 de p:roduc tos e l  70% de sus e xpo:r taciones por 

l o  que hizo que los i ngresos se tornaran muy sens  ibles  , 

por las var iac  i ones de p:recios de tales produc tos en el 

mercado inte:rnacional , 

�o:r su pa:r te ,  las expor taci  0nes d�l café uganáés  -cQ

mo p:r inc ipal produc to de expo:rtac ión ocupaba una pos i c ión

p:reponderante  , al gr>ado de que se ace r,tuó la dependenc ia - 

económica en ese  produc to ,  de las cuales en 1976 cons tL-

tufan el  83% de las e xportaci�nes total e s ,  v iéndose en la

ceces  idad de d ive:r s i f i car sus exportaciones , aunque a ��-

d i ados de d icha década d i sminuyeron ta�bién las exportac iQ 

nes ,  aunque a med iados de d icha década cl i s� i nuyeron tem�-

bién las exportac  iones en algoddn, té  , tabaco , cobre , te  j! 

dos de a lgodón y pieles  ; la caus a ,  la expuls  i�n de los - -

a s i é ticos que en su mayoría controlaban la act iv i dad come� 

c ia1 en ese  pa fs  . Sdlo sus expor taci ones en energ fa e l éQ

t rica y b ienes indus tr  iales s impl es  quedar�n l im i  tados al

Mercado C�mdn, en  espec ial hacia  Kenia  . 

El  sec  tor agrfcola,  ha s ido predominante e n  las expo_r_ 

tac i ones de  Tanzania como un esfuerzo crnnplemente  r-i  :i de PQ 
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l íí ica del desaPPo11 o  Pural , predoffiinandó el café, e l  algQ 

dda y e l  e is o l ,  pepo s in promccidn a las exportaci one s . El 

caso de l\enia era de pro�ocidn a sus pri nc ipales productos 

agr fco1as de exporíac i ón l igadas con la i ndustria proces-ª

dora de tales productos . 

Cn las importac iones ,  Kenia -present� una mayor d iveg_

s if icacidn relacionada con la maquinaria  industrial ,  el p� 

íróleo crudo,  veh!culos de motor� acero y h ierro . Uganda

también importaba bi enes de cap ital , b ienes i ntermedios y

al imentos ; la  d i sminuci ón en sus importac i ones fué provoc-ª 

da por la escasez de divisas , aunque recibía de Kenia pr�

duc f.'.)s dePivados del pe trjleo y bienes de  consmr;o i nmed i.ª-

íos ; mieníN1s que las :i.mpo:r>taciones por part e  de Tanzania

eran pPinc ipalmer.fe l as manufactuPas ( textiles , made Pas , -

lubP icaníes , e tc . ) f los minet>ales , pr�cuctos qu!micos y - 

fep f  i l  izantes ,  maquinaPia y ma:te:r>ia1 de t:ranspoz>fe . 

Las expoP faciones del come:rcio  ext:r>arregional de los

pa !ses m i erobt>os se él i:rigfa en  una mayo:r pt>opo1>ci60 hac i a  -

la Comunidad Económica Europea0 pt>edo�inando la G:r�n Bret� 

ña y la Pepdbl ica Fedet>al kle�ana . Tar.to Kenia como UgaQ

da expoPfaban al  0apdn, ffiientras que Tanzania exp�vtaba a 

oíros ra ises del  Le j ano �r iente,  c��o China ,  Hong Kong e -

Indone s i a ,  �or s u  paPíe ,  Kenia des t i naba e l  25% de sus e� 

poP íác iones a paises af:r>icanos,  que en su mayo:r parte se -

é ir- i g!an hac i a  la �omunidad . 



En 1a.s impor> :taciones ,  Y.e nia !'ec ib ia de la CEE el  55% ,  

pPoneyendo 1a m i tad de és tas , Sr>an 3r>e ta5a ; im�o!' taba de1 -

Med i o  Cr> iente e1  pe tróleo for>mando el  22% , m ientr>as que - 

del Le j ano Or>i ente y Aus tralia  l a s  irnpor> taci ones eran del -

16% y l a s  d e  l o s  Es tados Unidos e r>an del 6% . Tanzan ia  íafil 

bién impor>taba productos  de los Es tados Unidos , c o�o de la 

Repdbl i ca Popular> Chi na , y de la Ind i a ,  Por> s u  par>te , - -

Uganda se hac ia cada vez m�s dependiente de la vec ina X�-

nia,  la cuál l e  daba acce s ib i l idad al mar> par>a comer>ciar> y 

r>ecibir> pr>oductos , 

Respecto a la Balanza de Pagos , Ker.ia s e  deb i l i taba -

a pr> inc ip ios de los se tenta� , ya que en la cuenta corrien

te , se e1eo6 de 47 , 5  m i llones de l ibr>as kenianas en 1973 a 

112 millones al s i guiente afüJ ·, A.s i a par>f i I'  de 1974: el  d§. 

Séqu i l ibr>io  comer>cial alcanzaba c i fras eleoadas ( 151 m i l l . 

L , K , ) ,  e l  vesul tado se  debió al aumento en  los pr>ec i os del 

pet P61eo y al ·elevado i nc:t>emento en el  valo:r> de las  co2--

p!'as en e l  exfeP ior respecto a ios precios de i �poI'tación .  

Sin duda: el  d<!f i c i t  cae en  1975 con  80 , 6  m i l l ones de L . K . 

como resul tado de las med idas re s fr i c t i�as f i scales y roon§_ 

ta:t>ias introduc i das en ese año ,  mot i vo por el  cual se red� 

j er>on las impor taci one s ,  y por l o  tanto ,  des t i naron una m_sl,; 

yor par> te de la producción a los mercados externos , El dé 

f i c i t  para Keni a ,  f i nalmente  se redu j o  para 1977 a un mfni 

mo de 29 , 6  m i l lones de l ibra s kenianas , 
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DuPanfe el dlfimo aílo en que e l  �t>esidente Cbofe de -

Uganda esf1.1v0 en el p0det> -1970 - ,  las imp0r>taci0nes que e§_ 

te país i>ealizd , hiciei>e:in un t0tal de 865 millones de ch�

lines ugandeses, en tanto que al año siguiente ( te:ima de pQ 

deP poP Idi A1u!n) , éstas se incPementai>on en 400 millones, 

hasta alcanzaP le:is 1, 362. millones de chelines, debido fun

damentalmente a la compi>a de aproes, Los negativos incv�-

menios sobve la Balanz� de fagos se vecPudeciéPon poP la -

cafda en el �ont0 de las exportacie:ines -ya que después del 

anfet>ioP aumento de las expoPfaciones del gobierno de Cb�

te -, tales exportaciones cayeron en casi 1CO mi110nes de -

chelines durante el pt>imer año del gobierno mi1i far, Sólo 

hasta fines de los sete�tas, Uganda frafó de reforzar la -

situación respecto a sus reseroas en dioisas . Cabe señ_!!-

lat> que paPa 191 3, la �nice situacidn fooovable estaba en

la cuenta de capital, la cual arrojd un suparáoit debido a 

la afluenci a  de ayuda procedentes de fuentes externas, mi� 

ma que quedó intei>Pumpida hasta 1919, 

Pat>a Tanzania, la  combinación de los factores econdm,1 

cos externos, como la inflacidn internacional, las fluctu� 

cienes en los precios, la crisis del pefr�leo, también le

entrañaron graves y crecientes déficits en la balanza CQ.-

roercial tanto co�o la virtual p�rdida de los mercados vec! 

nos. 
Todo esto, tra!a apai>ejado la deferiorización en la � 

t>elaci�n del iniercambio corno consecuencia en e l  aumer,fo . 

relafiva�ente lento de los pFecios de exportaci�n con t>e.§.

pecto a l  aumento en los px>ecios de impoi>tacil1n. 
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Il ,II. L ,II. N Z ,II.  D l!:  P ,11,. G O S  

EN CJl.JJA IJ!lO DE LOS T,tl!S PAISES DE LA c .E.-..oa. 

$ Millones de Ddlares 

JJ !! ! k l,975 l9Z6 1911 
!!erc�nc!as de exportación f.o.b. 63;.2 745.9 1,120.6 
Meri•a.nc �aa de importación f.o.b.  -854.9 -804. 5 l , 126.l 

!lA!.&!!Z• COME!!OU.L -221.7 -58.6 -5.5  
Exportac iones de Ser-ticLos 374.8 384 . 3  449 . 3
Importaciones d e  Servicios .4;9.9 -464.8 •4''.\ . l

JI G .i!, N D A,,  1975 197§ 1977 

Mer.:a.nc.ías de e,:portac Ló.n t • º •  b. ;37 . 2  ;23.6 547.8 
Merc•anc.i.aa de tm,orta.cL6n f.o.b.  -228,4 -206.8 -;66.6 

EAU,!i7,A CO!IIERC IA.L 8,8 116, 8 l8l,2 
Exportecionos de Serv le '.os 14.6 12.l 8.; 
Im.,ortac'Lones de Servtctos -92.2 -87.9 -118.7 

T A N Z A N I A 197c; J976 1977 

Mer• o.nr Caa de er.!)orta(' 16n !.o.'o. 372.9 490 . ;  540,2 
Marr an, ,!as de im-portaci6n f.o. b. -670.0 -555,4 -648. 7 

lll,.LJl,JlZA COMEl!CIA.L ·297 .l -65.l -108.5
Exporta1 l.onee de Servir.ioa ll8,4 142 .7 U8.2 
Importa.e ionea de Serv ic ion -153 . 6 - t66.6 -196.4 

COlll:ilClO EXTERIOR DE LA C.E,A.OR E!I 1976 

(S llillones de Dlo , )  
K E lil I A TA.IZA!IIA U G A S D A C!lAOR :OOTAL 

Importa.ct.onss 941 6:59 170 583 

Exporta"! ton83 6:;6 . 490 :562 502 

Balanza Comercial -?85 -149 192 -200 

l'U�N'r�: 11.fri,;� Suuth o! the Snhara 1982-83. StattstiH,l Surve:,·, 12th od. Europa 

?u.blicatiom, timi :.ed. 'Eng:lanu 198�. 

t.:i 
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Cn las an tericres subsecc i one s u i�os có�o al;un�s 

productos local e s  gozaban de la pPoíecc i!Jn ar>üncel ar> i a ,  d� 

Ss fo se -

debía a que exi s t ía e l  cos to extra en los productos 1oCQ~~ 

l e s  deb i do a la nie d i c i 6e de  la l oca l izac i ón de la i ndu2- - 

fr ia  e n  l a  r>egión d e  �fr ica del es te , 

Desde este  enf(')que , la gananc i a  o pér>dic.la  ne-ta e s taba 

e s t rechamente relac i onada con el balance del comerc io  ig- -

frarreg i�na1 , que favor>ec id · en gran med ida a Kenia , " De � 

hecho , sobre e s ta bas e ,  s i  í odcs les produc tos  que entran

en el co�erc i o  den tro del mePcado común es tuviesen  suj ef(')s 

a la protecc ión de una t asa uni ::vr>r:.;e , un país  superav i í2'~ 

rio  ganar ía en propcrc i ón a su balanza comercial favorable ,  

y un pa fs d e f i c i tar i o  perdería  e n  proporc i je a s u  des fav2-

rable  balanza" , ( 1 40 ) 

Una i mpl icaci�n importante en la �alanza de ragos era 

que no pod ía haber gananci as ne tas dentro de l a  es truc tura 

de la i ntegración  del Afr i c a  Or i ental . Las gananc i as d�- 

bieron igualar exacfa�ente a las pérd i das porque los  sup�

r�v i t s  del  comerc io i nírarregi onal i gualan exac tawente a -

( 1 40 ) Robson , Pe te r ,  Cpus c i t . , p .  135  



las p�rd idas porque los superáv its  del comercio i nt rarr�-

gi onal i gualan e xac tamente a los 0éfi c i t s ,  y las tasas - -

arance larias  empleadas para med ir las gananc ias y l a s  P�L

didas tenfan que ser id�nticas . 

Desde la  formaci6n de la  EACSO, se debía tomar en - -

cuenta e l  hecho de que los  benefic ios y costos de los arr� 

glos para l a  cooperaci6n económ ica ,  depend ían no sólo de -

la  operación del mercado comtln s i no tambi�n de la oper�- - 

c i dn del Fondo de Distribuci ón como de l a  operac i ón d e  los  

servicios comunes . Como recordaremos ,  d i cho Fondo s e  e s t� 

blecid  como resultado de las recomendac iones de la  Comi- -

s idn Raisman, teniendo el efecto de red i s tribui r  las eofr� 

das de  Kenia  a sus otros dos vecinos comune s . �s ! Kenia -

fuoo los bene f ic ios sus tanciales por la operación de los -

serv ic ios comunes ,  principalmente corno resul tado de � su -

concentraci dn" en ese m ismo pa! s . 

En ese entonces ,  la  preservación del Mercado Comrtn y

sus opoFíuniáades sobPe una mayoP inoeFs i 6n extrenj ePa hg

bi ePa hecho que la  explotacidn en ecenom!as de escala y la 

espec ial izacidn demandaran medi das pava asegurar una d i�-

íFibucidn más equita t iva de lo que había s i do .  Pava e l lo ,  

PeíeP Robson pFopon!a dos alternat ivas : Una , eva a t vavés

de la PedisfPibuci6n fiscal más equ i tativa papa manteneP -

el mepcado comdn; otPa,  era que los países miembros 11eg�

Pan a acuerdos sobre medidas para influiP en l a  loca l i z�--
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ci:1n áe 1a industr>ia, para asegur>aPse de cualquiet> pz>obl�

ma sobre supPesión de los r>etiz>os, y que se pez>cibievan b� 

neficios netos en comparación con las alter>nativas abie�-

fas par>a cada uno de ellos fuer>a del mer>cado corndn ( 141) . 

Finalrnente, todo ésfo era una solucidn diffcil de resol�ez,, 

pues en Pealidad, hubo una ausencia de medidas papa i_g---

fluir en la localización de la industr>ia en el mercado CQ

mdn a favor> de Tanzanie y Uganda . Cfr>o punto er>a que, CQ

m0 Kenia basó finalmenf, � su industi>ia en el capital extr>a_g 

jer>o -tvansnacionales-, hubo mu.esfz,as de hostilidad hacia

las inoer>siones extr>anjer>as por> par>te de Tanzania, impi-�

diendo asf, una planificación inter>estatal deníro de un e§. 

quema de iníegraci�n entre tales países de menop desarr.2.--

110 . 

De tal forma que, el crecimiento de 1 a  industria en -

Kenia, dej� de estar en funci�n del aumento y capacidad - 

del mePcado regiona l . Si se hubiePa dado una repartlcidn

indusfria1 basada dnicameníe en detener el crecimiento de-

la plant a  industrial keniana, o por lo memos en aminoPar -

su velocidad, para dar tiempo y oportunidad a que Tanzania 

y �genda alcanzaran niveles similares . De tal foz,roa, se -

hubier>a podido logr>aP un equilibrio que permi fiePa a los -

miembvos del Mevcado Comt1n, obtener los beneficios  equ:l.f�-· 

tivamen:te , 

(141) Robson, Pe ter . Cpus cit . ,  p .  148
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La de scenfpal izaci ón adminis tPat iva de los Servicios

Comunes como medi da de  d istPibuc i ón de las gananc ias  en la  

coopePac i ón equi tat i va,  no  s iPvi6 ,  ya  que los gas tos 1oc�-

1es y el  empleo s iguieron benefi c i ando a Kenia . Es to fué

e l  mot ivo  más irnpoPtante que se  i ntentó Pesolver a través

del TPatado de CoopePac i ón Económica de  1961 , para la m�- 

j oP ' di s fPibuci 6n d e  l o s  beneficios d e  l a  cooperac i ón ' . La 

integPacidn de Estados en d ifePente nivel de desarrollo 

econ6mico, tendia a concentrar atin más el áesarPo11o en 

aquellos pa!ses más avanzados , y por lo tanto ,  se d i s tri-

bufan los beneficios de la cooperac i ón en forma desigual . 

"PaPa que sur j a  y sobreviva un acuerdo de integraci ón, 

es necesaPio  que se sati s faga 1-as · aspiraci ones de cada - -

m i embro y que cada uno acepte la d i s tribucidn de los ben�

f i cios . Med i das ind ispensables e n  un esquema de integz>�-

c i dn son aquellas establecidas para lograr esa aceptable -

d i s fpibuc i ón de los beneficios ,  la cual no se  lograris en

un mePcado comdn no regulado" , ( 142 ) 

no hay duda,  de que fü!lnia se afend pew mantene:t> un C.Q 

merc i o  pz>eferenc ial con Tanzania y Uganda,  luchando por 

mantener las espec i fi cac i ones jurfdicas del Tratado de CoQ 

pei:>aci dn ,  donde en un pt> incipio ,  s e  c ifr>aron las espet>a,!3-

zas de aet> fortalecido,  equil ibrado y aw:nenfado el  monfo -

de  las t:ransacc i on.es i ntPa:rr>egionales . 

( 14'2 ) H.az1emood , .í\p·e,ur .  '.:'pus c i t . ,  p .  115  
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C�ISI� 

6 .  1 .  - U.. If.:TEGRJ\.CIC'!": ECCIX)UC1i. :d. U .. S TR;..CSF'.'.)Rlf.11.CIOCES g§_--

TRUCTt::RAL.ES 

0 ,  1 . 1 .  - Lei cooperac i ón corauni fe.Pi ó  y sus avances .

t ipo d e  asoc iaci6n con una e s t rucfupe le--

g i slatiua y una organizac i �n ad1ini s trat ioa,  fuePon e s tabl� 

c i das ha s ta 1948,  año en el  que se babia formado un Conse j o  

d e  �u toridad perxanent e  que del inej l a  Ji.l ía Comis ión para -

e l  Es t e  de hfP i ca .  

La l e g islac i ón fue promulgada con l a  creac i ón d e  l a  -

Asamblea CentPal Leg i slativa ,  donde los  poderes 1egis1at i - 

vos  se  depos i taban e n  la legislac ión ée l o s  Servic ios  Comu

nes -Pespecfo  a su es fPuctura y funci onamient o - ,  excepto en  

las  faPifas aduaneras e impue s tos s obre 1 a  renta , 

Corco recopdar>ereos ,  l a  Ji.utor idad operaba a i r>arH�s de -

los  Comi tés , cada nno compue s to pop los  fpes M i n i sfpos de -

c ad a  paí s , los cuales  cubr>i an las mat er> i as de f inanzas , inM 

dustPia y comer-c io ,  1as comunicacicnes i los aspectos socia

les e inoe s t i gaci ones l aborales  y s e  áer>vicios , Las oerda

áer-as áec i s i �nes se  to�aban cuando no hubier-a d iver>gencia  -

de i ntePe ses  entre los tr>es paises mi embr-os , 



La CEJ..OR , cr>eada ba j o  e1 Tr>aiaco de Sc•c"lpepac i :5n Ecm:á 

mica de 1967, es tablecía una compl i cada e s fruc íur>a i ns f i fu

c i ona1 par>a ad� i n i s frar y controlar e 1  Mercado Com�n ¡ pero

no se  cons idePó co�o pr>imeP asunto a tr>a far ,  1a amp1 iaci �n

de 1a Comuni dad Ecc"lnórnica . 

E1 d ineN> y 1 a  banca re-tm:ia:r>cn import anc i a  en  

l a  aper tura de  1a cooperación r>egi�nal , Desde 1919  s e  e s f� 

'"'-bleció  un Conse j 0  rfonefar i o  del Es te  de A.frica (Eas f Afri - 

car:. Currency Boa.Pd ) que rr;ane j aba 1as oper>ac i -�nes c0nj unfa s 

de l o s  t r e s  pR fse s ,  has ta 1966 cuando e1  t ipo de r;oneda c o 

�dc fu� u t i l izaca . 

Dur>an:te  e1  pep:[-:,do de 1a uni ón mone :tar> ia ,  no hubo Hl.§. 

f I' icc iones e n  los  mov imientos de cap i tal entre 1os pa:tses , 

a excepc i ón de algunas resfr>iccic"lnes en e1  �ovimiento de m� 

no de obPa y empleo, aunque la m i graci ón interpa :ts n0 fué -

muy s igni f icante has ta e l  decenio de 1os s etentas , donde - -

0cuPri6 la emigrac i 1 n  d e  traba j adores ugandeses hac i a  Kenia 

( 143 ) 

La banca,  y 1as pr'éfc t i cas de i nte r>ca8bi .'.) impl i c aron -

un al fo grado de infegr-ac i �n monetar i a  entre los tres pa i--

ses . .

( 143 ) �esde l a  0bt enc i jn de la i ndependenc ia de Kenia ,  lcs
mePcados de fPaba j o  co�eczarcn a i ncresentarse pa �1a
f. i name:nte ., por 1 '.l que este pa í s  introduj e una 1egis1Q 
c i  1.c , que, er:d;r>e :>íi'as C'.:Jsa s ,  marcaba la nece s i dad de
ool ici far peP�i sos de traba jo  yara los n no c i udadanos"  
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�1 acordar 1 os pa íses de la Co�unidad Etonó�i c a  de 

Afr ica CF ie�tal , la cons t i tuc i 1n del �anc� de �e sarr�llo de 

.!\fr ica 0Pienta1 ( 3DE.l'I.) , se tenía el pt>:>pós i to de obtene r>  

opePaciones a mayor escala , y s i  t a l  cm:iunidad se  hub i epe. -

mosíPado eficaz en la d i s tPibuc ión de sus PecuPsos hac i a  @ 1  

extPanj ero, habr ían flufdo recupsos fi�ancieros adi c i onal � s . 

El es tabl e c imiento de baccos regi 0nales de desarrol l :i  

-como i ns ti tuc iones p,fül ice.s á e  ¡;::P<faíar:•o cr>eadas })Or los  9Q 

bi ernos - han s i do consecuencia de les d i�ens ione s del  pro-

bleroa de desarrollo  eccnó�ico que , gene ralmente cocduce a -

la  mancomunidad de los escasos recut>sos de capi t a l ,

El pPopds i t o  de dichos bancos ,  es  cont r i bu i r  31 desa

PPollo  econ6mico y al progreso social de  sus llii ��tros , Como 

ésto,  el TPaíado de Coopera c i ón menc i ��a para el a lcance ce 

la regidn, un naneo de Desarrollo , d0r.de 1as �r, � �ac iones 

t endr !an que c onducirse en bene f ici�  ée la l oca l izac itn i c= 

dustP ia1 1 pro�ov iénd�la con le asi stenc ia técnica y f i can- 

cier>a , 

Desde el  punt0 de v i s ía cr. el  equ i l ibr>io C-:Jrr.er>cial -

d e l  t·:ercacfo Co1m.in, menc ümarelúos tres  aspe c tos rel evantes 

que debieron e s tar presentes eL las  ac t i v idades éel Banco -
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de Desarrollo de1 Es í e  de Afr ica : 

10 . - Dar pr ior idad a1 desarrollo indus trial en los - 

pa!ses relativamente menos indus íria1izado s ,  es 

forzándose en reducir entre ellos los sust ancia

les desequil ibrios . 

20 . - Financiar los proyectos econ6micos  que fueran 

complementarios c�m ·la capacidad industri al . 

30 . - Del total de los prés tamo s ,  garantías e i nvers i,Q 

nes ,  Tanzania  IJ Uganda obtendr!an por cada uno , -

1a obtenc ión del 38 . 15%� 1J Kenia e l  res tante con 

e1 22 . 5% ( 144 )  

Por otya parte , e1  pago de  las deudas ne tas surgidas

por el comerc io rec!proco,  tenfa que ser  en  moneda converfi 

ble . Se e s tablecía l a  pos i b i l idad de que un paf s  superav i 

tario  e n  d icho comercio ,  o torgara créd i to a otro deficita-

rio ,  pero el tope máxi mo del  crédi to era  muy ba j o .  Es te e:§_ 

quema nunca fué puesto en operaci ón,  aunque exi s t i eron -

acuerdos cred i t i cios i nfeFe s t ata1es de caFácter i nfopma1 . 

Kenia s e  adaptó al esquema que l e  perm i t !a obteneF r� 

cursos exteFnos del comeF�io  Fegional , pues aceptó los mee� 

nismos que d i scriminaban en su c0ntra , tal era el caso ya -

( 144)  Robson, Peter . O�us c it . , p .  156 



v i s t o  de la t rans fe renc ia  de impue s tos � 1os cr i te r i os de -

as i gnac i ón de las inuers i �nes d e l  Banco de De saProl l o ,  

Finalmente un punto d e  d i s cus i ón que s e  le  al�gaba a 

Yeni a ,  era l a  �a j a  tasa d e  caubio  e x i s f enfe ,r,:: "'.'anz.a:, i a  y -

Uganda , del que los e levados costos en d i vi sas der ivados - 

d e l  come rc i o ,  como v icos _en e l  capftulo ant e r i or ,  tuv ieron

seri as consecuencias . 

6 , 1 , 2 . - Las Comuni caciones y los Transpor t e s , 

Las oras de comunicaci ón y t ransporte �or f i� 

rra , mar y a i re son ut i l izados por e l  hombre rara es tabl e - 

cer l a  comuni caci ón y re correr a través d e  los d i fe Pentes -

s i s t emas de t ranspor te . 

De tal manera que , en cualquier  t ipo de �e rcad0 �o�dc, 

la e fe c t i vidad d e  la i nte�rac i 6n depenc !a en su �ayor par te  

en l a  adecuac i �n de las fac i l i dades en el  t rF �sp0rte hac ia

los  centros de act iv idad económica , Se  per-Di t fa que los -

bienes transpor tados fueran negoc i ados mds baratos en  los -

centr-os de poblac i ón mayores . 

Dentr"' de la CEAC\R1a l fnea férre11 en  :Ke r:: ia. ·,; t:ganda -

cons t i tufa un solo mercado y no un �ercado separado . Igual 

mente un ter-c i o  de Tanzania  -con las prov i nc ias cel  r.or te -

Y �es t e �e los l agos- iEp�r taha y expor taba de  y hac i a  Ye - 

n i a  y Uganda , pues e s t e  transp0rte era me j or que cualqui er-

o tra ruta nac i �nal , 



La vent a j a  que pl'esentaba ese  rned i '!.l  de fr5nsp0Pte , - 

epa que las d i s tancias entonces recoPridas e l'an ro�s coPtas , 

pol' 1o tanto más l'áp ida en la d i s ±P ibución e incluso más b-ª 

:r>a f o .  (\?el' mapa. 5 )  ( 11¼5 )

Cabe mencional' , que después d e  la ruptura d e  l a  Eas f 

Afr ican Rai lways declal'ada pol' �enia,  el s i s tema d e  fePl'OCi! 

l'l'iles qued�ba en Uganda desol'ganizada , m ientras que en Tan 

zania opel'aba la  Soc i edad de FFCC , de Tanzauia ,  que j unto -

con su Ped carr-e tePa absor-bian e l  90% de los fr-anspoPtes e n  

genePal , ya que se  pl'ove ian sePv i c i os desde e l  PuePto para

Zambia,  Ruanda v 3urund i ,  en la embaPcac ión de lliePcancias - · 

de  importac i ón y exportación , Una segunda l inea fél'l'ea de

irupoPtanci a  en  Tanzania epa  la  cons truida pop los  chinos a-

( 145 ) Dicho feProcaPPi l  fue f inanci ado por la  Repdbl i ca Po
pul aP de Chi na , Su inauguPaci�n �n  ocfubPe de 1914 , 
llev� a Tanzania a reforgap sus lazos de unidad con -
las naciones vec i nas del suP , Es to provocd fricc i 0-
nes serias ·enfre Kenia y Tanzania deníl'0 de l funciona 
miento de la CE�CR . La l!nea de1 T.lllZ.l\.M " 6Pan Uhuru" 
t iene una extens i dn de 1 , 860 kms :  910 en  e1 fePri to-
rio de Tanzani a  y 890 en  el de Zambia has ta termi nar 
en  la capi tal de éste  -Lusaka- . Esta  nueva l !nea be 
neficiaba no sólo las exportac iones d e  cobre , s i no -
también la  explotación de importantes yacimientos de
carbdn en Tanzani a .  Oficialment e  el  TA.Zlill� quedaba -
terminado el  1�  de j ul io d e  1916, comple t ando e l  pl'.'0-
yecto del programa,  una fuerza de fpaba j o  de 16 , 0CO -
chi nos y 30, 000 afri canos , Un año antes ,  se  cerraron 
las fronter>as entre Tanzani a y 1.i:enia debido a que los  
camiones de KSru\TCO pasaban con caPga muy pesada poP 
l o s  caminos d e  Tanzania como paso  d e  entrada y s al i da 
hac ia los ofp0s veci nos del suP ,  10 que l e  produc !a -
a la  compañía keniana buenas ganancias , As í ,  Zambia
cambió la.  ruta de sus  impor>taciones de  lU l i nd i n i ,  l>!om 
basa a Dar> es Salaam . 
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f i nal e s  de los  sesenta s ,  e l  cual une e l  P�a rfo de DaP e s  

Salaac con l a  zona �inera da  Zambia ;  f�P�d&dose d e  coadn -

acuet>cki eníre Tanzania  \J ·za: .bia , 1:í'..Ó:tadB " -r,_,:,z.a1:::. a -za�.--b ia-

Las mds impo�tante1. dec i e i �c�s t�xadas ��r las :unías 

de Di recfopes ,  ten!ac que agum'dE.r la  apro1>0, c i ón del  C"l115i.:_ 

j o  ce Comun i cac iones . 

" TPes Comi tts 3e1ec i::,s de la .:.sar,·b1eE. ::...e,..; i  s l o.  t i  v:o. so-

bpe las Corporaci ones de FerFocarri l e s ,  fuertes y Lfnects -

�¿peas , suces i vaLenfe se��l�ro:::-; fal las  en los reg i s íros - -

C:é'r.- t ,s.bl e s  de l a s  f i :·;ar:zG s de e s .:-ls c:iio;-�ioac i -�-r::,E:c <::. , 

r.:·_ i e:::-:íPas e l  Con ií� ele<;i.::i , poro la J..san::blee. Le� i s 1 a i i oa , 

continuaba su íra�a j �  de  inve s t i aa c i �n para eccc ± Par la 

c i as de f�ndos se  daban en las =orpcr�c i �ne s ce ; ue r fos y

de Ferrocarr i l e s , "  ( 146 ) 

( 1 1± 3 )  .:::a s f  A.:r i car, :m:,IDt:,, i ±:..; Ga ze ffe . '!'he -'.::01·~r.:'.ln:i. ±v ,  .Se cef_;, 
ber- 1g75 _ p .  lC  
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Incluso désde 1971 , algunas rufas a�reas de la "Ea s f  Afr 

ican Airways " habfan s ido suspendi  das , l a  razón e p a  la - incos 

teab il  idad de  algunos vuelos de la cornpañfa , fanfo nacionales  

como internacionales  . 

A menudo ,  era impos ible transferir los  fondos necesa

rios  , poP lo cual ocas  ionaba una CPi s i s ,  pues 1.os empleados no 

recibían sus sueldos y por otro lado, no se pod fa hacerfr�nfe 

a las deudas  , De e s ta manera, la fal ta de control -financiero 

puso en pe lig:t>o la columna ver teb:t>al de  la  vidaecorn1m ica de 

Tanzania, i.lganda y Kenie ,  en lo relafioo a - -puertos y 

ferrocarriles  . 

PoP su parte ,  Kenia l levaba a cabo la puesta  ba jo  CO.Jl trol 

de la "Kenya Da tional Transpor t Organization" ( KEPJ\.TCC) con la 

denominac idn de Transporte P�blico  de Camin�s , y losservicios 

esenc i a les de  la  Corporac ión de  Ferrocarriles  , 

Los otros dos Es tados-miembros  , daban mayor pr ior idad a 

los aspec tos pol ít  icos y a la  defensa,  s i n  pres faP la debida 

afenc i �n a los asuntos económicos como lo hacra Kenia  . Esta s i 

tuaci �n impulsd a ésta  paPa atendeP los Ser�i cios d e  Puertos y 

CorPeos e n  su benef i c i o .  

E l  J d e  febrePo d e  197�,  e l  gobiePno keniano fomd ba j o  

su control los s i guientes seroicios e ins  falacicnes de -la  

CoPpoPac i jn de FerrocaPr i l e s  : almacenes centrales y las 

refaccione � ,  las secciones de senale s  y tel  ecomunicacione s ,  
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las e e taci �ne s �e l fneas ferPotJ iarias y todos los fallePes-

( 1 47 )  

Tod0 esto  hab ía s ido  adrr: i n i s t rado has íA ent�rnces p0r>

la  0fic ina pr i nc ipal que la CorpoPac i ón fenfa en DaiPob i , -

pePo par>a desl igar> esos �ePtJ i c i os d�l  s i s f ems Pegi oLal 7a�

mi n i s fPado después por KEl]ATCC- ,  l" l  gobiePno oPcenó e l  fpa� 

lado de  l0s equip0s y :r>efacc i ones del inrr,ueblt" de l a  � f i c i 

na pr i nc ipal d e  la Cor>porac i �n a Makadar>a . 

Uganda ,  quedaba pro tegida de ese  cacbi o  porque se ha

bía negoc iado con Ken i a ,  j unto con el acuerdo del acceso B l  

ruar : c�ns i s tenfe e n  permi t i rl e  a Uganda , l a  entrada y sal i 

d a  d e  las i.mp0Pfaciones .Y expor tac iones a f-r>etJés de Y. il  i r::di 

ni  -zona poPf uaPi a  en Mombasa ,  �en ia - ;  l o  cual nafura1menfe 

c�wprend!a la  u t i l izac ión de los ser-v i c ios  fe r-r-otJ iar-ios na 

c ional i zados por- Keni a .  

Cabe señalar- que , en  iodos  sus acuerdos � negoc iac io

nes b i lafer-a�e s ,  el aspecto del suminis fr-o ce enePgia e1�c
.., 

fr- ica por- paPfe  de U�anda a Yania ,  jugata un pape l �uy im--

pop fanfe pare que la p:t> in:ePa man:fuv ier-a su v i tal  sal ida al-

mar- .  

( 1 47) Le �onde Diplo�at ique . "Keni a :  el deba. fe sobre la  e� 
per- iencia keniana• Copans , � .  Dov , 1 981 , 
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Para Tanzania ,  parte  del s i stema ferrov iaPi o  que fun

c i©naba en su terP i torio,  depend ! a  d irec tamente de las  re-

facc ione s ,  t alleres  y sepv ic ios ubicados en  Ken i a . Pero e l  

gobierno tanzano optd después por buscar s o l o  sus propias -

fuentes de abas tec imiento ,  colocándose i ndudablemente e n  e l  

camino des infegrador, por e l  que comenzó a andar Keni a , 

Esta cr i s is se exf endi d  a l a  Corporación de rue rfos , -

1a cual se v i d  besfante deformada a consecuenc ia  de los in

tereses  nac ional e s ,  

E n  abri l  d e  1 974 , e l  gobi erno keniano rehusó trans fe

t>ir  fl!lndos de la Corpl'wac ión de Mcmbasa a Dai• e s  Salaam ; -

donde ést�s eran reque r idos de  inmed iato para hacer frente

a las obl igac iones de  la Ofi c i na principal . 

De spués se  reunió  e l  Cons e j o  de Finanzas para e s tu--�  

diar los  pr-ob1 emas que enft>entaban 1as corpot>ac i one s ,  pue s 

la  po1 f í ica de desarrollo de  l a  inft>aesfruc fupa pot> fuar i a  -

en Mombasa y Dat> e s  Salaam, s iempPe babia tend ido  a set'  pt'Q 

blem�t ica y adem&s set> d iscut ida , 

no obs tante que DaP e s  Sa1aam fu� des ignad o lugat> se

d e  de las Ofi c i nas pri nc ipale s  de l a  Cot>pot>ac idn de Puepfos 

( incluido en  el Anexo XU del Tratado de CoopePaci dn ) , nunca 

Pecib i d  la impot>tancia  que se mer e c ía por tal des igna c i ón . 

Por l o  que e n  el menc ionado año , f inalffiente  fué aprobada la  

desceníPal ización f i nanc iet>a de  l os F:et>PocaPP i1es . 
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Es to ePa el  pan<>ra;¡¡a de desunión que C•élrr:enzt"1 a paPali 

zar la ComuDióad , 

En �fr ica 0P ienta1 , lh co�pe fencia e r.tr-e los do� t i - 

p0s d e  t ranspoPte -ferrov iar io  y automotor- e s  u n  hecho an

t i gu0 . 6Par,des i nuet' Si •�nes  en cehfcu1os  au :torr:l')tOPe s para -

el  transporte terres tre de  prod�c tos der ivados del pe tróleo , 

fueron hechos por e l  sec tor pr ivado ken i ano ,  =sto  era la -

d i f�Pencia en  el  de terior o  d e  les relacione s entre l�ecia v

Tanzania,  donée este  �l t iso termir.� por- probit ir el pe s o  a

los vehfculos de  carga pesada de Kenia ,  adn antes del c i e - 

rre general d e  fronteras . 

Tales  proolemas de_l transporte r:0 pudi er�rn ser- C :'l□ te12 

piados en el TPa tado de Cooperac ión . Tal oez,  l os cesios -

Pesul tanies del uso de las caPre teras tanzani aca s �oP vehf 

culos keni anos , pud i eron ser  ira fados med iante  l a  iUJpos i - - 

c i ón de derech�s apropiadamente elevados , s i e�pre  y cuand o

no d i scriminarac a los  vehfculos tanzanianos . 

PoP ofpa paF te , la  rad iod i fus i ón y las ieleco�unica-

c i ones de  Uganda funci onaban no:rroalmente e n  e l  apapa f o  c1an:i,_ 

nistrat i vo del gobie-rno y e n  algunos secí0r>es de la e cDn::i-

mfa ,  aunque después de  la  d i s olus ión de la Co�uniéaá d i chas 

comunicac iones quedaban ant i cuadas , 

Los Seroicios de Cor:reos v T'elecon::unicaci'.')ne s ,  p:!lr> la 

s i  tuac i �n ge 0gt>,ffica de Tanzania ,  ha sido  un e$l abc'.'.in clatie -
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en AfP ica, porque s a t i s f izo las  neces iéades de las comuniCQ 

c i one s internas , regionales  e internac ional es . Es to ,  s i n  -

olv idar 1embfen a Kenia,  quien tuvo un buen funci onamienfo

d irecfo e n  las telecomunicacione s con EuPopa . 

6 , 1 , 3 , - El Tur ismo y los Benefic ios . 

Como hemos v i s to ,  s e  cons t i tuyeron e n  causa -

de tensiones entre los pafses miembros una serie  de  proble

mas rela t i vos al fPansporfe y afros a éstos l igados , canee� 

nientes a l  tur ismo , 

En Uganda , durante la década de los sesentas , e l  fu-

r isco era una importante contribución al desarrollo econ�mi 

ca , debido a las numerosas a tracciones furfsf icas cowo la -

grar. d iversidad de la fauna a fr i cana en los parques nac ion_Q 

les  y la  permanencia  de los grandes  lagos . En esa  tempora

da se de saProllaban los nuevos hoteles , edificios ,  centros 

d e  esparcimienf� y ser�icios d e  t ranspoPfe  proporc i onados -

por Ken i a .  

A paP í i r  d e  1972, se  produ j o  una d i sm inuc ión de l a  CQ 

rrieníe tuPfsí ica ugandesa -en menos de c i en mil  v i s i fanfe s 

l a  causa,  e l  régimen m i l i tar impuesto ,  mo t ivo por e l  cual -

l a  indus tria  del turi smo en e s te país inmediatamente des- - 

pués d e  la d i so1uci6n de l a  CEAOR, se  paral izó . 
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Tabla E 

LLE6hlJA DE TURISTAS í\JR P�IS DE RESIDEf.CI� ! �GhID� 

nac i (')nalidad 1974: 1975 

Kenian(')s 2 , 661 2 , 530 
Bri f�nicos 2 , U3 2 , 001± 
11.lemanes occ i denfa1es 1 , 288 1 , 30C 
Es fadounidenses  y Canadi ense s 812 1387 
Tanzania.nos 513 soc 

I nd i os 191± 232 
Austral ianos 179 230 
Ofr>os 3 0 , 6CO 22 , 636 

T O T A L 3 S , rfv 30, 419 

Fuenfe : A.f:r>ica Soufh of the Sa!:aPa , Statiscal Surve y  1982 -

53 EuFopa Pub l icaíio�s Liui ted . � - 1 1 1 3  

Do fue s i no has t a  �edi dados de 1 0s s e tentas , cuando -

e l  g0biet>no de Tanzania h izo un esfuePz0 por ir.cPe�eníaP - 

l a s  exp0Pfac i ones para pr�□ooeP el  fut> ismo ( aunque a menor

e s cala que sus vec i nos coocunes ) ,  junto con la co�ePcia1 iza

c i6n de los productos no t radic i onales , co�� s an la  artesa

nía y las concha s mai> i nas . Cabe i:Jenc iona,:, que i:.t:l'.s de l 25%

de la supe,:,f i c ie tet>Pi tor i al de d i cGo pa !s e s í� dedicado a

las Peseroas natur-ale s ,  como por e je�pl o ,  e l  Pa,:,que �acio-

nal del  Serenge t t i  y el  de DgorongoPo ¡ adem�s d�l  �a i sa j e  -

natu,:,al del Kil imanj aPo -monfafia mds alfa del cont inente -

afr>icam, . ( 14:8)  

( 1 4: 8 )  Pat>a 191'7 ,  Tanzani a  recibió 9 3 , CCO visi tanfr s ,  _¡,ues -
el Depa,:,famenío de la  Fauna en  su adwinis tración y di 
fus ión,  se ha encar-�ado de la  e xplotaci �n de 17  rese� 
vas de fauna y de 50 PesePvas e c  zonas ée caze coniPQ 
lada . 
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El tur> i smo en Ke nia s i empFe ha s ido �n potenc ial con

s iderable ,  pues es uno de los tres factoFes deteFm i nantes -

en la economía porque geneFa altos ingresos de d i \'.1 i sas para 

e l  pa! s ,  contr ibuyendo e n  mds del 1% de las exportaciones -

de bienes y ser�ic ios . Aparte de la capi tal y el  Puerto -

pr> inc ipal , los centros tur !s f icos más frecuentados e n  Keni a  

s o n  l o s  Pa1°que s. nac i �neles  de Dai robi y Tsa\'.10 d�mde la  fau

na es un e trac t i \'.10 ,  ( 1�9 ) 

Tabla  F 

LLEG�A � OISIU.DTES }i PERSODAS -El"¡ �1..DSITO POR XEDIA 

--( eñroITes ) 

nac ional idad 

Br i ítinicos 
Alemanes occ i dentales 
�t r>os eur>opeos 
�gandeses y Tanzanianos 
Zambi anos 
�t r>os afpicanos 
Es tadounidenses y Canad ienses 
OfI'()S 
T C- T A L

Fuente : Af-r> ica ••• ('.)pus c i t .  , p .  548 

1916 

5 1 . 7 
'±7 . 4

102 . 3
95 , 1

9 , 2
32 , 3
51 . 0  
35 . 1

li:24 ,  2 

1977 

'±3 , 0
5 1 . 0

101 , 4
36 , 8
Hl , 2
33 , 5
38 . 2
30 , 3

344 , 4  

nE1 tur i smo es  una acf i\'.1idad en  1 a  cual la redistri bJ.! 

ción de los beneficios , 1J no la reubi cac ión de  le i ndus tr ia ,  

( 149 ) E n  1 911, F'enia Pr>chibid  l a  cacet>!a IJ l a  venía d e  fro
feos en j uegos , para 1a me j or sobreui\'.1enci a  de  los -
Parques naci�nales .  



es el medio paPa �axioizaP los beneficios totBles y ffiejorar

su asignación. "  (15C) 

La industr>ia tut>ístJc,a de fümia se ligaba C<'.ln la de -

Tanzania pm:, las oías de comunicacidn ( al sur>este de Kenif:1-

Y nore5te de Tanzania) , dt'l las que en su mayor paP fe  se be

neficiaba de tal acceso : Kenia , 

Las condiciones geogpdficas convertían el nopfe de -

Tanzania en un fpam<'.l natuPal del fuPis�o de DaiPobi , y �cr>

tales sePvicios, Tanzania fui PefPibufda . Sin embargo, una 

participación mayoP para �sía, hubiera iwplicado un acuerdo 

perffiifiendo cobros discr>iminaforios y �iras �edidas. 

El cier>Pe de las fPonteras � la desaparici�n del tu-

Pismo a través de ellas, consecuencia de la desin tegración

de la Comunidad ,  FedujePon los ingr>esos fupfsfi cos fetales, 

inclusive la suspensidn del con:E.'rc i �  fc:tal entre Tar,za r:.ia y 

Kenia . 

Al ce1>:r>a1" la fl\ll:>ntera Tanzania, fué cuar:.d<::> ioealmente

tuvo u.na actividad tur!sfica independiente -óesembaPcando -

los turistas en el PuePto de DaP es Sa1aa� . 

( 15':l ) Le Monde Diplou:atique . "1'�enia una si:fuecijr, e xplosi
va por detvds ee la vitvina de la pr>osper>idad" BPi-
f:tain, �. no� . 1982 . 
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Tabla 6 

'DIA8ES IDTERilll.CIOill\.LES 
( Llegadas turís t icas en miles  de personas ) 

1965 1970 fil.§. 121§. 1917 

8 1 . 4 343 . 5 407 . 1¼ 424 . 2 344 • l_¡, 
T.l\DZ.l\DD\ 55 . 9 12 . 2 120 , C  100 , 0  93 . 0
UGADD.l\ 20 . 0  80 . 4 3C . 3 10 , 3

Fuente : IDorld S t af i s t ics i n  BI"i e f .  Uni fod natiems . 1 918 - -
p . 121 . 

6 .  2 ,  - 1Q§_ POOBLE!"'.J\.S POLITICOS DE 1:,A C�l'filnID.W DE AFRICA - -

O'xIEDTAL, 

Cuando el  6enePa1 Idi  Junin Dada tomaba el pode'.l" en -

Uganda, en maPzo de  1971 , clausuP� e l  PaP1amento y prohibid 

t oda ac t i vidad pol ftica durante dos años , Con ésto,  e1 Pr� 

s idente se ad j ud i caba fntegFamente la autoridad e j ecutiva -

y legi slativa,  wienfras que el Conse jo  de �inis tros era - -

as i s tido por un gpupo pPedominante�ente de civi les . Este -

I"�gimen es tuuo seguido por e l  desorden i nterno, por lo que

los opos i t ores polí ti cos fueron l iqui dados , Lam pri nc ipa--

1es  vfcfiffias fuePon las tPibus acbol i  y lango, debido a que 

pePtenec!ao al grupo pol í t i co de Mil fon Obot e ;  adem�s fue- 

ron acusadas de  planear u n  golpe de  e stado, s i endo paulat i 

namente oprimidas y pepP imidas has ta l a  el irninaci dn fís ica , 

Cuando la  comunidad internacional daba la bienvenida

al  golpe dé Es tado perpe trado en contra de1 Pres idente Obo-
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fe , los �es i dentes as !df icos en ese pafs , Pecibieron a �mfn 

C OC'!O el  " vioíot>ioso" , pensando que isfe derogar ía los decr!_ 

tos socialis .tas de  ()bofe . Pero tan pr>ont o  s e  reafi r!I'aba e l  

duPo r,gimen,  los asidt icos , tanto como los i ngles e s  descu

br iéron que las cosas no marchat>fan del todo bien  para - - 

e llos , 

A fines de 1971, Am!n ordené que los asi éH i cos fuer>an 

e nuwe Pados en un censo espec ial , cancelando sol i c i tude s  d e 

ciudaáan!a paPa e l l os , Aáem�s , s e  les  culpd de todos l o s  -

problemas econdmicos que e l  pa! s  s oportaba . La n cp i s is de

los aeié1fice>s" Ce>ns i stenfe en  la expuls i dn de  1os m i smos ,  -

hiz0 t irante las Felacic!mes con e l  Re i no Unido .. 

� pPi ncipios de 1912 , A.�fn { de l  gt>upo itni co Kakroa ) -

empezaba a desaPPollaP sus r>elac i �ne s c�n algunos pa! e e s  - 

áPabes , principalmente con Libia,  cuyas ofertas d e  asisfeE 

c i a  f i nanc iera a 1a economía ugandesa eFar; afpac f ioas . Per>o , 

afpds de la ' fpafepna ayuda �usulmena ' ,  -del cual Amfn se -

declaz>aba CPeyenfe d_e tal ,:,eligidn- s e  e ncontx>aba e l  ob j e :t,i 

vo pol í tico,  expreso e n  el  deseo de oeP fuera del pa fs a -

l os bP i fánicos y conse j eros isPael !e s ,  iniciándose tambi �n

el refiPo de e s tos ,Ut imm.1 en abPil  de dicho año . S i n  em-

baPgo , el t iempo demostraba que la ayuda árabe ( tanto de Li 

bia con;(') de 11.r>abi a  Saud i ta )  -espec ial mente en el asvecto mi 

l i iaP- llenaba las exige nc ias y neces idades del 6Pal . Junfn : 

pPeocupaci�r. b�s i ca en la idea de modelaP un e j �rcito lo s� 
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ficientemente gPande y p0dePoso como papa roantenePse él mi� 

roo en  el poder . Desde entonces,  también las tens iones en-

tre Uganda y Tanzania, inf1u!an dentro de la Coffiuni dad , la

cual se e ncontraba seriamente amenazada con paral izar sus -

act i vidades . Los efectos de más de dos años d e  conti nuas -

r iñas entre Uganda y Tanzania,  hab!an afectado importantes

dreas de cooperaci6n y muy espec ialmente a las Corporacio-

nes ,  que func ionaban como ins t i tuci ones comerc i al e s . 

tas relaciones entre Uganda y Kenia se deterioraron -

en 1973 , cuando en las celebracione s del aniversario de la

i ndependenc i a  de Keni a ,  Am!n aprovechó para ped ir a 8omo 

Kenyat ta la entrega de a s i lados po1 !t icos ugandeses ;  1os 

cuales  al ser entregado s ,  apareci ePon más farde ases i nados . 

Para 1916 , los pPob1emas econ6micos s e  recpudecran, -

como por e j emplo en el �ov irnienfo de las impor tac iones y - 

l as exportac i ones de Uganda al  trav�s de Kenia,  l a s  cuales 

fueron suspend idas¡  d e  l o  que l a  pr imera comenzó a sufri r  -

por la e scasez de leche y petr61eo,  los cuales eran sumini.§. 

tractos di ari amente por el paso directo del terri torio keni� 

no , �unque Uganda no ganaba nada con las disputas , afecta

ba a s ! misma sus relac iones con Kenia,  compl icando m�s las 

cosas e n  la es fera de la cooperacidn regi onal . 

Puede agregarse que , lo dni co pos i t ivo que se despren 

d !a de l os consfanfes ataques y reclamac i ones de Amfn, fue 

la muestra de for taleza y unidad que el  Pres idente de Kenia  

-� . Kenyátta- demos tré.
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PoP su par> f e ,  Tanzai�ia  como pafs par> t i c ipanfe dentro

d e  la CEÁ�R, el  17  de mar>zo de 1 971 impus o  el  s i s tema de -

control de cambios , pr>ohibiendo 1a fr>ansfer>enc i a  de moneda

a l  exterior , El negat i vo cl ima po1 f t ico y l a  cr> i s i s  econó

m ica que se habfa  Ct>eado ,  influyó en d icha dec i s i dn pat'fl. ig¡ 

ponet> e1 contr>o1 de cambios ,  debido  a una r>ápida deter> ior>a

c i 6n de las d i v i sas junto con el d�f i c i t  cr>ónico de la ba- 

l anza cmner>cial . 

Tanzania acar>r>eaba un impue s t o  sobre cas i todos los -

art fcu1os que vendfa -de un 10 a un 1 5  por> c ien- lo cual h§; 

b fa es tado s i empre en desventa j a  con Ken i a  que no i��onfa 

impuesto alguno , De esfa manera,  gr>ande s  sumas de noneda -

t anzaniana baj o  el  s i s t ema de l ibr>e conver> f ib i 1 i dad -se  h.ª-

b fan e xpor>tado par>a compr>ar> b ienes y ar>t fculos en  �enia- , -

papa después irnp0:r>taPlos con gananc ia papa 10s as üt t i cos  P� 

s ideníes e n  e1 tePr i t or i 0  de Tanzania , 

A medi ad0s de d i cho año , el  Pre s idente �ul ius Thje PePe 

no recon0c i ó  �1 gobi�rn0 asum ido por Idi Juc!n ¡ p0r 10 cua l 

acogid a l  ex-pPe s idenfe ugandés , Mi l fon Obote  en s u  pa fs , -

motivo del c iePI'e de fPoníe:t>as entre ambos pa íses  de la - -

CE.l:\.OR , A.nfe ese  suceso,  Dyet>et>e señalaba que : "El no Pec0-

nocimient0 y el c ie rre de fronteras ,  es un asunt0 uni lafe - 

Pal que n o  debe i nfepfer> i r  con los asuntos d e  la  Comuni dad , 

Dos0fros no podemos aceptar que los  pr0blamas b i late:t>ales -

s e an ut i l izados par>a pres i0nat> sobr>e e l la • . •  Tanzania  ha si 
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do acusada i n j us tamente de quePeP PompeP 1a Comunidad , mieQ 

tPas que nosotros hemos hecho nue s tP o  me j oP esfuerzo papa -

manfeneP1a , , ,  prevaleceP� la Pazón y no 1a emoc ión en nues

tras dec i s i ones , "  ( 151 ) 

En el pdrPafo anfeP ior , 1 a  vocacidn de un i dad del PP� 

s i denfe Dyerepe paPec!a sobPeponerse al caos y al enfrenta

miento pol ! í ico, mos tPando entus iasmo por conseguir  la  fed� 

Paci dn del Este de �fP i ca , Pepo e s te opt imi smo no encontPó 

eco en Keniu, ya que el  21 de sepf iembPe de 1971 , el  ºEas t

African S tandaPd" señalaba en su e d i tor ial : " ¿Cómo puede d� 

c irse que las  cosas van bien e n  l a  Comunidad ? , s i  genePosos 

CPéd i fos chinos inundan Tanzania papa la cons tPucción del -

TAI1lAM -obras inic i adas en 1910 ba j o  l a  diPección del técni 

co chino Li  en-y i - ,  lo que ha pPopieiado la saturación de1-

mePcado tanzani ano con  productos chi no s ,  lesionando la de-

manda de bi enes compe t i t ivos en todas paPtes ,  adem�s de las 

Pes fPicciones mone taPias , "  

Papa el mes s i guient e ,  Tanzani a  suspend i a  toda fPan-

saccidn f i nanc iePa con Keni a ,  y tres dias despuis , Uganda -

suspend ia todo fpato en  d iv isas extranj eras con Tanzani a .  -

Por lo tanto este pa!s g iraba la con�ev t ibil i dad del che l ín 

fpente a l  dólaP es tadounidense ; l o  que l a  puso en  venta ja -

( 151 )  �fP i can CootempoPaPu Record , �nnual Survey & Document s .  
Ool , � .  p . B-240 , 



e obre Uganda � Kenia en un tres por c ien,  ya que sus che l i 

nes es fa�an f1ofando . Es ta cri s i s  f i nanc iera s e  resolvi6 -

e l  8 de octubN� cuando t�ganda y l<.e nia decidieron " sumarse -

al dólar> "  co□o su vecino comrtn lo  ho.b!a hecho . 

21. pr> incipios  de 197'.} ,  la e nemi s tad enfr>e Tanzania y -

Uganda conduc ! a  a niveles drarndí icos para la b�ena exis ten

cia de la organizacidn regional . Las autar>i dades fanzania

nas apre saron a mds de c incuenta traba j adores ugande ses , 

que pre s taban sus servic ios en la ' East  �fr ican Harbours 

Corporat ion'  ( Corporación de ruertos ée1 Bsí e  á� �fri ca ) , -

ya que el ca:r>go que s e  les it1pufaba er-a e l  de e s.i)ionaj e ,  i_g . 

c ideníe que c�ntP ibu:l'.a a des inte :;rar la cocperac i Sn y e l  e_g_ 

pfr,,i fu de unidad . 

Dur,,anfe 1g75 y 1976 ,  er-an notori<')s '10s es fue rzos d i Pi 

gidoa a Pea j us faP l a  Comuni dad Econd�ica de hfrica Cr-iental , 

hac iéndolo  con la esper,,anza de oerla m�s fuerte v me j oP or

ganizada , 

" 
Aunque l a  nafu�aleza del AcuePdo mosfr,,6 Peal�enfe las  

cosas que habr,,fan de  i nspiPaP l a  pol ft ica r,,egional en  el  f� 

fupo ; este m ismo de j �  eniPeoer un ale jafui ento por,, parte  de

Tanzania en l os asuntes de la ('rgan izeci�n .  Ke nia 0 a su :r,� 

nera , s e  asoc i aba a las empresas tr,,ansnac ionales ,  se apaPf� 

ba i gualmente , En fanfo que Uganda -baj o  eonfPol de un go

b ievno cePPado- no coopey,aba en nada para cambi ar> una s i :tu� 
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c i6n de hecho en la Comunidad . 

Antes  de la  pr imera mi tad del decenio  de  los se tentas , 

l a  Autoridad no se reunía m�s . Les Conse j os integrados por 

los  Mini stros nacionales ,  y por aquéllos e xprofesamente de

d icados a l os asuntos de la Comunidad -caso de Minis tros -

permanentes - no se encontraban regularmente como s e  hab!a -

convenido . 6enera1mente se pospon!an las fechas programa-

das  pa:r>a :Reunido .  

La  �samblea Legislati va parec!a escapar a ello ,  aun-

que sus dec is i ones s iempre debiet'on de ser seguidas de las

del  Conse j o  de Xinist:r>os y has ta antes de 1911 por- las de -

l a  Auíoridad . Es ta interdependenc i a  íendid  a contr>aer las

acciones b ien encaminadas de la  l'l.s.amblea, pues sus dec is io

nes l leva:r>0n a l a  consf i fuc ión de Com i tés selec f0s que bus~  

caron nue�as f6rmu1as par� s acar adelante l a  c�operac i6n r� 

g i onal . � través de ellos se  coroprob6 que las d iferenc i as �  

pol í t i cas proyec tadas ,  habfan redundado e n  e l  compo:r>tamiec

to de las Corporaciones y demás se:r>v icios comunes ,  acentuan 

do l a  i ne f ici enc ia ,  la  irre sponsabil idad f i nanciera y los -

�alos mane j os .  ( 1 52) 

En agos to de 1915, la Auto:r> idad animada por la idea -

de  reajus tar las á:r>eas de c0operaci �n - t0dav!a  entre los SQ 

( 152) Dai 1u De__112§_, febrero 11 de 1975 ,
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c ics- nombró una comis i ón de Min i s t r �s que se avocara a la-

rev i s i ,'5n de la e s tPuc fuPa y rr:aquinaP ia del Tra tado de Coop� 

1:>ac i ón de 19137 , 

Era observable que ocho años despuis - t iempo y c i r - - 

cuns tanc ias- habfó.n cambi-�do Pad icalmente ,  y una Pe1:> i s i ón -

al  texto i mpl icaba la cond ici1n d e  que tal e s tud io fuera l o  

m�s cercano a la  1:>eal i dad ; lo cual se  i Dclu!a : la  pos i bi l i 

dad de una des integt>aci ón e scalonada y ordenada, per1d tien

do  a los Estados Miembros con cenor " capacidad sus t i tut iva " 

e v i tar dafios en  éus econom!as , ( 15 3 )  

Tr>e s  meses  éespués se  adoptat>on l as me>é ida s i:;ara r·:an

tener en operac ión la mayot> fa de los  serv i cias ad�in i sfra - 

d o s  regionalmente , y sobretodo,  para cont inuar l o s  n i oel� s 

d e  infet>cambi o  c0mer>cial entre l o s  pa:!'.s�s-mie1'lbr>os . 

�s :!'. ,  desde que la �utoridad de j 6  de  Pecnirs� , la  org� 

nizaci�n quedó acéfala;  los Cons e j os 1J e l  C-:>iri t é  de  Ei n i s - 

fpos come nzar>on a ser responsable s  d e  l a s  ope Pac i ones a c o� 

f o  plazo . 
. ..;· 

S i n  embaPgo t odos los Es tados fueron culpables -

de que los  Cons e j o s  no s e  t>eunieran, ya que las razones 

iban desde : i nconform idades ev las  fechas , ausencias  de m i 

nis tros cla�es e n  de terminados asunf0s ¡ mini s fr�s , repres e_s 

far.tes y delegac i�nes s i n  nombra!' , e i nc luso n capri chos" - 

por l a s  sedes de l a s  Feuniones . 

( 153 ) Ibi d ,  Abr il 10  1975 . 



En mi  opinión,  1a func i ón de 1os Conse j os ya babia si 

do rechazada en parte -despu�s de1 golpe de Estado en UgaQ

da en 1971- dado que no se congregaba 1a Autoridad , factor

cruc ia1 para 1a _ sobreoioenc ia de la Comunidad . 

Una buena medida hubiera s ido que en la  :r>eois i ón del

Tr>afado hub i e:r>a cons ide:tóadó se1>i amente la idea de 1a amput-ª 

c i ón total de 1a Aufo:r>idad , la cual podía haberse  v isto com 

ple�entada, dotando a otros órganos ( Cons e j os ,  3untas de Di 

rectores , e tc , )  de mayor poder de decis i ón y e j ecuc i ón .  

Durante l a  pr>imera semana del mes d e  e neI>o d e  1976 , -

s e  inauguPó en la ciudad de J..:r>usha, Tanzania un  S imposio  s2, 

bre »Le Comunidad que D<!>sotros Des eamos" ( The C(!Hnniuni ty \De 

\Dant ) ,  e l  Minis f?>o de Asuntos Exteriores de d icho país,  

Ibrah im Kuduwa señaló : " • •  en la e laboración de un nuevo -

Tratado de Coope:r>ac i 6n Bcondruica, deben de evi tarse proble

mas de r i gidez,  cerno los c0níenid0s en el Tratad0 de 1967 , , 

e s  necesaria la flexib i l idad para p0de rnos a j us tar a los - 

cambios y desarrollos . Debemos de c·ompr0me fer>nos a crear> -

i ns t i tuciones en la nue,:,e. e structu,:,a , de acuerc10 con e s ta -

l fnea . "  ( 154 ) 

Con tal declaraci 6n,  s e  quer fa  que los e sfuerzos e ne� 

minados a 1a rev i s ión del  �cuerdo s e  orientaran a logr>ar su 

( 15� ) Le Monde Diplomat igue , "Tanzani a : E1  Soc . Tanzano y ,..

1os contra t iempos del s i s tema financiero . "  8ane t , 13 
()et . 1981 



corr;pleía sus f i f.uc i '.'5n , pe Po con ..:.na nueva flexibi l i dad que -

é iera lugar a lo  que diez años ante s  se habi'.a l larr:ado "C00-

peraci ón Funcional" . 

Los traba j os que s e  emprend i'.an e s t aban guidados por- -

la ci sma idea que l levó a la formaci�n de la Com i s i�n Phi - 

l ip e n  septi embre d e  1 96 5 ;  e s  dec i r ,  plasmar e n  el  texto de 

un frafado mul t i lateral , todo aquello  que fuera desearle PQ 

r->a la cooper>ac i ón,  d e j ando que t iempo y circuns fa1:cias  a j U§. 

t ar>an pl':>r> s :I'.  solos el cuadr0 _·concepfua l  a la real iáad . 

La Corr i s i ón Mi ni sterial  encargada de l a  revi s i ón del 

Tra tado c e  196 7 ,  buscaba hacer nuevacenfe  una reforma a la

e s t:r-ucíura y composic ión. del  Tratado , ée jand� fuera de con

s i deraci6n las  cond ic i ones ob j e íi�as y adversas que se  ceP

n fan sob:re  e l  anhelo y e l  ideal d e  cooperac ión ,  Pero  des ~ 

pués , una rev i s i ón d e  for>ma y no d e  fondo ,  11enaba consigo

t odas las Cl':>n frad i cci�nes que el desarrollo h i si�r ico se  en 

cargó áe aperar en  l a  :regidn . 

Las cond ic iones ob j e t i vas de aque l t iempo -p:r i nc ipal_

menfe por los procesos y desarrollos seguidos por los tres

paí s e s  en sus �1 t imos seis  a�os - ,  no  fanorec !an la canclu- 

s i én de un tra tado q�e perm i t i era,  p�r s f  solo,  el  desarro

llo y la  expans i ón de la  c�ope :rac ién . 

Final�en t e ,  l o  que los Hinis ír>os hici er-on, fue de j ar>

que las cosas s igui e ran  su ' infor tunado cur-so ' ,  
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conjunta�enfe  cayePon en d i scus iones sub j e t ivas e idea1es , 

car-entes de  s i gnif icado par-a e l  es tado r-eal de los asuntos

Pegional es .  

Tod o  lo que se nece s i t aba er-a pPogr-amar- las sus t i fu-

c i ones a coPfo y 1ar-go plazo , ya que se babia compr-obado - 

que , la oper-ac i �n de l o s  ser-vicios  sobre una base con j unta

no funcionaba m6s , 

Después de anal izap algunos el ementos pr- incipa1es del 

Tr-a taéo de  Cooper-ac ión, áescr-ibi r-emos los pr-�blemas sur-gi - 

dos durante la  exis tenc i a  de l a  Comunidad entre l o s  pa!ses 

roiembr-os , 

s i  se desea e l  éxito de un pr-ogr-ama de i nt egra--

c i�n, se supone deben ser- resuel tos a sat isfacc i ón de todos 

l os par- f i cipantes • • •  Sin embargo , meses antes de la pr imera 

década, e l  modelo se quebr-�,  d e j ar.do la presa de los acuer

d0s en la atmdsfer-a de hos t i l idad y recr-iminaci0ne s . »  Aun

que " cabe recordar que exis t i d  una e s trecha integración de

las  economfas de 10s tres países ,  antes de  que algun0 de -

e llos se  independi zar-a" .  ( 15 5) 

�. - La posi c i ón ide0ldgica S!_ 1 a  Reodblica � fil;. -

Tanzania . -

( 155)  Hazlemood, �r-fhur . "El f i n  de  la  Co�unidad de �fr ica 

Ori ental . •  " Opus c i f , , pp . 114,  115 



La :2e i a  d e  Tanzar. ia ePa i□p1er::1enta1• acue.rdos p0r sep!_'! 

rado C(:.)D aque llas  nac i ones que en e s e  t iemp(') er-an más- a f i - 

nes a s u  oPgani zac ión pol f t ica y e condm i ca ,  s i n  pasaP pop -

a l to el  aspe cto  ideológico,  y sobPe todo que compaPt i ePan -

la · mi sma i_dea de 1 ('.)  que deb!a de se,:, e l  ap01j0 de los afri c!_'! 

nos papa aquel lo s  que artn no Gab !an logt>ado s� completa  i r. 

depender�c i a  y s ober>an!a e n  el  coct i nent e ,  

L a  cooper>aci ón econórr; ica entre Zambi a  y Tanzar::ia,  co_g 

t r ibuyó tamb i én al alejamiento de ésta  con Ken i a ,  por- el e§ 

fpecha�iento de ,:,elac i ones con nac i ones del  suP ( el �5 de 

j unio  de  1 975 s e  e s tablecfan relac i oces fpafernales  entre -

l a  Rept1b1 ica Popular> de M:c:>Zambique y l a  k:epdblica U:cida _  de

Tanzania ) .  

Las relaci('Jne s  con su vecino regicrnal c or:,1.in -Uganda - 

fueron en  la dicada de  l o s  setentas ,  d e  c0ns tanfe s  acusaci.9. 

nes ,  a pe sar- de que Tanzani a  s i empre se er::peñó e n  qu!· los -

asuntos " es fr i cfe.rr:ente b i l afePale s " , no debian de e;mpañar -

l a  buena marcha de 1�s asuntos Pegionales . 

Antee  de que trans curriera l a  primer��m itad de 1976 , 

s e  sufr> ian tens i ones genePal i.zadas en e l  cont i nente africa

m) , que respondi er-on en luchas de :l. ibePaC ión y de 10s e e - - 

fuerzos p('JP hacer Pespe far y valer l o s  derechos humacos e n

�ngola,  Z imbabwe , Sud�fri ica y �amibi a . 
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En mi  opini6n, iodo ésto ePa un momento coyuntural de 

d is iPacc ión papa Tanzan i a  -en cuanto a su aleJamieoto de l a  

CEJ\.CR- , poP su tendenc ia  de al ianza ( part i c i pac ión e n  el  

Grupo Línea del Frente ) y apoyo, s entando las bas e s  papa 

tende:r> el "Puente de la Unidad'' sobPel e1 río  Rui,uma ,  donde 

s e  pus ieron todos sus recursos pa:r>a br indar e l  me j oP apoyo

a Zimbabwe . 

De esta manera , Tanzania PeafiPmó su 1 fnea y oocaci 6n ,  

c i frados en l a  bdsqueda d e  l a  uni dad , la condena y l a  lucha 

en contra del coloniali smo económico . 

B . - � bel icos idad !k Uganda duPante � gobi e rno !k -

Idi  A!tlll· -

11.unque el poder- del entonces pPesi de ní e ,  Mi l fon -

()bofe , descansaba en e l  decenio de los sesentas ,  denír-o del 

apoy0 que ten:fo. f:ln e l  e j ér-c i fo ;  la  :r>e1ac i ,�n e nt:r>e el  E j ecu

t ioo y el Ej éPc i to ,  se car-acfeP izó, por una " mutua profec- 

c i ón" . Poco de spués se  incr>ementó la  dependenc i a  del poder> 

e j ecut ioo en el e j éFc ito , 

E1 dia 25 de enePo de 1971 , acababa la h i s tor-ia del -

"Es tado Uni tar>io"  y se  inic iaba el del "Es t ado Mi l i tar-" , el  

cual fpa j o  i ncontables calamidades , no  sólo a Uganda ,  s ino

a toda l a  r>egión , ( 156 ) 

( 156 ) �fr> ica Confemporar>y Record , Annual Sur>vey & Documenís , 
Ooi . � p ,  B-2�0 . 



La e j ecuci ó n  del golpe de E$ fado en  cont:r>a de �bo t e , 

es fuvo a Cat'Q"J c'el e. j i:r>c i fo,  guiado por> su c omandante ,  Sen� 

:r>al Idi  .A.mfn Dad a ,  qui en se decla:r>ó a s f  mismo P:r>e s idenfe -

de la Segunda Repdblica de Uganda , 

Por> su par->te ,  Tanzania se z,e s ePL�d e l  de r>echo de :r>eco

nocer> a los gob i e:r>nos emanades de golpes de fue rza , has ta - 

ver> c la:r>aroente l a  or ienfac idn de los mi smos ; por> l o  que s e 

optó e n  no r>econoce:r> e l  gobier>no de �mfn , 

Ent:r>e ofvas s i tuac iones ocu:r>:r>i das aquel los dfas ,  se  -

pPesenfeban las i nquie tudes soci al e s ,  ya que la  c>es i dencia

d e l  ex-Pres idente Obote -como asi lado pol itice- e s taba en  -

Tanzani a ,  lo cual e:r>a una . especie de espe�anza par>a aque- - -

1los  ugandeses  opues tos el régime n  m i 1 i fap , 

� mediados de  1911 , Uganda se v i ó  obl igada a cePrar -

la fr>oníera con Tanzani a,  donde �s ta r>eclau:::5 que une ée les 

p0blac iones s i fue da ce:r>ca del Lago Di cío1° ia ,  hat· .:'a s ido bo_lE 

ba:t>deada ( iriusmoa v Bukobe.) • El i nc idente de la fz,onfera -

tanzano-ugandesa ,  cuando amenazaba pasaP a �avore s ,  infervj_ 

no entonces el Pr>e s idenfe kenian,:, :JomC'.l Kenyatta,  par-a :re s f,!2. 

blecer la paz e n  e l  mes de oc íubr>e del mismo ar.o , med iante

la fi rma de un "modus v ivend i "  ( 15 ,� 

( 1 5  7) Ibid . p:; . A.60-62 
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Lo anterior , no hab! a  s ido todo , pues Am!n fuoo una -

nueva opor tunidad para probar la efectividad de sus fécni-

cas  de  rec1utamiento , ya que en sept iembre de 1972 . Uganda 

se encontraba a1 borde de la guerra con la vecina Tanzani a ,  

Mds �e m i l  exi l iados ugandeses  e n  e s e  paí s ,  lanzaron un r e 

pent ino ataque , escasaménte armados , y como e ran s eguidores 

de Mil ton Cbofe ,  no fardaron e n  ser amenazados por el  e j �r

c i fo ugandés des facade:> en la  fre:>nfeFa CC9n Tanzan i a .  

Los Es tados miembrC9s hubieFan continuado en confl icto  

armado ,  s i  ne:> hubiera intervenido d irectamente,  el  Preside_g 

f e  de1 Supremo Conse j o  Revo1uciénar i o  de Somalia �aral . Mo

hamed Siad Barre�,  quien  logr� el  s i guiente roes ,  un acuerdo 

del alto al  fuego, conl!>cide:> C(!)munmenfe como ».)\cuerdo de Mo

gad i sc io" . ( 1 5'.3 ) 

Como ya se había comentado , la �utoridad de la Comunl_ 

dad o.o se reunil'.5 pos te:r>io:rmente a 1a toma del podeP de l 

6r>a1. . í\.mí n ,  Ta l f0ma d e l  podet> e :r> a  uno de loa aspectos que 

d e  ni nguna mane:r>a pod !a ser cons ide:r>aáo, ni previ s to en e l 

T:r>afado . Sin  emba:r>go , l o s  f:r>aba jos  esenc i ales  fue:r>on di:r> i 

gidos medi ante acuerdos ind i v iduales  enfre los ·  pafses miem

bros , 

Cabe ag:r>ega:r> , como punto importante , que e l  m�ximo -

pP0p6si t0 •e  Amfn era desa:r>PollaP e l  me jor e j �:r>ci to equipa-

( 15a) Ibi d . Dol , 5 p .  B-312 
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de en el con f i ner,te ; de lo  cr-1e 1a ayuda l ibia ,  en l:n p1° i nci, 

p i o ,  rm le  ePfl  sufic ient e ,  poP 1o  que git>ó e l  Purnbo hacia  -

l a  Unión Sov i � f i ca ,  

De e s ta manet>a , como Pe su1 iado de la CUPt> era avwa�en

t is fa,  la  z�na comenzó a �eP una ' e x fens i 1n '  de las r ival i 

dades enft>e 10 Repdbl ica P0pular> Ch i na -coi: ::i s i er:to  e n  Ta_g

zania- , y la Unión Sov i é t i ca, que s e  i nE �alaba e n  l a  insu- 

laP Uganda ,  ( 15 9 )  

r,aenfpas que 1_:ganda y 7ar.izarü a  se  enfpegaba n a 1 a  c a -

ppepa apmamenf i s t a ,  �enia se rr.antenia a 1 a  expec tativa ,  

aunque pet>m i f i endo la enít>ada de  aPmamentos pat>a �ganda,  a

través del puel?ío de Mor:;basa,  duPaníe 1973 . 

Sin  embat>go, mi enít>as Kenia se des tacaba por sus pro

gl?esos económicos ¡ y Tan�ani a  por sus íP iunfos d iplom�f icoe 

y ap0yos pol ít icos , al c0P:r>eP de los aflos , el  Pre s i dente -

ugendis J..m:i'.n -no que r i endo quedar->se a :t:ré1s- desencúdcnd una

grave cr i s i s ,  que inevi tablemente tra jo cala�idades  a los -

( 159) )  Aunque Tanzar.id ,  acot>de cDn su p�l í í ica eNte 1° iór ce -

no a l i neac i dn, a princ ipi�s de  l os sesentes reci bía -
ent:r>enan:i ento t_J equipo de : IsPa.e 1 ,  Car;ad¡!í,  R , F  , A . , - 
R � D . A . , Hola�ca,  Indonesia � Gran Bre t�aa , s i n  l l� ;ar 
a depender en e l  suminis fpo y la capac i tac i �n d e  nin
g�no en parí icula.P , Con el i n i c i o  de la e ta¡� BF�a�e� 
f i s fa de Tanzani a ,  debid� a :::i�  ccns f ar, fes  C'.')r,fl i c ícs 
c�m Uga:r.,da,  se  ge ner>d un :r6pido eq'.Ji _¡:--a1d er. -.t0  del e j e;1,: 
c i t o ,  emergi endo China c�c� e l  pr> i nc i pal r � �úee d�r> d e  
7anzat,is . Las pr> L:uePas obr>ss que s e  t>eal izuron er; e l  
aspecto  mi l i tar> , fue !a cons tr>ucc i 1n de une base na -
val  en üar> e s  Salea� y un  campo m i l i ta r  a�r�0  cerca -
c e  1'fot>0J�r-o , ut iCE,do sobr>e l a  Pu:ti:. éel  TAI:Z;J,'. . 
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pueblos del AfPica 0Pienta1 , acelePando de e sta manePe la ~ 

des integpac ión del pPoce so en comt1n ," ( 1ro ) 

De tal modo, vimos que la atmósfera no era pPopicia  -

n i  paPa el mace j o  flufd0 de la Comuni dad ni pepa la ampl ia

c ión de la coopePación ,  como un i ndi cat ivo necesar-io  del - 

é x i t o .  

"Uganda cesó d e  s e r  u n  miembPo efectivo lJ desapareció ,  

entonces , el  balance en 1 a  e s tr-uctur-e fr- ipar- t i ta de 1a Com.11 

n i  dad " . ( 161 ) 

( 160 ) A fines de junio de 1913,  un ' airbus ' de l a  coropa5fa
Jüp Fr>anc e ,  que volaba de Te l-.í\.viv a Par is , fue se•- - 
cues tr>adc pcr u n  grupo d e  guerriller'cs d e l  F:r>ente P0~ 
pu1ar- de Liberación de Pales tina,  p0co después de que 
éste  había despegado del aer-cpuer-fo de �tenas . El - -
avi ón fu� desv i ado becia Tr>:l'.po l i ,  Libia,  donde ca1>ga�
r>on les dep�s i tos de combus :t ible , para despu�s ate:r>t?i 
zar> en e l  aer-opuer-io de r:�1. ebbe :,. 'Jganda . Los secue s ~ -· 
t:r>adoPes eran c i nco comandos palest inos y dos guePPi-
11eros alemane s ,  seguidor-es de la lucha pal es t i na, CQ 
�o otr>os tantos s ecue sfros que obedec:l'.an al deseo de 
pr>es i cnar a los gobi ernos de varios  país e s ,  para que 
cumpl ieran con c i ertas exige ncias ;  en este  cas0 en -
ver- l iberadcs a varios  compafieros de  lucha , los cua -
les se  encontraban presos e n  cd:r>ce1es  de  IsPae1 y en
of:r>os pa tees europeos . Finalmente en e1 Pescate de -
los pasa j ePos , llega:r>on a l os dos dfas , tres avione s 
mili tar>es israel íes tipo »nér>cu1es"  a Keni a ,  donde se  
planeó el audaz y s oPpPes iv,2afaque sobFe Enfebbe , .81-
4 de jul io del m i smo aEo , e1 comando israel f lanzd a
los pasa jeros que Pes fabun e n  podeP de los secues tra
dores , Anfes d� que los ugandeses pudi eran despepfar
de su asombro , los aviones "Hdr-cules º desaparecier0n
en pocos segundos rumbo a Y. enia ,  Dos cl:fas de spu� s de1 
ataque a Enfebbe , un grupo de  oficiales ugande$es ,  -
alenfad0s por la mues fJ?a de  debi l i dad de Amfn,  fra·tan 
de asesinarlo y tomar el poder ; s i n  e�bargo el golpe 
fa116 , El general �o!n, Pe sponsab i l izó ir.Eediatamen~ 
te a Kenia de to�os sus males ,  pop haber par t i c ipado
en e1 ataque a Enfebbe , acusdndo1a de haber alenfado-
1a " aventura i s:r>ael í" . 

( 1.6 1 )  Le Monde D .  " La Uganda de J;J:;Jfn Dada : Dicfuadur-a l:ü l i -
tar o FaRcismo Deocolonial , Copans , 8 .  8ul io  198� . 
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C .  - La econcmia  � me:r>cado � 1a l{er:ia " capi tal i s ta" . -

Sabemos que en Keni a ,  gran par te de 1a agr icult u

r a  ba s i dc des t i nada cowo mer-cado de exp?r í ación ,  ccmo una

f uente de ingreso para la mayo:r>ia de l a  poblaci�n . S in ew

bar>go , la i ndus tr>ia y le:H�.- ser>v ic i os fuePon s-ubs tanc ia1mente 

m�s impo:r>t ante s . Es te desaP:r>o11o d esp:r>opo:r>ci �nado del sec

t o:r> secundari o  y te:r>cia:r>io  f:r>enfe a l  p:r> imar i o ,  fue decido a 

1 a  temprana presenc i a  de colonizado:r>es no-afr-icanos ( �rab e s ,  

asi�t icos y eu:r>ope os ) ,  qui enes c o n  sus a l t o s  ing:r>e sos gene

:r>a:r>on una mayo:r> d emanda,  e n  compa:r>aci dn con sus �ecinos co

mune s ,  capaci tando a la economía en  1as manufactu:r>as y e n  -

e l  desa:r>ro11o  de los serv i c i os , r10 sólo  para las  nece s ida- 

des  i nter>nas , s ino t arobi �n hacia e l  exfer>ior • 

.l\.unque en  un p:r> inc ipi0 ,  se  rr,anfurm un coli.ler>c i o  pt"e fe

:r>enc ia1 con Tanz ania  y Uganda,  a med iados d e  l o s  s e tentas , 

frenfe a los pel i g�os de guer>Pa ent:r>e d i chos pafses  v 1a  - 

misma Kenia, y s obre todo l e.i s  impor>fes ec0ndc:ic0s 01° i0ica-

d0s por  1 a  ya  menci o�ada carr>e:r>a ar>mamenf i s f a ,  fueror. Pazo

nes que conduj eioon a las partes  -'l!ganda y Tanzania- a m:, e!}_ 

fre ntar> sus 0bl i gaciones mone tarias , Es ta fal fa de pagos -

y transfet>enc i a s  1 1e1'ó a l:\enie. a l:>eCOPP�:r> e1 cai.:ino sola . 

En ese sent ido , l\enia comenz6 a tomar> ba j e  c�ni1°ol la 

admini stración de  la Comunidad , pero a n i1'e1 naciona l ,  la  -

que hasta  entonces  er>a administrada por> toda la región ( 16 2) 

( 16 2) .l\.fr ica C0nfeffip0r-ar-y �ecoró .Cpus c i f . ,  p .  B~312 
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De tal modo que , la expans ión de la  economía keniana

se  debi� poP otra pavt e ,  en gran medida,  a l a  acogida del -

capi tal extt>an j evo , Tanzania de i nmediato comenü5 que tal 

med ida " desavro11isfa "  era contrar i a  al Tratado y v iolafo-

r ias del  mi smo, al no e�i s t i r  mecanismos equil ibradores  pa

r>a l<!ls miembvos de ll¡l. �egi ,1": . 

A pri ncipios de 1 976 , el gob iePno de Idi Am!n, recla

maba a la 6:l"an l:3Petaña las roufi1aciemes de su tet>:r>i t0r_io -

ocurr idas en 1902 , a través de la " Fore ign Cff ice" (Of icina 

de PR , EE . ) ,  quien había decidido que : en 1ugaz, de uni r  am-

b0s  te�P i torios ,  lo me jor  era fransfePiP  toda la pvovincia

oriental de Uganda has ta Daivasha (hoy pueblo de Xenia) , a

la entonces  llamada "Bt> i f ish Eas :t .i\f¡:,ica" ( Af:t>ica (')ri enta1-

Bri fánica) ( 163 ) .  Es to no gust� - a  los kenianos , de l o  cual 

t a l  i ncidente contribuía a dar un nuevo golpe a los e sfuer

zos cons truct i vos que buscaban conc i l iar los intereses re - 

g i onales . Para tales fechas se decí a : "A.mín debe d e  saber 

que s i n  l"\enia,  Uganda no puede exist i r " . ( 16 1±) 

El mov imiento de las importaciones y de las exporfa- 

c iones ugandesas - a  travts d e  Keniar empezó a ser suspend i 

d o ,  pues l a  frontera occ idental d e  Kenia fue cerrada , imp i ~  

( 16 3) Africa Yearbook, IDho ' s  0ho i n  Afvica , 1976 , p , 5á6 
( 164) Ibid,  p. 51±6
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c i endo e l  pase  áe vebfculos v cawione s  , Tal bo icot  , se 

resolv  i ó  exigiéndole a Uganda,  Peal izar �cP adelantado 

fadossus pag�s en la compre de  combust ible ,  y en dici  sBs 

extranj e ra s ,  para obtener asf s us �ercanc !tls que l legaban a 

tra-  vés del ruerto d e  Mornbas a .  

"El que se s i nt i era que l a  ées i gualdad t:ab!a crec i doo 

peraepecido condujo  a la pérdida d e  iníer�s e n  l a  cooper� 

c ión, que se  manife s tó con precipi  tac i ón �n Kenia • . •  " ( l� E) 

La prosperidad i n�us trie1 y e c ooó=i ca �e Kenia ,  �asada 

er, las  i nvePs  ümes exfr>anj  er>as óe las gz>anc1es  f p ansnaci2 

nales  , aunada a que por s i empre mantuv i  e ron las  �fi c i ras  

Centr>ales de la  Cot>p0ra� idn Ji.�rea , ca¡::- i  ía1  izar,c'c  ck e2  tc:, 

:,_31 nera una seP  ie de ins  f a laci0nes w reg  ionales  n , y de ticni 

c0 s mo�ernas en la  admini  s t raci 1n �e aer-::i�ue fos , as  i s t  idos 

r�� - 1a  anti  gua ' 3r i t i sh Organiza t i on Ai ru:ays C0rp0Pa f i on '  

- - -  (KJ..C )  , h-::iy 3r-i t i st. Ai,:,ways  , áie :r>•:'.)n cor:;:') ::-e st:.1 1'. úJO a

fir:esde  1976 ,  derivada de  los  cocf l  ictos  � falta ¿e

tr-acs f e�en- c i as de pagos ,; de �ndos por> par te  de eus soc ios  a

las ,':'.:fi_ c i nas Centr>ales - ,  ni.:evas ins falac i o �-;e s  nac ionale  s ,

an:;pl  ia- c i oces en �ombasa para recibir-  av i o ne s  747, el Pe

e�plúza,:, a los  empleados pi>ovenientes de las nac ior:es veciu'!s

, y 1ar:iZQ ron la  i j ea �e " sus t i tuiP"  los sePvic  ios dom�sí  icos

que la-

( 15 5) '.·:az:1. eu:�oc' , )�r- t::iut> , Cpas c i  t . ,  .P • 127 
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' East  ifr i can �irways ' pre s tutB por sus servici0s a nivel ~ 

nacional , en cada uno d e  los tres pafses . 

El gran estrechamienf0 de nexos co�erc iales con los -

pafses capi tal i s tas desarrollados era lliay0r que el h;ou imi e_g 

f0 comerc ial real izado con el trad i c ional Mercado Comtln, la 

cual ya había var iado dec lina t0riamente , De esfo se des - - 

prené e ,  i nob j e tablemeote , una p�rdida de interés para los ~ 

Es fados�cie�bros de lo que habían pactado para la formación 

de un mercado regional . 

El 30 de Marz<'.l ce 1 976 ,  la r-eunión de la Comis ión M i 

nisterial  Revi sora d e l  Tratado, a celebrarse en l a  c i udad -

de 1\.rusha, fui pPopues f a  ' indefinidamente'  a causa del t'e - 

cbazo uganáés en  env iar s u  delegaci ón, porque é s t a  supon:1'.a

que la reunión debfe de haber fenido lugar en �ampal a .  

Dada l a  i□pot> fnncia  que e x i s t :l'.a para que l a  pe�ni �n ~ 

se  11etiera a cabo,  el  SeCPetari o  Gene:r->al de la C,'.)rr;unidaá 

-seí'.:0P Ed·.;:iin :Mfe i - y el P:res idenf e de la Com i s i �n -se!.':íor> :]_i 

l l i arn 6 .  Deffias - ,  sal i er>on hacia Kampala para fpafaP de con

vencer a los func ionar ios ugandeses ae que deber>!an -por el

bien  de todos- ,  atender la Peunión , ( 166 )

( 1 66 ) Robsoc , Pe ter- . Opus ci i , ,  p .  202 



� 1os fpes d ías , d i cha Peuci ón daba pP i nc ip i �  e n  Aru

sha,  s i endo 1a tercera que celebraba le Com i s ióc Reú i soPD ' -

( 1 6 7) 

Es t a  Comis i�a  espePaba dar a c�n0cer sus conclus ione s ,  
pasado un pe:r> !odo de doce &1eses  , fi  en:po e n  el  que deber>fande 

sm1efe :r> a la Autoridad.. el r-esul :taco ce sus inne. s f igac iones  , 

S in  embaPgo, al no  Dar>iar las cond i c i o ces y ln s i t ua c i ón 

prevaleci  entes e ntre marzo de 1 975 y �arzo de 1�76,  l o  dnico 

que se esperaba e r> a  que l a  Comis i ón Pe� i s �Pa presid  i� ra 

s implemente su d i  soluc i ón final  . 

Tal opi n i ón es taba fundamentada en los ac�nte�  iaien- 

fos que s i guiePon a 1a Tercera Reunión;  hecb�s ½ue l e  j os de e s t 

imular las negociacio�e s  e n  faoor del reforzami  ento  de - les 

lazos , mos tPar0n en toda su magni tud la tendenc ia  des in 

tegradora . 

E1 10 de abr i l  de 1 9 76 , la  Co�unidad e�anó un graúe - 

llamado cons is  tente en ped  i r  a los naci onales  de Tanzania - y 

Uganda que se encontraban en terri tori o  de hen i a  traba j an d o  

para ella ,  " . •  de  j ar .  el pa !s a la br-eoedad pos ibl e "  ala- 

d i endo la not icia  que " iodos los T:r>aba jador>es de  1.a "lr>-;Jar:i  zac 

ión,  comis  ionados en 1os  servic  i os del  Fo�do Je�e ral Di.§. t r 

ibuibl e ,  deberian t raba j ar en el fui �•� e n  sus pa!ses  deor 

iger:"  . ( 16 8 )  

( 167) C�mo se  r-ecordard, l a s  dos reunioDes an 1 e � i ores  ha- - 

b!ar: tenido  1u2ar en  Da i robi y 1ru�ha , en noo i ccbre -
de 1 975 y enero de 1 976 , respe c f i vawení e , 

( 168�  Dai 1u Ce�s . 1 :  Abr i l , 1 �76 . 
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En Keni a ,  la repatriación de traba j  adore s  ccEenzó de

i nruediato�  s in que és  tos pevd iePan sus  empleos , De tod:!"> e.§_ 

fe movimiento que se inic  i aba , solamente los empleados del 

SecPe  tar iado Central  en 1rtisha ,  no ser  ian afec tados  . 

"Entre algunas de las organizac iones afec  tadas por la 

med ida se encontraban : la Direcc i '.'5n de J\.viac i<:1n Civi  l ,  el  -

�er,artamento  de Iffipuestos  sobre Consuxos e Impue s tos �duan!l 

l e s ,  los Centros de Investigac ión, el  Depar faffienfo Me teoro~ 

lógico y el Departamento  de Aud i toría  , Estcs movimientos - 

i nic  iales de repatri ación no afectaron fempoPalmente a las 

Corporac iones  , Do obs tant e ,  s e  tuve la cer teza que l a  meái 

da afectó a p0P l o  menos 1 5  mil  empl eados del F�mdo General 

óe  Servicios , en Kenia solamente  , n  ( 1  69) Sin lugar a duda,  

las  mayore s  complicaciones apareci e ron para aquel los ugand� 

ses  que t Pas e l  golpe de E s tado de 1971  , se hab!an refugia

do en Kenia ,  los cuales frata j aban con s alarios  ba j o s  para

lo CoQunioad  dentro del Departamento Me teorológ ico en  Dai rQ 

bi  . 

Ba j o  fuerte s pres  iones originadas por la  med ida, los

funcionarios  mds altos  de la CEA:::JR se  1'e !an obl igacfos a de

clarar et �rusha que : no podian preci  sar con exacti  tud la - 

magni fud del 1:1ovimiento de recui>sos  hur;,anos que se e s  taba -

( 1 69) Le Konde DiploEat i que , Kenia ,  . ,  Copans , J .  Cov . ' 31 -Cp. c i  t ,  
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genePéh;dl'.l ,  en  de tr>i rr;ento je 1 -�s ;r.isoos empleados , áe 1(')"' -  sePui 

ci  ¿¡s er, geneion1  , \J s obr>e íodo de le:>s pueclos del Esíede Afr>ica,  

que er>an ec dl  f i ffia instanc  i a ,  los benefic  iaPiosd ii>ecf0s de la 

e x i s í\".ncia de 1a OPgani zaci t1n . 

Despuis de que fuer>,on apl i cadas las med idas de repa-íriac 

ión de empleado s ,  en  los ser>oicios dependientes  del -Fcmd0 

::iener>a1,  tocó su fupno a la Ccrpor>ac i c'ín del  Tr>anspor-t e  Aér>eo 

( Easf �fr>ican �ivmays ) .  Ken i a ,  coffi� pa is sede c� l as Ofic  inas 

Cenfrules  de la  Co:Pporacic5n,  cm,cen :tPaba ur:, al_ t o  nt1mero de 

empleados ken i anos f:r:>aba jando para e l la,  en s u  tarea J e  p�0ueeP 

ser>oicios aér-eos infer>nac i �nales  y dorués fi c0s  , Zl.s:I'. ¡: cuand0 el  

Scbier>c� comer:.z-1 a imp1en;eniar• 1 5.  1.,e -patr> i ac i6n de ewpleados  · 

ranzanianos � ugandes e s ,  no s e  tuco pvobl ema en sus :t i tu:!'.:rl0s poi, 

kenianos  . Esta ::;ed id a ,  s in dQ da, fud en beneficio  de Keoia para 

el  detrin;enfo de :-anza-  nia  �f Uganda  . 

El r>ef(')r>no de los  empleados a sus r>espec  i i  vos pa fses

~ inic  iado en abP i 1  d�. 1976-  pr>ovocd caos  . Hi enfpas que 

1aCorpor>aci6n de  Ferrocarr> i les  , que emplea�a a cuarenta y 

t r>es �il  per>sona s , no s e  vi6  afec tada de �cnenfo  , 

Respecte a 1a Cor>por>ación de �uer>tos ( expte aba a 

5 , 0CG traba j adores y a 17,  0CG est  ibadore s )  , se dec i c i 6  que- 

1-<:enia  1J Tanzania quedaban e n  absoluta l iber>fad d e  coüt i nUflf' 

�esaProll  ando por separ>ad0 las  ins  t�lacioneE � mane j �s en  -
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Kilind ini y Dar-> e s  Salaam .  Urn:J de los pr,,oblemas m�s graver, 

de  e s ta Cor->po:r>aci6n,  comenzaron des de que 10s kenianos for

maron unilateralmente y en contra del Tratado de CoopePa-- 

c i 6n, una Subd ir>ecc it!ln de Puer>fos en  Mombasa, a fr>ibuid0 a -

el hecho de que pet>ái er>on ia · sede de las Ofi cinas Cent:r>ales 

a manos del Gobier->no de Tanzania , Desde entonces , s e  lni - 

c iaba una lucha dentro d e  l a  CoPp�rac i�n,  entre las dos na

c i ones t> iberefias , para lograr los �ayores  beneficios en  los

Puertos de sus respectivo s  ferri f orios , 

Por su parte ,  Uganda quedaba a la merced áe la " buena 

oolunfad" de Kenia, para poder ver en mooimienfo sus mds ifil 

pcwtan:tes sumini s tros 0 me:r>canc :l:as de venia, y no corno de- 

b i d  s ei, : un ser>v i c i o  P�gulado median-fes un acuerd0, al cual

no debeP !an ele haber> afec tado los carobi0s p0lft ic0s y las .... 

difePencias ideológicas  . 

La Cor>porac ión de Covreos y Telec0municac ione s ,  llegó 

a acoge!' ba j o  sus oficinas a d i ez mil  empleados  , la cual - 

t ambi én s e  desintegró , La sede de  �as Ofi c inas centrales - 

er>a Kawpala�· donde se debi l i tó la transfer>e ncia de fondos , 

y por lo tanf0 la incapac idad paPa cubr>il" los pagos , A.un-  que en 

1 0 s  tilf  ios meses  d e  l a  e x i s  t e ncia  de  dicha CorpoPac i �n 

Keni a  llegó a operar> has ta e l  sesenta por c i ento de -los 

servicios que � s fa ofPec !a ,  de  j ando a 1as ofras dos soc i as 

d iv i d iPse cas i en paPtes  igual�s el restante cua:r>enfapor 

c iento  , 



260 

L(')S ser>t:: i c i 0s que se  bPindabnn c�ns isíít:".n (":r,¡: télex ,  -

f e l.:'gi>afo , felif -:n:o d or.Ji s t i co y de 1s.:rga distanc i a  infePI,a

c i onal , y cor,Pe!':ls j los cuales  q_uedén'on des�uis del r->orr:pi - - 

m iento a car>go d e  cada una d e  las paPfes,  e�pPendieP-áo d e  -

i nmed iato la or-gemizaci :'Sr: y e l  apr;:mi siona::.:ien:b de  i r::sialQ 

c i ones par>a seguir> contando con dichos ser'Jic i�s . 

El primer ataque d irecto en c:mir-a de lo quf': qt:.eclfi:>a-

d e  la C �Duni dad y de sus Corporac i ones,  fu� hec�o por el G� 

Afr> ican Airways , seño r  Tok� de nacional i dad ugandesa . 

p:r>oblemas de "ccr:ige l acié'.i_n" pop raz(')nes pol :!í ica s ,  pues se -

hab!a tHmido suf Piendo la s i  tuacidn fiI::anci�1•e,  a pesaF d e 

que e l  Tr>atad0 s e  babia a justado a le:>s asuntos d e  pagos , P!:. 

Aníe tal s i tcaci dn,  e l  Cons e j o  de Finanzas n�EbP6 un

Com i té Especial  pava que se aoocapa a buscar- una s oluc idn, -

La dec i s i�n fué :transfer>iP 1<!:>s fondos ce las  0ficinas !'e�ig_ 

nales a las Cfi c i nas  pri nc ipales o ceLtr-a1es . L�s Í!'es  pa� 

ses  mie4lbPos aceptaren, pepo l�er,ia no c�plic1 . 

( 170 )  Cuando se  pPomulg� el Tra tado De Cooperaci6n, exis--
f fan cond i ci ones seoePas de res fr-iccidn al �ov imi ento 
de los  capi tales : Anexo OII,  art . 25 .  Las  e s fPic fas -
r>egulac i0nes al movimiento de divisas hici�r�n  m�s d i  
fic i 1  l a  transfePenc ia  de fondo s . 

-
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En jul io de 1976 , el g0bi ern0 de Kenia order.aba que -

todos los " no keoianos " que trabajaban en la Corporación - 

�érea, abandonaran l o s  ael"opueFtos d e  Embakas i ,  Dair-obi y -

Mombasa,  mo t ivo por e l  cual,  Uganda la cor-t� e l  suministro

de ene rg!a e l�c trica . 

Finalmeñte , a fines  del mes de agosto,  los  kenianos , 

�ov idos por- la nece s i dad de ver res table c ido e l  sum ini s tr-e

de energ!a el�ctr-ica -suminis tro que se  ha hecho desde s i e,m 

p:t>e debido a 1a faifa de C<!n'1° ienfes  fluv i ales en  fü,mia- PQ

r- a  su indus tria y neces i dades dcrn� s ti cas , dec i diel"on nego-

cia.r . Eed i ante el 11.ouePdo de 8'inj a  C :Hn j a  J..gpeemenf ) ; Ugan. 

da se CoffipP0mc f i 6  a surninis fr>ar> ener>gfa elécfPica e Yenia -

has ta el  afio 2005 . 

De safor tunadament e ,  no hubo acuer>do alguno que pre ten. 

di ePa re staurar la s i tuac ión dentro de 1a Comunidad , El -

rtnico llamado que se hizo a los  Estados miembros , fu� para

d i o i d ir> defini tivamente los fondos ,  act ivos y deudas de 1a

CorpoPac i 6n de FePPocaPr-i i e s ,  cons i de rada hasta entonces la 

columna vertebral de la v ida económica de la l"egión .  El Dj_ 

recio!' de esta  Cor>por-ac i dn,  señov Pail"ick Mwangola, po:r> en

f�mces e :Kpuso :  "La Cot>p0Pacidn de· Fer>P0car--1>iles  con fpeinta 

años de ant i guedad , ha ll egado al final del camino" . ( 171 ) 

( 171 ) Dai lu nems . Octubre 20,  1976 . 



�or su par t e  , Tanzania  acusó a Kenia,  de  haber s i d� 

-ella  l a  que uni lateralmPn ie decid  fa d i solver la

Corporaci ón, pero la  verdadera culpa , era  de los mismos Ss

tados socios  - quiénes habían faltado e sus obl igaci one s de

transfer  ir les fondos r>eque1• i dos , para hace r  fr>,..ni e  a sus

deu,.:as  , 'J ragar>a sus emplead0s  .

E1 29 de agos te:, de 1 976 , los fi>es Es tados ir, ie :ubroo 

-  acordaP';)D repart i rs e  equ i t a f i o aLenie  l a s  deudas exis

f en t� s  . Kenia aceptd e n  pagar> el  48% de la de uda t�fal , en

±auto -  que Tanzania págat>Ia e l  37% , de  j ando a Uganda e l

r>es :fé:m fe - 15.% .

Dur>an:t e 11iis px> irr:er>as ser;;anas d e  12-77, 1 a  C':'l'r'';)PElc 

i ón-1\.�:t>ea se apa:r>faba de le Comunidad , que er: su 0:. o:r> tun1 

,iac d� s integró ,  las corpoPaci  �ne s de  FerrccaPr  i l � P ,  

�ue r f os , ��-rreos y Te1ecomunicaci one s  . PtH'O Ker:i  a ,  s e  

pr>epaPo.bc; pa""'r"ufi1  izap todas las  i ns t alac  i ones de la  

l fnea aéPea  eL su  ÍQ rrifor i o ,  setalanc� que 1a demar:da de 

s�s serv i  c i  � 2  i ba l i  gado c0n un cerif1>0 i14fernaciona1 de 

ne;ocios y tur i  sr;;<!>, !:ac i endo nece sar i amente rentable 

d i chos serv i c i o s e nivel i 0 - f e rc0n t i nent a l  . 

La deteriot>izac i l!'in c.:-implc  :ta ee  �i  f:.n,c i�_n:a'.!. iento 

�,e -l os Ser� i c  ios Co�unes del Fondo Genera l ,  a par f i v  de 

abr i l  d e  1975,  aunada a l a  desin�eg!'ac i �r; t0-fal rJe las 

C\:lrpox>uc  i_Q nes óe la CEAO�, áe j a Pon e n  apar iencia los res 

tes de u� - -

» �ercado Co�dn" .
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Por muchos a5os , Kenia se  esf�PZÓ en manteneP este  - 

mePcado,  s i n  embaPgo , l a  pPesenc ia china en e l  drea operó -

· una sus ti tuc ión paulatina en los pPoductos y artfculos que 

Kenia d i s tr ibuía , e spec ialmente e n  Tanzani a , Por otra par

te , a rarz de los serios conflictos pol !t icos y econó�icos

habidos entre Kenia y Uganda,  el  monto de sus transacci ones

decl inaren en  gran proporción ,

De esta  manera, Kenie vid a l  Mercado Comdn como una -

e spec i e  de ' mercado caut ivo ' en rdpida extinción ,  Con é s to , 

la »preferencia"  para los pPoduc tos hechos y fabricados en

Kenia -derivada de la Comunidad Económica de Africa 0P i e,Q-

t al - regida por el TPatado  de 1967- tePmin6 por comple to ,  -

dando aquélla  mues tras del  p.oco i nterés por mantener una PQ 

s ic ión de l iderazgo dentPo de la Pegión en  asuntos comerci� 

les , 

El proceso des integpador -lento e i Prevers ib1e- iba -

e s t imulando pop las�d iferenc ias pol ! t i cas y económicas áe -

las tPes nacione s ;  y muy espec ialmente por la bel i cosidad -

de uno de sus l fdere s .  Desde 1911 - inmediatamente despu�s

del golpe de  Es tado en  Uganda- las d i ferenc ias fri l atePal es 

comenzaPon a ser pPopagadas dentr o  de las ins t i tuc i ones � -

órganos de la Comunidad , tornando a la coopePación e n  cada

vez rofniroa hasta l legar a lo inexi s tente . 



Las fenc enc ias geme:r-a1es j arr-.1s 11eger>o� a var i a r ,  c:::-

co �aPn per�i i i r  un ca�bio  fundn�enta1 en las relaciones 

que cesde s i empre se d i eron enfr>e 1 os Es fados-m i effibros , �2. 

j 0  esfe esquema , cada un-o fu� des1 ig�ndose , segdn las c i r> - 

c�nstancias r>egi onale s  � l o s  i��eP�f ivos naci o�al e s  confor

me lo requeP:l'.an , f anfo las fuentes de abas feciid enfo,  cvr::o-

1os mercados para sus produc fos , h5c ie  las diversas �reas -

fuePa áe1 mepcado regional . 

Ba j o  e s fos hec�os y c ircuns fanc ias  h i s f6r- icas , s e  COE 

t i ene e:xpl :1'.cifamenfe  y se  perfi l a  la coyuntura que ti i vía - 

e s a  región d e l  �frica �r ienfal  e n  la e tapa decis iva de los 

s efenfas , 
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C O D C L U S I O D E S 

Com(') se ha v i ste ,  he sugePido el cas:i de la CEA.OR , •· 

por haber s ido uno de los me j oPes  pPoces0s respecto al t i 

p0 d e  coopePac idn económica y d e  l a  (')Pganizada e s t ructuPa ~ 

e n  su f unc ionamiento �  

S i n  embargo , l o s  e sfuerzos encaminados para l ograr e l  

ul terior es tablec imiento d e  la integrao i6n eoon6mica en  l a  

C ofuunidad de Afri ca 2P ienta1 , pasaron pOP problemas e s fpa

íégicos que en í odo  proceso de oooperaoi dn reg ional en pai 

ses menos desarrollados t i enen que enfrentar . Tal e s  d i f i 

cultade s ,  se t radu j eron en cieP tas des igualdades c omo : 

1 . - Problemas i nternos relac iona dos con las econom!as 

de ' ruené)l' escala '  que imped!an el esfuerz0 i nd it>.i 

dual de cada uno de los pa íses-miembros para a l - 

canzar- u n  me j or n i v e l  de desarroll o , Por e j emplo , 

la supPemac !a de Kenia p0r dominar el Mercado Co

mdn ,  lo que tra j o  cons igo la completa dependencia 

económica de Uganda , y en c ie:r>:to gpado de Tanza- 

nia . 

2 , - Confl ictos interiinicos debido a la coexistencia

de vaPias  nac iones den:tro de un Es tado afpi caco, 

que tra ia cons igo el recelo del grupo gobePnacfe

en e l  poder , Tal era e l  suceso eü  UgaDda cuando-



ca a l ot> ,;.r-upos ' achcl i '  y ' lango ' , qui e ce�, ha - - 

bfan s idn  fieles  pa r-tidar-ios del gob ier-�� a�te - - -

3 .  - Pt>oble:ras pol:t ·fi.cos r>e1ac i -�nf1dos C:'.Jr .  ::. a s  d i fer>er,

c ias fp(')nfaPiza s ,  surgidas a&tre :�s tres Es tados 

-miembr>os de la C(')munidad ,

zt , - Pr>(:)blerr•a del  í iemp'::l que e r-a ,, 1 2:1'!: s in:;�'::lr- iante , - 

p0rque a trav�s de e s te s e  1levaPfél éi cnb-c:- el  pr>.Q 

ceso i ntegPaci or. i s ta del e¡:ue s e  1,ul::- icrtt p'::ld ié(')  ul 

canzar- o tr-es ob j e t ivos espe c f f ico� de desarr- �llo . 

Para e l  complet:o <.iesaPr-ol l".:' :e  l ,:1 C:Et.C:R , el f ie:r 

po, aunque con ofr-os tdr>Einos 1 e s taba es tipulado

en el Tr-afado d e  �:')operac i".51 Lc -m� ... icei r aI'u m: - ~  

p1aZ<'.l d e  quince aí':os . 

Como observamo s ,  la coop� rac i d� Pe� io�al fut a fectada 

en alguna s  étr>eas p1° inc ipale s  de la a c t i vidad eccr.(,;_ ice \J -
�-,-t 

de  la  crger. izac i 1n, deb iéo al bá j ó  cP2c ir. i ento de 1as  eco-

nomfas y d e  las d ivergentes medidas ado�fadas para la pl a

nificaci�n . Re1acicr.5d0 con lo anter ior ,  e l  fac tor pol ffl_ 

ce ft:� el n:6s  al  tex>ado der1tro de ó i cha coopel"ac ión , lJª -

que la ¡r_c f ivaci ón par-Ei e1  caruin0 je la : ntegra c i ón e:-:> pa:l' 

s e s  afr-icaGJs , era l a  pl"e fens i 1D d e  e s t recha� lazos frate.!.: 

na les :_._r cr,cerr;i zar-· a sus soci eda , -j es  ,:ira :::,ar_ ter ,c·r t:r:e i r:. --



prescindible infe1>dependencia como la ' afr>icanizac i�n'  del s i s 

tema de cooper>acién  , 

En pespuesfa  a una de las infer>roganfes s obr>e el t i po d e  

ideolog!a que se llevaba a cabo , tal vez como r>equis ito en  el  

avance de la ihtégr>ac i6n,  el  i deal Panafr>icani sfa hQ b:l'.a s id<!l 

el esp!r>i f u  que alentaba a los mot1imlent0s inte-gr>acionisfas 

en la regi ón patrocinando la uni dad pol ! t i ca  , Pero como se  

r>ecordar>á, cuando se pre t endía lograr> la Fed� ración pol ít  ica 

Ce los f r>es pa !ses del Es te ds Afr i ca coEo v fa hac ia la repar 

t ici6n equi tat  iva de los benefic  i os , ésta  se tor>n.:'i dif:t:cil  e 

i r- real izable po!' las e s f,::,ucfuras ec_Q Ló�icas i nes  tables 

creadas por la Gran 3refaña eb f i e�posde  col onizac i ón . 

Tras ue r>epas o a los acentecimientos  , nos darr:os cuenta 

que el impacfo del coloniali smo e s tu�o relacionado al - hecho 

r.egat i vo de que cada una de las colonias e s  tuvi  era -privada de 

un naci onali sn:(:) efect  ivo y de que ne tuviePa un gobierne propio 

que s iniier>a la UPge ncia  de tomar med i dasc ons truci  ivas _ 

para pr>omooer el crecimi ento equ i l ibr�do delas economía s ,  Ji.s 

i' ,  aunque hubie:r>a una ideelegia en  com1.1n , l a  fal ta de 

independencia pol ft  ica s ignificó la ausencia - de  un pr>opós 

Ífi'.l unificade:>r> e integrador en 1a CEJ..OR . 

Por> ofr>o lado,  sabíamos que e l  gr>adc de desar>rollo 

-t:r>ansmit  ido por les  br>i t ánicos,  sólo r>es�ond i a a  las  necesi

d ades de una de las partes  : Kenia,  la cusl iid fabá pat.: fElsdei

deaarroll� capi  tal  i s ta euPopeo ,  Vientres e l  jesarro--



de esta manera una pos ible reorientac itn  en su proceso  in

tegrac ionis fa ,  Las vfas que s iguieron es tas nac iones fue 

ron las s iguientes :  

KEDIA, en d irecci ón haci a  el  logro económico,  le  hizo 

fortalecer su s tatus áe dominio economic i s fa en la región

e j er>cido a frai�s del confP0l de roer>cado . .l-1.den;ds , desde -

su independenci a  no paci16  en dar un mayor valor y pPi or i 

dad a l  desarrollo indus trial y a l  crec iroienf0 económico . 

UGJü',DJ.., rm se definía claraJLente en cue.ní0 a la for>L'.la 

coc que había de superar la  e tapa del subdesarrol lo en la

que se enconfra�a , a pesar df que se esforzaba por mante - 

ner 1a deter iorada s i tuaci �n coI:Jo Estado interioP ,  al cual 

le cor:.ven:fa una sal ida al mar> a través del terr i tor>i0 de -

Y.e1,ia . S in  eC1ba:r, ,;;¡0 , ur: ½echo latente fu� su ir.di ferenc ia

arte 10s esfuerzos coberenfes  de la unidad en la región , 

T1.JlZA!".IJ, , por su _¡;.,ar -t e ,  desaPr>'é"\1 1 6  una po1 :r-t ic& en  f� 

v0r de la unidad , c�n e l  ob j eto de man-tener en alto  la me

ta de 13 total 1 iteraci6n de l con t i nente . Por su pos ición 

ideológica , se  ha entregado a bri ndar apoyo a los m0o imieg 

tos de l iberación,  lo cual le ha ganado e l  pres tigio  inte� 

naci onal de país Do Al ineado . Con su pol í t ica de ' auto--

rreal izacitn y socia1 izaci6n de los med ios de producci6n ' 

contenida e� la �eclarac i �n de Arusha , desapareci er>on las

e scasas �os ibilidades ée  atraer i noer s i Jnes a Tanzar. ia ,  a -



l l o  1�oc i  :'.>nal '.'Liprend ido  por Jomo Yernp.l f ta ir:icia2a un des� 

Pr>ollo depend i ente f i nanc iado por- el capi  íal eur>0peo -para 

la ed  i f i cac i ón de un Es tado modere�- que refle  j aba en el - 

e s  íablecir::iento d e l  mercado exíBr> ior ;  en  Teczar ia ,  :Iul ius ~  

nverer-e conduc ía l a  ideolc>g!a del r1ur-e 1 is-:--(" tasad� e r  la

unidad nac i�nal  : el modelo  u j amaa que sdl  � loJPaba la uci 

d ad en e l  pa!s  , pero no e l  desar-Pollo econ6� ico a L  su cc�

j uní e:i ,  

De e l lo , resul  ta i c tevesa�íe hfiter cocer lad� la te�--  

:r> i'a del  Sociali  smo AfI'icano en el  Es t e  de AfP ica  , 'JB que - 

p0r entonces c0níPi buy6 en  e l  t ipo ele nac i".'lna l i  srr·o I sui 9Q 

ne:r> i s  ' de la Co¡;:¡uni dad , parec i endo ser fi ,··alr.ieníe l a  vt11v_:¿ 

l a  d e  escape fy,ente a le descolon i zac  ión y el neocolonia-

l i smo . 

S i n  embarg0 , l o  que pat"ecfa ser el  fenó�e�t:> de ' la - 

unidad  ' en la CE�OR , se  i mpuso a l a s  coo  f pad  iccione s inieL 

nas óel quehacer> p0l  i' t i c 0 ,  J,1. i gual que los c:ir.f 1 i c tos - 

susci  tados y l a  des 00nfi anza que s e  premer.:fó  en  1a  región ,  

era  e s to el  a specto  Peal en el  que se  f�mer. t� 1� e x i s ten--  

c ia de l a  CSAOP. . 

En mi orinidn,  la  d i s t i nta orie r. taci  �n de l os tres  - 

pa!ses  de la Co�unidad , aunada e l  d i fereLfe nivel 0 e  c:r>eci 

m iento y 6esarrollo  económico  �o�o el as�ecto f�rmal - ,  1�s  

s i  tuó irre�eó iatleruente eL ca� icos d i veP�of  , i��  i ó �  (�dose-



s ocial i s ta y c ierta a'._Juda f i u,1-c i 2: ra 2 r. f -:: r-,,:r, C:e ;: ré s t o -.:. ::>G  

por �arte  de  los orga� i s�os i nfer nac i �cales  e r.cargados de 

los f,!'ogra,,ns de desurro11o e:; 1.::>s pa!ses  de rr:er.0r desarr-2_ 

1 10 ecom5r:,i co Pelat ivo , 

Los ru1;;bos fue r-on claros , ya que 1 ':ls  c.::,r..d ic ionai::ien- 

tos �eogrdf icos � l a s  raz�nes his tór i ca s  d e l  bloque c��er

cia l ,  h i c ieror. en  �ayor � meror grad � tensa s  las relac i o - 

nes ±2. nfr> ::Se  t i po econ�k·icc c0;.;o pol :l'. t i co . Ji.dn f!"21üe a -

jsfo ,  la cercacia geogrdf ica de los  Estados socios  serra -

favorable par� �e j oPar los defectos anteriore s . 

Sn o tr�  ordec de  cosas , la conducción de las  i avers iQ 

nes e11 la  región;  a fpavés del  BDEA era ir:.suf i ciení e ,  pue s  

la  afluenc i a  d e l  f { aanc i a� i e ato y de l a  invers i ón e xtranj� 

r-a s i gui� concenfrdndose en "enia de spu�s de 1967
1 hecho -

que cncír ibuy 1 ec  parte �ara e l  �roces�  des ictegpador de -

l a s  econo�ins  c0cun i far i a s , Sobre � s t o ,  l � s  pa f s e s -L i ew-

bros debi er0n de haber ecordado un  progrBca co�dn de i 2cen 

t i1Je.')S f i scales para e s t i:c.,ular  la d istr ibuc i ól'l de las i nve.r_ 

s i oce s , previ niendo a s !  la  C◊�petenc i a  de incent ivos ofre

c idos a l os invers i oni s tas . 

La exi s tenc i a  ce  t:_na 1-:.:,ióc ;,duácera c1ue 2n l a  P'AXi s -

c,·mcentPaci � n  d e l  cr>�d i í o  y c i r>c,�15;-;te , aée,'.cás del  acapar.9. 



Los tres países de 1a CEACR con 1a eu0luci6n de su e� 

tructura de1 c0�ercic exteri or ,  reflejaba� su posición - -

esencial�ente dependiente dentro de la economía mundial , -

Ji.:1te �sf"."J , ctra de las ventajas se ¡;-udo haber 0btenido a -

íraDés de un infercaubio comercial abierto , pues a la lar

ga se deseaba desarrollar una amplia estructura del comer

cio que permi fiera a las fr,es naciones íet:er un con;ercio -

exferi:::>r menos l?�1nerable 'J 1:;,fa independiente de la ex-me

íróroli, accedier.do de esta for�a a una mav0r autode íermi

r:ación pol:l'.tica, 

Cabe resaltar que , rlurante la década de 10s seíenfas

e1 coRercio comuniíorio c0bró c ierta r-eleDancia, ya que a

fram!s de una serie de fransacci::>nes cmr:er>c:i.a1es que oícr>

gatac pr::>tección e n  algun�s casos, habiendo prioridad para 

comprar � Dend3P entre los miembr-os del �ercado Comrtn. Ad.§. 

rr rls se pensaba en función de cut1rd('.) cmnerci0 era necesai>io 

pare mantener un �roceso de iníe2r-ación econóffiica y ap1i-

car 1as poliíi:::as pai0a prol!::ot>et>lo. Sabernos que en el co-

merci0 infrarregiona1 se buscaba e l  desarrollo y no los i,Q 

gr-esos, más esto depend:1'.a de la 1oca1izaci�n de las acfini 

dades, 



�s irnpoP ionte apuntar,  la necesidad de  un nivel de  -

planif i caci ón regional para la  localizaci�n d e  las i ndua- 

trias y d e l  wodelo d e  e special izac i ón ,  oPiginando la pos i 

bil idad d e  una aceptable d i s tPibuci dn de los beneficios e n  

l a  integración ,  En  caso  de presentaPse esta  circuns ta ncia ,  

los miembro s  de l a  CE��R deben d e  es tar preparados para 

aceptar- las l imi taciones que la planeac ión les  impone , In

cluso hay que agregar, que no es de menos J?eleoancia e l  P.!a 

pel d e  la agPi cul tura , e l  cua l  se  deber !a de enfat izar en

el �cuer-do de integraci ó n  c omo ' pol ! íica  agr-�ria comdn' , -

ya que esíe sect or cons t i t uye la mayor ac t iv i dad econ�mica , 

A.unque los Ít'es pa :l'.ses de la CEl.OR ofrecen una ge.me de pr>Q 

due tos s imilares ,  fencjl'�n que lucbal"' po!' abPil'.' un nuevo - �  

me!'cadc e n  e l  drea y buscar 1as estrategias  de negoci acidn, 

par-a que nuevarr,enie -tengan la oportuni dad de par t icipar> a_g_ 

f i,:,a;i.;eníe en la cemfinuac i dn de la Comunidad Econdmica y -

fop ful ecer los  v ínculos con el  lliBPcado exfePior . 

Es requi s i to mayoP , que l�s países  1Liembr-os se  benefi 

c i en equi fafi vafuenfe , ade�ds d e  fpa tuP de reduc i P  e n  el -

t i e ,c1 •0 el  desequi l ibrio en la Piqueza y en e1 nivel  de de

SBPP�llo exis fer.te , 

.;Jado e l  ob j e t ivo espe c i ficado, par-o que e l  pr>\'.lCeso de 

i ntegr>aciór: fuePs s i ;¡nifica.fi uc en la  CEJi.CR, debier>on de -

as �  i r�r- a la� tareas ecoc6�icas no tofal i zantes  papa que -

s e  c -1 1 . c ;,  - fPaPan er: las ec f i vidades bets i camenfe corr:plement-2, 



f ' . él 

ta de c�mpe t i Í i1.? idad , 

Do hay que 011.?idar> que , el  aceLtua�i ento de l a s  d i f e 

renc ias p�l i t icas  pri1.?aban tamb ién el  e stado d e  de sarPo1 1o  

de las ec(')nomias comuni tar> ias . Las so1uc i ,,me s  ;::io1 :l'. f ico.s -

aceptables a 1os  var>iados pr>oblemas de la CEJ:..� , f;.;.er>on e c  

s u  r.cD:::ienfo,  imp0s ibl0 s d e  er:ccnt:Parlas ; su cabal h i s for>ia

de la integrac i 1n econ6� i co � ¡ � l i f i ca y , s� fül fu de vc-

luntad en la  cooperac i ón f i nal , formaron los  hec�os que 

C�)nfribuyer,,on a la d i so1uc ü5n de la Crnnu1,idad de 1;.fr- ica 

:;,p iental . 

Las teorias sobr>e las que se  pensó que podr ia l l egar>

ª ser> una sól ida ec �c0c:l'.a en 1a r>e gión,  se  �PD�ec faron ha 

cia  el  futuro como un tJ? iángulc rot0,  d iv i d i d(, 'J cm::;pe t i fi_ 

1.?(') , 

Por 1o anter i�r ,  menc i �nar>é a lgunes suger>enc i as par-a 

una p:, s i ble r>e i r-f<=:: •JPac i 6n lie 1 0  que fu� la  ·:::rnLUr icuc Sc:':>nj 

mica de Africa �P ienta l . 

Para logr>ar una infegrac i �n ecoLó�ica mds c0cple fa ,  -

cr>eo que el pr> imPr paso  es  for�ular u nn es fr>ategia que de

l i near>e las ae tas 1 �t j c i i�os no tan a�b i c i osoP J8nfro del  

Tratado de Coope rac i �n ,  jescr i b i enc� l a s  �e� idas caci � : a - 

les  \.J en  su c�n j unto , pa rto ::1 1.cc rzar ur.a i · -'-00r , c i !r. C.%.� �� 

Ler,fr1 r- ia . 



3uscsP  un e i s te�a �ds e fec tiv:'.)  �e coopePación mutua , 

::_:·..:s ¡ 2 c- :  i -fc, e l : :; i r:c1r> laE' d i spar-idades exi s tentes , 'fpafcind,Q 

se  de cr-ectr l as ccnd i c i ones de e s tab i l idad y b i enestar- me

d i ante e1 ce sarr:'.)llo econ6Eico y S:'.)Cial . 

¡::,or i'.JU1J grandes �u� sen�, los esfuet>Z<:>s t>eal izad<:>s d e_g 

fp0 del  C'.')U,e Pcio  ( tanto infPa co;r:o extr>art>egiona l ) , s e  ne

cesitdrfa �e cayeres recur-sos f inanciet>os y de  pol ft i cas  -

C !él:::;eiocia1es :mis favorables pot> pa,:,fe  de aqu�llos  que gocen 

de una s i t1.:.a c iórc ;::;e jcr:  eccr d:..: ::.ca;:;�,nte . 

La ar-mon fa pol í t ica per�anenfe enf,:,e los paf s e s -miem-

b!'os es esenc i e ü ,  y cebe ,,e ir  más al lt:1 del r::fnimo de bue

r::a �olt.:1, tad , s i n e l  cual la co.::ipePac i :Sn sólo serra casual . 

Finalrr,er.te , cons i dePo que la CE¼\.C'R fué e l  pt>irr.eF pas0 

en el pPoceso  de i ntegrac ión Pegiona1 , e xfra�end0 de e l la-

l e c c i ones fvuct ffePas de las expevi e nc i ó s  viv idas . Ta l - -

�ez , s u  aconte c i l. iect�  de  desenfend i�iectos set>v i t>d como -

esqueca par>a 1 os n�eoos i ntentos regiona l e s  de  d ioet>so n i 
., 

oel  i�tegrat i oo e n  pa fses �enos des arrollados , y en espe--

cial  p2ra e l  cort icente afr i cano . 
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E e E R e

5 , - 3e repor taba que e l  Banco de  Desarro l l o  del �fr i 
ca C� ie!1ts1  daba uno f ianza en 1:1¿ �-- de uG i c -f i c i. :1c¿) 
millc1�es de  che l ines a ur. C".)ns ider-3.ble mker-o áe 
proyecios para Y.ecia , 

1 C .  - L':)s F2 rr>�ca.PPi 1 c s  � ¡ - � r � r  :·-ra 1:.12feP i :...� �s é1 lo.�  . .  _:� �---�2r.2. 
sas  nac i :inales . 

F E S P. E R �• 

3 . - El J�biern0 da Ken i a  habfa e s tablecida su propia~  
aerol !nea nac ional -KAcya Ai r�ays Ltd . - de l que -
operar!an vuelos internacionales  y nac iona le s , 

4 .  - Tanzania cie:r>ra su fP".)nfe i>a c ,::in He17ia  e1: represa~ 
l ia por la  dec i s i6n fo�ada por a � fe �l t i�o de  
clausurar l a  Eas t  A.f1, ican A.i rUJa\js ( Ji.er".)l fne as d e l  
Ls te de �fri ca ) . 

5 ,  - Tanzania y ]:;ozar:ibi que f i PrJaron u:1 conv e i o , c. f in
de que la pr imera :¡:--ud i er>a ut i l izar 1:, Av i ac i :'ir: Ci_ 
v i l  de  la segunda ,  ba j o  una 5.dr:::ini s tPación de SUQ 
com i s i�n en materia  de  Comunicaci cnes y T�anspoP
íes ,  para e1 �uf�o benef i c i �  de  es tos pa fse s . 

9 . - Una compaEfa bP i t�r ica e s t ablece un acue�dc c0n -
Yen i a ,  por ochoc ient�s  �iliones de  che 1 i�e s ,  papa 
cons truir un a�pl i c  s isteca de ferrocarri l� s ,  �e 
los que Kecie  cocp:r>d 25  loc�cct ���3 y otros ve� r 
cu1os  r->0dantes ,  



1 � . - 7aLza� i G  a�unc ia �ue c i erra def i n i t ivamente su -
fr�•níerb nct>fe C é; D  Fen ia . 

�2 . - Se ccns t i tu�6 :& c��pa�f� aérea "Air Tanzar i a" , 
aunque l iwi fada en sus recurs0s , i niciando sus -
cpcracion2s con una peque�a flota formada por -
c i nco aviones , 

Durar.te este T.'le s·, se  E¼DUeci d  of i c ialmente que , -
para propós i tos prác t i cos ,  1 a  Comu�idad Económi
ca de Afr ica Or iental cesaria de exist i r .  
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