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Introduccidn. 

EI presente trabajo es fruto de algunas de mis inquietudes surgidas a raiz del curso- 

seminario de Africa. impartido en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la 

Universidad Autonoma de México (U.N.A.M), dentro del marco de las Regiones 

Internacionales, antes Areas Regionales, y del viaje que realizamos dos alumnos de dicho 

curso-seminario a Africa occidental. 

<<Iniciacién>> a la otra Africa... al Africa mal conoeida, desconocida y despreciada. Ese 

fue ef primer resultado del curso-seminario impartido por Fabien Adonon. En el largo 

recorrido que dicho “ritual” implica, he querido hacer un primer intento exploratorio sobre 

algunos de los problemas que atafien al Continente, centrandome en el caso de Benin y en 

la medida de lo posible utilizarlo como ejemplo ilustrativo del Africa subsahariana. 

La tarea no fue facil, aunado a la falta de fuerzas que por un tiempo y en alguna parte del 

camino perdi. Asimismo, quiero mencionar que la bibliografia sobre Africa en nuestro pais 

es escasa, la gran mayoria de los textos que se utilizaron para la realizacién del presente 

trabajo fueron proporcionados por mi asesor, algunos otros los obtuve en et extranjero y el 

resto de El Colegio de México. Con esto quiero hacer notar el hecho de que en Ja Facultad 

de Ciencias Politicas y Sociales, en donde se imparte la licenciatura en Relaciones 

Internacionales, la bibliografia sobre Africa es inexplicablemente escasa en la biblioteca, 

hemeroteca y Centro de documentaci6n. 

El estudio de las Relaciones Internacionales ha estado impregnado de conceptos, 

pardmetros y paradigmas “occidentales” (entiéndase euroamericano y ex-soviético) cuyos 

modelos explicativos han sido aplicados al mundo conformado por Asia, Africa y América 

Latina; lo cual resulta problematico en el estudio inteligible de esta disciplina, a imagen y 

semejanza de la ensefianza-aprendizaje de la historia universal. 

Desde un punto de vista académico, seria intelectualmente saludable que se comience a 

tectificar esta tendencia empobrecedora de las ricas dimensiones del estudio de las 

Relaciones Internacionales y se incorporen los estudios realizados en otros espacios



geograficos, tomando en cuenta que fa disciplina de las Relaciones Internacionales se aboca 

al estudio de los fenémenos de cardcter internacional de forma global y no parcial. 

Por ende, se justifica la importancia del estudio de la regién de Africa, y en especial de 
Africa negra, cuya presencia estuvo practicamente abandonada a su suerte en la experiencia 

universitaria de mi generacién. 

La vision del Africa Negra que nos ofrecen una gran parte de los autores (africanistas) 
disponibles, es la de la Europa colonial; una visién tributaria de las tesis de Hegel, uno de 
los mas grandes idedlogos del imperialismo colonial ¥ que denominé a los pueblos del 
Africa Subsahariana como pueblos sin historia, excluyéndolos de la historia universal yde 

la civilizacion. 

Proyectar un primer acercamiento del Africa Negra en el escenario internacional a través 
de sus Estados, su organismo continental, sus instituciones regionales y subregionales a 
partir de la era de las independencias es sacrificar el pasado-presente de esa parte del 
mundo en el altar de la inmediatez o de lo coyuntural; productos, ellos, de una amnesia 
hist6érica programada [...] que obstaculiza e impide el entendimiento inteligible de los 
procesos globales de Africay de la Region! 

El estudio de la naturaleza y conformacién de los sistemas de organizacién africanos a 
partir de sus estructuras tradicionales, la irrupcién violenta en las mismas de la colonizacién 
y su legado, resultan ser temas fundamentales para e] entendimiento de los fenémenos que 
se viven en la actualidad en dicho Continente. 

Con la celebracién de la Conferencia de Berlin de noviembre de 1884 a febrero de 1885, en 
presencia de Francia, Alemania, Austro-Hungria, Bélgica, Dinamatca, Espafia, Estados 
Unidos, Gran Bretaija, Italia, Los Paises Bajos, Portugal, Rusia, Suecia, Noruega y Turquia, 
se consagra el reparto y el inicio de la colonizacion en Africa; aunque otras corrientes de 

  

' Fabien Adonon, Estudios Africanos I, inédito.



pensamiento remontan al periodo de ta esclavitud atlantica como punto de partida de la 

colonizacién dei subcontintente. 

Las necesidades para el desarrollo del sistema capitalista, es decir, la bisqueda de mercados 
para los productos de las citadas potencias, fuentes de materias primas y oportunidades para 
la inversién de excedentes de capital, van a dar un impulso determinante a la expansion 
colonial. 

Aftica resultaba muy atractiva ante los avidos ojos de los invasores. La proximidad 
geografica, la ocupacién efectiva de las costas africanas, la inexistencia de Estados con 
tradicién militarista a la europea, facilitaron la ocupacién efectiva de las costas africanas 
trampolin para fa conquista tierra adentro. 

La rivalidad entre europeos desembocé en conflictos, Se imponia la necesidad de establecer 
las reglas del juego que impidieran choques de intereses, como el que existia con respecto a 
los dominios reclamados con exclusividad sobre el Congo por ei Rey Leopoldo I] de 
Bélgica asi como el protagonismo y exclusividad abiertamente manifestados por algunas 
potencias colonizadoras. Estos conflictos suscitaron ta celebracién de la Conferencia de 
Berlin. 

Los puntos debatidos en dicha Conferencia se refieren, entre otros aspectos, a: la 
reglamentacién de Ja navegacién en los rios Congo y Niger, los derechos y obligaciones de 
los Estados participantes, la neutralidad de los territorios de la cuenca del Congo, las zonas 

de libre comercio, y el régimen de las nuevas adquisiciones territoriales. Con respecto a 
este ultimo punto, las potencias tenian derecho a extenderse hacia el hinterland de \as 
costas previamente ocupadas, con la condicién de notificarlo a las otras potencias 

signatarias. Asi se da inicio a la rapifia colonial y a la ocupacién efectiva hacia el interior 
del Continente. 

EI colonizador no destruyé a las naciones 0 colectividades previamente establecidos a su 
Hegada, ni edificé, antes de su repliegue estratégico (entiéndase descolonizacién), naciones



en el sentido moderno del término. Dislocé y reagrup6 arbitrariamente Areas culturales 
consolidadas, fragmenté grupos socioculturales del mismo origen étnico y agrupé otros que 
resultaban ajenos entre si. 

Entre las fronteras del actual Benin (antiguo Dahomey) con Niger estan divididas las etnias 
de los hausa, fulani y gourmantche; con Nigeria las de fos grupos adja, yoruba, borgu, 
hausa y fulani; con Togo las de los aja y yoruba y con fa actual Burkina Fasso la de los 

gourmaniche. 

Africa’ no heredé haciones, sino Estados y con ello nuevos retos: gcémo 

legitimarlos?zcémo construir entidades nacionales que aglutinen de forma razonable a 
todos los grupos étnicos yuxtapuestos? 

Los Estados afticanos adoptaron como sistema politico la democracia parlamentaria 
occidental con su corolario: el sufragio universal, demostracién obligada a las metrépolis 
de la madurez politica, como via de acceso a la independencia, culminacién del cometido 
civilizador. Sin embargo. las tradiciones negro-africanas, marcaron inevitablemente el 
funcionamiento de la vida politica de dicho continente, la Idgica tribal o étnica ha sido un 
elemento esencial en el] funcionamiento y procesos politicos de estos “Estados-naciones 
prefabricados” 

Estas nuevas instituciones politicas que pretenden gobernar a la telarafia de grupos étnicos, 
se han visto limitadas  ineficaces, porque son contrarias a la ldgica y dindmica social, 
cultural y politica de las sociedades africanas, notociamente distintas a las europeas. 

EI presente trabajo intenta abordar las formas de organizacién y manifestaciones culturales 
de fas estructuras tradicionales africanas en sus aspectos més esenciales, para acercarse y 
comprender como y en qué medida las formas administrativas coloniales alteraron dichas 

estructuras. De ahi et analisis de las consecuencias de fa colonizacién en la conformacién 
de los Estados africanos del siglo XX, las légicas de su funcionamiento y las implicaciones 
e importancia del fendmeno étnico en Ja construccién de las entidades nacionales; todo ello 
centrado en un estudio de caso: el de Benin, como ilustrativo de Africa occidental.



El trabajo esta dividido en tres capitulos. En el primero se abordan de manera general los 

origenes y causas de la penetracién e invasién europea en el continente africano. Asimismo 

se explican los antecedentes que dan origen a la Conferencia de Berlin y el proceso de 

ocupacién por los franceses del reino de Danxome, establecido en el siglo XVI en la parte 

meridional del actual Benin y cuyo nombre inspiré el del antiguo Dahomey. 

En el segundo capitulo, se explican de forma general y sucinta las estructuras tradicionales 

negroafricanas a partir del reine de Danxome, para comprender en qué medida fueron 

alteradas por las nuevas formas administrativas de las metropolis. Posteriormente se explica 

el impacto del colonialismo en los aspectos politico, econémico y social, asi como los 

métodos de colonizacién de las metrdpolis. 

En el tercer y ultimo capitulo se explican los factores internos y externos que dieron origen 

a los procesos de independencia en Africa, particularmente ios del actual Benin. 

Posteriormente exploramos de manera general las relaciones econdémico-diplomaticas de 

Africa con otros Estados de la escena internacional, haciendo hincapié en las relaciones 

interafricanas en las que esté inmerso Benin a través de organizaciones con vocacién 

continental, regional y subregional. Se analizan de forma breve algunos de los factores que 

han propiciado fa encrucijada actual del Estado en Africa, basandonos en nuestro estudio de 

caso. Finalmente, se abordan de manera sucinta las diferencias entre el Estado 

negroatricano y el Estado-nacién indoeuropeo. Algunas de mis experiencias in situ se 

encuentran en ef iltimo apéndice del texto.



CAPITULO 1 

LA CONFERENCIA DE BERLIN Y EL REPARTO DE AFRICA (en sintesis) 

1.1 Contexto histérico y antecedentes de la invasion europea 

1.1.1. Presencia europea en Africa 

Los primeros viajes de descubrimiento de nuevos territorios en el siglo XIV no estaban impulsados por 

un mero interés cientifico. El cierre del camino terrestre a través de Asia por la nueva enemistad con 

los otomanos rompié los lazos comerciales entre el mundo europeo y asidtico, cuyas principales 

ciudades de contacto eran Constantinopla y Alejandria. Esto provocé que los europeos, en su afan de 

afianzar su comercio, buscaran otras posibilidades de acceso a las Indias, (nombre con el que 

designaban los europeos lo que para ellos era el lejano oriente) lugar [leno de costosas y codiciadas 

especies y materias primas. 

En el siglo XIH, los italianos fueron los primeros protagonistas de dichas expediciones, en particular 

los genoveses y venecianos. aunque sus viajes exploratorios, principalmente a las islas Canarias, se 

volvieron asentamientos hasta principios del siglo XV. En los afios subsecuentes, los paises que van a 

iniciar dicha exploracién son Portugal y Espafia. En el caso de Espafia por su presencia en el norte 

africano debido a su rivalidad con los arabes, y en ambos casos por su situacién geografica, 

estratégicamente situados entre e! Mediterraneo, el Atlantico, Europa y Africa. Ademas de contar con 

medios materiales y técnicos para emprender dichas incursiones. 

Sin embargo, fue Portugal el que inicid de forma organizada y precisa los viajes atlanticos y los 

establecimientos en 1a costa africana y en las zonas insulares, bajo iniciativa de Enrique el Navegante, 

principe de Portugal, tercer hijo del Rey Juan I, cuya aficién por la ciencia y los barcos, se consagra a 

la tarea de la navegacién con gtan éxito. A principios def siglo XV funda la Escuela Naval de Sagres y 

con ella las expediciones se multiplican lenta pero sistematicamente. En 1419 ocupan el archipi¢lago 

de Madeira; en 1431 desembarcan y ocupan las islas Azores; entre 1434 y 1441 llegan al Cabo Bojador 

y Cabo Blanco; en 1445 arriban a las islas Cabo Verde, en 1447 desembarcan en Senegal y Gambia, 

(territorio que seria posteriormente la Guinea portuguesa) en 1469 Fernando Po descubre la isla que 

leva su nombre; y en 1483 Diego Cao Llega a la desembocadura del rfo Congo.



Todo parecia indicar que el continente se expandia hacia el sur ilimitadamente, por lo que el Rey de 

Portugal decidié enviar a Bartolomé Dias al frente de tres barcos, con el fin de circunnavegar Africa y 

abrir con ello el camino hacia las Indias. Sin embargo, Dias sélo logra doblar el Cabo de Buena 

Esperanza (1487), ubicado en la punta meridional de Africa. En 1498 la flota europea al mando de 

Vasco de Gama logra cumplir con la misién asignada por el rey Ilegando a Calicut, ciudad ubicada en 

las costas de Malabar, en el subcontinente indico. 

Los portugueses tuvieron entonces como objetivo asegurar bases para su red comercial; escalas en la 

ruta de las Indias; penetrar y relacionarse con los distintos reinos desde estas bases hacia e} interior del 

continente y obtener con ello beneficios econémicos explotando el comercio de esclavos, opio yen 

menor medida el del oro y del marfil. De este modo Portugal se convirtié en la primera potencia 

coloniat de Europa. 

Por la misma época, Espafia también realiz6 expediciones y asentamientos importantes: las islas 

Canarias quedan incorporadas a Castilla en 1496, “[...Jen Africa del norte, especialmente a Marruecos 

con la conquista de Melilla en 1497, de Mazalquivir en 1505, del Pefién de Vélez de la Gomera en 

1508 y de Oran y Tripoli entre 1509 y 1510 [...] a Africa occidental, desde Canarias, con la ocupacion 

de Santa Cruz de la Mar Pequefia entre 1478 y 1496, y las correrias y penetraciones en Cabo Bojador y 

Sahara desde 1490 y aun antes.” 

El descubrimiento de las Indias’ en 1492, provocé rivalidades entre Espafia y Portugal ya que ambas 

creian haber Ilegado al mismo lugar. Para proteger sus descubrimientos Portugal obtuvo una serie de 

bulas expedidas por el Papa, que le concedian el monopolio de! mar sobre las regiones que se 

encontraban en el sur y oriente. Posteriormente, Espafia pide al Papa Alejandro VI, de origen espafiol y 

de la noble familia de Borgia, fijar de nuevo las fronteras maritimas. Mediante la bula Inter Caetera, 

concede a Espaiia lo que solicitaba, que era trazar una linea vertical que cruzara la linea horizontal de 

Portugal al oeste de las islas Azores y que concediera a ese pais los territorios que se encontraban al 

oriente de tal linea. Portugal protest exigiendo que se respetara la bula anterior. Tras una serie de 

negociaciones, finalmente se firmd un acuerdo en 1494, conocido como el Tratado de Tordesillas, 

segin el cual la linea vertical de Espafia se recorria 270 leguas mas hacia el oeste. Lo que permite a 

Portugal tener acceso a Brasil y quedarse con sus espacios africanos. 

' José Urbano Martinez Carrera, Africa joven, Editorial Planeta, Barcelona, 1976, p. 29. 
? Espaiia por error pensé que habia Ilegado a Jas Indias, cuando en realidad habia Hlegado a América, fue hasta 1512 cuando 

Américo Vespucio se dio cuenta de que no se trataba de “Las Indias” sino de un nuevo mundo. 
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A lo largo de los siglos XVI y XVII hacen su aparicién en las expediciones y comercio otros pueblos 

curopeos: holandeses, britanicos, franceses, suecos, daneses y prusianos, quienes comienzan a 

establecer bases a lo largo de las costas africanas limitandose a las zonas periféricas para la realizacion 

de actividades comerciales, incluyendo el comercio de esclavos. 

“Los holandeses fundan dos compafiias: La Compafiia de las Indias Orientales, cuya competencia se 

extiende desde ef Cabo de Buena Esperanza hasta el Japon, y (en 1621) la Compafiia holandesa de tas 

Indias Orientales para ef Atlantico y sus litorales ~ 3 Se establecieron en Africa del sur, en donde 

fundaron ta ciudad del Cabo la cual va a convertirse en su principal base. Progresivamente la region de 

Africa austral va a estar dominada con su presencia y reforzada con el posterior poblamiento de los 

Boers, campesinos holandeses dedicados a la cria de ganado y que en un principio estaban al servicio 

de la Compaitia, sin embargo, la escasez de pastizales los obliga a migrar hacia el interior volviéndose 

a ta larga aut6nomos. 

En 1533 fa reina Elizabeth I de Inglaterra aprobé que los comerciantes ingleses establecieran tratos con 

Senegal y Gambia; por su parte los franceses fundan la Compafiia Francesa de Africa Occidental 

(1626). En 1657 los suecos fundan Cape Coast (Ghana) pero son suplantados por los daneses. En 1677 

los prusianos efectiian una expedicién a la Costa de Oro _y asi sucesivamente, los europeos pelean entre 

si en su intento de afianzar posiciones en Africa y comerciar en la provechosa trata de esclavos 

transcurrida entre el siglo XVI y XIX. 

Es importante hacer hincapié que en algunas regiones la esclavitud era una actividad comin, sobre todo 

en el interior del continente a través del Sahara. Los mercados tradicionales de esclavos se ubicaban 

en Tomboctt, Gao, Kano y en Ia costa oriental de Zanzibar con los arabes. También se comerciaba con 

sal, oro y tejidos. Este trafico transahariano subsistié hasta e] siglo XIX. Su desarrollo decrecié debido 

principalmente a la creacién de nuevas rutas comerciales que van a sustituir poco a poco las dificiles 

rulas Caravaneras preexistentes. 

Los europeos emprenden su trafico comercial via maritima limitandose sobre todo a las costas. El 

Irafico de esclavos aleanza gradual y progresivamente proporciones ilimitadas. El descubrimiento del 

  

> p. Bertaux., Africa Desde la prehistoria hasta los Estados actuales, s XXI, vol. 32, décimocuarta edicién, México, 1992., 

p. 129 
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Nuevo Mundo y la extensi6n del cultivo de cafia de azicar (debido sobre todo a su creciente demanda y 

consumo en Europa) fueron dos de las razones mas importantes en la proliferacion y crecimiento del 

comercio de esclavos. Estos se compraban con productos europeos, se transportaban a América y eran 

vendidos. Con lo que se obtenia de dichas ventas, se compraban a su vez mercancias como aziicar, ron 

y tabaco, productos que reportaban beneficios econémicos cuantiosos. Con este trafico se da inicio a 

uno de los episodios mas dramaticos en la historia del mundo. 

Los negreros que abastecen a las Américas de mano de obra servil arrasan primero con la costa 
occidental, de Senegal a Angola, después entran en rivalidad en la costa oriental con los traficantes 
4rabes. Sobre el continente. pequefios reinos costeros se transforman en proveedores de esclavos -su 
unico medio de sobrevivencia-. La sangria demografica es enorme: Joseph Ki-Zerbo estima que en 
cuatro siglos Ia trata practicada por los europeos costé a Africa 100 millones de hombres, sin contar los 
otros 30 millones igualmente sustraidos del continente negro por el trafico de esclavos cuyo destino era 

el Medic Oriente.” 

Los cuatro puntos proveedores de la “madera de ébano” (nombre con el que se designaba a los esclavos 

africanos) mas importantes son. de acuerdo con Pierre Bertaux: 1) Senegal y Gambia; 2) Costa de Oro 

y su vecina Costa de Esclavos (Ghana, Togo, Dahomey, Nigeria); 3) El delta del Niger y 4) Congo y 

Angola. 

En el siglo XVII, pensadores como Locke, Voltaire, Rousseau, Diderot, etc., “{...] declaran que la 

esclavitud es atentoria a la dignidad y a los derechos inalienables de la persona humana [...] En 

Inglaterra y en Pennsylvania, La Sociedad de Amigos, [...] condena a partir de 1727 la esclavitud. En 

1765 se funda en Inglaterra la Sociedad Antiesclavista. A partir de 1772, la esclavitud es abolida en el 

territorio de las Islas Britanicas"* En México fue abolida oficialmente en 1810. A comienzos del siglo 

XIX se proclama en el Congreso de Viena la abolicién de la esclavitud (1815), se prohibe la 

importacién de esclavos en Estados Unidos y el Parlamento britanico proclama Ja liberacién de los 

mismos en todo su imperio. Por su parte, Portugal continud oficialmente hasta 1878 con la trata de 

esclavos en el hemisferio Sur. entre Angola y Brasil. A finales del siglo XIX la esclavitud fue 

suprimida oficialmente. 

En las postrimerfas del siglo XVIII, pero sobre todo en el transcurso del siglo XIX la presencia y 

actividad de los europeos en Africa se modifica. La imagen de este continente suscitaba la curiosidad 

del publico europeo, debido a las descripciones cautivadoras traidas por los viajeros y exploradores. 

Las expediciones se multiplicaron considerablemente, con el pretexto de ser misiones cientificas, 

  

“Joseph Ki-Zerbo., introduccr6n (prefacio al libro Les 50 Afriques)..en Fabien Adonon (comp.), Imeracién a Ja “otra Africa” 

Antologia, Coordinacién Sistema Universidad Abierta, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, Division Sistema 
Universidad Abierta, U.N.A M..Méaico, 1990, p 27 

> P. Bertauax, bidem, pags. 135-136



particularmente de tipo geografico. En realidad lo que se intento fue hacer un inventario detallado (en 

esta época) de las riquezas del continente. Africa, que hasta ese entonces estaba ocupada 

principalmente en fas periferias, seria paulatinamente objeto de penetraciones cada vez mas profundas. 

El desarrollo y crecimiento del capitalismo europeo asi como la consecuente necesidad de materias 

primas para la industria en expansién reforzé considerablemente el afan europeo de invadir e 

incorporar a Africa en su periferia econémica. Esto suscit diversas rivalidades entre los paises 

colonialistas, principalmente en el ditimo cuarto del siglo XIX. 

La colonizacién europea se concentré en cuatro regiones principalmente: 1) Africa mediterranea 

(Argelia y Tiinez por los franceses, y Egipto por los ingleses y franceses). 2) Africa occidental (Francia 

en Senegal y Gabdn; Inglaterra en Sierra Leona, Nigeria y la Costa de Oro (actual Ghana); Portugal 

en Guinea: y Espafia por su parte en ef Rio de Oro (Actual R.A.S.D. 0 Sahara Occidental) y Golfo de 

Guinea). 3) Africa oriental (Inglaterra penetré desde Egipto en direccién a Sudan. Franceses e 

Italianos se establecieron en las costas del mar Rojo). 4) Aftica Austral ( Portugal en Angola y 

Mozambique, y los holandeses e Ingleses en Africa del Sur). 

Paralelamente a estas ocupaciones europeas en Africa durante todo el siglo XIX, una serie de 

exploraciones y descubrimientos se realizaron al interior del continente por parte de viayeros europeos. 

Aqui cabe recordar que, después de la abolicién de la trata de esclavos, los holandeses, daneses, suecos 

y prusianos abandonaron el escenario, pues el negocio mas rentable habia practicamente desaparecido, 

quedando solamente en estos territorios los ingleses, portugueses, franceses. espajioles, alemanes, 

belgas e italianos. 

La gran mayoria de las exploraciones se trazaron estratégicamente en torno a las rutas y cursos de los 

grandes rios africanos, principalmente el del Niger, Zambeze, Nilo y Congo (ver mapa 1). La 

justificacién de dichas actividades se basé en intereses cientificos y civilizatorios. Fueron creadas 

diversas asociaciones y sociedades que con el apoyo financiero privado y en ocasiones de sus 

gobiernos, financiaron los grandes viajes y exploraciones en este continente. Tal fue el caso de la Real 

Sociedad Geografica de Londres y de !a Asociacién para el descubrimiento del interior de Africa, 

fundada en 1788 misma que fue subvencionada por el gobierno inglés desde 1800. Conforme las 

exploraciones aumentaban, el interés cientifico y misionero perdié su curso original y las motivaciones 

giraron primordialmente en torno al interés politico y econdmico. 

ww



MAPA 1 RUTAS DE EXPLORADORES EN AFRICA 
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Rutas de los exploradores en Africa. 

1. C&o 1482-1484. Desde Lisboa navegé a Elmina, sobre el rio Congo hasta Matadi, 

después hacia el sur a Cabo de Santa Maria en el actual Angola. 

2. Dias 1487-1488. Desde Lisboa naveg6 hasta el area del rio Great Fish. 

3. Da Gama 1497-1498. Llegé a la Bahia de Santa Helena, rodeé e} Cabo y se detuvo en 

la Bahia Seal, el rio Quelimane, Mozambique, Mombasa y Malindi; después partié hacia 

la India. 

4. Bruce 1769-1773. Llegé a la actual Eritrea, viajé al lago Tana vertiente del Nilo Azul 

hacia el Cairo. 

5. Gordon 1777-1778. De Ciudad del Cabo a los rios Zeelcoe y Orange. 

6. Park 1795-1797. Desde el rio Gambia hacia Silla sobre el rio Niger, regresando via 

Ségov y Bamako. 

7. Park 1805-1806. Desde Kiaia por el rio Gambia a Bamako; después descendid al Niger. 

8. Campbell 1813. De Ciudad del Cabo cruzé el rio Orange. 

9. Moffat 1820. De Ciudad del Cabo a Griekmastad y Kuruman. 

10.Clapperton, Denham y Oudney 1822-1825. De Benioleed cerca de Tripoli al Lago 

Chad, Kano y Sokoto. 

11. Laing 1825-1826. De Tripoli a Timbucta. 

12. Clapperton y Richard Lander 1825-1827. De Badagry, cerca de Lagos hacia 

Bussa, Kano y Sokoto. 

13. Caillié 1827-1828. Desde la Costa de la actual Guinea a Djenné, sobre el rio hacia 

Timbucti, después al norte a Fez, Rabat y Tangier. 

14. Los hermanos Lander 1830. De Bandagry navegaron sobre el rio Niger hasta el Golfo 

de Guinea. 

15. Barth 1850-1855. De Tripoli a Kano, Lago Chad, Yola, Timbuctl, Lago Chad y de 

regreso a Tripoli. 

16. Galton y Andersson 1850-1852. De la Bahia Walvis pasando por Namagualand hasta 

Rehaboth, Demaraland y Oramboland.



17. Andersson 1853-1854. De la Bahia Walvis al lago Ngami explorando parte de! rio 

Taoghe. 

18. Andersson 1857-1858. Del noreste de la Bahia Walvis hacia el rio Okavango. 

19. Buston y Speke 1857-1858. De Bagamoyo a Tabora y el lago Tanganyika. 

20. Speke 1858. De Tabora a Lago Victoria. 

21. Speke y Grant 1860-1863. De Bagamoyo a Tabora, Lago Victoria y Gondokoro, 

después sobre el Nilo hacia el Cairo. 

22. Baker 1861-1865. Desde el Cairo hacia los tributarios del Nilo en Etiopia, después 

sobre e] Nilo al Lago Alberto. 

23. Rohlfs 1865-1867. De Tripoli al lago Chad, los rios Benue y Niger y posteriormente a 

Lagos. 

24, Nachtigal 1869-1974. De Tripoli a los alrededores del lago Chad, después al este hacia 

Omdurman sobre el Nilo. 

25, Schweinfurth 1869-1871. Viaj6 entre las afluentes de Bahr el Gazal, vertiente del 

Nilo, y después hacia el rio Vele en el actual Zaire. 

26. Stanley 1871-1872. De Bagamoyo a Ujiji y a la parte norte del lago Tangafiika. 

27. Cameron 1873-1875. De Bagamoyo al lago Tangafiica, después a la costa oeste en 

Benguela. 

28. Rohifs 1873-1874. De Asyut hasta Siwa. Después regres6 al Nilo. 

29. Stanley 1874-1877. De Zanzibar al lago Victoria y Tangafiiika, después sobre el rio 

Congo hacia el mar. 

30. Rohifs 1878-1879. De Tripoli al oasis de Kufra y Banghazi. 

31. Thomson 1879-1880. De Dar es Salaam a los lagos Malawi y Tangafiica. 

32. Thomson 1853-1854. De Mombasa a la regién del Kilimanjaro y el lago Victoria. 

33. Stanley 1887-1889. Sobre los rios Congo y Aruwimi al lago Eduardo y Zanzibar. 

34, Foureau 1898-1900. De Argel al lago Chad y los rios Ubangui y Congo. 

35. Livingston 1851 De Ciudad del Cabo al lago Ngami, navegé por el Zambezi 

continuando hasta Angola 

36. Livingston 1856 Por el Zambezi hasta el Lago Nyasa. 

37. Livingston 1867-1873 Naveg6 por todo el Zambezi hasta las afluentes del Nilo.



1.2. Hacia Ja Conferencia de Berlin: noviembre de 1884-febrero de 1885. 

Alrededor de 1880, mas del 80 por ciento del territorio afticano estaba distribuido en imperios, reinos y 

comunidades de importancia y naturaleza variada, gobernados por sus propios reyes, jefes de clan y 

linaje. Algunas regiones litorates de Africa se encontraban bajo la dominacién europea. En Africa 

occidental fa presencia europea se limitaba a las zonas costeras ¢ insulares de Senegal, a la ciudad de 

Freetown y sus alrededores, a las regiones meridionales de la Costa de Oro, al litoral de Abidjan y 

Porto Novo, y a fa isla de Lagos. En Africa del norte, los franceses se adjudicaron Argelia (1880). Por 

su parte, Africa oriental se escapaba del dominio europeo. Mientras tanto en Africa central los 

portugueses ejercian su poder en algunas zonas costeras de Mozambique y Angola y los britanicos en 

la regién del sur del continente (ver mapa 2). 

Los 30 aiios subsecuentes presentan cambios vertiginosos y radicales. En 1914, con excepcidn de 

Etiopia y Liberia, toda Africa se encontraba sometida a la dominacién de las potencias europeas y 

habia sido dividida en colonias, que poco o nada tenian que ver con las comunidades preexistentes (ver 

mapa 3). En relacién a lo anterior Godfrey Uzoigwe afirma que: 

La generacién de 1880-1914 ha sido testigo de una de las mutaciones histéricas mds 
importantes, quiza de los tiempos modemos. Es en efecto en el transcurso de este periodo que 
Africa, continente de 31 millones de km fue dividida, conquistada y efectivamente ocupada por 
las naciones industrializadas de Europa.® 

Africa fue el diltimo continente invadido por Europa. Desde el punto de vista de los colonizadores dicha 

conquista se realizé relativamente de forma facil y rapida debido principalmente al esfuerzo conjunto y 

coordinado entre europeos, es importante mencionar que existieron movimientos de resistencia 

africanos en contra de la ocupacién europea, aunque no sean mencionados de la forma que debiera en 

la historia. 

Pero, gCémo lograron los europeos conquistar y ocupar el territorio africano? 2Qué factores influyeron é é 

y empujaron a los europeos a realizar dicha accién? {Por qué los afticanos se mostraron “incapaces” de 

evitar dicha ocupacién? 

* Godfrey Uzcigwe., “Partage Européen et conquéte de L’Afrique: Apergu général”, en Histoire Générai_ de L’Afrique, 
Tomo Vi, L ‘Afrique sous domination colonial, 1880-1935, UNESCO, Paris, 1987, p. 39 
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2. AFRICA EN 1880 
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3. AFRICA EN 1914 
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Los cuestionamientos anteriores han suscitado controvertidas explicaciones en el terreno de la historia. 

Sin embargo, ninguna de ellas ha sido tomada como inica e irrefutable. De acuerdo con Godfrey N. 

Uzoigwe el tema del reparto de Africa resulta polémico y Ileno de interpretaciones contradictorias. Para 

este autor es indispensable tratar de encontrar un hilo conductor dentro de la madeja de interpretaciones 

de dicho fenémeno. Las tres principales teorias explicativas que propone son: a) la teoria econdmica; 

b) las teorias psicoldgicas; y c) las teorias diplomaticas 

La tearia econdémica. 

Dos de los principales exponentes de esta teoria son John Alkinson Hobson y V.I. Lenin. El primero 

sustenta que : 

“L...] la sobreproduccién, los excedentes de capital y el bajo consumo (sous-consommation) en 
los paises industrializados los han Ilevado a colocar una parte creciente de sus recursos 
economicos fuera de su esfera politica actual y a aplicar activamente una estrategia de 
expansién politica con miras a conquistar nuevos territorios.”” 

Para este autor aunque existian otras fuerzas no econdmicas en el proceso de expansién imperialista, el 

factor econdémico fue el elemento esencial para el logro de la politica expansionista. 

Por su parte, V.1. Lenin sefialé que el nuevo imperialismo se caracterizaba por el paso del capitalismo 

de libre concurrencia, exportador de productos, al capitalismo monopolista, exportador de capitales. 

Este ultimo intensificé la lucha por !a reparticién del mundo. Es por esta raz6n que Lenin consideré que 

el capitalismo estaba destinado a la autodestruccién. Una vez repartido el mundo, los capitalistas, 

convertidos en parasitos, y viviendo de las ganancias de sus inversiones, estarian amenazados por las 

naciones jovenes, quienes exigirian una nueva reparticién. Los capitalistas rehusarian entonces a 

acceder a dicha peticién y el conflicto provocado slo se resolveria mediante una guerra que perderian 

los capitalistas. Por fo tanto, la consecuencia inevitable del imperialismo era la guerra misma que 

ademas conduciria a la supuesta muerte violenta del capitalismo. 

Ambas posiciones se aceptaron y criticaron por numerosos especialistas. Y aunque ni Hobson ni Lenin 

hayan formulado sus teorias pensando en Africa, éstas fueron aplicadas en el andlisis y explicacion de 

algunos estudios de la region. 

  

? Apud. Godfrey Uzoigwe., “Partage Européen .. /bidem, p. 41 
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Las teorias psicoldgicas. 

En términos psicolégicos, para Uzoigwe dos de las principales teorias que explican el imperialismo 

europeo son: a) el darwinismo social y b) el cristianismo evangélico, teorias que de alguna u otra forma 

enarbolan la supremacia de la “raza blanca”. 

Los partidarios del darwinismo social y por ende de la seleccién natural, es decir, la sobrevivencia det 

mas apto, consideran la ocupacion de Africa, como un hecho inevitable, en el que la “raza superior” es 

decir la de fos mas civilizados domina a la “raza de los no evolucionados” pueril o inferior, en su lucha 

por la existencia. Se trata sobre todo de tesis evolucionistas, en las que se habla de grados de desarrollo 

mas que en diferencias biolégicas, es decir, que los humanos son esencialmente iguales pero la 

velocidad con la que alcanzan el crecimiento es distinta. Es a partir de esta idea de escalas o niveles en 

el desarrollo, de la que surge también el racismo. “Pretextando el manejo de hechos y métodos 

cientificos, algunos estudiosos de las razas humanas acabaron por pregonar la superioridad de unas 

razas sobre otras y la importancia determinante de los factores biolégicos en el comportamiento, no 

slo de los individuos sino, de los pueblos enteros”® 

Debemos recordar que los materiales con los que los cientificos de la época trabajaban eran en realidad 

muy fragmentarios, y muchos de ellos se conseguian por medio de encuestas de ultramar, misioneros y 

funcionarios coloniales, se conseguia informacién sobre medidas de craneos, o proporciones fisicas 

entre otros, para completar el esquema de una historia del avance de la humanidad. Su trabajo era mas 

bien especulativo y erréneo y por tanto carecia de rigor cientffico, sin embargo fue una de las 

principales fuentes de justificacién para el dominio de los supuestos pueblos y culturas inferiores. 

El cristianismo evangélico por su parte, dotado de un fervor filantropico, justificd la ocupacién del 

continente africano con la conviccién de “regenerar” a los pueblos africanos por razones humanitarias. 

Debemos recordar que en este contexto, la idea recurrente de la escala de la naturaleza, un modelo de 

perfeccién de la obra de Dios asociado con una jerarquia y nociones de érdenes sociales. Es también un 

principio ideolégico en las relaciones de poder y dominacion, en la que el orden natural se translada al 

orden moral. E! aparente fervor filantrépico de del cristianismo para convertir a los infieles, no era otra 

cosa que un fervor de poder y subyugacién. 

  

® Rodolfo Stavenhagen, “Antropologia y racismo: un debate inconcluso” en Antropolégicas, Revista de difusién del 
Instituto de Investigaciones Antropoldégicas, nam. 4, Nueva Epoca, U.N A.M. , octubre de 1992, p. 5 
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Las teorias diplomaticas. 

Estas teorias ofrecer una explicacién meramente politica y son probablemente las mas aceptadas entre 

los estudios europeos sobre la reparticién del continente. De acuerdo con Uzoigwe, !o interesante de 

estas teorias es que dan un sustento concreto a las teorias psicologicas. Estas dejan al descubierto los 

egoismos nacionales de los Estados europeos en conflicto, y la naturaleza de sus acciones y reacciones 

para defenderse o luchar contra los “nacionalistas radicales” africanos. Estas teorias son: a) el prestigio 

nacional; b) e! equilibrio de fuerzas; y c) la estrategia global. 

Carlton Hayes, el principal defensor de Ja teoria del prestigio nacional, afirma que el principal mévil 

del imperialismo de los estados europeos, no era una causa de cardcter econédmico sino nacionalista, la 

cual “[...] se manifiesta mediante una reaccién psicoldgica: el ardiente deseo de mantener o de 

restablecer su prestigio nacional.” Necesario ante las situaciones de debilitamiento estratégico de unas 

potencias frente a otras. 

Por su parte, T.H. Hinsley, partidario de la teoria del equilibrio de fuerzas, sostiene que la necesidad de 

paz y estabilidad entre los Estados europeos peligraba por la lucha de intereses en Africa. Por lo tanto, 

la tinica forma de salvaguardar el equilibrio entre estas potencias era la reparticién del continente. 

Por otro lado, Ronald Robinson y John Gallagher afirmaron que Africa no fue ocupada por motivos 

econdmicos, sino por una estrategia global. En su opinién, este continente no ofrecia riquezas 

materiales como otros autores argumentaban e incluso lo desacreditaban desde el punto de vista 

econdémico. Su ocupacién se debid, en su opinién, a la importancia estratégica que representaba para 

los Estados europeos, la ocupacion de su territorio. 

Si bien fas teorias psicoldégicas y diplomaticas reflejan ciertas realidades, éstas resultan limitadas 

cuando eliminan por completo los factor econémicos. 

En nuestra opinién, no pueden considerarse el aspecto econdémico, psicolégico o politico, como 

factores aislados en la explicacién de la expansién europea. Hacer esto seria abanderar una posicién 

parcial y por lo tanto limitada. El deseo de las potencias de lograr una posicién estratégica entre ellas y 

ante el resto del mundo, obedece a factores conjugados de diversas indoles: econdmicos, politicos, 

° Apud. Ibidem, p. 44



psicolégicos histéricos, etcétera, que desembocaron en distintas acciones para el logro de sus objetivos 

y la explicacion de los mismos. 

Otras visiones en la explicacién de la reparticién de ese continente serian, la obra The partition of 

Africa, de JS. Keltie, publicada en 1893 y en la que remarca “[...] que las luchas de los afios 1880 eran 

fa consecuencia légica de una apropiacidn progresiva del continente, comenzada hace ya cerca de tres 

mil afios”™® Este autor admitié que existian motivos econémicos en la reparticién del continente, 

aunque éstos no desempefiaban ningin ro! esencial en su tesis. 

En los afios treinta, George Hardy y Keltie, especialistas en la historia colonial francesa, sostuvieron 

que el reparto del continente fue el resultado inmediato de la rivalidades econémicas entre las potencias 

europeas y constituy6 también una etapa determinante en las afiejas relaciones entre Europa y Africa. 

George Hardy consideré que el mismo contexto en el que las rivalidades comerciales entre las naciones 

europeas industrializadas y la resistencia de los africanos a fa influencia europea, habian precipitado la 

ocupacion efectiva del continente. 

Finalmente, con el estudio de A.G. Hopkins, se dio un nuevo impulso a la interpretacién africana de 

~ estos sucesos. Para este autor los aspectos que debian ser considerados eran : por un lado, los aspectos 

mercantiles y las rivalidades anglo-francesas y por el otro, aquellos casos en los que algunos jefes 

indigenas adoptaron actitudes reaccionarias y en cuyo seno existian conflictos internos pronunciados. 

En nuestra opinién también deberia considerarse el hecho de que muchos jefes africanos fueron 

engafiados por los colonialistas europeos, apelando a Ja idea de que en Africa, el valor y poder de la 

palabra es un aspecto esencial de su cultura, no consideraron el hecho de que para los europeos el valor 

de la palabra podia existir siempre y cuando estuviera avalada por un documento, es decir, por la 

escritura, de esta forma no cumplieron con Io estipulado de viva voz, y que aunado a la superioridad en 

armas hizo que consiguieran con cierto éxito una dominacién territorial. 

Hopkins rechaz6 la idea de que la reparticién de Africa fuera un hecho inevitable en su historia, para é! 

el proceso de ocupacién y conquista del continente fue la consecuencia Idgica de un proceso que 

comenzé mucho antes del siglo XIX. Asimismo, fue partidario de la idea de que fueron esencialmente 

motivos econdmicos los que impulsaron a las potencias europeas a la aventura colonial y que la 

resistencia africana a esta invasin precipité una ocupacién efectiva del territorio. 

* Apud fbidem. p 47



En las visperas de la celebracién de la Conferencia de Berlin, la presencia ¢ intervencién europea aun 

estaba limitada a la ocupacién de los litorales africanos, sin embargo, ya comenzaban de forma 

ercciente las penetraciones al interior del continente. Conforme dichas actividades de expansion interna 

aumentaban, las rivalidades entre europeos también Jo hacian. 

Dichas confrontaciones se suscitaban por: una mayor presencia de Gran Bretafia en Egipto; las 

aspiraciones de Leopoldo il, rey de Bélgica, de crear una gran colonia en el Congo; los deseos de 

Francia de penetrar de Oeste a Este (de Senegal a Somalia pasando por el Congo); la aparicién de 

Alemania y ef establecimiento de colonias en Togo, Camertn, el suroeste A fricano y Africa oriental; ta 

presencia de Portugal en Angola y Mozambiaue y de Italia en Eritrea. 

1.3 El reparto de Africa 

El escenario europeo estaba formado por actores protagénicos encaminados en una lucha por el poder. 

Se buscaba evitar a toda costa la preponderancia de alguna de las potencias aspirantes al liderazgo en la 

contienda. Esta se limitaba, hasta 1871, a cinco naciones. A este respecto Roberto Gonzalez explica: 

“EI sistema internacional europeo, integrado por una pluralidad de estados, estaria dominado 
por una constelacién multipolar de cinco potencias, que desde la segunda mitad del siglo XVII 
se perfilarian en ese papel protagénico: Inglaterra, Francia, Austria, Prusia, la Rusa Zarista. Para 
entonces, Espaifia, la primera potencia mundial durante el siglo precedente, devenia un actor de 
segundo orden, por todo un complejo de factores tanto internacionales como de signo 
estructural interno{...}”"! 

Ninguna potencia estaba en condiciones de imponer su hegemonia a nivel continental . Por to que era 

necesario lograr un equilibrio de poderes. Esto constituyé el eje principal de la politica europea hasta 

finales del siglo XIX. Se establecen alianzas con el fin de evitar que surgiera una potencia protagénica 
que pusiera en peligro la soberania y poder de las otras. Los estados no tenian amigos, sino intereses. 

La estrategia se bas en una diplomacia secreta, que tuvo su origen en los dos siglos precedentes, y en 

el sistema de alianzas, que aunque un tanto fragil en el sentido de Ja relativa facilidad con la que se 

establecian o rompian, resultaba efectivo para tratar de mantener el control y evitar conflictos 

generalizados. 

" Roberto Gonzalez, Gémez., La Conferencia de Berlin yel fin de} concierto europeo., Seminario: Centenario de la 
Conferencia de Berlin, Instituto Superior de Relaciones Internacionales, La Habana, Cuba, diciembre de 1984, p.2 
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“Si no impidié tas guerras, ni constituyé una garantia absoluta de paz, es incuestionable que 
excluyé las guerras generales y totales, permitiendo limitar el alcance y las consecuencias de los 
enfrentamientos militares. Y sobre todo, fue la garantia de la supervivencia de la mayoria de los 

estados europeos surgidos en la época moderna.”!? 

En este contexto, la expansién colonial fue una vdlvula de escape para las pretensiones y ambiciones 

colonialistas, limitando los conflictos sobre los reducidos territorios europeos pobres en recursos. 

La segunda mitad del siglo XIX estuvo marcado por dos fenémenos de gran envergadura: 

a) el surgimiento de dos actores de gran significacién en el contexto internacional: Italia y sobre todo 

Alemania. Esta ultima, convertida en una de las potencias mas importantes de Europa, sobre todo 

después de la guerra franco-prusiana de 1870, minaba las bases sobre Jas que descansaba el relativo 
seq : 1 

equilibrio de las potencias europeas. 3 

b) La expansién del capitalismo !Heva a las potencias a buscar una nuevos mercados mis alla de las 

fronteras de} viejo continente. A este respecto Fabien Adonon explica que: 

“Hay, pues, un estrecho paralelismo entre 1a evolucién socioecondémica de los paises europeos y 
la expansién colonial. E] desarrollo de la tecnologia y de las grandes empresas que da lugar a 
los monopolios, monopolios que a su vez se convierten en centros de decisién y por supuesto de 
poder; la alianza del capital industrial y financiero en busca de nuevas inversiones fructuosas; 
en suma, fa era del capitalismo triunfante dio un nuevo impulso a la expansién colonial y 
coincidié con la aparicién de los grandes imperios coloniales (...)”!* 

Como consecuencia, la competencia y la lucha por asegurarse nuevos mercados se acelera e 

incrementa, Las potencias europeas se lanzaron a Ja conquista de territorios en Africa y en Asia 

Sudoriental. Esta nueva tendencia se acentiia en las décadas posteriores a los afios setenta del siglo XIX 

y culmina con la conformacién del sistema contempordneo y el reparto de otros continentes entre las 

potencias europeas. América como sabemos, estaba protegida por el hermano mayor y su doctrina 

Monroe. 

  

"' Roberto Gonzalez, Gémez., La Conferencia de Berlin y el fin del concierto europeo., Seminario: Centenario de la 

Conferencia de Berlin, Instituto Superior de Relaciones Internacionales, La Habana, Cuba, diciembre de 1984, p.2 

” Ibidem, p. 3 
3 Ihidem. p.7 
"' Fabien Adonon., “El origen de los problemas actuales de Africa”., en La noticia internacional de la semana, Cuaderno de 
Relaciones Internacionales nim. 3, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, Universidad Nacional Auténoma de México; 

méxico, 1987, p. 23 
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Los actores protagénicos de esta rapifia colonial fueron Francia ¢ Inglaterra, seguidos de Alemania, 

Bélgica y Portugal. este diltimo buscaba mantener lo obtenido. La competencia se tornaba cada vez mas 

cerrada. Tanto en Asia como en Africa ya no habian “tierras vacantes” y una expansion en ultramar no 

podia lograrse mds que en detrimento de actores secundarios como Portugal y Bélgica, a quienes los 

alemanes consideraban poco capaces en la defensa de los vastos territorios que se habian atribuido. En 

opinion de Georges Bogolo y Marcellin Da Silva, 

“Alemania habia cometido un grave error al minimizar el poder y las aptitudes de Bélgica en lo 

que respecta a la cuestién colonial y al imperialismo. Con relacién a Bélgica habria que hablar 

sobre todo de la voluntad de Leopoldo II mas que del poder de yn Estado en si, ya que el pueblo 

belga no compartia los suefios expansionistas de su soberano.” 

Este maestro de ta diplomacia se adjudicé la Cuenca del Congo, regién estratégica situada en el centro 

del continente y que complicaba las acciones expansionistas de los aspirantes en cuestién. Esta zona 

suscité las tensiones més fuertes entre los negociadores de Berlin. Leopoldo I queria establecer un 

Estado independiente bajo su tutela y establecer el monopolio del libre comercio en la zona. 

Africa no representaba ningtn interés que no fuera el asegurarse la continuacién de rutas comerciales 

maritimas en las costas y el los principales rios de ese continente. 

Africa no era mAs que un escenario secundario en donde ministros de la Marina y autoridades 

coloniales parecian ser los principales actores dirigidos por el control y la censura de los 

diplomaticos, casi siempre ignorantes y desdefiosos de lo que ocurria en este continente. En el 

concierto de las grandes potencias, Africa negra no tenia cabida para ellos.'® 

Ante los peligros que entrafiaban las rivalidades europeas, el Canciller Bismarck, con su conocida 

habilidad diptomatica, promovié la realizacién de una conferencia internacional, que regulara y 

‘ordenara’ el expansionismo colonial en el continente negro, con el fin de conciliar intereses. El 

Canciller de Hierro, en colaboracién con el gobierno francés, encabezado entonces por Jules Ferry, 

envio una invitacién a doce naciones més para concretar su iniciativa, 0 

Quince Estados se reunieron en Berlin el 15 de noviembre de 1884 para discutir las desavenencias 

suscitadas por el continente africano: Francia, Alemania, El imperio Austro-Hungaro, Bélgica, 

  

5 Georges Bogolo, Adou y Marcellin Da Silva., “La Conférence de Berlin”, Compte-rendu d’un exposé de Mme, Catherine 

Coquery-Vidrovitch., en Coquery-Vidrovitch, Catherine., Autour de ta Conférence de Berlin et rechereches diverses, 

L’Harmattan, Paris, 1987, p.48 

+ Fabien Adonon, “El origen de los problemas...”, op. cit. p. 22 
1? Roberto Gonzalez. Gémez., “La Conferencia de Berlin...” /bidem, p. 11 
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Dinamarca, Espafia, Estados Unidos, Gran Bretaiia, Italia, Paises Bajos, Portugal, Rusia, Suecia, 

Noruega y el imperio Otomano. 

Los temas principales a tratar fueron: la avegacion gp ql rio Congo y Niger aplicando los principios 

adoptados en el Congreso de Viena *consagrados a la libertad de navegacién en varios rios 

internacionales; la libertad de comercio en la cuenca del Congo y sus embocaduras; la neutralidad de 

los territorios comprendidos en dicha cuenca y los requisitos que debian cumplir los paises signatarios 

para que las ocupaciones en las costas del continente fueran consideradas como efectivas. La 

reparticion de Africa no formé parte de los objetivos originales a discutir, sin embargo, la Conferencia 

culminé no sdlo en el dictamen de resoluciones concernientes a la libre navegacién en el rio Congo y 

Niger, sino también en 1a reparticién de territorios y en el establecimiento de las reglas de! juego con 

respecto a la ocupaci6n de territorios en las costas africanas. 

Qued6 estipulado que “la navegacién en el Niger y el Congo, sus afluentes y dembocaduras asi como 

sus canales, las rutas y los caminos dependientes de estos rios, permanecerian abiertos, y en caso de 

guerra, a todas las naciones neutrales o beligerantes para uso comercial”!® 

En virtud del articulo 34 del Acta de Berlin, todo pais europeo que a partir de ese momento tomara 

posesién de un territorio en las costas africanas debia informar a los miembros signatarios del Acta, 

para que sus pretensiones fueran ratificadas. Acto conocido después como Ia doctrina de ‘esfera de 

influencia’ a la cual estaba ligado el concepto de hinterland, segin el cual toda potencia establecida 

sobre una costa, podia expandirse al interior del territorio sin limite. 

De esta forma, la Conferencia reconocié “derechos adquiridos” esencialmente sobre los litorales 

africanos y establecié las reglas de la colonizacién al interior del continente que quedaba por 

conquistar. 

El articulo 35 estipulaba que el ocupante de todo territorio costero debia probar que ejercia autoridad 

suficiente para hacer respetar los derechos adquiridos y que si la ocasién se presentaba, la libertad de 

comercio y de transito en las condiciones en las que fuese estipulado, Esta es la llamada doctrina de la 

“ocupacién efectiva” a raiz de la cual las expediciones realizadas posteriores a la Conferencia, fueron 

de caracter basicamente militar. 

"* Georges Bogolo, Adou y Marcellin Da Silva., “La Conférence de Berlin”... lbidem., pp. 50-51. 
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Para algunos autores, esta Conferencia significé el inicié de la colonizacién propiamente dicha del 

continente africano. Por ejemplo, en opinién de Godfrey Uzoigwe: 

“{...] reconocer al Estado libre del Congo, permitir que las negociaciones territoriales tuvieran 
lugar, establecer las reglas y modalidades de la apropiacién ‘legal’ del territorio afticano, 
provocé que las potencias europeas se adjudicaran el derecho de aprobar definitivamente el 
principio de la reparticién y de Ja conquista de un continente. Una situacién inigualable y sin 

precedentes en la historia: jams un grupo de Estados de un solo continente habia proclamado 
con tanta arrogancia y seguridad el derecho a negociar la reparticién y la ocupacién de otro 
continente. Para la historia de Africa, tal fue el resultado esencial de la conferencia.”"” 

Las potencias europeas ya no negociarjan ni acordarian su establecimiento con Jos jefes afticanos, sino 

entre las potencias signatarias de dicha Conferencia en funcién de sus relaciones de fuerza y de sus 

intereses particulares. 

Es importante mencionar, que si bien en la Conferencia no se estipulé claramente un reparto del 

continente africano, si se dio pauta a una ocupacién militar efectiva y a una proliferacién de tratados 

entre las potencias, recurriendo al principio de “esferas de influencia”, lo que conllevé inevitablemente 

a la expoliacion de Africa. 

1.4 La ocupacién del reino de Danxome (actual Benin) 

EI nombre del antiguo Dahomey, impuesto por los colonizadores, se inspiré en el antiguo reino de 

Danxome establecido en el siglo XVI en la parte meridional del actual Benin. Desde mediados del siglo 

XIX, durante el reinado de Guézo, se logra un desarrollo y expansién de la produccién del aceite de 

palma comercializada con los franceses y que fue sustituyendo gradualmente a la de los esclavos de los 

siglos precedentes. 

Los intercambios diplomaticos y comerciales entre Francia y el reino de Danxome se inician con el 

comercio, A cambio de esclavos y aceite de palma, los danhoméens recibian armas, pélvora, licores, 

telas, collares y brazaletes de cobre. El 1 de julio de 1851 Guézo es el primer Rey en firmar un tratado 

  

” Godfrey N., Uzoigwe., “Partage européen et conquéte ...” Ibidem., p.51 
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de comercio y amistad con el Presidente de la Segunda Repiblica Francesa. A cambio de una cuota 

anual, el rey acordé brindar su proteccién al pais europeo.”° 

Cuando en 1852 los ingleses se instalan en Lagos, capital econémica del actual Nigeria, los franceses 

debido a la cercania de dicha ciudad con los puertos del antiguo Danxome y lo que estratégicamente 

significaba, establecen negociaciones con el rey Toffa de Porto Novo, adversario del reino de 

Danxome, para fartalecer su presencia en el puerto. 

El rey Toffa decide firmar en 1883 un tratado de protectorado con Francia y con ello asegurar la 

perpetuidad y estabilidad de su reinado; protegerse de los ataques de la armada danxomenne; y 

modificar las leyes de sucesion al trono en favor de su hijo. 

Gracias al tratado de 1851 entre Danxome y Francia, los comerciantes franceses comenzaron a 

establecerse en Cotont, capital econdémica del actual Benin y puerto de entrada de todo el comercio 

exterior y en Ouidah ubicada en la costa de los esclavos de] Golfo de Benin. Posteriormente en 1861, 

tos primeros misioneros franceses de la Sociedad de Misiones Africanas de Lyon desembarcan al sur 

del pais. 

En 1868 Francia firma otro tratado con el rey de Danxome, en el que se acuerda la concesién de 

Cotont al pais europeo a fin de facilitar y fortalecer las relaciones comerciales. 21 Para los franceses, 

esta concesién equivalia a la posesion del territorio, los danxomeens no lo entendian asi, para ellos se 

trataba de un simple derecho de comercio. 

Después de la Conferencia de Berlin, los franceses instalan una guardia de soldados en Cotond e 

intentan apoderarse de los derechos de aduana que dicho puerto generaba al rey de Danxome. El rey 

Glélé se opuso terminantemente a vender o ceder un dpice de la tierra de los ancestros, la tierra, en este 

reino, como en la mayoria de los pueblos negroafricanos, era un bien colectivo e inalienable. 

A fin de llegar a una solucién y evitar que el Rey atacara Porto Novo, protectorado francés, el gobierno 

europeo envia en 1889 al Doctor Bayol para negociar un acuerdo. El delicado estado de salud del rey le 

impide recibir al emisario y en su fugar lo atiende el principe Kondo, heredero del trono. Este te reitera 

> Jean Pliya, Histoire Dahomey, Clasiques Africaines, Francia, 1970, p. 76 
™ ibidem, p. 103 
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una vez mas la posicién de su padre con respecto a Cotonti y le comunica que no estén dispuestos a 

dejarlo en manos de los franceses. 

A su regreso, Bayo! hace manifiesto el fracaso de su misién al gobierno francés, “[...] diciendo que 

Kondo. quien devino rey bajo el nombre de Gbéhanzin, habia insultado a Francia y atacado Porto 

“2 
Novo.” 

Bayol, a pesar de fas recomendaciones del gobierno francés, organiza un consejo de guerra. Una vez 

que desembarca en Cotoni, anuncia a los jefes representantes de Gbehanzin en el puerto, sus 

intenciones. Ante la protesta enérgica de éstos, los arresta y los pone a disposicién del Rey Toffa de 

Porto Novo. Posteriormente procede a ocupar Ja costa. 

Gbéhanzin, ante esta provocacién decide tomar como prisioneros a los europeos establecidos en 

Quidah y emprende una guerra contra Jos franceses que se desarrolla en los alrededores del sur del pais. 

A pesar de las pérdidas de la armada africana, no desisten la lucha. Los franceses entonces deciden 

replegarse hacia Porto Novo y los danxomeens se retiran. 

Gbehanzin envia una nota diplomatica al gobierno francés para comunicarle los acontecimientos y su 

reprobacién por las acciones de Bayol. Libera a los prisioneros europeos a cambio de los jefes 

danxomeens arrestados en Coton y se da un periodo de tregua hasta 1892. 

Francia decide reemplazar a Bayol por el reverendo Dorgére, a quien envia a Abomey, capital del reino 

de Danxome, para negociar con Gbéhanzin sobre la cuestién de Cotonti y pedir la libertad de ocupar 

militarmente el fuerte de Ouidah. El rey malinterpreta las intenciones de la mision diplomatica 

francesa, considerandola como ofrecimiento de disculpas por las acciones de Bayol y un punto final a 

la guerra; acepta 1a presencia indefinida de los franceses en Cotond, sin que el puerto se considerara de 

su propiedad, a cambio de una cuota anual de 20 mil francos. Con respecto a la peticién francesa de 

ocupar el fuerte de Ouidah, el rey decide rechazarla.? 

Los franceses no conformes respecto a Ouidah, deciden enviar una segunda misién diplomatica 

compuesta basicamente de militares a fin de estudiar y planear la ocupacién del reino de Danxome. Los 

rumores llegan a oidos de Gbéhanzin quien por precaucién ordena a la armada prepararse para la 

  

  * thidem, p. 114 
* [bidem, p. 115 

22



guerra. Francia deseaba emprender la ocupacién de Danxome; los informes recibidos por la misién 

militar le habian proporcionado los datos necesarios para emprender la guerra, s6lo le quedaba esperar 

un pretexto. 

En 1892, Gbénhanzin ataca algunas aldeas situadas bajo el protectorado francés y aledafios a Porto 

Novo. El rey de Porto Novo, inquieto por los acontecimientos hace un Ilamado al gobernador Victor 

Ballot quien decide ir a verificar los hechos denunciados a bordo de una pequefia embarcacién 

equipada con cafiones. La armada de Gbéhanzin responde con fuego y los franceses atacan. La guerra 

era inevitable. El gobierno francés designa al coronel Alfred Doods, como comandante encargado de la 

ocupacion militar de Danxome. 

Dodds inicia la marcha hacia Abomey, a su camino bombardea varias aldeas con un armada de 3 mil 

hombres y bloquea la costa para impedir al rey de Danxome comprar armas. En noviembre de 1892 

“[..] en un intento supremo, Gbéhanzin convoca a sus guerreros y amazonas para detener a los 

franceses. Sin embargo, las pérdidas ocasionadas por los combates y enfermedades mermaron la 

eficacia de su accion.” 

Ef rey Gbéhanzin decide negociar y ofrecer la paz, Dodds exige Ja entrega de las armas y la rendicién 

del rey, éste se niega a aceptar las condiciones de Dodds, incendia el palacio de los ancestros y 

continua una lucha clandestina. El] general Dodds, ocupa Abomey en 1892 declarando: 

[..] Los jefes que se sometan inmediatamente y de buena fe a nuestro protectorado, 
permaneceran en funciones, conservarén su dignidad y honores. Aquellos que no respondan a 
mi llamado y que intenten fomentar problemas en un pais que debe, a partir de este momento, 
estar satisfecho y pacificado, seran despiadadamente castigados.”*> 

La guerra no habia terminado, fue hasta 1894 que Gbéhanzin, ante la miseria y sufrimiento de su 

pueblo se dirige a las autoridades francesas para negociar la paz. Antes de partir de Abomey, decide 

rendir homenaje a los guerreros que habian muerto por su patria; en una ceremonia en presencia del 

General Dodds (quien no comprendia el sentido de Jas palabras) el rey, declara: 

  

“1, O gbe to me ce Ces hommes, mes partisans 
de ec’ahwaa do o gu-hwaa me le qui ont lutté par les armes avec moi 
fie ye nade? ot sont-ils donc a présent? 

2. O nyee ma mooye un mi se gbe nu Yovo Si on ne les voit avant de répondre a l’invitation du 

** Ibidem, p. 121 
» Maurice Glélé_Le Danxome, Ed. Nubia, Paris, 1974, p. 210-211 
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Blane, 

Bo d’alo wema mehuu, vuvo vyoo hu! Et avant de signer quelque acte, il vaut mieux 
i 2926 mourir! [...) 

Gbéhanzin creyendo que partia a Francia, segtin lo acordado con Dodds, se da cuenta demasiado tarde 

que se trataba de una trampa; fue exiliado a Martinica acompafiado de algunas de sus esposas, una hija 

y un hijo. A pesar de sus intentos y los de sus aliados para que pudiese volver a Dahomey, fue 

transferido de Martinica a Blida en Argelia, en donde muere por bronconeumonia en 1906.27 

Los franceses no quisieron ejercer de forma inmediata la administracién directa, por lo que deciden 

buscar a un sustituto del rey destituido. En enero de 1894, Goutchill, hermano de Gbehanzin y jefe de 

las fuerzas armadas, fue nombrado rey de Danxome bajo el nombre de Agoli-Agbo y reconocido por 

tos franceses en enero del mismo afio. 

El 22 de junio de 1894, Francia mediante un decreto presidencial establecia que el conjunto de 

posesiones francesas de la costa de esclavos situada en Africa occidental y ubicada entre el Togo 

Aleman al oeste y la colonia inglesa de Lagos al este, tomaria el nombre de “Dahomey y sus 

dependencias”. Las fronteras con Togo y Nigeria fueron delimitadas por los acuerdos franco-alemanes 

del 23 de julio de 1897 y los franco-ingleses del 14 de junio de 1898 respectivamente 

** Ibidem, p. 211 
27 Informacién personal, Fabien Adonon, septiembre del 2000. 

24



CAPITULO 2 

CARACTERISTICAS DE LA COLONIZACION EN AFRICA. 

Autant dire que la “conquéte des Ames” 
n’eut jamais lieu. 
Abdallah Laroui. 

2.1 Panorama sucinto de las estructuras tradicionales negro-africanas: e] reino de Danxome 

La colonizacién no logré romper con la cohesién y fuerza de las culturas africanas. Estas se han 

mantenido en mayor o menor medida antes y después de las independencias. Abordaremos de manera 

general los elementos esenciales que conforman las sociedades negro-africanas con mayor atencién a 

los fon de Danxome’, que por su importancia, poderio, organizacién y grandeza, impusieron su nombre 

a la antigua colonia y Estado de Dahomey, actual Benin. EI estudio de las instituciones de Danxome, 

ilustsa Ja situacién prevaleciente en otros reinos africanos. 

2.1.1 El sentido comunitario. 

Una de las caracteristicas esenciales de estas sociedades es el principio y sentido comunitario. Los 

negroafricanos tienen una percepcidn de la persona mas social que individual. El individuo sélo puede 

desanojlar sus capacidades dentro de un marco colectivo que rebasa cualquier sentido de 

individualismo: la familia, el clan, el linaje, !a tribu, la etnia, la nacién. 

En Africa, fa vida en comunidad resulta el elemento esencial de desarrollo en el sentido mas amplio del 

término. Cheikh Anta Diop menciona que mientras en las sociedades occidentales la caracteristica 

esencial es un exceso de soledad o individualismo, ias africanas por el contrario, mantienen un exceso 

de vida comunitaria’ que explica Ja poligamia, aspecto muy comin en la organizacidn social de muchas 

de estas comunidades y Ja ausencia de la apropiacién privada de la tierra. 

' Danxome es e} nombre del antiguo reino fundado por Huegbaja y cuya capital era Agbome. Dahomey fue el nombre con el 

que se design a este territorio por Ia administracién francesa y el cual en 1958 adquiere ef nombre oficial de Republica de 
Dahomey. El 1 de diciembre de 1975 cambia su nombre a Repiiblica de Bénin. 

? Ibidem



La estrecha relacién de estas sociedades, en su mayoria agricolas, con la naturaleza le da a la tierra un 

caracter sagrado pues de ella depende la supervivencia del grupo. Es un bien colectivo e inalienable. 

Cheickh Anta Diop explica que la venta de tierras e incluso problemas sobre la propiedad de tierras, 

propiamente dicho, es un fenémeno practicamente desconocido en Africa precolonial.? El trabajo era 

un asunto colectivo. Las relaciones de produccién eran sobre todo de colaboracién y no de explotacién. 

En el antiguo reino de Danxome, segin explica Maurice Glélé, solamente la reina madre y las princesas 

eran las unicas que podian poseer la tierra como propiedad. En general todo el territorio bajo el control 

del rey pertenecia a la colectividad, tenia un cardcter sagrado e inalienable, ni siquiera el rey podia 

vender una sola parcela por el temor a cometer sacrilegio y acatar las sanciones fatales por los 

ancestros, quienes le dieron la misién de trabajar a /’agrandissement et @ la prospérité du royaume. 

Esto explica el porqué del conflicto con los franceses con respecto a la concesién de Cotonou, ya que 

mientras para éstos se trataba de una apropiacién total, para los Danxomeni: en virtud de la regla 

inalienable del territorio dahomeyano, se trataba sobre todo de un derecho de usufructo de la tierra y 

no de propiedad. 

2.1.2 La religion 

La religion, creacién social y colectiva, es un fendmeno presente en toda sociedad. Es el producto de 

nuestro intento por encontrar respuestas a lo incognoscible, a lo mitico, lo misterioso e incompresible 

de fa naturaleza, la vida y la muerte. Estas respuestas son las creadoras de los dioses y demonios, de los 

paraisos y los infiernos, de Io sagrado y lo profano. La religién somete al hombre, lo disciplina por 

medio de un sentimiento de obligacién moral de obediencia y respeto, esta en conformidad con 

modelos sociales y varia tanto como ellos. 

Las religiones tradicionales africanas, denominadas por muchos como animistas, quiz4 a falta de un 

mejor término, mantienen la creencia en energias y fuerzas ocultas que se difunden en todas las cosas. 

El término “animismo” del latin anima, que significa alma, fue utilizado por primera vez en el siglo 

XIX por Tylor, quien plantea la existencia del alma percibida originalmente en los suefios como el 

doble de cada hombre cuyo cuerpo es su morada. Su transformacién, por medio de la muerte, en un ser 

libre a través del espacio lo convierte en espiritu, en “[...] genio, bueno o malo, hasta la divinidad. ‘Ps > 

3 Cheikh Anta Diop, Precofonial Black Africa, Lawrence Hill Books, Nueva York, 1987, p.150 
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segin la importancia de tos efectos que se le imputan.” * La influencia ya sea positiva o negativa que 

cstos espiritus pueden tener en fa vida de los hombres los hace objeto de ritos y cultos para conciliar su 

benevolencia. 

Las creencias de los afticanos, no atribuyen un alma a todos los seres y objetos a su alrededor, estarian 

mas cercanos a la creencia melanesia del mana cuyo equivalente en Africa occidental es el nyama o 

entre los bantu del dwanga, es decir, la creencia en la existencia de una fuerza impersonal, inmanente, ” 

andnima, una especie de energia difusa, invisible, presente en las cosas y personas. Codrington lo 

define como “una fuerza o efecto no fisico y en cierto sentido sobrenatural que sin embargo, se 

manifiesta en Ja fuerza fisica o en cualquier habilidad o capacidad que un hombre posea. E] mana no 

esta ligado a ningun objeto, pero puede ser transmitido casi por cualquier objeto; los espiritus lo poseen 

y pueden transmitirlo.”* Es decir, que los africanos creen en Ia existencia de una energia latente 

invisible ante los ojos, pero visible en los efectos que produce y ademas se encuentra en los dioses, los 

hombres, los animales, la naturaleza y todas las cosas. 

La creencia en el alma quiza responda ai hecho de una resistencia psicolégica del hombre a pensar que 

su existencia esta delimitada por un ciclo natural, a la muerte. La creencia en el més alld de alguna 

forma nos permite seguir creyendo que la vida no acaba en el mundo de los mortales, nos resistimos a 

la idea de que la desaparicién del cuerpo mutile nuestra existencia definitivamente zqué caso tendria 

entonces 0 cual seria fa raz6n de vivir? za simple perpetuacién de la especie? 

En Africa subsahariana la religion tradicional, es todavia en la actualidad la practica més difundida, la 

cual bajo sus diversas manifestaciones no se encuentra organizada ni estructurada bajo una institucién 

eclesidstica, la idea de iglesia esta ausente. Este continente se caracteriza por una pluralidad religiosa 

en la que el Islam y el Cristianismo son las religiones importadas con mayor presencia después de la 

tradicional. 

“Son escasos los Estados de Africa cuyas poblaciones en su totalidad profesen la misma religién; en el 

plano de las religiones, los Estados africanos aparecen como heterogéneos, pluralistas. A veces, en un 

Estado domina una de las dos religiones importadas, de manera mas frecuente, el Islam. Sin duda se 

* Emile Durkheim, Las formas elementales de Ia vida religiosa, COLOFON, México, p. 57 
$ Royston Pike, Diccionario de religiones, FCE, México, 1960, p. 297 
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puede decir a grosso modo que Africa Oriental, el Africa sudanesa y Nigeria, son musulmanes, por lo 

menos predominantemente musulmanes, que el Africa de las selvas, Africa central y Madagascar son 

cristianas, por Jo menos comprenden importantes nicleos cristianos, aunque con excepcién de Sudan, 

Somalia, Mauritania, las Comores, cada Estado africano cuenta con importantes minorias religiosas, 

unas veces islamicas, otras cristianas, y que Africa se revela fundamentalmente ‘Animista’”® 

La religion ocupa un lugar central en la vida de fas sociedades negro-afticanas. Ya se ha afirmado que 

el hombre negro-africano es profundamente, incurablemente religioso y creyente. La religion influye en 

todos sus actos y en las organizaciones sociopoliticas y econémicas de sus sociedades. 

Los pensamientos e ideas que conforman las religiones negroafricanas varian de una etnia a otra, en 

palabras de Hampaté Ba puede decirse que hay tantas religiones tradicionales como etnias hay en el 

Africa occidental, sin embargo, también existen aspectos comunes: 

a) La creencia en la existencia de una fuerza suprema trascendente y no creada. En razon de esta 

grandeza no siempre se puede recurrir directamente a ella. Esta fuerza o ser supremo no es 

objeto de ningiin culto. no se le invoca directamente por respeto. Existen pequefias deidades que 

fungen como intermediarios entre el hombre y la fuerza suprema, siempre una e indivisible y 

siempre inmersa en lo sagrado.” Esta fuerza suprema es el jefe de! universo invisible de los 

dioses, espiritus y ancestros. Es llamado Mawu por los adja-fon del antuiguo Danxome; Niamien 

por los baoulé y los ashanti; Massa Dambalé por los bambara; Olorun 0 Olodumare entre los 

yoruba; Djalla Ngey por los wolof; Amma por los dogon.... 

“Pensamos en cuanto a nosotros, con base en nuestra experiencia personal confirmada por varios 

investigadores en teologfa y etnélogos, que la religion africana se caracteriza por la creencia, por 

una parte, en la existencia de un Ser supremo, inmanente pero inaccesible, primero y unico que 

ha creado y gobiema el universo; por otra parte, en lazos indisolubles y permanentes a manera de 

. . es 8 
flujos ascendentes entre el universo invisible y el mundo de los hombres” 

  

* Maurice Glélé, “La Religién en las Sociedades Africanas (religién y politica en Africa Negra)” citado por Fabien Adonon 

en Iniciaci6n a la “otra Africa”, Antologia, SUA, UNAM, México, 1990, p.243. 

® Maurice Glélé, op. cit. P. 272 
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ii) 

iii) 

b) 

¢) 

a) 

Los fon distinguen de manera general tres tipos de divinidades: 

Los Tovedhi, divinidades nacionales, honradas indistintamente por todo el pais, sus responsables 
o sacerdotes gozan de una autonomia completa en relacion a los jefes politicos. 
Los akovodu, dioses tutelares, protectores de la etnia. Los sacerdotes, encargados del cuidado y 

del culto a estos dioses, pueden ser miembros de la etnia, 0 bien otras personas sefialadas por el 

destino o por los dioses, designados gracias a los métodos de adivinacién. 
Los hennuvodu, divinidades del grupo familiar. El padre o jefe del grupo familiar o las mujeres 
de edad del Aennu tienen la funcién de sacerdotes.” 

EI fuerte sentido de unidad de todas las cosas. Todo es interdependiente. Toda accién tiene una 

repercusi6n en el orden universal, de ahi ia responsabilidad del hombre con respecto al 

mantenimiento de este equilibrio. 

La creencia en la necesidad de mantener los vinculos entre vivos y muertos, del mundo visible 

con el invisible. Segiin las creencias africanas el hombre quien permanece en estrecho contacto 

con los dioses, es magnificado cuando muere, se transporta al mundo invisible de los dioses, de 

fos muertos, prolongacién del mundo visible de los mortales. Su influencia en éste, explica la 

necesidad de agradarle mediante ofrendas, rites y ceremonias. Esta es la principal practica 

religiosa en muchas sociedades negro-africanas. En el antiguo reino de Danxome, el daadaa, es 

decir, el rey, era considerado como el mediador entre los muertos y vivos, en el plano de la 

comunidad global o nacién, ningin evento importante, fasto o nefasto, podia producirse sin su 

intervencion. 

La fe en ta inmortalidad del alma. El espiritu de los muertos est4 presente entre los vivos aunque 

fisicamente hayan desaparecido Para el afticano el alma o la fuerza vital es eterna, es de la misma 

esencia divina de los dioses. Los espiritus de los ancestros interceden ante el mundo invisible a 

favor de los vivos. Se les reza, se les invoca, se les consulta por medio de la adivinacién, se les 

brindan ofrendas, rituales y ceremonias para asi obtener su proteccién. Cuando el hombre muere 

y se convierte en espiritu, su alma es capaz de reencarnar en otro cuerpo, no existe la idea del 

karma o del nirvana ni Ia del castigo 0 premio otorgados en los ciclos de nacimiento. La muerte 

no es mas que el paso del mundo visible al universo divino, eterno, invisible, el de Dios y el de 

tos dioses, reino de los muertos. 
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“Entre los fon (de Danxome) se cree en la existencia de un alma (Jindon o sé) uinmortal que se 

encuentra en el pais de los muertos fp? 

e) El misterio y la fuerza de la palabra. Debemos recordar que !a gran fuerza suprema esta dotada de 

palabra. Para el africano la oralidad resulta un elemento vivo y leno de fuerza. La tradicion oral 

ha sido la forma en !a que el conocimiento ha sido transmitido a lo largo de la historia africana. 

La palabra es un don de Dios. “El que estropea su palabra se estropea a si mismo” dice un 

proverbio. 

A estas religiones se les ha considerado primitivas y simples y en consecuencia inferiores, entre 

otras cosas. por el hecho de que no poseen escritura, rechazando o invalidando la fuerza de la 

palabra. La tradicional oral. gran escuela de la vida, en palabras de Hampaté Ba, es a la vez 

religion, conocimiento, ciencia de la naturaleza, iniciacién a los oficios, historia, diversién y 

recreacion. Es uno de los pilares mas importantes de las sociedades negro-africanas, el hombre es 

su palabra y su palabra da fe de lo que él es. Tiene un origen divino y en consecuencia debe 

manejarse con cautela y prudencia, a través de ella circula y permanece la memoria de Ja historia 

de estos pueblos. 

“El problema que se plantea a ciertos investigadores es saber si puede concederse a la oralidad la 

misma confianza que al documento escrito como testimonio del pasado. A nuestro juicio, se trata 

de un planteamiento equivocado. El testimonio, tanto escrito como oral, sdlo es a fin de cuentas 

un testimonio humano y. como tal, vale lo que vale el hombre. Lo que tras el testimonio mismo 

cuenta es el valor del hombre que lo da, el valor de la cadena de transmisién de la que depende, la 

fidelidad de la memoria individual y colectiva y la importancia que a Ja verdad se da en una 

determinada sociedad. En resumen el vinculo del hombre con la palabra”! 

  

> Ibidem, p. 283 
'° Jean Pliya, Histoire. Dahomey, Classiques Africains, Francia, 1970, p. 92 

4" Amaduo, Hampaté Ba, “Los archivos orales de !a historia”, en Iniciacién a la “otra Africa”, Antologia, SUA, UNAM, 

1990, p. 185 
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“[...] ¢lertos hombres denominados gritos sabian de memoria la historia de todos los reyes, sus 

guerras, sus victorias y sus fracasos, las condiciones de su accesi6n al trono y de su muerte. Estos 

gritos ensefiaban Ia historia a sus hijos quienes a su vez, la transmitian oralmente a sus hijos. 

Cada maiiana, recorriendo el palacio o en ocasién de las grandes fiestas de Agbomey, el griot 

nombrado Kpanlingan recitaba la lista de los reyes y sus actos para mostrar su gloria al rey en 

turno. Si no cometia errores, recibia como recompensa telas, tierra y esclavos. Pero si por el 

contrario erraba, no solamente era echado de la corte sino ademas se le podfa cortar la cabeza.”!” 

f) La potencia del ritmo. La vida es un ritmo aparente, en palabras de Hampaté Ba, si el ritmo cesa la 

vida se detiene. 

g) La ausencia de proselitismo y de guerra de religiones 

h) La necesidad de ritos y ofrendas. La importancia de los espiritus en el destino y determinacién de 

la vida de los individuos provoca un sentimiento de temor y reverencia hacia los mismos, por lo 

cual las ceremonias, ritos y ofrendas son una practica comin entre estos pueblos"? Entre los fon, 

aizo, yoruba, aja, grupos étnicos que conformaban el reino de Danxome, el culto a los antiguos 

reyes tenia rango nacional y era celebrado todos los aiios. A nivel estatal, existia libertad de culto, 

cada danxomenit podia practicar la religién de su preferencia, sin embargo, el culto a los muertos 

es la principal practica religiosa de muchos afticanos. Son ellos quienes pueden guiar y ayudar en 

caso de dificultades, se les reza, se les consulta por métodos de adivinacion. 

Junto a estas creencias y practicas religiosas muchos africanos adoptan religiones formadas por el 

culto a divinidades especificas, entre los fon: Lisa, Mawu, hevioso, Sakpatd, etc., y de manera 

general, a fendmenos teluricos, esto no significa que los negro-africanos rindan culto a la materia, 

a las serpientes, a las estatuillas, etcétera, simplemente dirigen sus homenajes a los espiritus que 

segiin ellos, establecen su morada en diversos objetos o en el cuerpo de algunos animales. '* 

"? Jean Pliya, L’Histoire de mon pays, Le Dahomey, Imprenta Nacional de Dahomey, Porto Novo, 1971, p. 9 

Et culto a los muertos no es una practica exclusiva de Africa negra, se sabe que entre los pueblos Arios, Grecia, Roma, 
Egipto, Asia, se compartia la creencia en la supervivencia del hombre después de su muerte, en la creencia de la existencia 
del mas alla. 

™ Maurice A. Glélé, op. cit. p 279. 
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J) 

k) 

Los sacrificios y ofrendas ocupan un lugar muy significativo en las religiones africanas y se 

expresan por la exaltacién y participacién de todos, dando lugar a grandes concentraciones 

durante fas celebraciones. En Danxome, el culto a los antiguos reyes, celebrado en el mes de 

septiembre, era un evento de gran envergadura. Esta fiesta duraba cerca cinco meses, todo el 

pueblo participaba en ellas, venian delegaciones de todas las provincias del reino. El pueblo 

celebraba y cantaba a los mismos ancestros, el rey alimentaba a todos los presentes durante el 

transcurso de las celebraciones. Las fiestas se terminaban con ofrendas a todos los vodtin, se 

bendecia al rey y al reino para que este ultimo se expandiera y adquiriera cada vez una mayor 

fuerza, préspera ¢ invencible. 

El riguroso respeto de jerarquias por nacimiento o por funcién social. De ahi el respeto al mayor y 

la proteccién al menor. Los ancianos, depositarios del conocimiento de la comunidad, gozan de 

un gran respeto dentro de estos grupos socioculturales. El principio jerérquico es por ende el que 

rige las relaciones interpersonales dentro de estas comunidades. 

Ausencia de un jefe supremo al estilo de las comunidades cristianas o islamicas. E} animismo, no 

cuenta con una fuerza centralizada ni organizada que aglutine a sus fieles. Los diferentes cultos 

dependen de un colegio de sacerdotes o depositarios, conservadores de los secretos y del ritual. 

En Danxome, el jefe religioso era nombrado por el rey y estaba sometido a la prueba del 

juramento, se comprometia a no desear el mal ni al rey ni al reino, y se consagraba a procurar la 

grandeza de Huegbaja. El rey no hacia pacto con los jefes religiosos, sometia al poder religioso, 

por la mediactn de su ministro ajaxé (responsable de todas las cuestiones magico-religiosas). 

Una vez que el juramento se llevaba a cabo, el rey dotaba al nuevo jefe religioso de bienes, 

dinero y esclavos de casta, sin embargo, el vodzino vivia de sus cosechas y de las ofrendas de sus 

adeptos. Asimismo, estos jefes religiosos estaban habilitados para regular los litigios menores 

relativos a su religién, los conflictos graves se resolvian por intervencién del rey. 

La existencia de fuerzas derivadas de las creencias religiosas: 

i) Los adivinos: consultan a los muertos y espiritus por diversos procedimientos de adivinacién, de 

la hidromacia, la necromacia, la geomacia, prediciendo el futuro. Indican los sacrificios a realizar 

para obtener la ayuda de una determinada divinidad o espiritu. Poseen el don de descifrar 
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correctamente ef sentido de las manifestaciones de las potencias del mundo que rodea a los 

hombres, de verdades ocultas, presentes o futuras.. Existe una gran diversidad de métodos: 

utilizacién de cascaras de frutos, cauris, trozos de marfil tallados, nueces, etcétera, los cuales la 

mayoria de las veces son arrojados al suelo y sus lados céncavo 0 convexo proporcionan al 

adivino las respuestas que busca, También se recurre a la consulta de ordculos, practica que 

también podemos encontrar en la Antigiiedad entre griegos, romanos y egipcios. El adivino funge 

un papel de mediador o guia en circunstancias desfavorables. Por ejemplo en el antiguo reino de 

Danxome, el rey, asi como todo danxomenti, recurria a las fuerzas 0 poderes sobrenaturales para 

dominar la naturaleza y forzar el destino. Por medio de su colegio de adivinos 0 bokond, se 

interrogaba a los ordculos. Nada se decidia sin la consulta previa del Faa (oraculo). Asimismo, el 

rey se apoyaba en los Apamegan, encargados de la farmacopea, amuletos y poderes magicos y de 

asegurarle el poder sobre todo el reino. 

ii) Los magos, depositarios Gnicos del secreto y del ritual, trasmitido de padre a hijo. Tienen la 

capacidad de utilizar las fuerzas vitales para hacer el mal o el bien. Los que recurren a sus 

poderes para hacer mal son considerados como seres malignos, se les desprecia y teme al mismo 

tiempo. Conjuran, favorecen y desarrollan la suerte por medio del amuleto, (Bo en fon, ogun en 

yoruba) 0 por medio del remedio o encanto. Bajo la indicacién del mago se oftecen sacrificios a 

una u otra divinidad vudi. En Africa Negra Ja magia designa solamente el manejo de fuerzas, es 

algo neutro en si mismo; no esta divorciada de Ja religi6n, tiene un caracter espiritual y depende 

de Ja creencia en la utilizacion de poderes invisibles que el mago es capaz de utilizar e¢ 

interceptar, recurre a la utilizacién de pécimas, oraculos, amuletos talismanes, etcétera, practicas 

ey 
que varios autores han denominado como “fetiches” o “juju”. Asimismo, conviene también hacer 

mencién que en este sistema de creencias denominado magia, se incluyen la brujeria y la 

adivinacién. Todas y cada una de estas prdcticas siguen formando parte esencial de la religion 

tradicional africana. 

Por magia, en palabras de Fabien Adonon, entendemos el manejo de fuerzas que estan mas alla 

del alcance de los medios comunes y corrientes. Siendo cuatro los principios que resumen la 

teoria de la magia: 

© Laley de la simititud o simpatia: lo que se haga a una imagen u objeto simbdlico afectara al 

objeto real. 
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« La ley de los contrastes. segtin la cual, una cosa puede actuar sobre su contrario. 

° La ley de contagio o de continuidad, segiin la cual, las cosas que alguna vez estuvieron en 

contacto, siguen conservando el vinculo que alguna vez las mantuvo unidas. 

¢ Sil hecho B se produce después del hecho A, entonces A es causa de B, es la ley de la 

sucesién de hechos.'* 

iii) Los brujos, personajes considerados como diabélicos. Se caracterizan por su poder de dar 

muerte, capturando el espiritu de los demas y de manejar con una extraordinaria destreza el 

envenenamiento. El africano busca protegerse por todos los medios de la brujeria.'° La brujeria 

o hechiceria es acepiada como explicacién sobre ciertas desgracias que acontecen a los 

individuos, y que en otras partes se considerarfa infortunios 0 casualidades productos de la mala 

suerte. Esto no significa que el africano viva en un constante temor ante la posibilidad de ser 

embrujado, pero si trata de evitarlo y también reducir los efectos dafiinos por medio de la magia, 

la adivinacion, talismanes. amuletos, medicamentos protectores, etcétera. 

En Danxome, el rey, asi como todo danxomenti, recurria a las fuerzas 0 poderes sobrenaturales 

para dominar la naturaleza y forzar el destino. Por medio de su colegio de adivinos 0 bokond, se 

interrogaba a los oraculos. Nada se decidia sin la consulta previa del Faa (ordculo). Asimismo, el 

rey se apoyaba en los kpamegdn, encargados de 1a farmacopea, amuletos y poderes magicos y de 

asegurarle el poder magico de todo el reino. Cuando el principe heredero o vidaxé accede al 

trono, hereda los poderes de su padre y procura adquirir més, recibe el amuleto magico (defifen), 

como simbolo de poder. 

2.1.3 Sistema politico. 

Un sistema politico es, en palabras de Pierre Gonidec, el conjunto de instituciones, ligadas unas con 

otras, cuyo objetivo es el de mantener y hacer evolucionar un orden social determinado en el seno de 

grupos humanos y que permite a los hombres constituirse en sociedades capaces de decidir 

conscientemente sobre los asuntos comunes de Ia colectividad.'” 

  

* Véase Fabien Adonon, Caracteristicas de la sociedad tradicional en el Africa (deslindes), en Iniciacién a la “otra 

Africa”, Antologia, SUA, UNAM, 1990, pp.303-304 

"© Wéase Maurice A. GI, op. cit. pp.287-289 
"7 Cf. Pierre Gonidec, Les systemes politiques africains (premibre partie), Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 

Paris, 1971, p. 27 
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Ninguna tipologia de los sistemas politicos africanos ha sido aceptada como unica por los cientificos 

sociales, en general los criterios para hacer una clasificacién de dichos sistemas varian segin las 

disciplinas e intereses de investigacién. 

La mayoria estas tipologias, segim explica Pierre Gonidec, es que confunden la existencia y naturaleza 

del Estado como forma de organizacién social y la del aparato politico. Aunque ambos estan 

relacionados no son lo mismo. Gonidec insiste en la importancia de no confundir al Estado con lo 

politico, pues esto conduce a negar la existencia del fendmeno politico en las sociedades en las que no 

han alcanzado el estadio de Estado. Lo politico, se manifiesta a nivel de todo grupo humano capaz de 

decidir conscientemente los asuntos que atafien a la comunidad, esté o no, constituida dentro de un 

Estado. 

La participacién de los miembros de una sociedad determinada en el ejercicio del poder o de la funcién 

politica, es el elemento esencial para establecer una tipologia de los sistemas politicos africanos. Con 

base en este criterio, Gonidec propone tres tipos de sociedades politicas: 

a) La democracia pura o perfecta. 
b) La monocracia limitada 
c) La monocracia autocratica o despotismo. 

a) La democracia pura o perfecta. 

Este tipo de democracia corresponde a la organizacién de las comunidades llamadas primitivas, 

aquelias denominadas por algunos como sociedades sin Estado. No existia una distincién entre 

gobernantes y gobernados. No contaban con una autoridad establecida distinta al grupo social, toda la 

comunidad era el titular del poder politico. No existia tampoco ningin grupo que tuviera el poder de 

toma de decisiones, ni tampoce de imponerlas a otros. Sin embargo, no por ello podemos afirmar que 

no tuviesen un sistema politico, el soberano o titular del poder era todo el pueblo. No debe pensarse 

tampoco que estas comunidades estaban desprovistas de lfderes, que no es lo mismo que gobernantes, 

pues no tenian ninguna funcién legislativa ni coercitiva, estaban sobre todo encargados de organizar y 

dirigir actividades comunes como la caza, la guerra, el comercio, etcétera. 

Las decisiones eran tomadas por todo el grupo, después de largas e interminables discusiones, hasta 

llegar a un acuerdo, fa discusién era el elemento esencial de !a democracia africana tradicional. El 
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espiritu comunitario facilitaba las discusiones y permitia que existiera un amplio consenso, es decir, 

una acuerdo casi general sobre la forma de gobernar. 

No existia una fuerza coercitiva en cuanto a la vigilancia en la ejecucién de las decisiones, sin 

embargo, las colectividades ejercfan la presidn suficiente sobre aquellos que no respetaran lo acordado. 

Una de las sanciones mas rigurosas, e incluso el ultimo recurso, consistia en la expulsion del individuo 

del grupo social. Sin embargo, la sociedad preferia recurrir a la reconciliacién y cooperacién social, 

debemos recordar que antes que nada, se buscaba preservar la cohesién y la armonia del grupo. En 

cuanto a las relaciones con grupos vecinos 0 extranjeros, los conflictos se resolvian, cuando era 

necesario, por la fuerza y no dudaban en recurrir al ataque para procurarse medios de subsistencia. 

Gonidec menciona que la formula inventada por Lincoln y reproducida en ciertas constituciones 

contempordneas (en teoria) de un gobierno del pueblo, para el pueblo y por le pueblo, habia sido puesta 

en practica por las sociedades africanas antes de la penetracién europea y aunque algunos autores 

opinan que es inconcebible pensar que una sociedad pueda ser gobernada sin una autoridad establecida, 

encargada de decidir y de usar eventualmente la fuerza para hacer respetar las decisiones, algunos 

etndélogos han demostrado que estas sociedades acéfalas eran gobernadas de forma efectiva, y no se 

trataba exclusivamente de una idea meramente hipotética como la que imagin6 Rousseau. 

b) La monoeracia limitada. 

En este sistema, el poder deja de pertenecer a todo el pueblo y pasa a manos de un solo individuo, es 

decir, del jefe o monarca. La concepcién africana del gobierno no era institucional, sino personal, es 

decir, se pensaba en el jefe. El poder del monarca tenfa un caracter sagrado que reforzaba su posicién 

ante la comunidad, no se reconocia la separacién de poderes concebida por Montesquieu, el jefe o el 

monarca asumia las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, adernds de las religiosas. 

Las funciones religiosas del monarca resultaban de suma importancia en estas sociedades. E} rey era 

considerado en algunas como un Dios, y como tal se le adoraba y obedecia, tal era el caso del rey de 

Bénin (ubicado en el actual Nigeria), en otras era deidificado, era un ser casi divido, se le atribuian 

poderes sobrenaturales, de ahi el temor y respeto que se le profesaba, como en los reinos de Danxome, 

(actual Bénin), de Ankole (Uganda), o de Bamiléké (Camerin)."* 

8 CE Ibidem. 
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EL poder sin embargo no era absoluto ni arbitrario, existian varios mecanismos moderadores que 

impedian que este sistema cayera en la autocracia, limitando la libertad de accién del jefe asi como su 

posibilidad de formular y tomar decisiones. Los mecanismos moderadores estaban conformados por: 

1. E1 Consejo real y el Consejo de ministros. 

2. El jefe de tierra, distinto al jefe politico. 

3. Las obligaciones que derivan de} poder. En todos estos sistemas politicos, el jefe o monarca tenia la 

obligacién de cumplir con funciones precisas. Poder y funciones estaban ligados y participaban de lo 

sagrado, por tanto, cualquier falta en contra de dichas funciones implicaba la pérdida del poder. 

4, El no cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades politicas ligadas al poder, era causa de 

destituci6n de las autoridades reinantes (los diferentes consejos llevan a cabo dicha destitucién). 

Cuando el} pueblo intervenia, lo hacia para defender Ia institucién (jefatura o reino) no para combatirla, 

pues se pensaba que el responsable de sus desgracias, no era la institucién en si, sino el jefe o monatca. 

c) La monocracia autocratica o despética. 

Cuando el poder del monarca logra liberarse de las limitaciones de su poder, entonces resulta una 

monocracia despética. Los ejemplos de este sistema no son muy comunes en el Africa negra, sin 

embargo, pueden encontrarse algunos ejemplos, ¢} més ilustrativo de ellos de acuerdo con Pierre 

Gonidec, es ef Reino de Danxome (actual Benin), en ef cual el monarca logré asegurarse el poder 

absoluto del aparato estatal. 

En Danxome, el rey (daadaa) no era un dios, pero si tenia un caracter saprado. Hasta el reinado de 

Huegbaja’®, ef monarca guardaba una doble naturaleza: religiosa y politica. Los primeros reyes de 

Danxome, se entronizaban en Togudo y recibfan con la uncién sagrada, el poder religioso y el poder de 

mando. Sin embargo, a partir del reinado de Huegbaja (1645-1685), estos dos poderes se dividen, la 

autoridad religiosa fue confiada al agasund (guardian del totem Agast.) llamado Téxuiyé en lengua 

  

19 Fundador del reino de Danxome. 

20 Seguin Ja leyenda, un espiritu, him, reencarné bajo la forma de pantera con el nombre de Agast, de su unin con ta 

princesa Aligbéna, hija del rey Tado, nacié Tengisi, un nifio con orejas y piel de pantera, éste a su vez tuvo un hijo llamado 

Hunntgungdn, quien después de un altercado con Ajanukéhue, esposo de la mujer con Ja que Hunnigungin tuvo 

relaciones, lo mata tras haberle recordado su origen animal Escapando de Tado hacia el este rumbo a Davie, que 

posteriormente seria Allada. (Origen det haitiano Toussaint Louvertuere) 

Segin la version mas conocida, el hijo de la pantera, disputa el trono de Tado, se da lugar a una lucha sangrienta, ya que 

segun la tradicién, los descendientes de princesas no podian convertirse en reyes. El nuevo rey de Tado es asesinado y los 
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fon. encargado de hacer las oraciones a favor del reino y el Gnico habilitado para proceder las 

ceremonias y ofrendas en honor del totem Agast. El culto a este personaje sagrado, demanda 

cualidades de pureza y honestidad, aspectos incompatibles con la politica, !a cual implica ante todo, 

nat 
deseo de poder, dominacién y guerra, “{...]JLe roi ne peut pas marcher droil{...]”", es por esta raz6n, Pr Pp 

que se da lugar a una divisién entre el poder politico y el religioso. 

El agasunéd no podia ser escogido entre los miembros de Ja familia real, tenia que provenir de la gente 

del pueblo o anaté. Esta era una forma de equilibrar el poder, pues como afirman los ancianos :“Nous 

les princes, nous ne respections pas toujours les interdits”” , a diferencia de aquellos designados para 

ejercer una autoridad conferida por el rey, que como sus representantes, le deben ante todo obediencia 

y respeto. De esta manera, el rey se despoja de sus atributos religiosos y conserva sdlo los politicos. 

A diferencia de otros reinos, como el de los yoruba en Ket y en Oyo, en donde el rey era considerado 

de esencia divina, en Agbome (Danxome), el rey no tenia ningin caracter de esta naturaleza. Era un 

hombre considerado como un personaje extraordinario, sus virtudes eran la fuerza, la gloria y la 

prosperidad, era el epicentro de la vida social y politica. Era un personaje sagrado pero no divino. 

Todos los vodiin eran considerados como los vodin del rey. Tenia poderes sobrenaturales, aunados al 

poder material, conseguido gracias a la fuerte centralizacién administrativa y a la poderosa 

organizaci6n del reino. 

  

descendientes de Agasii emigran hacia el este y fundan el reino de Alada. El hijo de Ia pantera recibié el nombre de Ajahuto, 

es decir, asesino de Aja. Ajahute escapa con los objetos sagrados y reales de la dinastia, 

El hijo de Agas®, tuvo tres hijos, Avesii, Dangbaza Zisensingbe o Te-Agbanlin; Hueze; y Dé Aklin o Dogbagli-Genu. Aqui 
una nueva quereila se produce en tomo al trono de Alada, los pretendientes al trono acuerdan abandonarlo y dejarselo a un 
interino, para posteriormente ir a buscar fortuna en otro lado. Las diversas versiones a este respecto concuerdan en dos 
hechos: la disputa en relacién al trono y la separacién de los hermanos en una focalidad llamada Huegbo. 
Haciendo a un lado la mitologia con respecte al linaje de los Agasivi, los fundadores de los reinos de Alada; de Ajace 
{Porto-Novo) y de Danxome (Agbome): 

a) son originarios de Tado del pais Aja, en el Togo actual, es por eso que cuando se saluda a los principes de Porto-Novo 

ode Agbome se dice O kti Tadoné, o kit Ajdnis (Hola, hombre de Tado; hola, hombre de Aja); 
b) fueron obtigados a escapar de Tado hacia el este, después de una querella suscitada por el trono que provocé la masacre 

de los Aja por los Agasivi, hecho que les dio el nombre de ajahuté; 
¢) se disputaron de nuevo el poder y se separaron después de haber fundado Togudo. 

De esta forma nacieron los tres reinos del sur del actual Bénin, tres reinos hermanos de los cuales el de Danxome tendra la 
superioridad después de haber absorbido el de Alada. Véase Maurice A. Glélé, Le Danxome... op. cit. pp. 36-40 

a Ibidem, p. 66 

22 Idem 
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No habia una interferencia entre religién y poder politico; sin embargo, este tiltimo intentaba en vano 

someter todas las fuerzas y autoridades religiosas del reino; recordemos que es el rey el que nombra a 

los agasund, que debian su estatus al soberano, al cual juraban fidelidad. Habia por tanto un 

permanente intento de preponderancia del poder politico sobre el religioso sin estar separados. 

La nacién daxomenne pudo crearse, gracias al aspecto unificador y simbélico del rey, A su capacidad 

de imponer su dominacién en todo sentido y a su gran habilidad politica. Sin embargo, a pesar de ser la 

autoridad maxima, no podia hacer su voluntad a diestra y siniestra, estaba obligado a gobernar con 

apego a las costumbres y tradiciones del reino, celosamente protegidas por el Conseil de Sages (0 

Consejo de Ancianos) verdadero poder detras del trono. 

Un caso que ejemplifica la importancia del acato a las costumbres, es el de la destitucién de Adandozan 

(1797-1818), octavo rey de Danxome y precursor de la independencia del reino, del yugo de los 

yorubas de Oyo. Adandozan, quien por mucho tiempo se negé a honrar la memoria de su padre 

Agongio, fattando asi a uno de los deberes mas importantes de todo danxoment y sobre todo de un rey, 

cometié también la grave faita de vender en un lote de esclavos con direccién a las costas de Brasil, a 

la esposa de su padre (el rey Agonglo) y madre del rey Gezo.” Asi, Adandozan no sélo fue destituido, 

sino también borrado de la historia. Maurice Glélé afirma que: De nos jours encore, a Agbome, on ne 

prononce pas son nom, de peur d’appeler sur soi le matheur.* 

El gobierno de Danxome estaba compuesto por el rey, el principe heredero 0 vidaxé, y cinco ministros 

principales 0 gbejend. Su nombramiento y revocacién dependian de la decisién del rey y eran 

escogidos de entre los anato (gente del pueblo). Los parientes del soberano eran mantenidos fuera de 

los asuntos piblicos y en general no tenfan ningtin peso en la direccidn del pais a fin de evitar intrigas 

de la lucha por el poder. 

Hasta el reinado de Huegbaja, era el hijo mayor e! que se convertia en rey a la muerte de su padre, la 

sucesidn se hacia en linea directa por primogenitura de varén a varén, las mujeres estaban excluidas del 

derecho al trono, La entronozacién se hacia en Allada, tierra sagrada de los ancestros. 

  

23 Ningtn danxoment nacido en territorio danxomenne podia ser vendido como esclavo. 

39



Huegbaja, considerado como el fundador de la dinastia de los reyes de Danxome y del que todos los 

subsecuentes serian sus representantes, instituye nuevas reglas de sucesién. Crea el vidaxd, (delfin) 

sucesor escogido entre todos Jos hijos del rey (mayor o no) y deroga la regla de primogenitura por linea 

directa del principe heredero. 

A partir del momento en el que uno de los hijos era hecho vidaxo, todos sus hermanos, inctuso los 

mayores, le debian respeto y consideracién. Era considerado como un virrey y venerado por todos. La 

elecci6n del vidaxo dio lugar a una serie de intrigas que tlegaron incluso al envenenamiento, el trono se 

disputaba siempre, entablandose una fuerte lucha para conseguirlo. 

En el antiguo Danxome existia un sistema patrilineal. Henn en lengua fon designa al conjunto de 

descendientes de un mismo padre. Huegbajahenmi, es a agrupaci6n de todas las ramas de la dinastia 

de Huegbaja, fundador del reino de Danxome.?° 

El ako designa la pertenencia a un mismo ancestro, ya sea por descendencia directa, por adopcién o 

asimilacion, siendo el padre el punto de referencia. Segin explica Maurice Glélé, el ako es el 

equivalente en términos antropoldgicos al clan o tribu mientras que el Aennd al linaje. Uno es ako de su 

padre y no de su madre, sin embargo, los hijos de una misma madre son asimilados a su henmu y por 

tanto son del mismo ako. Esta asimilacién fue una regla comin en la familia real de Agbome. Cuando 

tos hijos nacen de una unidn entre una princesa y un hombre del pueblo, son considerados como 

principes e integrados a la familia real, sin embargo, esto los excluye del derecho al trono, recordemos 

que la sucesi6n es patrilineal. En cambio los hijos herederos al trono deben ser de madre del pueblo y 

de padre de Ja familia real. 

El nuevo rey pasaba la noche en casa de su padre, al dia siguiente sale, envuelto en un taparrabos y 

calzando las sandalias reales, lo acompafian cuatro esposas, cada una portando el parasol, la escupidera, 

la tabaquera y la récade o bastén de mando. El rey se presenta de esta forma ante el pueblo, apoyado 

sobre un fusil cargado, simbolo de su fuerza y poder. Hay que recordar que Danxome es ante todo un 

teino guerreo. Una vez hecha su presentacién en la plaza publica, se le rinden jos honores 

correspondientes y él escoge ef nombre que deberd inmortalizarlo y el emblema de su reinado. 

  

24 Maurice Glélé, op. cit. p. 121 
5 Véase Maurice Glélé, Le Danxome, Ed. Nubia, Paris, 1974, pp. 96-98 
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Los principes que fueran, cojos, zurdos o que tuvieran alguna enfermedad o deformacién fisica, no 

podian convertirse en vidaxd. Los hijos det rey de madre de familia real estaban excluidos del trono. 

Para ser vidaxé era necesario que el padre fuera rey y la madre anato, es decir, gente del pueblo. Este 

principio se explica por el temor entre Jos danxomenti de tener un rey gafé que descuidara los asuntos 

del reino. De esta forma se instituyé y buscé un equilibrio al poder monarquico. Esta regla no conocié 

ninguna excepcion. 

En Danxome habia siete ministros. cinco principales o gbejend: el migdn, el mehu, el gahu, el ajaxo y 

el Binazon, habitaban en Agbome \ cada uno era asesorado por adjuntos; junto con el vidaxo asistian e] 

Consejo de ministros, en el que también participaban Jos antiguos ministros llamados mitodaxo (nos 

peres grand) quienes aseguraba 1a continuidad de fas tradiciones; tos otros dos restantes, eran llamados 

ministros de regién, uno de Allada, Hamado el aklopdn y otro de Ouidah, llamado yovogdn. Sus 

funciones eran las siguientes: 

1) El migdén: primer ministro, encargado de todo lo que acontecia fuera del Palacio. Ejercia su 

autoridad sobre todos los danxomenit que no formaran parte de Ia familia real. Regulaba todos los 

asuntos y reportaba directamente al rey. Asimismo estaba habilitado para impartir justicia bajo el 

tribunal o akaba, recurria al rey en situaciones en las que no lograra tomar una decision terminal. A 

diferencia del rey, quien participaba en campafias militares, este ministro jamds iba a la guerra. En 

la historia de Danxome, sélo un migdn de los catorce que existieron, Ilegé a ser destituido por 

incompetente. 

2) El mehu, segundo ministro. Inicialmente estaba encargado de tos asuntos concernientes a todo el 

reino, con excepcién de Agbome. Bajo el reino de Tegbesu se le designé como encargado de los 

asuntos de la familia real. Los principes de los cuales era responsable lo consideraban como un 

padre, es por esto que en Agbome, el mehu es llamado “padre de los principes”. Tenia bajo su 

jurisdiccién una prisién, en la que eran encerrados los principes recalcitrantes y en donde por 

razones de Estado se le hacia desaparecer. 

3) El gahti, general en jefe de la armada danxomenne, era el ministro de la guerra. EI reino de 

Danxome era un reino guerrero, una vez al afio, en época de sequia, emprendia una campafia 

mifitar. Entrenaba numerosos espias, unos rendian informes inmediatos sobre los reinos vecinos, 
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mientras los otros habitaban durante largo tiempo en otros paises, haciéndose pasar por extranjeros 

o comerciantes inmigrados, aprendian la lengua extranjera del lugar en el que habitaban y enviaban 

mapas con informacién topografica del pais en el que residian: relieves, puntos estratégicos, puntos 

de acceso, etcétera, datos que permitian al gahii y al rey, dirigir éxitosamente sus expediciones. La 

armada, generalmente ignorante de la existencia de dichos planos, atribuian el éxito a la fuerza 

magica del rey. 

Durante las batalias y a pesar de la frecuente presencia del rey en las mismas, era el gahi quien 

dirigia todas las operaciones militares. Aqui cabe recordar que, aunque el gahi tenia el control de 

todas las fuerzas armadas y de las tropas establecidas en las regiones victimas de campajias 

militares, no debia olvidar jamas que era un simple hombre del pueblo y que gracias a la 

magnanimidad del rey, habia sido elevado a la categoria de ministro, todo se lo debia a él. De esta 

forma, no existia un riesgo de golpe de Estado, pues la armada y el ministro de guerra estaban ante 

todo al servicio del rey. 

La armada daxomeenne estaba compuesta por una seccién permanente y otra por hombres de cada 

provincia, reclutados en tiempo de guerra, estos ultimos, eran armados y alimentados por el rey 

todo el tiempo que durara la expedicién militar. Una vez la guerra concluida, el soberano 

recompensaba a aquelios que se hubieran distinguido por su valor y sus victorias, dandoles 

esclavos, mujeres y bienes. A todos aquellos que capturaran prisioneros, el rey les daba como 

estimuto lo equivalente en cauris, de 2.50 a 10 francos por cautivo.2® 

La seccién permanente se componia de la guardia real y de la guardia de los ministros. El grueso de 

la primera estaba constituida por: 

a) cinco compaiiias de 40 a 60 hombres cada una, con uniforme, estandarte y jefe diferente. 

b) 400 guarda espaldas que estaban al cuidado del rey y slo iban a la guerra con él. 

c) Una compaiiia de 40 artilleros; 
d) El batallon de las amazonas, compuesto de mujeres, 200 aproximadamente. Estaban 

encargadas de cuidar el palacio y van a la guerra con el rey, Esta compafifa aunque siempre 
existié en Danxome, no fue institucionalizada ni organizada sino hasta el reinado de Gezo. Las 
amazonas fueron siempre reconocidas por su valor, su cardcter fuertemente guerrero y su 
resistencia inigualable.”” 

% Cf. Maurice Glélé, Ibidem. 

?7 Cf, Ibidem 
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4) 

5) 

6) 

y 

Se cuenta que en una batalla, una de ellas, para galvanizar a los danxoment, haciendo honor y 

alarde a su desprecio del peligro, fue a sentarse tranquilamente al pie de la muralla y comenzé a 

fumar su larga pipa sin preocuparse de las balas y flechas que llovian a su alrededor y que 

acabaron finalmente con su vida.”® Toda la armada permanente era entrenada regularmente y fue 

una de las instituciones mas notables de este reino. 

El ajaxé, ministro de cultos, era el jefe de todos los vodin. Asimismo fungia como guardaespaldas 

del rey y vivia constantemente con él a pesar de tener su propia residencia. Era el jefe de la policia 

secreta o legede, la cual informaba al rey sobre el estado de la poblacién, la moral de la armada, la 

administracién y la opinién publica. Era el encargado del espionaje que se hacia en los paises 

extranjeros y de perseguir a los espias que se introdujeran en el reino, a los cuales se les encerraba 

en fa prisién que estaba bajo su jurisdiccién. 

El binazon, ministro de finanzas y de los bienes de la realeza, de los cuales era depositario. Todos 

los productos extranjeros desembarcados en Wida(puerto esclavista) se ponian a disposicién del 

binazon antes de ser presentados ante el rey. 

El akplogdn, era e) guardian de Ajahuto, el ancestro mitico y tenia como funcién velar por los 

vodiin, los hunno o jefes religiosos, asi como por los diferentes cultos de la realeza de Togudo. 

Estaba encargado también de la provincia de Alada, tierra de los ancestros y por tanto sagrada, asi 

como de la ejecucién de sacrificios. 

El yovogdn, ministro encargado de Jas relaciones con Jos blancos. Gozaba de una gran libertad de 

accién y negociacién con los extranjeros. Debido a la distancia que habfa entre Wida (Ouidah) y 

Agbome (Abomey), los medios de comunicacién y ja importancia de las relaciones con los 

europeos, este ministro se erigia como una especie de cénsul y tenia una gran autonomia. Sus 

actividades eran vigiladas muy de cerca. Los /egede o policia secreta, conocian todos sus actos y 

reportaban al rey cualquier anomalia o comportamiento inadecuado. Trataba todos los asuntos 

consulares en los puertos y aduanas de Godome, Agbome-kalavi, Wida y posteriormente Cotonu. 

  

28 Joseph Ki-Zerbo, Historia del Africa negra. De los origenes al siglo XIX, Alianza Editorial, Madrid, 1980, p.412 
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Daba cuenta de sus acciones al rey por medio de los agoligdn, sus mensajeros y preparaba las 

entrevistas de las misiones extranjeras con el rey. 

La practica diplomatica danxomeenne, se caracterizaba sobre todo, por los recibimientos 

particularmente calurosos y por la minuciosidad con la que se preparaban y Nevaban a cabo las 

negociaciones. La buena voluntad y e] deseo de cooperar y comerciar con el extranjero no estaban 

ausentes. El yovogdn era el responsable de estas actividades en el reino. 

Los diferentes ministros tenian bajo su mando otros dignatarios, de los cuales el tokpo era uno de los 

funcionarios de mayor rango. Era responsable de las confiscaciones de los bienes y propiedades de los 

ministros, dignatarios y jefes finados, a favor del rey y de los asuntos concernientes a la tierra y 

agricultura. 

La administraci6n territorial esta constituida por la chefferie, sistema de autoridad tradicional, por 

medio del cual se ejerce la autoridad y el mando. El jefe es la persona investida de este mando y es el 

responsable de un grupo social determinado. La chefferie es a la vez mando y todos Io atributos 

inherentes a la a la funcidn del jefe, siendo éste, el responsable de la vida comunitaria; es también el 

espacio o [a circunseripcién territorial que abarca fa autoridad del jefe. 

El jefe es, en una aldea o region, aquel que detenta el poder y ejerce todos sus atributos en nombre del 

rey, como representante de la autoridad central. El elemento esencial de la chefferie, segin nos explica 

M. Glélé, es el mando: aquel que protege, ordena e imparte justicia. Sin embargo, no hay poder, ni por 

ende un ejercicio de mando, si no existe, por referencia a la tradicién, es decir, las leyes no escritas 

pero sélidamente establecidas por la costumbre, una legitimidad respaldada por un consenso popular. 

El jefe representa la autoridad moral, religiosa y administrativa de la colectividad, es el hombre que por 

su valor y por la autoridad que ejerce, se distingue del hombre comin. La comunidad, reconociendo y 

aceptando sus cualidades, deposita en él] su confianza. Es considerado el padre moral de colectividad, 

por ende, se le respeta e incluso se le venera acatando sus drdenes y consejos, ejerce el poder en 

nombre del rey, asegura la proteccién de los habitantes y esta habilitado para la imparticion de justicia. 
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Maurice Glélé insiste en ef hecho, de que Ia realeza y su sistema de autoridad tradicional que es la 

chefferie, es una estructura que con sus formas y matices correspondientes, se encuentra en toda el 

Africa tradicional étnica y tribal. Asimismo, en el dominio del campo de Sa organizacién politica y 

social, la chefferie es una estructura original y propia a la civilizaciOn africana? 

La chefferie era ei sistema que constituia el elemento indispensable en el funcionamiento del reino de 

Danxome. Se insertaba dentro de una organizacion estatal fuertemente centralizada, en Ja que el jefe 

no era mas que un agente al servicio de la autoridad central. Esta el la raz6n por la cual, la 

administraci6n colonial conserva estas estructuras de base, para convertirlas después en un instrumento 

eficaz de dominacién. Los jefes 0 gdn, representantes del rey ante las poblaciones que administraban, 

estaban encargados del cobro de impuestos, reclutamiento de hombres para las campafias militares y el 

pago de una cuota especial para la celebracién de las grandes fiestas anuales. A cambio, el rey les 

aseguraba protecci6n y paz. 

La aldea constituia la colectividad territorial de base y estaba administrada por el foxoosu o “jefe del 

pais” encargado de mantener el orden publico, impartir justicia, recolectar impuestos y otras 

contribuciones, pagar un tributo anual al rey y aportar ayuda militar, mediante el reclutamiento de 

hombres de su poblacién , cuando fuera necesario. 

EI reino estaba dividido en provincias o regiones, las cuales a su vez se subdividian en cantones 

conformados por varias aldeas. En Danxome habia cuatro provincias principales: Agbome, Allada, 

Glehue y Agbome-Kalavi. Cada una de éstas estaba bajo el mando de los foogdn o “jefes de regién” 

nombrados por el rey. Estos jefes estaban subordinados no sélo al monarca sino también al migdn o 

primer ministro. 

Con base en todo Jo que se explicé anteriormente, habria que analizar si la opinién de Gonidec, quien 

califica al poder real de Danxome como despético 0 autocratico, es del todo certera. Si bien es cierto 

que la organizacién de este reino era fuertemente centralizada, eso no significa que la voluntad del rey 

fuera ley suprema. El soberano era el elemento unificador del reino, gozaba de! privilegio y honor de 

gobernar Danxome, estaba consciente ante todo, de Ja misién que le habia sido heredada por los 

29 Véase Maurice A Glélé, op. cit., pp. 33-34 
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ancestros: procurar el crecimiento y prosperidad del reino. El! régimen politico de Danxome aparece 

entonces, como una monarquia fuertemente centralizada en la que el rey debe su poder a la herencia y a 

las costumbres, sin embargo, la tarea de gobernar implica también la aceptacién del pueblo. 

£1 contrapeso al poder monarquico del rey residia, ademas de} hecho de ser hijo de madre anato 

(aquellos que no tenian sangre teal), en la eleccién de ministros esencialmente del pueblo, quienes 

participaban ampliamente en los asuntos del pais. De esta forma, el poder era repartido entre el rey yel 

pueblo, por un lado y en la consulta a los diferentes grupos de edad o Consejos, por el otro. 

En este régimen mondrquico, también existian técnicas y practicas de estilo democratico, a nivel de 

aldeas, por ejemplo, jos jefes regularmente buscaban la aprobacién y adhesién de sus administrados. Se 

Hlevaban a cabo largos debates, en los que cada quien tenia la oportunidad de expresar su opinién y 

Negar asia una decisién, sino undnime, si consensual. 

Asi, fa practica democratica se basaba en el consenso. A fin de evitar caer en la arbitrariedad y 

dictadura, se recurria al didlogo. Se buscaba lograr una concertacion y la mayor adhesin posible de !a 

poblacién. Debemos recordar, que el poder real tenia que informar permanentemente a la poblacién 

sobre sus intenciones, explicar las razones por las que se emprendian y tomaban ciertas decisiones, a 

fin de obtener fa aceptacién y el consenso de la poblacién. Esta practica permitia al soberano y los jefes 

obtener 1a confianza y la adhesin masiva del pueblo. 

El poder del monarca se ejercia eficazmente, gracias a una organizacin territorial y administrativa, 

fuertemente estructurada, jerarquizada y controlada y a su sistema de descentralizacion administrativa 

conocida como chefferie, explicado en parrafos anteriores. 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que el reino de Danxome, constituia un verdadero Estado 

nacién. A pesar de la diversidad étnica, existia una conciencia de pertenecia a una colectividad 

personificada por el daadaa. Todos eran danxoment:, siervos del rey, miembros de una sola nacién, la 

nacién fon, producto de un mestizaje cultural y étnico. 
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2.2 Elimpacto del colonialismo en Africa 

En un periodo de treinta afios (1880-1900), Africa fue ocupada de forma efectiva por las potencias 

colonizadoras a pesar de fas resistencias y combates afticanos para defender sus territorios. Muchos 

prefirieron morir antes que someterse. “La mayorfa de los Estados africanos fueron anexados por 

medio de ta conquista, exilio y destituci6n de sus dirigentes (pe? 

La colonizacién en Africa es también un fenémeno reciente, si lo comparamos por ejemplo con el 

hecho de que México durante la misma época ya tenia mas de 70 afios de vida independiente. El 

impacto de la colonizacién en Africa, resulta un tema controvertido entre los estudiosos de este 

fenomeno. Las opiniones versan sobre sentidos opuestos. 

Por una parte, hay quienes afirman, que la colonizacién en Africa no fue un sistema de 
explotacién ni un instrumento de dominacién politica, con efectos puramente negativos, sino 
bdsicamente y en todo caso un agente de transformacién cultural, en el que se dejé un legado 

histérica importante de las metrépolis. Tal es la posicién de L. H. Gann y P. Duignan, en su 

obra titulada Colonialism in Africa. 

Autores como Margery Perham o Lyod, no dudan en enarbolar fas bondades de la colonizacién. Por 

ejemplo, este ultimo afirma, que las potencias coloniales proveyeron toda Ja infraestructura de la cual 

dependié el progreso en la época de Jas independencias: un aparato administrativo eficaz que abarcaba 

las aldeas mas recénditas; una red de vias ferroviarias y de servicios de base en materia de salud y 

educacién y ta riqueza considerable que aportaron a fos pueblos de Africa, las exportaciones de 

ee 
materias primas.*” 

Por otra parte, existen autores como Walter Rodney, quien asegura que si bien la idea de que la 

colonizacién tuvo efectos tanto positivos como negativos resulta un tanto persuasiva, no debemos 

olvidar que este razonamiento puede Ilevarnos a conclusiones engafiosas. Afirmar que los gobiernos de 

las metrépolis hicieron mucho en beneficio de fos afticanos a quienes \levaron el desarrollo, a pesar de 

  

> Raymond F. Betts, “La domination européenne: méthodes et institutions”, en en Histoire Général de Afrique, vol. VU 

L'Afrique sous domination coloniale, 1880-1935, UNESCO, Paris, 1987,p. 344 

3! Autores citados en Albert Adu Boahen., “Le colonialisme en Afrique: impact et signification”, en Histoire Général de 

l'Afrique, vol. VUE L ‘Afrique sous domination cotoniale, 1880-1935, UNESCO, Paris, | 987, p.838. 

2 dem. 
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la explotacién y opresién, es completamente falso “Colonialism had only one hand- it was a one-armed 

bandit”? 

Es Idgico que un tema tan controvertido como lo es el impacto del colonialismo en Africa, tenga 

posiciones encontradas. Sin embargo, como afirma Albert Adu Boahen, es necesario buscar una 

posicion mas equilibrada para el estudio de dicho fendmeno. Este autor explica que, si bien los efectos 

y consecuencias de la colonizacién fueron tanto de cardcter negativo como positivo, estas tiltimas se 

dicron por causas sobre todo accidentales. Es decir, que nunca hubo un verdadero propésito en las 

actividades de los colonizadores, destinado al provecho de los colonizados. Se trataba sobre todo de 

medidas destinadas para el beneficio ¢ interés de las metrépolis y no de efectos positivos deseados 0 

planeados por las potencias colonialistas. 

2.2.1 Aspectos politicos 

La dominacién europea transformé el mapa del continente africano. En este espacio en el que alguna 

vez existieron numerosas comunidades sélidamente establecidas y soberanas ya no habian més que 

colonias delimitadas por fronteras definidas por las metrépolis. Y aunque en teoria, se traté en un 

principio de considerar las zonas politicas preexistentes, al final, las pretensiones de las potencias 

rivales y el espejismo de las fronteras naturales (rios, montafias, etcétera), los meridianos y los 

paralelos, tuvieron mayor peso en la delimitacién de los limites territoriales. Como consecuencia, las 

comunidades preestablecidas y anteriormente unidas politica, econémica y culturalmente, quedaron 

separadas por las fronteras impuestas_y con ello se produjeron desplazamientos y conflictos sociales, 

querellas fronterizas y la conformacién de Estados constituidos por una yuxtaposicién de pueblos cuya 

cultura, tradiciones y lengua son distintas. Secuelas que han Ilevado a un impasse que ha obstaculizado 

entre otras cosas, el proceso de conformacién nacional en estos paises. 

[...] Por ejemplo, los Bokongo estén divididos entre las fronteras de Angola, Republica 
Democratica del Congo, Republica del Congo y Gabon. Todavia en la actualidad una parte de 
los Ewe vive en Ghana, otra en Togo y otra en Bénin; los Somali estan repartidos en Etiopia, 
Kenia, Somalia y Djibouti; los Senufo se encuentran en Mali, en Céte-d’Ivoire y en Burkina 
Faso. Estos ejemplos podrian multiplicarse. [...] Las crénicas querellas fronterizas han 
deteriorado las relaciones entre algunos Estados africanos: Sud4n/Uganda; Somalia/Etiopia, 
Kenia/Somalia, Ghana/Togo, Nigeria/Camerdn, etcétera.?? 

  

 Watter Rodney., How Europe underdeveloped Africa, Howard University Press, Washington , D C., 1974, p. 205. 
3 Albert Adu Boahen, op. cit. p.841 
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Entre fas fronteras del actual Benin (antiguo Dahomey) con Niger estan divididas las etnias de los 

hausa, fulani y gourmantche; con las de Nigeria las de los grupos adja, yoruba, borgu, hausa y fulani; 

con las de Togo los aja y yoruba y con las del actual Burkina Fasso la de los gourmantche. 

Owa de las consecuencias de la delimitacién arbitraria de fronteras, es que se crearon Estados con 

superficies marcadamente dispares. Tal es el ejemplo de Estados gigantes como Sudan, con un 

lerritorio de 2 500 000 km’, La Republica Democritica del Congo, antiguo Zaire, con una extensién de 

2 350 000 km” o Nigeria que tiene un territorio de 923, 768 km? en contraste con Gambia, de 10 350 

km’, Lesotho, de 29 000 km? o Benin de | 12, 622 Km’. Asimismo, encontramos Estados con un litoral 

muy extenso, mientras que otros como Mali, Chad, Niger, Uganda, etcétera, no tienen salida al mar. 

Otro de los impactos del colonialismo, fue el debilitamiento de los sistemas tradicionales de autoridad 

africanos. Se impuso una administracién burocratica ajena a los regimenes preestablecidos. Los jefes 

tradicionales fueron utilizados como intermediarios entre la autoridad europea y las comunidades 

anteriormente bajo su poder. Muchos fueron condenados al exilio ante la resistencia que opusieron a 

los deseos colonialistas y en su lugar se impusieron funcionarios designados por la autoridad colonial; 

por otra parte, aquellos jefes tradicionales a los que les permitieron permanecer en la élite politica, fue 

bajo la condicién de que sirvieran a los intereses de la metrépoli. 

En el antiguo Dahomey asi lo ejemplifica el reinado de Gbéhanzin (1889-1894) quien al haber 

rechazado someterse a las condiciones de los franceses, fue exiliado a Martinica, nombrando en su 

Jugar a un hombre susceptible de ser manipulado y cémplice de la nueva administracién: Agoli-Agbo. 

En enero de 1894, después del reconocimiento del sucesor de Gbéhanzin, se firma un tratado de 

protectorado en e! que se estipulan entre otras cosas: los nuevos limites del territorio de Danxome, 

(reducidos a un poco més de la tercera parte de su territorio original); la designacién de los nuevos 

teyes se haria de acuerdo a las costumbres pero con la aprobacién del gobierno de la republica 

francesa; el rey no podia ejercer ninguna autoridad sobre los extranjeros, europeos o indfgenas, y todas 

las disputas relacionadas con fos mismos, serian sometidas a la autoridad francesa en Agbome; ninguna 

concesién de tierra podia hacerse sin la autorizacién del gobierno francés; Francia tenia el derecho de 

crear establecimientos de toda naturaleza, asi como de ejecutar todos los trabajos de utilidad publica, 

50 

 



lineas telegraficas, vias de comunicacidn (rutas, canales, vias ferroviarias, etc); el rey debia garantizar 

el respeto y seguridad a la propiedad, bienes y personas; Las escuelas francesas podian abrirse en todas 

las poblaciones, y el rey fomentaria Ja propagacién de la lengua francesa y la instruccién escolarizada 

en todo el pais; todos los tratados anteriores concluidos por Jos reyes de Danxome quedaban 

anulados.*° 

De esta forma, Francia ejerce la administracién indirecta hasta que se lograra transformar a la colonia y 

entonces ejercer una autoridad directa. Agoli-Agbo quien mantenia comunicacién con su hermano 

Gbéhanzin desde el exilio, intenté de forma clandestina, reorganizar el ejército para echar a los 

franceses fuera de Danxome. Cuando la administracién colonial se entera de tas intenciones del nuevo 

rey, decide destituirlo y es enviado al exilio (1900). 

El reino fue dividido en cantones independientes después de la destitucién de Agoli-Agbo. Agbome 

teducido al cercle de Abomey, fue dividido en ocho cantones. Esta divisién, tenia como objetivo 

eliminar toda voluntad, de cualquiera de Jos jefes de Agbome, a hacerse pasar como rey. Los jefes de 

cantén, nombrados por ja autoridad colonial, fueron en su mayoria principes, hijos de Glélé y de 

Ghezo. De esta forma, Francia reconstituy6 pequefias monarquias que tenfan a bien reproducir las 

tradiciones mas sagradas, y asi, conseguir la aceptacién de la poblacién. Los jefes de cantén, a la 

sombra de la administracién colonial, tuvieron éxito en perpetuar la memoria de los reyes y la 

influencia de la dinastia de Huegbaja. Sin embargo, ya no habia un rey, ya no existia una autoridad 

suprema, los principes y jefes de cantén comienzan una lucha feroz por adjudicarse la supremacia. Los 

més habiles comienzan a enviar a sus hijos a Ja escuela o a la armada. Con respecto a esto tltimo, es 

interesante mencionar, que los jefes de cantén tenian especial interés en que sus hijos prestaran 

servicios en !a armada, ya que esto los convertia en interlocutores privilegiados y auxiliares de la 

administracién colonial la cual reservaba la sucesién de los jefes de cantén, a aquellos que hubieran 

servido a Francia. 

La formacién de nuevas élites favorables a la causa de la metrépoli, se consiguié gracias a la 

alfabetizacidn y su consecuente acceso a los valores del mundo occidental, tarea en la que los 

misioneros desempefiaron un papel crucial. 

  

45 Whidem, pp. 219-221 
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La alfabetizacién fue una de las innovaciones de !a dominacién colonial, las nuevas lites, aprendieron 

ja lengua y la cultura del colonizador. De esta forma la instruccion significaba la posibilidad de ser 

parte de estos nuevos grupos, aunque ne era el tinico elemento determinante. Albert Adu Boahen 

menciona que, una posicién econémica acaudalada, producto de actividades comerciales y agricolas 

abria facilmente el acceso a tan prestigiada élite. Asimismo, aquellos dirigentes de organizaciones 

como los sindicatos, contaban con una gran posibilidad de insercién, como interlocutores del pueblo. 

La formacién de esta nueva élite era un fenémeno comin en Africa colonial, especialmente en donde 

los esfuerzos de propagacién de 1a educacién occidental fueron més intensos. En algunas comunidades, 

los miembros de esta élite provenian incluso de la clase servil y de los migrantes no asimilados, quienes 

fueron los primeros en recibir y adoptar una educaci6n occidentalizada. 

Por su parte, las autoridades tradicionales que en un principio se mostraron reacias a este tipo de 

educacién, comenzaron a enviar a sus hijos no sdlo a los establecimientos locales, sino a instituciones 

extranjeras en Europa y América, con el fin de que aprendieran las técnicas que a futuro les permitieran 

hacer frente a los problemas que implicaban la presencia colonial en sus territorios. 

¢Cual era la relacién entre las élites tradicionales y la nueva élite occidentalizada? Las relaciones 

variaban de una regién a otra. Por ejemplo, en los lugares en los que sus miembros provinieran de otros 

territorios y grupos culturales, habia una tendencia al conflicto ya que habia un mutuo desprecio. Por su 

parte, en las zonas en las que la primera generacién de miembros de la nueva élite perteneciera al 

mismo territorio o grupo cultural que el de las autoridades tradicionales, las relaciones tenian un matiz 

de cooperacién mas que de conflicto. 

En el caso de los paises de Africa occidental francesa, el colonizador ponia especial cuidado en el 

nombramiento de los nuevos jefes, Para ]a administracién resultaba de vital importancia elegir jefes 

entre fos grupos més instruidos, quienes en opinién del gobierno colonial, comprendian mejor el 

pensamiento de} colonizador, resultaban los mas accesible al “progreso” y eran por lo tanto, los mas 

indicados para dirigir a 1a comunidad. En razén de lo anterior, el beneficio del nombramiento, debia 

estar reservado sobre todo, a aquellos que habiendo demostrado su abnegacién, tuvieran conocimientos 

administrativos disefiados para ejecutar eficazmente las instrucciones de! colonizador. 
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En la colonia de Dahomey, ¢e] nombramiento de nuevos jefes con “abnegacién demostrada”, condujo a 

la administracién a nombrar a antiguos soldados o aduaneros, como jefes de cantén en las regiones del 

Norte y del Centro. Estos jefes tenian ia ventaja sobre el resto de la poblacién iletrada, de saber hablar 

francés. La administracién también impuso jefes importados de otras regiones y etnias diferentes, a los 

que las poblaciones no reconocian y consideraban como usurpadores. Sin embargo, en algunos casos 

excepcionales, como en los cantones del pais aja, hubo jefes que supieron imponer su autoridad, 

haciéndose respetar por la comunidad. 

Sélo los jefes de cantén fueron reconocidos juridicamente como agentes de servicios piblicos y 

protegidos por el cédigo penal, mientras que Jos jefes de aldea subordinados a los primeros, siempre 

mas numerosos y ademas los verdaderos detentores de la autoridad, no gozaban de ninguna proteccién. 

Los jefes de cantén desempefiaban funciones similares a los antiguos jefes de regién, y no 

desaprovechaban ninguna ocasién para cometer abusos en contra de la poblacién y enriquecerse a su 

costa. Las relaciones entre las autoridades tradicionales y la nueva élite que fungia como intermediaria 

entre la sociedad tradicional y el gobierno colonial, se tormaran conflictivas y comenzaron las disputas 

por el derecho de representacin e interlocucién del pueblo. 

Por otra parte, las tensiones y choques entre la nueva élite y Jos funcionarios europeos se pusieron de 

manifiesto ¢ intensificaron paulatinamente. Esto, se debié sobre todo a la exclusion de la primera en la 

toma de decisiones. La administracién continud dirigiéndose a los jefes tradicionales para Jo relativo a 

tos asuntos locales y ademas las funciones para las que supuestamente habia sido entrenada la élite 

joven, seguian siendo desempefiadas por europeos. Todo esto sembré un descontento y sentimiento de 

frustracién en este nuevo grupo, semilla que en el futuro seria un factor de constante conflicto con las 

autoridades metropolitanas. 

Otro de los impactos del colonialismo, fue la creacién de un nacionalismo, consecuencia 

completamente accidental y que a diferencia del europeo, se basaba sobre todo en una identidad de 

raza, es decir, que el elemento comiin de los africanos era precisamente su africanidad”®, a pesar de la 

  

36 Definida por Lépold Sédar Senghor como: “Aquello que nos une est&é mas alla de la historia. Esta arraigado en la 

prehistoria. Tiene que ver con la geografia, con a etnia, con la cultura. Es anterior al cristianismo y al islam. Es anterior a 
toda colonizacidn. Es esta comunidad cultural a la que yo llamo africanidad. Yo 1a definiria como el conjunto de valores de 
civitizacién africanos,” 
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gran diversidad de grupos culturales y étnicos que conforman Africa y el mismo enemigo comun a 

vencer: el colonizador. 

Muchos africanos compartian esta conciencia colectiva de los perjuicios del sistema colonial, 

manifestada en las diversas nacionalidades y que significaba a la vez oposicién, reivindicacién, 

agitacion y accién militar. Existia también entre algunos partidarios de este sentimiento nacionalista, 

una visién global del movimiento. Tal es el caso de las colonias francesas, en donde existia una 

tendencia a optar por una vision regional mas que local. 

Aqui cabe resaltar, que a diferencia de Europa en donde e] Estado adquirié su significacién y cimenté 

su unidad gracias a las naciones que encerraba, en Africa como Io dice James Coleman: 

[...] en numerosos casos, el nacionalismo africano no era fruto de un sentimiento de pertenencia 
a una unidad politico-cultural que buscara defenderse y afirmarse, representaba sobre todo el 
esfuerzo desplegado por los modernistas conscientes de una realidad racial con la intencion de 
crear nuevas nacionalidades politicas y culturales a partir de poblaciones heterogéneas 
englobadas en fas fronteras artificiales impuestas por los europeosf...] 6 

Aunado a lo anterior, cabe sefialar que este nacionalismo, consecuencia de la presencia colonial, y 

resultado de un sentimiento de frustraci6n y humillacién por las constantes medidas opresoras y de 

explotacién por parte de las autoridades coloniales, pierde su fuerza cuando se destituye al enemigo 

comin, tomdéndose un problema complejo para ser transformado en un nacionalismo positivo y 

durable. 

La creacion de una armada profesional fue otro de las consecuencias del colonialismo. Asi tenemos que 

por ejemplo en ta mayor parte de Africa occidental, no existia una diferencia entre civiles y militares, 

ya que en tiempos de guerra todos los adultos hombres combatian por igual, incluso miembros de la 

aristocracia, y que en tiempos de paz continuaban siendo civiles. Estos grupos, a excepcién de 

Dahomey (actual Benin) el cual contaba con un cuerpo militar permanente, fueron creados en la Ultima 

década del siglo XIX, con fines de conquista y ocupacién territorial durante el periodo colonial y para 

reprimir posteriormente, movimientos de rebelién e independencia en las colonias. 

36 Autor citado en B.O. Oloruntimehin “La politique africaine et le nationalisme africain, 1919-1935”, en Histoire 
générale de l'Afrique, vol Vil, L'Afrique sous domination coloniale, 1880-1935, UNESCO, Paris, 1987, p.610. 
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El colonialismo rompié con el equilibrio de autoridad de los sistemas africanos. Estos pueblos 

perdieron su independencia y soberania, no sélo de decidir y gestionar sobre su desarrollo y de 

determinar sus estrategias y prioridades, sino también se les quité y usurpé su derecho y posibilidad de 

forjar su propio destino, tomando accion en las decisiones que sélo a ellos correspondia. 

2.2.2 Aspectos econdémicos 

Uno de los efectos mas significativos del colonialismo en el aspecto econdmico, fue sin duda la 

constitucién de una infraestructura de rutas y vias ferroviarias; la instalacién del telégrafo y del 

teléfono, aunque de forma incipiente. Dicha infraestructura, particularmente la de vias ferroviarias, 

aunque propiciaba y facilitaba un desplazamiento humano, no fue impulsada con el fin de crear y 

desarrollar las comunicaciones interafricanas o promover el desarrollo econémico de Africa, sino para 

facilitar la explotacion de los recursos de [as colonias, mediante la union de zonas que poseyeran una 

riqueza mineral 0 que tuvieran posibilidades de produccién comerciable. 

Es precisamente durante el periodo colonial, que fue descubierto casi todo el potencial mineral de 

Africa, se crearon industrias mineras, se comercializé la tierra y se impulsaron las actividades 

exportadoras de productos como el cacao, café, tabaco, mani, caucho, algodén, etcétera, por lo que el 

comercio con el exterior tomé un impulso muy importante entre 1890 y 1914. 

El crecimiento econdmico de las colonias estaba, sin embargo, basado en los recursos naturales de las 

zonas en cuestidn, esto provacé que las regiones carentes de dichos recursos quedaran relegadas y que 

se crearan desigualdades econdémicas dentro y entre Jas mismas. Esta situacién se convirtié a la larga en 

uno de fos principales obstaculos para la creacion de organizaciones regionales efectivas. 

Las alteraciones en las estructuras econdémicas del antiguo Dahomey como consecuencia del 

colonialismo, conllevaron a una economia estancada y altamente dependiente del exterior. Antes de la 

penetracién europea, la produccién agricola de Danxome estaba basada en el cultivo de palma (de la 

que se extrafa aceite), tabaco, coco y plantas importadas de Brasil como la mandioca, el maiz, el 

platano, el frijol, el tomate y la naranja.?” Después de la Segunda Guerra Mundial, la produccién de 

7 Jean, Pliya, Histoire... op.cit., p. 75 
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aceite de palma, una de las principales en el pais, fue descuidada y se introdujo en su lugar de forma 

preponderante el cultivo del algodén. 

Durante fa época colonial, las inversiones de Francia a sus colonias se hacian a través de el Fondo de 

Inversiones para el desarrollo Econémica y Social (F.1.D.E.S.), sin embargo, los logros de esta 

{nstitucién en realidad no fueron notables. En e] antiguo Dahomey las inversiones se hicieron sobre 

todo en el sector primario, desarrollo de vias terrestres, textiles y creacién de organismos sociales.?® 

Este pais ha permanecido como un Estado bodega basado en el transito y reexportacién de productos 

(arroz, textiles, automdviles, neumaticos usados, cigarros, etc.) comprados en el mercado internacional 

y revendidos a los paises Jimitrofes, particularmente a Nigeria cuya economia es mas favorable que la 

del actual Benin. 

La introduccién de la economia monetaria en casi todas las regiones del continente significé un cambio 

en el patrén de riqueza, la cual ya no se media con base en la cantidad de ganado o grano que se 

poseyera, sino en la cantidad de dinero que se tuviera. Esto provocé que un niimero cada vez mas 

creciente de la poblacién se dedicara a actividades destinadas a ganar dinero, abandonando aquellas 

dedicadas a la produccién de subsistencia. Como consecuencia surge una nueva clase trabajadora 

asalariada. Asimismo, se introducen las actividades de tipo bancario y aumenta el volumen de 

transacciones comerciales entre Africa y el resto del mundo, particularmente Europa, la cual se proveia 

de materias primas de Africa, y las regresaba procesadas a los mercados africanos. 

La especializacién en las actividades agricolas, significé a largo plazo un impacto negativo en la 

economia africana, si bien es cierto que la mayor parte de los ingresos de estos paises provenia de las 

exportaciones, dedicarse al monocultivo los hacia muy vulnerables a las fluctuaciones del comercio 

internacional. Y aunque durante el colonialismo se hayan intensificado los intercambios comercial es 

entre Europa y Africa, éstos se hicieron de forma desventajosa para el continente ocupado. 

Otro aspecto econémico importante que debe ser considerado, es el relacionado con la subordinacion 

de la economia interna a ja externa. Debemos recordar que en la época precolonial, aunque existia una 
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red comercial muy importante no slo dentro del continente, sino con Asia, los productos destinados al 

consumo y alimento de la poblacién se obtenian de la produccién interna, los africanos no dependian 

de Jos productos externos para su subsistencia. Con la introduccién de la economia exportadora, fa 

producci6n interna fue descuidada y relegada a un segundo plano. Esto condujo a que los alimentos 

fueran importados, obligando a la poblacién a comprarlos a precios muy elevados. De esta forma, 

durante el sistema colonial, los afticanos se vieron obligados a producir lo que no consumian y a 

consumir lo que no producian. 

Es to que pasé por ejemplo en Gambia, en donde fa poblacién debié abandonar el cultivo del 

artoz para producir mani, ¢ importar desde entonces el arroz; en Guinea, los africanos de Futa 

Dchatén fueron obligados a producir caucho, fo que provoca una escasez de arroz en 1911, por 

lo que éste tuvo que ser importado y comprado con el dinero obtenido de la produccién del 

caucho; Egipto, que durante siglos habia exportado cereales y alimentos, fue obligado a 

importar maiz y trigo a partir de principios del siglo XX, a causa de la excesiva concentracién 

en la produccién de algodén para la exportacién; lo mismo sucedié en la Gold Coast (Ghana) en 

donde la produccién de cacao fue tan intensificada, que se tuvieron que importar alimentos.” 

En las regiones en las que la poblacién no se dedicaba a la produccién para la exportacién, los 

campesinos en un principio dedicados a la explotacién agricola interna independiente, se convirtieron 

cn campesinos dependientes de una actividad agricola remunerada. 

Una de tas caracteristicas de la economia colonial, consistié en no estimular ni propiciar 

deliberadamente la transformacién de las materias primas y productos agricolas en la mayoria de las 

colonias. Todas las colonias africanas fueron convirtiéndose en mercados de consumo de productos 

manufacturados en las metrépolis y en productores de materias primas destinadas a la exportacin. La 

industria en Dahomey era incipiente: cuatro fabricas de extraccién de aceite de palma, dos 

procesadoras de materia prima una cervecerfa y una pequefia planta para la produccién de coco rallado. 

En tas zonas en jas que se logré una actividad exportadora importante, eran las compaififas bancarias, 

comerciales y maritimas las que obtenian ta mayor parte de los beneficios de dicho comercio, pues eran 

ellos tos que fijaban los precios de los productos importados y exportados en Africa. Aunado a lo 
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anterior, estas compafiias no estaban obligadas a invertir parte de los beneficios en la produccién ni a 

pagar por las concesiones. 

Las fronteras delimitadas por las metrépolis, también delimitaban la economia de las colonias, y 

aunque Africa precolonial tenia una tradicion de comercio interafricano importante, éste fue 

obstaculizado y dirigido por las potencias europeas, Jo que provocé el debilitamiento de los antiguos 

lazos comerciales y el desarrolto de nuevas relaciones econdmicas entre africanos. Asimismo, con los 

acuerdos de exctusividad establecidos entre las metrépolis y sus colonias, se obstaculizé el comercio 

con otras regiones no sélo africanas sino también con el resto del mundo. En 1953 mas del 75% del 

comercio del actual Benin se Hevaba a cabo con Francia.*! En la actualidad la ex metrépoli continta 

siendo el principal socio comercial de este pais. 

En general, durante la colonizacién los africanos fueron obligados al trabajo forzado, al pago de 

impuestos, al trabajo migratorio, a la produccién de monocultivos y al sometimiento de politicas 

econémicas incoherentes con su forma tradicional de vida. Por estas razones, puede decirse que las 

consecuencias dei colonialismo en el terreno econdémico fueron sobre todo negativas, ya que los 

colonizadores lejos de impulsar el desarrollo, lo obstaculizaron en beneficio de sus intereses. 

2.2.3 Aspectos sociales 

Durante el period colonial se pudo observar un crecimiento de la poblacién africana, que se explica 

sobre todo por una mejora en la calidad de vida, debido a los servicios de salud, hospitales y 

dispensarios, elementos que aunados a la abolicién del comercio de esclavos y al establecimiento de 

bases econdmicas mas sélidas, repercutieron de forma significativa en el crecimiento de los centros 

urbanos. 

En Dahomey la asistencia médica gratuita y la medicina preventiva permitieron reducir los estragos de 

enfermedades como Ia lepra, el paludismo, la tuberculosis, entre otras. Los padres catélicos de Ouidah 

participaron en conjunto con la ayuda oficial a contrarrestar la lepra. La proteccién y ayuda médica 

maternal e infantil se realiz6 con ayuda de enfermeras auxiliares de médicos afticanos y europeos. En 
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1952 se creé un servicio médico-social como parte del Cédigo de Trabajo de Ultramar instaurado por la 

metrépoli en e! mismo afio. La asistencia médica conllevé a un aumento regular y considerable en la 

poblacién y en la migracién interna hacia los centros urbanos.”” 

La urbanizacion, sin embargo, no fue un fenédmeno introducido por la colonizacién, pues en el Africa 

precolonial ya existian colectividades importantes organizadas bajo reinos. A E. Afigbo afirma que en 

las costas de Africa del norte y de Africa oriental, occidental y austral asi como la zona interior del 

cinturén sudanés y el pais Yoruba, existian aglomeraciones urbanas cada vez mas importantes, gracias 

a la consolidacién de su sistema politico y al desarrollo del comercio internacional. Empero, fue 

durante Ja era colonial que se da un crecimiento acelerado de la urbanizacién, el cual tuvo su apogeo, 

segun explica A. Adu Boahen, durante el periodo de 1913 a 1945. 

Nairobi, fundada en 1896, no era mas que un simple andén de transito para la construccién de 
las vias férreas para el tren de Uganda. Su poblacién era de 13 145 habitantes en 1927 y 
alcanzé los 25 mil en 1940. La poblacién de Casablanca pasa de 2 026 habitantes en 1910 a 250 
mil en 1936; la de Accra en Gold Coast, pasa de 17 892 en 1901 a 135 926 en 1948; la de 
Lagos alcanza 74 000 en 1914 y 230 000 en 1950; la de Dakar pasa de 19 800 en 1916 a 92 mil 

en 1936 y 132 000 en 1945; y la de Abidjan que era de 800 habitantes en 1910 y 10 000 en 1914 
alcanza los 127 000 en 1955."* 

Uno de los factores mas determinantes en el crecimiento acelerado de estas ciudades, ademés de la 

mejora en los medios de comunicacién, fue el hecho de que funcionaban como centros administrativos 

de las metrépolis, nuevos puertos, centros mineros y comerciales o terminales ferroviarias. Asi se crean 

ciudades nuevas como Abidjan, Nairobi, Salisbury, Lusaka, Takoradi, etcétera, 

Contrariamente a la urbanizacién, la educacién escolarizada occidental si fue una aportacién de los 

europeos. Su expansién fue obra de tres grupos de interés, que por orden de importancia fueron: las 

misiones cristianas, los gobiernos coloniales, y las iniciativas locales africanas.* 

  

4! Chris Allen, op. cit. p. 75 
* Jean, Pliya, op. cit., p. 147 

43 ALE. Afigbo, op. cit. p. 530 
44 Albert Adu Boahen, op. cit. p. 851 

* Ver A.E. Afigbo, op. cit. p. 530 
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Con respecto a los misioneros, éstos tenian una doble tarea: evangelizar y educar. La educacién 

resultaba un aspecto clave en la formacién de auxiliares y cuadros politicos favorables a la causa del 

colonizador. Por esta razon, los misioneros ademas de fundar iglesias, creaban escuelas en los lugares 

en los que se instalaban. Las autoridades coloniales consideraban la actividad pedagdgica de los 

misioneros, una medida econdmica y eficaz a los problemas que planteaba una escolarizacién que no 

podia ser mas que limitada. Pierre Guillaume ejemplifica lo anterior con un texto de Lyautey, del que a 

continuacién mostramos un fragmento: 

En las regiones mas pobladas, en donde se establecen las misiones, 1a ensefianza primaria 
significa un gasto imGtil y oneroso. Debemos alegrarnos de tener un personal preparado y 
aclimatado al pais, que conoce perfectamente Ia lengua y Jas costumbres, ofreciéndonos toda 
garantia desde e punto de vista de la honorabilidad y la lealtad. Es evidente que hace falta 
subvencionarlos ampliamente [...] pero por mas amplias que sean dichas subvenciones, éstas 
jamés representarian mas que una minima parte de lo que costaria un personal civil similar de 
profesores oficiales europeos, en saldos, indemnizaciones, transportes [...] con las misiones, la 

estabilidad de sus miembros, su conocimiento de los indigenas, se puede estar seguro de una 
direccién moral y social que no puede desdefiarse c.J% 

En Dahomey, las escuelas de misioneros cristianos desempefiaron un papel igual de importante que el 

de las escuelas publicas. Los escasos diccionarios o documentos en lenguas nativas fueron en su 

mayoria, obra de los misioneros. 

La ensefianza en Africa, no tenian objetivos ambiciosos en cuanto al nivel escolar, por lo que la 

apertura de universidades en esta region fue un proceso tardio. Quizd esto puede explicarse por el 

hecho de que formar una clase escolarizada a la que después no se le hubiera podido dar trabajo, 

hubiera representado un problema para el colonizador, ademas de que no le convenia educar a tanta 

gente, a la que con las herramientas obtenidas de dicha educacién pudiera cuestionar al régimen 

colonial. 

Durante esta época, existian sobre todo escuelas de nivel basico: primarias, secundarias y escuelas 

normales, no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que se fundaron escuelas técnicas y 

colegios universitarios. También es significativo el hecho de que se haya creado una universidad por 

pais. Asi tenemos que en Gold Coast la primera universidad se creé en 1947, en Nigeria en 1948, en 

  

© Lyautey, Lettres du Sud de Madagascar, 1900-1902, obra citada en Pierre Guillaume, Le monde colonial XIX‘-XX* 

sidele, Armand Colin, Paris, 1974, p.79 
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Uganda en 1950, en Senegal y Madagascar en 1950 en Salisbury en 1953, en Leopoldville en 1950, y 

en Elizabethville en 1957.” 

£n Dahomey, los cuadros universitarios se formaban en las universidades francesas, en Dakar o 

Abidjan. A pesar de que la primera universidad de este pais se fund6 hasta los sesentas, los 

universitarios originarios de Dahomey eran numerosos. La mayoria partia a Togo, Niger, Costa de 

Marfil, Alto Volta (actual Burkina Fasso), Senegal y Africa Ecuatorial para trabajar como agentes de la 

administracién colonial.”® 

Las instituciones educativas ademas de ser insuficientes, estaban mal distribuidas, la mayorfa de tas 

escuelas primarias se establecieron en los centros urbanos y la mayor parte de escuelas secundarias 

eran concentradas en una misma ciudad. La proporcién de escuelas en Dahomey variaba segin la 

regin. El norte, hasta la fecha es la regi6n que permanece como ta menos escolarizada del pais, 

Asimismo, los programas educativos no se adaptaron a los aspectos ni necesidades culturales de las 

poblaciones afticanas, éstos no sdlo estaban determinados por las autoridades coloniales, sino que en 

muchos casos eran una simple copia de los de las metrépolis. Ademas de que dentro de los objetivos 

primordiales de esta educacién, era el aprender a leer ta Biblia y formar maestros y sacerdotes que 

pudiesen continuar con Ia labor misionera. En pocas palabras de lo que se trataba era de impulsar una 

educacién productiva para el sistema colonial y no para las sociedades africanas. 

Por su parte, los gobiernos coloniales, esperaban que la escuela formara a todo e} personal necesario 

para ocupar los puestos burocraticos inferiores de la administracién. Por una parte, subvencionaban a 

las misiones y por Ja otra, construian escuelas laicas necesarlas para ia expansién de la educacion 

occidental en las regiones musulmanas, en las que existian reacciones violentas en contra de la 

actividad misionera. 

En Dahomey, los jefes de cantén, gracias a sus lazos con Ja administracién colonial, habian 

comprendido que el futuro pertenecia a aquellos que supieran leer y escribir, por lo que deciden enviar 

a sus hijos a las escuelas de educacién occidental. Recordemos que muchos de estos jefes se habian 

  

47 Ver AA. Boahen, op. cit. p. 855 
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dedicado a cometer abusos en contra de la poblacion, por lo que trataron de evitar que los hijos de sus 

administrados asistieran a las escuelas, retardando el desarrollo de la escolarizacién y con ello evitar 

que obtuvieran los instrumentos con los que pudiesen librarse de su yugo. 

En cuanto a las iniciativas locales africanas, si bien algunas sociedades unieron sus esfuerzos a los de 

la administracién colonial y a las misiones para crear escuelas, otras fundaron sus propias instituciones 

educativas de forma independiente. 

Otro de los impactos sociales de este periodo, ligado a la difusién de la educacién, fue el de la 

instauracién de una lengua oficial, casi siempre la de la metropoli. Esta lengua constituia el principal 

medio de comunicacién en los asuntos oficiales, administrativos, y muchas veces entre los numeroso 

grupos lingitisticos que constituian las poblaciones de cada colonia. Con esto se impidié la 

transformacion de las lenguas negroafricanas en vehiculos oficiales de comunicacién. A este respecto 

es importante mencionar, que aunque actualmente la mayoria de los paises africanos tiene como lengua 

oficial la de la antigua metrépoti, sdlo aquellos que tienen acceso a una educacién escolarizada hablan 

dicha lengua, el resto se comunica por medio de la propia e incluso de otras lenguas negroafricanas, 

especialmente las que hablan los grupos étnicos aledafios. 

Por otra parte, la premisa de pueblos barbaros, atrasados, incivilizados y demas, a los que las 

metropolis tenian la tarea humanitaria de llevar la luz, el progreso y la modernidad, tenia un gran peso 

en las ideas falaces que se formaron sobre estos pueblos, los cuales contrariamente a los que se cree no 

eran ni sociedades incivilizadas ni estaticas. Eran un producto de generaciones milenarias en evolucién 

constante. ,Cual fue la reaccién de éstas ante los nuevos valores occidentales? Pues bien, estas culturas 

tuvieron reacciones muy variadas ante las innovaciones europeas. Algunas costumbres fueron 

modificadas, mezcladas y otras incluso se impusieron sobre las de los colonizadores. 

En muchas sociedades africanas, el hecho de adaptar nuevos valores a sus culturas 0 coexistir con ellos, 

no significaba un conflicto irreconciliable. Asi tenemos por ejemplo, que el ideal europeo de la 

monogamia en el matrimonio, aceptado por una parte de la nueva élite occidentalizada, coexistia y 

coexiste legalmente con Ja poligamia, institucionalmente conservada entre la poblacién rural y urbana, 

lo mismo sucedia con las instituciones tradicionales y burocraticas occidentales o las escuelas 

modemas y cordnicas, o con las practicas religiosas, las cuales los africanos no consideraban 
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contradictorias y las levaron a la practica sin ninguna dificultad. Para mucho afticanos, adaptar o 

combinar valores extranjeros a los tradicionales, significaba una forma de tener mayores oportunidades 

para sobrevivir o enfrentar la presencia cofonizadora, por lo que aceptaron con entusiasmo estos nuevos 

elementos, adaptandolos a su estructura social tradicional. 

Sin embargo, es menester mencionar, que dicho proceso no se dio de la misma forma en todas las 

sociedades, pues otras se manifestaban en contra de estos nuevos valores. En palabras de A. E. Afigbo, 

toda generalizacién sobre las reacciones de las sociedades africanas ante la influencia europea corre el 

riesgo de prestarse a confusiones, pues no debe jams perderse de vista la inmensidad de! continente 

africano, la rica variedad y diversidad de sociedades afticanas, de temperamentos y de la psicologia de 

tos individuos y de los grupos, ni el hecho de que las reacciones a estimulos similares estuvieron 

sujetos a cambios no sGlo determinados por una sociedad u otra, sino también por el momento y las 

caracteristicas internas de cada sociedad en cuestion.”” 

La adopcién de valores externos no era un proceso desconocido en las sociedades precoloniales, sin 

embargo, fue durante el periodo colonial que Jos detentores del poder, tanto africanos como 

administradores europeos, incluso aquellos que estaban bajo una administraci6n indirecta, basada en la 

preservacién de las instituciones y valores tradicionales, lo consideran indispensable para la 

“modernizacién” de las instituciones. En nuestra opinion, el hecho de adaptar valores externos de una 

cultura a otra no Heva necesariamente a un conflicto, siempre y cuando éstos tengan una finalidad Util 

para la sociedad que las adapta, pero en el momento en que a dicha sociedad se le quiere imponer y 

obligar a adoptar dichos valores, bajo un argumento de superioridad, es entonces cuando dicho proceso 

se toma complejo y conflictivo. Esto es lo que paso en el caso de los afticanos, ya que no se les traté 

nunca de iguales, su cultura era considerada sencillamente inferior. 

Grosso mode podemos decir que la época del colonialismo significé sobre todo una explotacién a todos 

los niveles. Las potencias colonizadoras jamas consideraron dentro de su prioridades propiciar un 

desarrollo en Africa, sino aprovechar sus recursos en beneficio practicamente exclusivo de las 

metropolis. Y aunque esta etapa fue un episodio breve en la historia de Africa, marcé 

significativamente la direccién y evolucién de la misma. 

  

49 AE. Afigbo, op. cit. p. 529 
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2.3. Diferencias y similitudes en el proceso colonizador de las metrépolis 

En primer lugar, es importante mencionar que las diferencias de los modelos de colonizacién son sobre 

todo de forma, ya que los objetivos de Jas distintas metrépolis coincidian en el objetivo de abrir nuevos 

mercados para tos productos europeos y asegurar el abastecimiento de materias primas para su 

industria. Sin embargo, un analisis general de fas particularidades de cada modelo es importante, en la 

medida en que nos permiten comprender en que forma contribuyeron a determinar los marcos politicos 

dei Africa contempordnea, en otras palabras, el Africa de hoy mantiene cierta continuidad con las 

antiguas politicas coloniales. 

2.3.1 Las formas de establecimiento de ta dominacién europea 

a) La anexién 

b) El protectorado 
c) El sistema de mandatos, sustituido en 1945 por el sistema de tutela internacional. 

La anexién. 

P. Gonidec afirma, que las reglas del derecho internacional clasico, relativas a la adquisicién de un 

territorio por ocupacién, se forjaron a propésito de las colonias.° En principio, la anexién se realiza 

con la ocupacién de un territorio que no esté bajo una autoridad politica soberana, para que dicho acto 

tenga un titulo juridice valido. Por esta razén, los territorios africanos fueron presentados como 

sociedades anarquicas y barbaras. El hecho de que un territorio estuviese poblado, no era suficiente 

para considerarlo soberano, hacia falta, a los ojos de los invasores, una organizacién politica “apta”. 

A principios de la era colonial, el descubrimiento geografico resultaba suficiente para considerarlo 

como ocupacién, sin embargo, las rivalidades entre las potencias europeas, hizo que se planteara la 

prioridad al descubridor, seguida de una ocupacién que pudiese ser simbdlica. En la practica esto no 

evité conflictos y se utilizé el recurso de la fuerza y de la ocupacién real del territorio en cuestién. A 

finales del siglo XIX, con la Conferencia de Berlin, se adopta el principio de la ocupacién efectiva en 

to que concierne a las conquistas hechas en fas costas del litoral africano, y la notificacién diplomatica 
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a los estados miembros de la Conferencia sobre la toma de posesién de cualquiera de los territorios. 

Estas reglas se convirtieron en el método a seguir a partir de 1919, basandose en el hinterland y las 

esferas de influencia, explicado en el capitulo anterior. 

‘Toda esta construccién juridica estaba basada en ficciones destinadas a facilitar la conquista de los 

territotios afticanos. En teorfa no se podia hablar de la desaparicion de un Estado por Ja conquista de 

otro, ya que en principio no existia. Se trata mas bien de la extensién espacial del Estado colonial. 

Como consecuencia, el Estado colonial podia disponer o ceder dicho territorio a otros Estados segin 

sus necesidades politicas. Esto explica también el porqué algunos territorios africanos fueron cedidos 

por unos Estados a otros 0 incluso confiscados. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial los 

territorios alemanes en Africa pasaron a manos de franceses e ingleses. 

En teoria, los habitantes adquirian la nacionalidad del colonizador, aunque en la practica, como se 

explica posteriormente, los colonizados no adquirian automaticamente Ia nacionalidad, ni los derechos 

civicos y politicos que les correspondian, fueron siempre sujetos a regimenes de excepcién juridica. 

La organizacion politica de estas comunidades se vio afectada, en el sentido de que desaparecié toda 

autonomia. A partir dei momento de la anexién, existia un solo gobierno (el de la metrépoli) y los jefes 

tradicionales pasaron a desempefiar un papel de auxiliares del poder colonial. En ef plano internacional, 

los paises anexados perdian toda personalidad juridica, aunque en principio nunca fueron reconocidos 

como sujetos de derecho internacional al no ser Estados reconocidos como tales. A partir de este 

momento tendrian que seguir el destino del Estado colonial para su beneficio 0 perjuicio.” 

Et protectorado. 

Este sistema tiene su base juridica en todo tratado concluido entre el Estado protector (colonial) y el 

protegido. Es interesante poner de manifiesto, que aunque el Estado protegido se mantiene como un 

Estado soberano, el Estado protector ejerce sus competencias internacionales y un control de sus 
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competencias de derecho interno. El tratado de protectorado puede transferir al Estado protegido, el 

ejercicio de ciertas competencias internacionales; con lo que respecta a las competencias internas, 

teéricamente el Estado protector ejerce un poder conciliador y de guia, més que un poder coercitivo. 

Esto se justifica bajo el argumento de que el Estado protector tiene la misién de hacer progresar al 

Estado protegido en todos sentidos. por lo que este control debe ser temporal hasta que dicho progreso 

se haya concluido. 

Lo anterior, resulta contradictorio si pensamos en el hecho de que todo Estado soberano tiene la 

capacidad de ejercer sus propias competencias externas e internas. Sin embargo, el afan civilizador y 

protector disfrazado. justifica toda esta serie de principios juridicos falaces que en Ia practica quedaron 

al descubierto. Aunque en teoria el Estado protector no era considerado como una extension del Estado 

colonial, a la larga sucedié lo contrario, las potencias coloniales se desviaron de los principios 

originales y los Estados protegidos fueron a larga anexados. 

Mandato y Tutela 

El sistema de Mandatos se presenta como un sistema mds evolucionado que los anteriores por el hecho 

de que fue avalado y regulado por la sociedad internacional, Iéase, Sociedad de Naciones. Al finalizar 

ta Primera Guerra Mundial, se planted el problema del destino que debian seguir las colonias alemanas 

y de los paises separados del Imperio Otomano. Surge el enfrentamiento entre dos posiciones: la 

anexidn pura y simple por los vencedores, para poner a dichos paises bajo el régimen colonial que hasta 

ese momento se habia seguido y el de otorgarseles la independencia inmediata. La solucién a dicho 

debate fue la institucién de los Mandatos, que qued6 regulada por el articulo 22, de la Sociedad de 

Naciones y que estipulaba en el parrafo 1 del articulo mencionado, que lo que se buscaba era conseguir 

el desarrollo y el bienestar “de colonias y territorios que, como consecuencia de la guerra, han cesado 

de estar bajo la soberania de los estados que los gobernaban precedentemente, y que estén habitados 

por pueblos que todavia no son capaces de dirigirse por si mismos, en las condiciones particularmente 

dificiles del mundo modermo.” 

Se decidié poner a estas naciones bajo la tutela de naciones desarrolladas que en raz6n de sus recursos, 

de su experiencia o de su posicién geografica resultaban ser las mas capacitadas para asumir dicha 

  

© Ver P. Gonidec, Ibidem., p. 56 

66



responsabilidad. Por supuesto se dejaba claramente establecido, que la finalidad de la institucién de los 

Mandatos era lograr el beneficio de estos pueblos, insuficientemente desarrollados, como “una misién 

sagrada de civilizacién.” 

El mandatario debia ser designado por la S.D.N., por lo que la potencia encargada de tan sagrada 

misién no gozaba de ningtin derecho en nombre propio, sino que actuaba en nombre de dicha 

Organizacién Intemacional. 

La finalidad de los Mandatos, era promover el desarrollo de los territorios sometidos. Se establecieron 

regimenes distintos para todos segtin su grado de desarrollo. Se crearon tres tipos de Mandatos, los 

territorios afticanos eran considerados Mandatos B y C. En los Mandatos B, el mandatario asumia en 

ellos una administracién directa, pero su accién debia de realizarse siguiendo ciertos lineamientos: a) 

prohibicién de {a trata de esclavos; b) prohibicién del tréfico armas y de alcohol; c) libertad de 

conciencia y religién, con las limitaciones que exigiera el mantenimiento del orden ptblico y las 

buenas costumbres; d) prohibicién de instalar fortificaciones o bases militares o navales, y de dar 

instruccion militar a los indigenas, salvo policia y defensa del territorio; e) garantizar a los demas 

miembros de ta Sociedad igualdad de tratamiento respecto al comercio ¢ intercambio con el territorio 

en cuestién. En el caso de los Mandatos C, régimen aplicado al territorio del sudoeste africano, se 

decidié que a consecuencia de su escasa densidad de poblacién, de su superficie restringida, de su 

alejamiento de los centros de civilizacién y de su contigitidad geografica al territorio del mandatario o 

por otras circunstancias, se consideraba que era preferible dejarlos bajo las leyes que estipulara el 

mandatario. 

Los territorios bajo Mandato fueron tratados practicamente como colonias, pues a pesar de que los 

mandatarios estaban bajo el contro! de la S.D.N. a la cual estaban obligados de rendir informes, el 

hecho de que tuvieran plenos poderes de administracién y legislacin interna y ejercicio de 

competencias internacionales, les permitia mantener de una u otra forma un dominio colonial clasico. 

Cuando la Sociedad de Naciones, ante su ineficacia para lograr la paz mundial, es reemplazada por la 

Organizacién de las Naciones Unidas en 1945, el sistema de Mandatos fue sustituido por el Regimen 

de Administracién Fiduciaria. Se retoma la idea original de la S.D.N., de que el fin ultimo de este 
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sistema era lograr en un futuro fa plena independencia, por lo que se crea en la nueva Organizacié6n, un 

Organismo destinado a velar por el cumplimiento de las disposiciones elaboradas al respecto, para 

garantizar el camino de los territorios Iamados fideicomitides 0 bajo tutela, hacia el autogobierno.” 

Aunque en realidad este sistema no cambié de fondo Ia situacién de los territorios administrados ni 

tampoco logré, como se habia previsto, la independencia y desarrollo de dichas naciones. 

2.3.2: Argumentos, teorias y formas de los métodos coloniales 

Ef argumento que sustenté el proceso de colonizacién, postulaba la necesidad de que la poblacién de 

Afcica debia estar bajo el mandato de los europeos, para lograr con ello un desarrollo econémico y 

social. Es lo que Frederick Lugard, alto comisionado y después gobernador de Nigeria de 1914 a 1919, 

en su Obra titulada Mandate, \lama un doble mandato. Esta idea era generalmente aceptada como la 

justificacién teérica de la presencia europea: desarrollo social y econdmico, tanto para el bien de Africa 

como para el resto det mundo.°? Hegel, uno de los mas grandes idedlogos del imperialismo colonial, 

justifica ta dominacién europea, negando categéricamente a los negros como parte de la historia 

universal. Para éf, Africa estaba aislada del resto del mundo y no pertenecia a la civilizacién. Sus 

pueblos no tenian ni libertad ni pensamiento. 

La ideologia imperialista de la €poca se basaba en argumentos que postulaban esta idea “humanitaria” 

y paternalista de responsabilidad o tutela, para ayudar a las razas incivilizadas, atrasadas y débiles y 

Ilevarles la luz y el desarrollo de la raza mas avanzada, es decir, la blanca. 

Esta Africa, que en otra época era un continente de descubrimientos misteriosos, imagenes favorables y 

exélicas, deja de ser un continente fascinante. De pronto, los africanos se vuelven pueblos sin cultura y 

sin historia, barbaros, salvajes y bestiales. 

Bajo estos argumentos, administradores, funcionarios y gobernadores Ilegaron a Africa a desempefiar 

sus funciones con una idea y actitud de superioridad incuestionable. Con una confianza ilimitada sobre 

las virtudes del sistema de valores europeo. Las reacciones de rechazo y resistencia por parte de los 

52 Ver Modesto Seara Vazquez, Tratado General de la Organizacién Internacional. FCE, México, 1985, pp.67-70, 184-185. 

33 Raymond F. Betts, “La domination européene: méthodes et institutions”, en en Histoire générale de l'Afrique, vol VII, 

L ‘Afrique sous domination coloniale, 1880-1935, UNESCO, Paris, 1987, p.340 
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pueblos africanos eran consideradas como una falta de comprensién de las buenas intenciones de estos 

civilizadores. gQué mejor forma de justificar la dominacién y explotacién que bajo un rostro de rasgos 

civilizadores? 

Aunque las teorias que sustentaron los métodos coloniales eran artificiales, tuvieron gran importancia 

en la justificacién, tanto de los partidarios como de los criticos de los métodos coloniales. A finales del 

siglo XIX, en el debate de fas politicas coloniales, se oponian basicamente dos conceptos: asimilacién 

versus asociacién. La asimilacién implicaba una fusion completa entre colonizadores y colonizados, 

mientras que la asociacién significaba el reconocimiento de la metrépoli y la colonia como dos 

entidades fundamentalmente diferentes. 

La asociacién partia de la idea del respeto y reconocimiento de Ja personalidad del colonizado. 

Planteaba la posibilidad de wna coexistencia de pueblos dispares. Aqui cabe sefialar, que esto no 

significaba que la cultura de los pueblos colonizados, mereciera un reconocimiento de igual por parte 

de los colonizadores, de reconocer la diferencia, no era sinénimo de aceptarla, sus intenciones siempre 

permanecieron impregnadas de su misién disfrazada. 

La asimilacién conllev6 a la imposicion de leyes, costumbres y lengua de la metrépoli. En teoria, los 

colonizados adquirian los mismos derechos de los metropolitanos, sin embargo, en la practica se trataba 

de un sometimiento y despersonalizacién de! colonizado. 

La oposicién clasica entre las colonizaciones centralistas francesa, espafiola y belga versus las 

descentralistas inglesa y holandesa, era en realidad bastante superficial. Aunque los principios eran 

distintos, las condiciones del ejercicio del poder de un gobernador francés o de un inglés eran muy 

similares. E} francés por ejemplo, aunque debia respetar las leyes emanadas de la metropoli, tenia la 

autorizacién de adaptarlas, en caso necesario, al territorio bajo su jurisdiccién; por su parte el inglés 

tenia libertad de legislar en su territorio, siempre y cuando no entrara en contradiccién con los 

principios estipulados en Westminster. 
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La diferencia entre una legislacién metropolitana adaptada a la colonia y una legislacién colonial 

sespetuosa de los principios metropolitanos, era minima; ademas de que en el ejercicio del poder, la 

iniciativa de los funcionarios coloniales estuvo siempre protegida por la distancia que los separaba de 

las autoridades coloniales metropolitanas tutelares.” 

EI sistema francés se caracteriz6 mas que por una centralizacién, por la homogeneizacién, queriendo 

aplicar la misma ley de la metrépoli para todas sus colonias. Por su parte el sistema inglés era mas 

respetuoso de las particularidades, se trataba de formar un mosaico heterogéneo que obedeciera a leyes 

distintas. La flexibilidad del sistema inglés estaba ligado con su larga tradicién del self-government y 

con la idea de dar a fas colonias en la medida de los posible la facultad de dirigir sus propios asuntos. 

En ef caso de las colonias con poblacién inglesa, no habia ninguna posibilidad de asociacién sin el 

respeto a los derechos de dichos ciudadanos, mientras que para el resto de las colonias se podia 

concebir Ja asociacién sin el reconocimiento de la igualdad de derechos individuales en la colonia. Los 

ingleses abogaban por Ia libertad, los franceses por la igualdad. 

Es interesante mencionar, que !a asimilacién (proceso hacia la igualdad de derechos del colonizado y el 

colonizador) se generé y concibié en una Francia en Ia que el poder era oligdrquico y por tanto los 

derechos del ciudadano francés eran muy limitados. Sin embargo, el sentido de la asimilacién cambia 

cuando en 1848 se instaura el sufragio universal y la emancipacién de los esclavos. De pronto, la 

metropoli se encuentra ante la situacién indeseable de una masa de ciudadanos negros, a los que 

originalmente no se les pretendia otorgar todos los derechos que surgen a posteriori. Por su parte los 

ingleses, muy conscientes tanto de sus derechos como de sus obligaciones, rechazaban la idea de una 

posible igualdad entre colonizados y colonizadores. 

La extensién del beneficio de la ley metropolitana y de derechos politicos a las poblaciones indigenas 

planteaba distintos problemas ligados a la composicién de estas poblaciones. Asimismo, se hacia 

hincapié en la incapacidad del indigena en gestionar sobre sus propios asuntos sobre la via del 

progreso. Basados en este argumento, se manifestaba la imposibilidad de reconocerle derechos civicos 

comparables a aquellos de los ciudadanos de la metrépoli. Frecuentemente, la concesién de derechos 

53 Pierre Guillaume, Le monde cotoniat..., op. cit. p. 132 

70  



estaba ligado a una cierta educacidn. El uso de este criterio cultural hizo que los derechos civiles y 

politicos sdlo se extendieran a ciertos individuos rigurosamente seleccionados. 

Las motivaciones ideoldgicas y politicas en optar por la asociacién 0 asimilacién no explican del todo 

cl porqué se escogié una u otra. En este sentido es importante mencionar lo importante que resultaba 

considerar los costos a la empresa colonial de cada una de las opciones mencionadas. De manera 

general, la opcién de la asociacién resultaba en términos econémicos mas favorable, si se tomaba en 

cuenta que el envio de un cuerpo militar numeroso que permitiera un verdadero y mayor control sobre 

estos vastos territorios resultaba oneroso y casi imposible que si se mantenfa una autonomia local en la 

que los jefes fungieran como instrumentos de control en beneficio de la metrépoli. 

Es importante recordar, que las metrépolis no tenian objetivos claros o definidos en cuanto a sus 

politicas administrativas, fue sobre todo un ejercicio empirico de conquista y dominacién militar, lo 

que determin6 a posteriori \os métodos de control administrativo. 

El continente africano, era considerado por su vasto territorio y sus condiciones climaticas como poco 

propicio para una colonizacién intensiva, ademas de que sus poblaciones estaban asentadas en grupos 

geograficos muy dispersos, lo que hacia que una administracién directa y eficaz por los europeos fuera 

casi imposible en un periodo inmediato, ademas de que el personal disponible era insuficiente para 

administrar dichas posesiones, en las que en muchas de ellas incluso, todavia no se habia establecido 

ningan contacto con los europeos. Por lo tanto, el poder colonial no podia ser asegurado més que con la 

ayuda de africanos que fungieran como auxiliares para las metropolis. 

En raz6n de lo anterior, se explica el porqué a pesar de que no existia en principio una concepcién 

universal de administracion colonial en Africa, existia una convergencia en cuanto al principio de 

administracién indirecta en ja que se hacia participar a las autoridades tradicionales, pero siempre en un 

papel de subordinacién a fas metrépolis. Fueron sobre todo los territorios de las costas los que 

estuvieron bajo una administracién directa, mientras que los inmensos territorios internos estaban bajo 

una administracién indirecta. 
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1a adopcién de un sistema similar de administracién de los gobiernos coloniales del siglo XX, 

independientemente de los argumentos de falta de personal y reduccién de costos para la metrépoli, se 

debié sobre todo al tracaso de la politica de administracidn directa 0 asimilacionista. Esta politica habia 

fracasado sobre todo por las resistencias culturales de las poblaciones africanas y los conflictos entre la 

élite colonial europea y Ja africana occidentalizada, a la que se le restringié su acceso a los puestos en 

ta administracion y la posibilidad de convertirse en ciudadanos franceses. 

Las instituciones de base en los territorios africanos fueron profundamente alteradas, el sistema 

colonial buscaba sobre todo modificar y debilitar las funciones de dichas instituciones y utilizarlas 

como aliados del sistema colonial. A este respecto Raymond F. Betts afirma: 

Desde el patacio del sultan de Marruecos hasta el kraal de un jefe de Africa oriental 0 austral, 
los administradores coloniales europeos buscaron y encontraron en las “autoridades indigenas” 
aliados 0 agentes para transmitir eficazmente Jas exigencias de la dominaci6n extranjera al 
conjunto de las poblaciones africanas.™ 

La institucion central de la organizacién colonial era el distrito o Ja regién, llamada cerele en Africa 

occidental francesa, en los que un administrador europeo ejercia la autoridad colonial y dirigia las 

actividades tanto de sus subordinados europeos como [a de las autoridades africanas. La pieza africana 

mas importante era el jefe local, pues su participacién en el sistema colonial resultaba indispensable 

para su funcionamiento. 

La explicacién mas conocida sobre la importancia de la autoridad indigena era la de Lord Lugard, 

tedrico de! método del indirect rule 0 administracién indirecta. El planteaba que ejercer una autoridad 

directa, no era una opcién viable y que el mejor método de administracién colonial era la utilizacién de 

las instituciones indigenas. El estaba a favor de un gobierno tnico en el que los jefes indigenas tuvieran 

tareas o funciones bien definidas y un estatus reconocido bajo un pardmetro de igualdad con las 

autoridades britanicas. La administracién indirecta estaba por tanto, fundada bajo la idea de una 

colaboracién con ej residente britanico, el cual ejercia sobre todo funciones consultativas y no 

ejecutivas, ya que el jefe tradicional africano continuaba desempefiando sus funciones como tal, pero 

siguiendo directrices especificas, dictadas por la administracién colonial. De lo que se trataba era de 

modernizar las instituciones africanas aplicando ciertos ajustes a sus politicas. 
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Los franceses por su parte, definen a esta forma de administracién indirecta, politica de asociacién, la 

cual se entiende segtin Jules Harmand, como una administracién indirecta mejor dirigida y vigilada que 

conserva las instituciones del pueblo sometido, respetando su pasado. 

Este método de administracién colonial fue propuesto originalmente para Indochina y se aplicd 

posteriormente a Africa, en donde se erigid como politica de asociacién. Los franceses no lo 

consideraron seriamente mas que en Marruecos, debido sobre todo al interés que los asuntos indigenas 

inspiraban a Louis-Hubert Lyautey, residente general de este pais de 1912 a 1925. 

En teoria, la administracién indirecta se ejercia igual en todos los territorios coloniales franceses del sur 

del Sahara, sin embargo, en Ia practica se hacia otra cosa. Los jefes, en realidad no tenian ningtin poder 

ya que no podia haber dos autoridades en un mismo cerele, por lo tanto s6lo existia una autoridad, la 

del comandante del cercle, sélo él era responsable ante la administracién colonial, los jefes indigenas 

eran considerados como simples auxiliares. La misma politica fue seguida por los portugueses. 

El sistema de administracion indirecta de Lugard, fue aplicado después de la Primera Guerra Mundial a 

la gran mayoria de las posesiones britanicas y francesas de Africa. Los Belgas adoptaron el mismo 

sistema en el Congo después de 1920 y los portugueses en los afios cincuenta. Este sistema no tuvo en 

ninguna otra parte los resultados a favor logrados con la poblacién Hausa y Peul del norte de Nigeria, 

sin embargo, los briténicos trataron de seguir las grandes lineas de las costumbres locales en 1a creacién 

de nuevas instituciones. La excepcién es Sudafrica, en la que la minoria blanca aseguraba su dominio 

en virtud de la politica de segregaci6n. 

En toda Africa subsahariana, los jefes indigenas dejan de ser una autoridad reconocida para convertirse 

en agentes administrativos. Su poder fue debilitado y disminuido. Las autoridades tradicionales estaban 

sometidas a nuevas exigencias: recaudacién de impuestos, reclutamiento de mano de obra, 

mantenimiento del orden, etcétera. Fue particularmente en las colonias francesas y portuguesas, en las 

que los jefes tradicionales a quienes no se les consideraba lo suficientemente competentes, se les 

desplazaba al gusto y necesidades de la administracion colonial. 

  

54 Raymond F. Betts, “la domination européene: méthodes et institutions”, en Histoire générale de l’Afrique, vol VII, 
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A partir del establecimiento de la administracion europea, se crearon o abolieron chefferies segun fuera 

el caso y a criterio del colonizador. En general sucedié lo segundo. El nimero de chefferies disminuyd 

de 6095 en 1917 a 1212 en 1938.*° Asimismo se crea una circunscripcién administrativa totalmente 

nueva, el cantén, reagrupacion de aldeas bajo la autoridad de un jefe indigena o de canton, 

generalmente designado por el gobernador colonial. 

Muchas de las nuevas exigencias impuestas por el sistema no tenian ningun aspecto en comin con las 

cosiumbres locales, su integracidn a las instituciones indigenas caus6 disturbios y descontentos, debido 

principalmente a las diferencias entre los sistemas europeos y africanos. 

Mas alla de fa retérica oficial, los objetivos de la colonizacién se revelan muy limitados. Se 
trataba esencialmente de mantener el orden, de evitar gastos excesivos y de constituir una 
reserva de mano de obra, en un principio para la carga (portage) y después para la construccién 
de vias ferroviarias y también para fines comerciales. En la practica, estos objetivos se 
subrepusieron a las funciones de la administracién local y se alcanzaron de tres maneras: 
reforma de los sistemas judiciales, el recurso al trabajo forzado ¢ institucién de impuestos 

personales. Estas dos titimas férmulas fueron, entre las instituciones coloniales, jas que 
provocaron la mayor parte de descontentos y revueltas (entre 1a poblacién africana)[.. 1% 

En cuanto a las instituciones judiciales europeas, aunque dejaban cierto espacio a las costumbres 

africanas, en realidad resultaban muy disimiles de éstas. El derecho europeo estaba centrado en el 

castigo del culpable y no en la reparacién del dafio hecho a Ja victima como lo dictaba el derecho 

africano. Frecuentemente los litigios civiles se llevaban a cabo de acuerdo a los procesos precoloniales, 

mientras que los litigios penales estaban dictados de acuerdo a Jos métodos y costumbres coloniales. 

Durante la primera década del presente siglo, los italianos en Somalia y los alemanes en Africa oriental 

se esforzaron por ampliar los poderes judiciales de los jefes africanos. En la mayoria de las posesiones 

britanicas, se establecieron tribunales indigenas dirigidos por africanos y respetuosos de ciertas normas 

inglesas fundamentales. Esta modalidad también fue instituida por los belgas en el Congo. 

  

L'Afrique sous domination coloniale, 1880-1935, UNESCO, Paris, 1987, p. 344 

55 Véase Raymond F. Betts, op. cit. p. 350 

5 thidem, p. 351 
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Por su parte los franceses aplicaron un método completamente distinto, el cual tendia a reducir los 

poderes de los jefes tradicionales y convertir al administrador en la Gnica autoridad judicial. El sistema 

mas singular y caracteristico de Francia fue el sistema de] “iIndigenato” el cual sera explicado mas 

adelante. 

Los impuestos a tos que fueron sujetos los africanos de sexo masculino tuvieron repercusiones muy 

negativas y mas profundas incluso que los regimenes juridicos. Este sistema de impuestos fue en un 

principio el medio que utilizé la metrépoli colonial para financiar sus operaciones, se inspiraban 

también en la idea de forzar a los africanos a integrarse a las actividades econdémicas de los europeos y 

ampliar también el sector monetario de la economia. Los impuestos (sur les cases ) a Ja vivienda , muy 

comunes en los primeros afios de la colonizacién, suscitaron descontentos y protestas por parte de las 

poblaciones de Africa. Alrededor de los afios veinte del presente siglo, este impuesto fue sustituido por 

el impuesto de capitacién, que permanecié como la forma de imposicién mas extendida hasta el fin de 

la era colonial. 

La institucién que aseguraba el funcionamiento del sistema de impuestos, era el Trésor indigéne. Cada 

autoridad indigena recuperaba un porcentaje de los impuestos percibidos en su distrito destinados a 

dicha institucion, el jefe local obtenia recursos de las diversas licencias y de las multas aplicadas por 

los tribunales y de los cuales remuneraba a sus subordinados. El sobrante de los mismos debfa ser 

utilizado para el funcionamiento y la mejora de los servicios ptblicos. Esta formula se aplicé en la 

administracién indirecta no s6lo de las posesiones britanicas de las costas orientales sino también en el 

Congo belga. 

El sistema fiscal fue de todas las innovaciones coloniales, el que mas favorecis la burocratizacién de la 

administracién colonial. Con este sistema tanto al administrador como al jefe local, se les asignaban 

tareas especificas en cuanto a la recaudacién de impuestos. 

La introduccién de impuestos en especie, fue seguido de la imposicién de pago de impuestos en 

trabajo. Esta modalidad manifestaba las intenciones de la metropoli de proveerse de mano de obra. Este 

impuesto fue Hamado de prestation al cual fueron sujetos todos los hombres de las posesiones 
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francesas del Africa occidental y ecuatorial, del cual ademas no podian librarse mas que con el pago en 

especie. 

Este sistema de trabajo forzado empleado por todas las potencias coloniales obedecia al temor de 

carecer de una mano de obra para los trabajos financiados por las metrépolis, destinados 

principalmente para el beneficio del sector privado mds que del publico. Y aunque dicho sistema tuvo 

su decadencia a finales del siglo XIX, su uso permanecié practicamente hasta la Segunda Guerra 

Mundial. Sin embargo, los abusos de la época eran lo suficientemente numerosos para suscitar la 

indignacién intemacional. 

En el Sudoeste africano aleman y en la Union sudafricana, existian las formas mds opresivas de la 

teglamentacién del trabajo forzado. En estas regiones existia incluso una ley sobre los vagabundos a 

quienes se les imponia penas de trabajo forzado, remunerado minimamente. 

A pesar de que el periodo entre las dos grandes guerras, Ia dominacién colonial pasé de una 

administracién militar a un control institucional civil, el recurso de la fuerza fue un elemento que 

siempre se mantuvo entre las potencias europeas. Asimismo en la armada siempre se recluté a 

poblaci6n africana, envidndolos en muchas ocasiones a regiones étnica y culturalmente distintas a la 

propia. Estos soldados eran arrancados de su medio de origen y se enfrentaban a la hostilidad y rechazo 

de otras comunidades africanas, con las que se les forzaba a entrar en contacto. Lo anterior junto con el 

rechazo de los europeos a ceder los puestos de mando importante a los africanos, explica el porqué la 

armada en Africa no desempefié et papel politico en los movimientos de independencia como en Asia y 

en el medio oriente. De hecho, la tinica potencia que organiza fuerzas de policia importante para los 

africanos fue Francia, la cual desde los primeros afios del siglo XX, consideraba al Africa subsahariana 

como una reserva de personal indispensable para el mantenimiento del rango militar de Francia en el 

mundo.>? 

Durante esta €poca, a pesar de que se dice que Africa estuvo basicamente bajo una dominacién 

administrativa, la practica demuestra lo contrario, tal es el caso de Ja intervencién de Italia en Etiopia; 

la ley emitida en 1919 por Francia con el fin de reclutar 10 mil hombres al ajio; Ja creacién de la Sudan 

57 Ibidem, p. 355 
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Defence Force por lo britanicos, con el fin de cuidar sus intereses en las zonas estratégicas del medio 

oriente y de Africa oriental; etcétera. 

Compartimos la opinion de algunos autores en ef sentido de que es mds importante evaluar los efectos 

generales de los diferentes métodos coloniales que las diferencias de cada uno. Los intereses de un 

gobierno colonial y un gobiemno colonizado siempre van a presentar profundas contradicciones. A pesar 

de que las potencias coloniales siempre argumentaron que sus decisiones y acciones iban en relacién a 

los intereses de los indigenas, en la practica logicamente no era asi. Los centros de decisién y poder 

siempre se concentraron en la minoria blanca, que se convirtié en la mayoria politica. 

Visto desde un panorama general, la situacién colonial era muy similar en los distintos territorios, ya se 

tratara de asimilacion y de diferenciacién o de centralizacién y de autonomia local. Lo significativo del 

sistema colonial, en especial durante el periodo de entre guerras, es que va a determinar el] cuadro 

administrativo en el que se va a insertar el gobierno nacional en el transcurso de la primera década de 

independencia. 

2.3.3 De algunos aspectos de la colonizacién francesa en Africa occidental 

2.3.3.1 El indigenato 

Como se ha mencionado, uno de los argumentos centrales de la colonizacién fue la incapacidad de tos 

africanos para dirigir y gestionar sus propios asuntos. Por tanto a estas poblaciones no se les concedian 

los mismos derechos que a los de las metrépolis. Se les privaba y restringia de derechos muy 

especificos. 

El sistema més singular y caracteristico de Francia fue el sistema del “Indigenato”, el cual permanecié 

vigente hasta 1924. Este sistema era un régimen de doble excepcién, al derecho penal y al 

constitucional. En el primero se trata de ja definicién de ciertas infracciones que no estaban previstas 

ni eran castigadas por las leyes ordinarias. En el derecho constitucional, la excepcién residia en el 

hecho de que el conocimiento y el juicio de infracciones, pertenecian no a un juez, sino al 

administrador y los castigos eran pronunciados por el jefe de la colonia. Asimismo, a los gobernadores 
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se les daba la autoridad de tomar medidas rigurosas como la pena de prisidn, la confiscacién de bienes 
y multas. 

Al gobernador como responsable del mantenimiento del orden, se le concedia en todos los imperios 
coloniales, un poder reglamentario amplio que le permitia entre otras cosas, no extender 
automaticamente las leyes metropolitanas en el territorio bajo su mando, y ademas dictaminar una 
verdadera tegislacién especifica. Este conjunto de medidas de excepcidn, se elabordé sobre la marcha y 
su codificacidn se hizo a posteriori. 

En el imperio francés, este sistema fue instaurado por primera vez en Argelia después de 1870. La 
evolucién de dicho sistema en esta colonia sirvié de ejemplo y senté los precedentes y referencias para 
su aplicacién en otras colonias. Fue importado a Africa occidental francesa en los afios ochenta del 
siglo pasado. En teoria, lo que se querfa era elaborar y extender una misma legislacién a todas las 
posesiones francesas, basdndose en la experiencia de Argelia, sin embargo, en la practica esta 
fegislacin nunca fue perfectamente unificada ni codificada. Se hizo un esfuerzo mucho mayor en los 
que respecta a fa zona de Africa occidental, pero al final s6lo quedé un sistema muy polifacético y lo 
suficientemente flexible, para adaptar las legislaciones locales a las circunstancias. 

Segin explica Pierre Guillaume, en el ambito juridico se establecen tres reglas: 

¢ El gobernador puede prohibir a los no ciudadanos, ciertas manifestaciones 0 actividades no previstas por la ley penal y sancionarlas, pudiendo alcanzar hasta quince dias de prisién y cien francos de multa como pena. (1913) 
¢ Las penas previstas por las detenciones hechas bajo estas condiciones, no son pronunciadas por 

tribunales, sino por los agentes administrativos, [es decir] el gobernador o administrador. 
» El gobernador, ante hechos de insurreccién o de maniobras que no caen bajo el dominio de la ley penal, pero si atentan contra la seguridad publica, tiene todo el derecho de pronunciar la pena de prisién, y la confiscacién de los bienes del culpable, o penas colectivas, imponiendo contribuciones en especie. ” 

Entre fas infracciones especiales a los indigenas, definidas en 1903 para Indochina por ejemplo, se 
pueden citar: palabras calumniosas y ofensivas contra la autoridad francesa, propagacion de noticias 
falsas 0 mentiras que amenazaran la tranquilidad publica. La introduccién por la noche sin razon 
legitima en el domicilio de todo francés europeo o asimilado. Gritos o tam-tam de alarma sin necesidad 

  

59 Pierre Guillaume, Ibidem., p. 158 
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reconocida. En el Congo belga, en un decreto del 5 de julio de 1910, se prohibié el derecho de estancia 

en el territorio a todo indigena que por su conducta, representara una amenaza a la tranquilidad publica. 

E] indigena permanecié como un sospechoso por la autoridad colonial, quien a pesar de ser sometido a 

ciertas leyes y sanciones por los administradores, como wna manifestacién de la comprensién del 

colonizador, también fue sometido al droit coutumier. Este hecho pone en evidencia la impotencia e 

incapacidad de fa administracién para codificar los usos y costumbres de la sociedad indigena. 

Los delitos no eran claramente definidos. Remitirse a las costumbres locales resultaba una solucién 

aparentemente facil, sin embargo, implicaba muchos inconvenientes para el colonizador, ya que en 

muchas ocasiones dicha costumbre resultaba ante sus ojos, barbara y salvaje, pues los castigos incluian 

juicios de dios o mutilaciones. Las costumbres eran ademas dispares, ya que en un mismo territorio, 

una misma accién podia ser aceptada por la colectividad o ser castigada con Ja muerte. 

Con relacién a lo anterior es interesante mencionar que el concepto de castigo varia. Por ejemplo, para 

algunas sociedades africanas las penas van desde castigos corporates hasta la pena de muerte. La pena 

de prisién no es comprendida de la misma manera entre los africanos que entre los europeos. Para estos 

ultimos resulta una pena que no constituye mds que un castigo, mientras que para los africanos ser 

encerrado es lo mismo que morir. En otras sociedades, por ejemplo los castigos se pagan con trabajo 

comunitario, la carcel resultaba una pena absurda. En el caso del antiguo reino de Danxome, el 

individuo culpado de un delito, pagaba su condena en condiciones similares a las de un esclavo, 

cultivando los campos del Estado. 

2.3.3.2 Derechos politicos 

Como se mencioné en parrafos anteriores, las libertades reconocidas en la metrépoli, en general no 

eran extendidas en las colonias. Mientras que la Gran Bretafia permitié en una época temprana la 

constitucién de sindicatos, asi como de fuerzas politicas (1885), Francia por su parte, admitié dichas 

organizaciones hasta 1920. 

En 1937, la loi autorisa la constitution de syndicats, ouverts aux seules titulaires du certificat 
d'études. La liberté d’association ne fut solennellement proclamée que par un décret du 16 
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avril 1946, ef elle n'entra dans les faits qu’avec le vote du code du travail, le 15 décembre 1952. 

[...] en 1946, on reconnut aux indigénes le droit de gréve, mais ce n'est qu’en 1957 que leur fut 

accordé le droit syndical.” 

En general las metrépolis impidieron y retardaron la constitucién de fuerzas politicas. Se limitaron a 

permitir la participacién de algunos miembros de las poblaciones indigenas en asuntos locales, sin 

embargo, dichas autoridades, siempre fragmentarias y de caracter consultativo estuvieron sometidas a 

la autoridad colonial. Asimismo, fuera del terreno local, pata legitimar la actividad politica de un 

individuo, era necesario que éste fuera ciudadano, por lo que la actividad de la poblacién indigena 

resultaba muy limitada. Con este sistema se da la negacién del derecho de la poblacién colonizada al 

sufragio, y se privilegia a la poblacién de origen europeo. 

En teoria, en el imperio francés, todo individuo podia aspirar a alcanzar la ciudadania francesa, sin 

embargo, este privilegio estaba condicionado por ciertas exigencias, tales como servir en la armada, 

saber leer y escribir francés, ser propietario en el sentido europeo del término, o tener un empleo 

ptblico o mandato electivo, pero sobre todo, someterse a las leyes francesas, que implicaba entre otras 

cosas a practicar la monogamia. En otras palabras, los interesados debian cortar con sus costumbres y 

comunidad de origen. Por esta razén su estatus de ciudadanos resultaba muy fragil, pues dicha 

condicién era irreconciliable con el hecho de ser indigena en el sentido amplio del término. 

Incluso, atin con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, esta situacién no cambia del todo. La 

concesion de los derechos politicos a indigenas aparece, segin Pierre Guillaume, como el inicio del 

abandono. Los ingleses por ejemplo, con mucha reticencia atribuyen dichos derechos a aquellos que 

podian considerarse como un apoyo para la metropoli, mientras que los franceses, por su parte, hacen 

dicha concesién a los antiguos combatientes.” 

En el antiguo Dahomey se distinguia entre los indigenas 0 stibditos en términos de Mamdani, y 

ciudadanos franceses. El indigena estaba sometido a leyes particulares y no gozaba de los derechos de 

59 Pierre Guillaume, Ibidem., p. 160 
© Ibidem., p. 162. No hay que olvidar que los africanos en primera, no concebian a la tierra como un objeto susceptible de 

ser poseido por un particular, era comunitario y de esa forma habja que trabajarla; practicaban 1a poligamia y rendian un 

culto sagrado a la oralitura. 

*! Debe recordarse que a pesar de que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto entre potencias europeas, Africa se vio 
envuelta directa o indirectamente. Se calcula que mas de un millén de soldados africanos participaron en operaciones 
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un ciudadano el cual gozaba de ventajas materiales y privilegios politicos. Sus hijos frecuentaban las 

mismas escuelas de tos blancos y se evitaba hablar la lengua nativa.” 

2.3.3.3 El sistema de impuesto directo 

FI sistema de impuesto directo esta estrechamente ligado con el principio de la autonomia financiera de 

las colonias. Una de las grandes dificultades a este respecto residia en el hecho de que las comunidades 

indigenas no eran sociedades con sistemas monetarios, su intercambio era basicamente por medio del 

trueque. En este sentido, la aplicacién de un impuesto directo, provocé que paulatinamente las 

comunidades se integraran cada vez mds a un sistema monetario. Para pagar dichos impuestos, la 

poblacién se veia en la necesidad de buscar un trabajo asalariado. Asimismo, dicho sistema resultaba 

muy eficaz en el proveimiento de mano de obra de las empresas y plantaciones europeas. En ciertas 

ocasiones, el colonizador opté por aplicar un impuesto directo en especie, hecho que resulto de gran 

beneficio para la administracién colonial. 

E} trabajo y cultivo forzosos fueron una imposicién en practicamente todas las colonias, por lo menos 

hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue asi como se construyeron las grandes rutas ferroviarias 

y también la forma en gue el gobierno se provey6 de grandes cantidades de productos de los que 

ademas monopolizaba su comercio. Asimismo, se impusieron impuestos sobre el comercio, hecho que 

se tradujo en cuantiosos ingresos para la administracion. 

E} argumente que sustentaba la imposicién del trabajo obligado a las comunidades indigenas era su 

funcién civilizadora. Los colonizadores hacian alusién a la importancia de esta actividad en la 

educacién de los pueblos. Sin embargo, en la realidad se trataba de una esclavitud disfrazada. Las 

cuotas impuestas tenian que ser cubiertas a como diera lugar, sin importar que estas sociedades tuvieran 

que alterar su forma de vida. De pronto, muchos tuvieron que dedicarse a actividades ajenas a su 

profesién u oficio o tuvieron que trasladarse a otras regiones en busca de trabajos asalariados. Asi el 

colonizador hizo del trabajo, una actividad deshonrosa y explotadora. 

  

militares en sus territorios y en los europeos. Véase Crowder Michael, La prémier guerre mondiale et ses conséqueces, en 
Histoire générale de l'Afrique, vol Vil, L ‘Afrique sous domination coloniale, 1880-1935, UNESCO, Paris, 1987, p. 307 

& Jean, Pliya, Histoire..., op. cit. p. 148 
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CAPITULO 3 

PROCESOS DE INDEPENDENCIA E INCRUCIJADAS DEL ESTADO 

Je suis de Vavis de ceux qui pensent que dés & 

présent, Vobjectif doit étre Winventer de 

nouveaux modes de production, de nouvelles 

relations et de nouveaux comportements qui 

permettent Gla terre de se régénérer. 

Hermann Yameogo 

3.1 La independencia ilusoria, formal e inconelusa: La Reptblica de Dahomey. 

El imperiatismo europeo habia alcanzado su maxima expansion entre el dltimo cuarto del siglo XIX y 

las dos primeras décadas dei siglo XX. En el transcurso de este periodo practicamente todo el 

continente africano, el continente asiatico y varios territorios del resto de! mundo estaban en manos de 

la potencias coloniales europeas. Los imperios francés y briténico poseian en conjunto el 60% de todos 

los territorios coloniales. La disolucién de estos imperios coloniales tiene lugar sobre todo entre los 

afios de 1945 y 1960, proceso impulsado tanto por factores internos como externos. La Reptblica de 

Dahomey proclama su independencia politica de Francia el 1° de agosto de 1960. 

3.1.1 Factores internos. 

El desarrollo de los nacionalismos africanos a lo largo del siglo XX, es producto de los movimientos de 

resistencia contra el yugo colonial. A fa cabeza de estos movimientos se sittan las minorias 

privilegiadas o élites “modernizadas” que luchan por la independencia politica y se manifiestan en 

contra de la explotacién y la pobreza a las que las colonias se encontraban sometidas, Estos 

movimientos nacionalistas se organizan en frentes y partidos politicos que participaron de forma muy 

activa en la iucha por la independencia. 

El ditema del colonizador sobre “la cuestién indigena” lo obligé a crear formas de dominacidn eficaces 

para mantener un control sobre sus colonias. Debatidos como modos alternativos de controlar y 

dominar a los nativos en el periodo colonial, el gobierno directo e indirecto constituyeron a la larga dos 

formas complementarias de control. 

El antiguo Dahomey puede ilustrar de manera significativa las formas en que la administracién colonial 

intenté ejercer una administracién directa y homogénea. Francia decidié dividir al pais en territorios 

anexados (zona sur), territorios protegidos (zona centro) y territorios de accién politica (zona norte). 

Los primeros fueron divididos a su vez en cercles (circunscripciones administrativas) comandadas por



un administrador quien tenia bajo su mando y como auxiliares a los jefes indigenas de cantones y 

aldeas. Los segundos estarian bajo el control de residentes situados junto a la autoridad de los reyes 

indigenas y quienes a su vez estarian bajo el mando de} gobernador. En cuanto a los territorios de 

accion politica se decidiéd dividirlos en cuatro cercles, cada uno seria administrado por un Residente 

relevante quien dependia a su vez de un residente superior.’ 

Los jefes locales fungieron como intermediarios entre el poder local y el estatal, y como se mencioné 

en el capitulo precedente estos lideres fueron uno de los instrumentos esenciales para el colonizador, 

cuyos lazos con Jos primeros le permitieron ejercer su dominio. Recordemos que en ej caso de Africa 

occidental ante la falta de un numero suficiente de administradores para gestionar y administrar las 

colonias, mantener a los jefes tradicionales significaba una estrategia politica y econdmicamente viable 

para la metrépoli. 

[.a creacién de cuadros de élites locales a través de la educacién, fue otra de las piezas claves durante la 

administracion colonial. En el caso de Benin (antiguo Dahomey) la escolarizacién, iniciada antes de la 

ocupacién francesa por los padres de las misiones africanas de Lyon y limitada sobre todo a la zona 

costera del pais. fue posteriormente una accién conjugada entre éstos y la administracién colonial, La 

instruccién impartida en el territorio colonial no fue una tarea facil ni tampoco uniforme, debido entre 

otras cosas a la escasez y problemas de vias de comunicacién. A pesar de los esfuerzos realizados 

durante Ja colonizaci6n e incluso intensificados desde la independencia, el reclutamiento de alumnos 

que ademas era forzado resultaba especialmente dificil, sobre todo en el norte. 

“En 1941 se calcula que los escolares efectivos eran 17,715, es decir el 1.28% de ta poblacién 

total y 12.8% de Ia poblacién en edad escolar. En todo el territorio, se nota sin embargo, un 
progreso. En 1957 el total de la poblacién de alumnos incluyendo educacién primaria, 

secundaria, técnica y superior, era de 71,081; en 1958 era de 76,611 y en 1960 habjan 84,718 

alumnos. Para 1963 se calcula que de una poblacién de 2,241,000 habitantes, 1,044,301 eran 

iletrados, 27,995 hablaban francés, 36,070 escribian y leian el francés y 15,431 tenian 

certificado de estudios.”” 

La formacion de nuevas élites significaba para el colonizador contar con grupos nativos favorables a su 

causa. Para los colonizados, la instruccién les proporcionaba el acceso a los valores del mundo 

occidental, constituia un factor de ascenso en la escala social y también econdmica, ya que un salario 

mensual producto de su trabajo como funcionarios, significaba la posibilidad de mejorar el nivel de 

  

" Maurice Glélé, Naissance d’un Etata Noir, Librairie Genérale de droit et Jurisprudence, Paris, pp. 20-21 
 Ibidem, pp. 39-10 
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vida y contsarrestar en cierta medida el riesgo que implicaban las eventualidades de la vida tradicional 

campesina. Esto contribuy6 a que la poblacién se iniciara de forma intensa a la vida intelectual y con 

clio que la nueva élite se volviera mas numerosa y competente. 

En realidad ef papel de esta élite estaba reducida a un mero auxiliar instrumento mediador entre la 

empresa colonial y la poblacién. Su descontento comienza a hacerse cada vez mas patente, debido entre 

otras razones a que estaba restringida y excluida de muchos de los derechos de los que los 

administradores coloniales gozaban en calidad de ciudadanos franceses. Gran parte de la misma se 

formé en escuelas europeas y aspiraba a acceder a la categoria de ciudadano y gozar de los derechos 

que ésta otorgaba. Aprovechando el descontento de los jefes tradicionales y de la poblacién ante los 

abusos del régimen, esta élite va a entablar una lucha férrea en contra de la administraci6n colonial. 

“Hubo que esperar hasta la Primera Guerra Mundial para ver generarse un movimiento revolucionario, 

de jucha interna contra el régimen colonial para el advenimiento de la democracia y de las libertades 

piiblicas"*La prensa comienza a desarrollarse de forma acelerada’ convirtiéndose en un instrumento de 

denuncia eficaz a_ pesar de la prohibicién en la legislacién colonial de que la élite pudiera disponer de 

una. 

EI II de diciembre de 1920 aparece Ia edicién del primer hebdomadario Le Guide du Dahomey, cuyo 

programa se centraba en “hacer reinar en fa cojonia Ia libertad y Ja justicia y de velar por su desarrollo 

econémico”> Paulatinamente el numero de periédicos editados iba en aumento. En su mayoria eran 

dirigidos por un Conseja compuesto de comerciantes y funcionarios quienes escribian bajo 

seudonimos. Los periédicos mas leidos, entre otroseran: La Voix du Dahomey, Le Phare du Dahomey, 

L'Etoile du Dahomey, La Presse Porto-Novienne, Le Guide du Dahomey. La Supréme Sagesse, 

etcétera. 

La prensa se dedicaba a denunciar las injusticias y a reivindicar los derechos de los colonizados, estaba 

a favor de la supresién del régimen de] indigenato y de una mejor formacion profesional, asistencia 

médica y desarrollo econémico. Invocando los principios de la revolucién francesa: libertad, igualdad y 

fratermidad a élite comienza a atacar el régimen colonial, los abusos de la chefferie de canton, 

instrumentos de influencia déciles del colonizador sobre al poblacién rural, el abuso de autoridad de Jos 

  

> fhidem, p. 20 
* de 1900 a 1960 existieron 83 periddicos registrados. 
> Maurice, Glélé, {bidem, p. 49 
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comandantes de cercles, !a ineficiencia de los servicios ptiblicos y Jos actos de discriminacién racial en 

la colonia. 

Los articulos y criticas tomaron cada vez mas matices agresivos y abiertos. La élite aproveché cada 

error de Ja administracién colonial para atacarla y traté por todos los medios de sobreponerse a su 

autoridad y de propagar entre la poblacién ia necesidad de tomar el mando y sacudir el yugo colonial. 

Se forman ligas afiliadas a los movimientos progresistas metropolitanos tales como los movimientos 

comunistas y la Liga de los Derechos Humanos. Louis Hunkarin, fundador de una filial de La Liga de 

los Derechos Humanos en la capital politica del actual Benin, encabeza un movimiento de protesta en 

Porto-Novo (1920-1921) tomando como pretexto la decisién de la administracién colonia! de aumentar 

el impuesto personal a la poblacién. En 1923, los miembros de la Liga organizan otra protesta, esta vez 

en contra los actos de represién y abusos del gobernador, incitando a los jefes tradicionales a una 

sublevacién contra el régimen; apoyan también la huelga desatada por parte de obreros del sector 

privado. La administracién colonial reprime el movimiento enviando un dispositive militar. La huelga 

cesa y los impuestos se imponen progresiva y paulatinamente. A la poblacién de Porto-Novo se le 

sanciona con una multa y a Louis Hunkarin se Je condena al exilio por diez afios en Mauritania. 

La élite dahomeyana no cesa en sus ataques contra el régimen. En 1934 se publica en La Voix du 

Dahomey* un articulo en el que se insinia una malversacién de fondos por parte de un funcionario de la 

administraci6n. Aunado a este articulo en otros posteriores se denuncian las injusticias y abusos 

perpetrados por jefes de cantén y comandantes de cercle. El gobierno colonial decide proceder 

legalmente en contra de los autores de dichas publicaciones. Se entabla una demanda y juicio en contra 

de varios miembros de la élite dahomeyana involucrados en este incidente. Se les acusa de constituir 

una asociacién no autorizada, robo de documentos oficiales’ y atentado en contra del respeto y 

autoridad francesas. 

Después de largos alegatos judiciales, varios de los acusados fueron absueltos y otros sancionados con 

multas, ef resto de los condenados fueron puestos en libertad dos afios después gracias a la amnistia 

derivada del decreto de} 12 de septiembre de 1938 y que constituye segtin Maurice Glélé el triunfo de 

la élite dahomeyana y una etapa importante en la historia de este pais. 

© Mas de 20 miembros de la étite dahomeyana habian formado un Comité en el que se comprometian a aportar recursos 
materiales, morales ¢ intelectuates a la Voix de Dahomey. fbidems, p. 61 
7 Segin explica Glélé el Comité de La Vou de Dahomey consiguié el documento del presupuesto de Togo para 1932 de 
forma fraudulenta de donde obtuvieron Ja informacién de la supuesta malversacién de fondos. 
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La prensa contribuyé de forma significativa al proceso de protesta en contra del régimen colonial. Es 

menester mencionar que varios de los participantes tuvieron una cierta libertad de accién vinculada a su 

relativa independencia econémica, la mayoria era terrateniente, agricultor 0 comerciante. Los que eran 

funcionarios de Ja administracién escribjan bajo seudénimo y su accién era mas disimulada y discreta. 

“Las sociedades de prensa constituian centros de formacién civica que despertaron [...] la conciencia de 

”8 4 Ia larga se transformaron en un sistema integrador bajo la forma de las masas todavia analfabetas. 

Comités electorales de los que naceria posteriormente el primer partido politico Dahomeyano: la 

U.P_D. (L’Union Progressiste Dahoméenne). Entre sus miembros, sélo Hubert Maga era originario del 

Norte. 

En abril de 1947 se retine el primer Congreso constitutivo de la U.P.D. En su programa se incluye el 

asegurar una integracin y unidad politica de las masas y ejercer un control constante en las actividades 

de fos elegidos. Como medios de propaganda se utilizarfan los periddicos Le Progressiste y le Phare du 

Dahomey. 

Las querellas regionales y fa lucha por el poder se sobrepusieron a las intenciones y objetivos originales 

det partido que finalmente se disloca. El Comité Directivo de la U.P.D. insatisfecho con el desempefio 

de Apithy, lider del partido, decide reemplazarlo por Emile Derlin Zinsou. Apithy abandona el partido 

y crea el P.R.D. (Parti Républicain du Dahomey), por su parte Emile Poisson y Ahomadegbe fundan el 

B.P.A. (Bloc Populaire Africain) y \os dahomeyanos del norte deciden a su vez fundar el G.EN. 

(Groupement Ethnique du Nord) con Hubert Maga a la cabeza. 

Para 1951 Apithy y Maga aparecian en Ia escena politica como los dos principales protagonistas. “(...) 

A partir de los resultados de las elecciones de 1951 en la Asamblea Nacional francesa, (existia) una 

cierta (...) simplificacién de la vida politica dahomeyana y de reparticién en el espacio geografico de 

dos grandes regiones: el sur Apithista y el norte apoyando a Maga”? 

Con la creacién del UDD-RDA (Unién Démocratique Dahoméenne-Rassemblement Démocratique 

Africain) con Justin Tometin Ahomadégbé de lider, entra en la escena politica una tercera fuerza étnica, 

la del centro de los fon de Abomey (antigua capital del reino de Danxome). El UDD fue fundado en 
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1955 como un partido nacional que inclufa a las uniones sindicales, lideres estudiantiles y grupos que 

se sentian excluidos de las otras fuerzas politicas. 

El 23 de junio de 1956, el gobierno francés decreta una ley conocida como la Joi cadre en la que se 

dotaba de autonomia interna a los territorios de ultramar. Se crea una Asamblea Territorial dotada de 

poderes amplios y un Consejo de Gobierno por cada territorio, el cual seria elegido por dicha Asamblea 

y presidido por el Gobernador, representante del gobierno francés y quien permanecia como jefe 

supremo de ta colonia y la administracién de la misma.'° 

Después de las elecciones legislativas de 1956 Dahomey estaba dividido en tres grandes partidos 

politicos cada uno vinculado a una regién geografica: 

- Parti Républicain du Dahomey (P.R.D.) con Aphity a la cabeza. Zona de influencia: sur del pais. 
-  Rassemblement Democratique Dahoméen (R.D.D.) con Maga de lider. Partido representativo del 

norte det pais. 
- L'Union Démocratique Dahoméen- (U.D.D -R.D.A) su lider era Ahomadégbé. La principal zona de 

influencia era el centro del pais aunque ésta también se extendia en menor medida en las otras dos 
zonas, particularmente en el sur. 

En este proceso de regionalizacién se gesta el multipartidismo de base regional-étnica, que no 

expresaba las relaciones y lucha por el poder entre partidos propiamente dicho, sino entre grupos 

étnicos y regionales. “El partido politico, forma importada de organizacién del combate politico, de la 

iucha electoral y de la toma de poder, sera un simple contenant el cual no correspondera a un contenido 

sociolégice semejante al de los paises capitalistas de Europa” 

Es menester mencionar que el apoyo étnico en las contiendas politicas no estaba restringido de forma 

exclusiva a las tres grandes regiones del pais, ya que se recurrian a alianzas y acciones de propaganda a 

escalas mas amplias. 

En marzo de 1957 se llevan a cabo las elecciones en las cuales se elegiria el Primer Consejo de 

Gobierno y e] cual se encargaria de las gestiones de los asuntos territoriales. Los partidos comienzan 

una gran lucha con el fin de asegurarse el mayor ntimero de escaiios en la Asamblea y asi lograr que su 

lider fuera elegido como vicepresidente de! Consejo. Después de la contienda electoral el P.R.D. logra 

el triunfo y se designa a Apithy como el vicepresidente. Los opositores de Apithy aprovechando la 

huelga de ta Societé des Huileries Modernes du Dahomey (S.H.M.D.), el despido masivo de obreros en 

  

° Guy Landry Hazoume, Idéologies tribalistes ef nation en Afrigne (le cas dahoméen}, Présence Africaine, Paris, 1972, 
. 127 

fs Ver Maurice Glélé, Naissance... Ibidem, p. 147 
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noviembre del mismo aiio. y las protestas organizadas por todo el pais en apoyo a dicho movimiento, 

comienzan a denunciar y a atacar el papel del Consejo de Gobierno. Ante esta situacién cada vez mas 

tensa Apithy dimite como vicepresedente del Consejo en febrero de 1958. 

Comienzan las gestiones y negociaciones con el fin de formar un gobierno de unidn, lo que desemboca 

en una compleja red de alianzas. En febrero de 1958 el R.D.D junto con el U.D.D'?.-R.D.A; y los 

independientes del grupo de Aplogan Djibodé, forman un bloque en contra del P.R.D. al que 

denominan Front d’Actian Democratique (F.A.D.) el cual tenia como objetivo hacer respetar los 

principios de la democracia y de salvaguardar los intereses de todas y cada una de las regiones de 

Dahomey.”? Por su parte el P.R.D. de Apithy apoyado por los independientes del norte y disidentes del 

R.D.D conformaban la segunda fuerza en la contienda. 

Asi en 1958 Dahomey estaba dividido en dos grandes partidos politicos: 
- EI P.R.D. con Aphity a la cabeza. y los Independienctes de] Norte con Darboux como lider, y 

- E} F.A.D., el cual coalicionaba a los partidos opositores del P.R.D.: 
- R.D.D. de Maga 
- Ef U.D.D.-R.D.A. de Ahomadégbé y los 
- Independientes del grupo Aplogian Djibodevalentin'* 

El 28 de septiembre de 1958, se somete a referéndum una nueva constitucién, por iniciativa del 

General De Gaulle, en la que se estipula entre otras cosas que los Estados miembros de la comunidad: 

“Art. 77- [...] gozan de la autonomfa y administran y gestionan democratica y tibremente sobre sus 
propios asuntos [...] 

Art. 78- |...) ef dominio de la competencia de la comunidad comprende la politica exterior, la defensa, 

la moneda, Ia politica economica y financiera, asi como la politica sobre materias primas estratégicas. 
(...) el control de la justicia, la ensefianza superior, la organizacién general de transportes exteriores y 

comunes y de telecomunicaciones [...] 

Art. 80- El Presidente de la Republica preside y representa a la comunidad [...] 

Art. 86- {...] La transformacion del estatus de un estado miembro de la Comunidad puede ser solicitado 
ya sea por la Repitblica, ya sea por una resolucién de la Asamblea legislativa del Estado interesado, 
confirmado por un referéndum local cuya organizacién y control son asegurados por las instituciones 

de la Comunidad. Las modalidades de esta transformacién estan determinadas por un acuerdo aprobado 
por el Parlamento de la Replica y la asamblea legislativa interesada. 

  

"' fhidem, p. 129 
2 Enctuyendo a los de ta tendencia Com encién aficana de Zinsou. 
® Tbidem, p. 152 
* idem. 
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En las mismas condiciones. un Estado miembro de ta Comunidad puede acceder a la independencia, En 

virtud de ello dejara de pertenecer a la Comunidad [...}”"” 

Dahomey aprueba el referéndum y marca su adhesién a la Comunidad proclamandose una Republica. 

En febrero de 1959 la Asamblea nacional constituyente adopta la primera Constitucién de la nueva 

Republica, fuertemente inspirada por la constitucién francesa de 1958 y en la que se instituye un 

régimen de tipo parlamentario. Tres meses después Hubert Maga es elegido como Primer Ministro de 

la Reptiblica de Dahomey. 

Paralelamente, con el nacimiento en marzo de 1958 del P.R.A. (Parti du Regroupment Aficain) en 

Dakar, cl cual reagrupaba a los grandes partidos de Africa occidental francesa, todos los partidos 

politicos dahomeyanos se afilian al primero. En marzo del mismo afio deciden fusionarse en una sola 

agrupacién como seccién territorial del P-R.A. dando nacimiento al P.P.D. (Parti Progressiste 

Dahoméen), cubriendo asi todo el territorio dahomeyano. Para julio del mismo aio, los partidos y 

afiliados del P.R.A: eran: P.R.D., U.D.D., R.D.D.; M.S.A.; y los Independientes. Con respecto al 

R.D.A.(Rassemblement Démocratique Africain) s6\o el U.D.D. permanecis fiel a él, quedando con ello 

rezagado del juego politico. 

Para el P.R.A. era indispensable lograr una independencia incondicional ¢ inmediata. Sin embargo, sus 

objetivos no pudieron ser alcanzados como se esperaba. Al final se convirtié en un vasto movimiento 

no estructurado en el que cada parte guardaba celosamente su autonomia. El multipartidismo recobra 

nueva fuerza y se vuelve a hacer presente en la escena politica dahomeyana. El nuevo régimen 

parlamentario da lugar a una serie de alianzas entre partidos en Ja contienda electoral. “En junio de 

1960, en ta vispera de la wansferencia de las competencias comunes de la Comunidad al estado 

auténomo de Dahomey, [...] las tres grandes formaciones politicas eran: R.D.D.[Maga], U.D.D. 

[Ahomadégbé], P.N.D. (Parti des Nationalistes Dahoméens) [Apithy-Zinsou] y dos movimientos 

marginates: ef Movimiento de Liberacién Nacional (MLN), animado por los jovenes intelectuales [...] y 

el Partido de la revolucién socialista (P.R.S.-Bénin) de [...] Louis Behanzin, marxista-leninista [...] y 

Théophile Paolite[...7”"* 

  

'S B. Delaveau, C. Mongnet, y A. Salifou, Décolonisation et problemes de l'Afrique indépendante, EDICEF, Paris, 1983. 
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3.1.2 Factores externos. 

Desde los Gitimos afios de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de independencia de las colonias 

francesas en Africa se conforma, ademas de los factores internos sefialados en e} apartado anterior, por 

otros factores externos importantes. 

*El primero podemos situarlo con {a celebracién de la Conferencia de Brazzaville en 1944 convocada 

por el General Charles de Gaulle en la que se dieron cita los representantes de casi todo e} imperio 

colonial francés y altos funcionarios de la administracién colonial. Se subrayé la necesidad de crear 

una nueva politica entre el gobierno francés y Africa. Aunque no se acepté la posibilidad de otorgar la 

independencia a las colonias. Asimismo debemos recordar que en la misma época, tanto Churchill 

como Roosevelt se encontraban en Marruecos (1943-1944) sosteniendo conversaciones con el sultan 

Mohamed V en relacién a la independencia de ese pais y que Francia no aceptaba, por lo que la 

reaccién de de Gaulle desembocé en la reunion de Brazaville la cual tenia como objetivos: 

e “{...} reafirmar la autoridad de Francia sobre Jas colonias, en un momento en el que 
precisamente las dos grandes potencias anticolonialistas, Estados Unidos y la Unién Soviética 
asi como la Carta del Atiéntico (1941), prevefan el derecho de cada pueblo de disponer de si 
mismo, idea que hizo temer a los franceses e ingleses un arbitraje internacional concerniente a 
la administracion de sus colonias. 

e [...] se asignéd como misién la creacién de nuevas relaciones entre Ja metropoli y sus colonias. 
En efecto, estas Ultimas habian provisto a la Francia libre en guerra una base territorial, y en 
1944 hacia falta fomentar su esfuerzo en la guerra.””” 

La misién civilizadora de la metrépoli se hizo de nuevo manifiesta en esta reunién en la que de Gaulle 

indic6é el deber de Francia de Jograr que los africanos gradualmente pudieran ser capaces de participar y 

gestionar sobre sus propios asuntos. Se deseché cualquier intento de autonomia fuera del marco del 

imperio y se abog6 mas bien sobre Ja unidad del mismo. 

*A] término de fa Segunda Guerra Mundial Francia promulga la Constitucién de la IV Republica en 

1946, en la que se incluyen representantes de los territorios africanos en la Asamblea Constituyente del 

gobiemo metropolitano y se crea la formacién de la Unién Francesa en cuyo seno se regularfan las 

relaciones entre la metrépoli y sus territorios coloniales. La Constitucién de 1946 permitid a los 

dahomeyanos elegir un Consejo general de 30 miembros, de los cuales cinco fueron enviados al Gran 

Consejo de Africa Occidental Francesa (AOF) en Dakar, y dos senadores y dos consejeros de la Union 

francesa en Paris. 

‘TB Delaveau, C. Mongnet ,y A. Salifou, Décolonisation.. , Wider, p. 69 
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En esta constitucién se establecié: 

“Art. 60- La Union Francesa esta formada, por una parte, de la Reptiblica francesa que comprende la 

Francia metropolitana, tos departamentos y territorios de ultramar, y por otra parte, los territorios y 

Estados asociados. [...] 

Art. 63- Los érganos centrales de la Unién Francesa son la Presidencia, el Alto Consejo y la Asamblea. 

Art. 64- El Presidente de la Reptiblica Francesa es el Presidente de Ja Unién Francesa {...] 

Ant. 65- El Alto Consejo de la Union Francesa est4 compuesto, bajo la presidencia del Presidente de la 

Unidén, de wna delegacién del Gobierno francés y de ja representacién de cada uno de tos Estados 

asociados {...] Tiene por funcién asistir al Gobierno en la conduccidn general de la Unién 

Art. 66- La Asamblea de la Unién Francesa est compuesta, por una mitad, de miembros representando 
Ja Francia metropolitana y por otra mitad de miembros representando !os departamentos y territorios de 
ultramar y de los Estados asociados. [...] 

An. 67- Los miembros de la Asambiea de la Unién son elegidos por las Asambieas territoriales en lo 
que concieme a los departamentos y territorios de ultramar; [...] 

Art. 72 En los territorios de ultramar, el poder legislativo pertenece al Parlamento en los que concierne 
a la legislacién penal, el régimen de las libertades piblicas y la organizacién politica y 
administrativa.”"® 

La representacién y posibilidad de accion y gestién de los africanos sobre sus propios asuntos en 

realidad era muy limitada. El presidente de la Unién Francesa era el presidente de ta metrdpoli, por lo 

que su presencia seguia siendo todavia muy patente; El Alto Consejo se restringia a un papel 

meramente auxiliar y en cuanto a la Asamblea permanecia en un papel basicamente consultativo. La 

administracién colonial conserva una posicién predominante y los gobernadores metropolitanos 

mantienen el poder ejecutivo. 

Ante esta situacién la reaccién de los africanos desembocé en la creacién de agrupaciones politicas de 

las distintas colonias con el fin de lograr la aplicacién de Jeyes y derechos igualitarios que les dieran 

una autonomia real. En 1946 diversos dirigentes africanos celebran e! Congreso de Bamako y se crea el 

partido Rassemblement Démocratique Africain bajo el liderazgo de F. Houphouet-Boigny (Costa de 

Marfil) vinculado con el Partido Comunista francés y cuya influencia en Africa se consolida a raiz de 

la creacién en 1943 de grupos estudiantes comunistas presentes en varias capitales africanas. 

"8 Ibidem, p. 72 
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El R.D.A. contaba con secciones oficiales bajo ta forma de partidos politicos en distintos paises: el 

Parti Progressite Nigérien (P.N.N.) fundado en 1946; el Parti Démocratique de Guinea (1947); Union 

Popular de Camerin (1948); Parti Démocratique Voliaique (1948); etcétera. El R.D.A. queda 

practicamente marginado de la escena politica después de las elecciones de 1951 en las que sdlo 

obtiene tres escafios, aunado a las diferencias en su seno entre los distintos lideres y Houphouet- 

Boigny. 

Por su parte Léopold Sedar Senghor vinculado a la Seccién Francesa de la Internacional Obrera 

(S.F.1.0.) de la que después se separa al haber constatado “[...] que las reivindicaciones africanas no 

eran tomadas en cuenta por este partido, el cual estaba preocupado esencialmente por problemas 

franceses. En 1948 forma su propio partido, el Bloc Démocratique Sénégalais unitse a un grupo de 

diputados afticanos, los Indépendants d’Outre-Mer (1.0.M.) que acaba de fundar Marcellin Sourou 

Migan Apithy, diputado de Dahomey”'? Con el triunfo electoral de Jos I.0.M. en las elecciones de 

1951 la organizacion se consolida y Sénghor se convierte en su lider. Las diferencias entre el R.D.A. y 

los 1.0.M. con respecto a Ja tendencia comunista del primero y la tendencia la federatismo por los 

segundos se mantiene. 

+En este mismo periodo, un acontecimiento que vale la pena mencionar es la celebracién en 1945 y en 

Manchester del V Congreso panafricano, en el que se manifiesta la necesidad de la independencia 

completa y total para los pueblos africanos. El panafricanismo fue un movimiento promovido por 

Sylvester William, Bughardt Dubois y Marcus Garvey en el que se manifestaba la solidaridad negro- 

africana en contra de fa discriminacién racial. Se gesta fuera de Africa entre los negro-africanos de 

Estados Unidos y las Antillas, sin embargo se enraiza en el continente africano en donde encuentra a 

sus mas fervientes defensores, tales como K. Nkrumah, Leopold Sédar Senghor, G. Padmore, J. 

Kenyatta, entre otros. 

En el V Congreso se proclama que la nica solucién al problema colonial era la completa 

independencia de todos los paises africanos. Solucién preconizada no sdlo por los paises del Africa 

negra, sino también por fos del Africa septentrional (Tanez, Argelia, Marruecos, Libia). Se criticaron 

las divisiones y fronteras artificiales creadas por las potencias coloniales las cuales constitulan un 

obstaculo para la unidad politica de los pueblos de Africa. El suefio de la unidad africana, uno de los 
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principales objetivos del panafricanismo y que desemboco en la Conferencia de Addis-Abeba en 1963 

en la que se creé ta Organizacién de la Unidad Africana (0.U.A.), en realidad nunca se consolida, el 

regionalismo de las federaciones africanas (Este, Oeste, Norte, Sur y Centro) se sobrepuso al 

continentalismo. Sin embargo, es menester mencionar que el panafricanismo fue un movimiento cuyo 

apoyo e influencia para lograr el camino a fa independencia de Jos pueblos africanos es insoslayable. 

*Otra Organizacién que se manifiesta en contra del colonialismo es el Movimiento de los Paises No 

Alineados que surge de la Conferencia de Bandung (1955). En el marco de la Guerra Fria la 

Conferencia logré unanimidad en temas como el anticolonialismo, la no alineacién, la coexistencia 

pacifica y el desarrollo econémico y cultural de las naciones. Los 29 paises reunidos de Africa y Asia 

manifiestan una solidaridad politica basada en el reconocimiento y ayuda a los movimientos de 

liberacién nacional condenando al colonialismo en todas sus formas. Se insistid en ef derecho que 

tenian todos los pueblos a disponer de ellos mismos y en la igualdad y soberania de todas las naciones. 

“El Movimiento de los Paises No-Alineados [...] nace de la voluntad explicita de tres lideres 
politicos [Nehru (India), Nasser (Egipto) y Sukarno (Indonesia) a los que se une Tito 
(Yugoslavia)} que han luchado por Ia independencia de sus pafses, por desterrar la injerencia y 
el dominio extranjero en el Tercer Mundo [...] La Conferencia de Bandung fue la primera piedra 
en el camino de la No Alineacién y la Carta de Bandung [...] rechazaba la injerencia politica y 
cualquier tipo de presién por parte de las grandes potencias [...] se hacia una llamada a 
solucionar las diferencias por Ja via pacifica, al desarme, y a la prohibicién total de las armas 
nucleares.””° 

Es menester mencionar que las paises del “tercer” mundo se denominaban as( por una alternativa 

distinta a la de las dos potencias surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, eso no 

significaba que estuviesen desvinculados de todo con ellas. 

*Asimismo, en ef contexto internacional tanto Estados Unidos como la Unidn Soviética se 

manifestaban en contra del colonialismo. Para el primero el colonialismo resultaba incompatible con 

los planteamientos de Wilson y Roosevelt. En los catorce puntos de Wilson de los que se inspiré la 

antigua Sociedad de Naciones se menciona el principio de autodeterminacién de los pueblos. La Carta 

del Atléntico (Roosevelt-Churchill, agosto de 1941) en su articuto 3° declaraba: [Los signatarios...] 

respetan ef derecho que tiene cada pueblo a escoger la forma de gobierno bajo ia cual él quiere vivir{...] 

* Rafael Araci, Joan Oliver y Antoni Segura, E} mundo actual, De la Segunda Guerra Mundial a nuestras dias, 

Universidad de Barcelona, Barcelona, 1995, p. 519 
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desean que sean devueltos los derechos de los soberanos y el libre ejercicio de! gobierno a los que han 

sido privados de ellos por la fuerza.” Los intereses comerciales y politico-ideolégicos de Estados 

Unidos también eran una de las causas de su apoyo a los movimientos independentistas. La existencia 

de mercados coloniales reservados a las metrépolis resultaba un obstaéculo para fa expansién comercial 

de ese pais. En cuanto al plano politico-ideolégico, su competencia con fa Unién Sovittica por ganarse 

mayores zonas de influencia, lo condujo a prestar su apoyo a diversos paises del Tercer Mundo en el 

camino a su independencia. 

Por su parte, fa Unidn Sovictica, manifiesta también su posicién en contra del colonialismo. En el 

contexto de la Guerra Fria su apoyo y presencia estratégica en varios paises del Tercer Mundo podria 

contrarrestar la de Estados Unidos. 

* Paralelamente, en la Carta de la Organizacién de las Naciones Unidas, se establece en e) Articulol, 

parrafo 2, entre los propésitos de la organizacién “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad 

basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinacién de los 

pueblosf...J” Entendiendo la libre determinacién como el derecho en el caso de los pueblos 

colonizados a la independencia. A nivel normativo, con lo que respecta al tema de la colonizacién 

también se estipulan en la Carta disposiciones sobre los Territorios no Auténomos y el Régimen 

Internacional de Administracién Fiduciaria, Capitulo X1 y XII respectivamente. 

Con respecto a los territorios no auténomos o colonias, en el articulo 73 se estipula entre otras cosas 

que los responsables de administrar a los pueblos que atin no han alcanzado el gobierno propio, “[...] se 

obligan a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones politicas de los 

pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones politicas, de 

acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de 

adelanto [...]” .Asimismo debian “[...] transmitir regularmente al Secretario General, a titulo 

informativo [...] la informacién estadistica y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las 

condiciones econdémicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son respectivamente 

responsables [...].” En ef caso del Régimen de Administracién Fiduciaria, en ef que quedan 

comprendidos los territorios bajo mandato y a los que se designan territorios fideicomitidos se dispone 

en el articulo 76, entre otros aspectos, “[...] promover el adelanto politico, econdmico, social y 

educativo de los habitantes de los territorios fideicomitidos, y su desarrollo progresivo hacia el 

gobierno propio o la independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias particulares de cada 
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territorio y de sus pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, y segtin se 

dispusiere en cada acuerdo sobre administracion fiduciaria. {...]” 

Asimismo, en ef seno de la O.N.U., 43 paises africanos presentaron el proyecto relativo a la 

“Declaracion sobre concesién de la independencia a los paises y pueblos coloniales” aprobado el 14 de 

diciembre de 1960 (Resolucién 1514 (XV)). 

Los siete puntos fundamentales de la Declaracion afirman: 

“1. El sometimiento de los pueblos al dominio extranjero es contrario a la Carta y perjudicial 
para el mantenimiento de ta paz y fa cooperacién internacional. II. El derecho de todos los 
pueblos a la autodeterminacién. Hl. El atraso politico, econémico, social o educativo no puede 
servir como excusa para retardar la independencia. 1V. La condena de las medidas represivas 
tendientes a impedir el ejercicio del derecho de autodeterminacién. V. Las medidas inmediatas 
respecto a los territorios no autonomos y los colocados bajo el régimen de administracién 
fiduciaria, para que puedan acceder a la independencia. VI Los intentos de romper ‘la unidad 
nacional y la integridad territorial’ de un pais son contrarios a la Carta. VI. La obligacién 
general de respetar la Carta de las Naciones Unidas, la Declaracién Universal de los Derechos 
Humanos y la presente Declaracién.””” 

Esta Declaracién como el resto de las resoluciones de la Asamblea, en realidad no tenia posibilidad de 

ejercer juridicamente una obligacién para los Estados miembros de la O.N.U. Aunado al derecho de 

veto del Consejo de Seguridad y del cual dos de los imperios coloniales mas importantes (Francia y 

Gran Bretafia) eran miembros permanentes, lo que les permitia impedir acciones que perjudicaran sus 

intereses. 

Otro aspecto que hay que subrayar es el hecho de que esta Declaracién se aprueba cuando gran parte de 

los paises colonizados acceden a su independencia. Sin embargo, resulta notable el hecho manifiesto a 

nivel internacional de! énfasis en la autodeterminacién de los pueblos y la conciencia anticolonial. 

*E] 23 de junio de 1956, con ef decreto de la ley conocida como la Joi cadre promulgada por 

G.Defferre, ministro de fos departamentos de ultramar, se dota de autonomia interna a los territorios de 

ultramar. Esta ley crea un Consejo de Gobierno cuyo vicepresidente después de las elecciones de 1957 

fue Sourou-Migan Apithy originario de Dahomey. Sin embargo, en la practica la presencia y 

n 
Modesto Seara Vazquez, Tratado General de la Organizacign Internacional, FCE, México, 1974, p. 402 
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predominio metropolitano permanece fuerte, las disposiciones previstas por la misma resultan 

insuficientes a los ojos de los dirigentes africanos quienes se manifiestan en contra del sistema. 

Leopold Sédar Senghor junto con fa mayoria de las distintas fuerzas afticanas, entre ellas Apithy se 

manifestaron en contra de la loi cadre que consideraba el bloque de las colonias francesas por 

territorios separados, por fo que a Juicio de Sénghor esta ley “{...Jconstitufa un elemento peligroso 

9223 

favoreciendo lo que el denominaba la balcanizacién de las antiguas federaciones”””, es decir Africa 

Occidental Francesa y Africa Ecuatorial Francesa. 

El deseo de Senghor de crear un partido que agrupara todas las fuerzas africanas capaz de defender 

intereses comunes se cristaliza en 1957 con la creacién de fa Convencién Africana. En el mismo afio 

también nace el Movimiento Socialista Africano (M.S.A) fundado por Lamine Guéye. Asimismo, la 

independencia de Ghana (1957), antigua colonia briténica provoca que los lideres africanos exijan a 

Francia crear un cuadro distinto a la /oi cadre, insuficiente para lograr la emancipacién. 

*Dos afios después, en 1958 con la vuelta al gobierno francés del General de Gaulle, se elabora la 

Constitucién de la V Republica en la que se crea la “Comunidad Francesa” integrada por la metrdpoli y 

sus colonias fas cuales podrian escoger entre el estatus de territorio de ultramar o Estado auténomo. De 

Gaulle realiza una gira por algunos paises africanos con el fin de presentarles y someter la Constitucién 

a referéndum, Finalmente se aprueba por los Estados africanos miembros de la Comunidad, a 

excepcién de Guinea que la rechaza y proclama su independencia en ese mismo afio con Sékou Touré 

como presidente. En Dahomey el referéndum da el sia la nueva Constitucién. El 28 de septiembre de 

1958 Dahomey logra un autogobieno interno y se encamina en la via que lo conduciria a la 

independencia. A partir de este momento los lideres de la escena politica luchan por obtener apoyos 

locales a través de la canalizacion de recursos sobre los que ahora tenfan influencia o control, De esta 

forma cada partido funcionaba como un partido regional o de base étnica. El clientelismo politico que 

se origina impulsa las divisiones y corrupcién internas. 

En marzo de 1958 se crea el PR.A. (Parti du Regroupment Aficain) en Dakar a instancias de Sénghor, 

y que nace de la fusién de la Convencién Africana y del Movimiento Socialista Africano, cuyo primer 

ee 

2 B, Delaveau... Ibidem, p. 78 
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Congreso constitutivo tuvo lugar en Cotonou, capital econdémica del actual Benin, en julio del mismo 

afio y en el que se manifiesta el deseo y la necesidad de la independencia inmediata. 

La constitucién de septiembre de 1958 presentaba una estructura en cierta medida federada, sin 

embargo no era igualitaria. En teoria los miembros de la Comunidad gozaban de autonomia y 

administraban y gestionaban democraticamente sus propios asuntos, sin embargo, esta autonomia era 

ilusoria ya que varios de los atributos de la soberania tales como la politica exterior, la defensa, la 

moneda, la politica econémica y financiera, asi como la politica en materias primas estratégicas, el 

contro! de la justicia, fa ensefianza superior, la organizacién general de transportes exteriores y 

comunes y de telecomunicaciones quedaban en manos de ta Comunidad, cuyas estructuras 

administrativas y de gobierno estaban bajo la autoridad del gobierno metropolitano, a través del 

Presidente de 1a Comunidad que era al mismo tiempo el Presidente de Francia. 

El acceso de Guinea a la independencia en octubre de 1958 y su entrada a la Organizacién de las 

Naciones Unidas (O.N.U) en el mismo afio como miembro oficial, aunado a los apoyos de diversa 

indole por parte de fa comunidad internacional para que este nuevo Estado hiciera frente a su nueva 

vida independiente, influy6 de manera importante en los procesos de independencia del resto de los 

paises africanos. Otro caso que va a contribuir a la misma causa es el de Ghana el cual logra su 

independencia en 1957. 

Aquellos paises que desearan permanecer como miembros de la comunidad tendrian que renunciar a 

su independencia formal. Ante la inminente e inevitable situacién de liberacién de las colonias, et 

gobiemo francés decide negociar la transferencia de la autonomia y acuerdos de cooperacién entre la 

metrépoli y los futuros Estados independientes. El} 25 de mayo de 1959 Dahomey junto con Costa de 

Marfil, Alto Volta (actual Burkina Fasso) y Niger funda el Consejo de la Entente, organizacién 

subregional cuyo objetivo era estrechar los lazos econémicos entre sus miembros. En junio de 1960 

Dahomey demanda junto con el resto de dichos Estados y en el marco det Consejo su completa 

independencia politica. 

EI | de agosto de 1960 se proclama la independencia politica de Dahomey y en septiembre del mismo 

afio la nueva Reptiblica es admitida en la Organizacién de las Naciones Unidas. E] 26 de noviembre la 

Asamblea Constituyente adopta una nueva constitucién en la que se estipula que el Presidente de la 

Republica detenta los mismos poderes que el Primer Ministro; se instaura una Corte Suprema, una Alta 

Corte de Justicia y un Consejo Econdémico y Social. Las elecciones del 11 de diciembre de 1960 
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confieren la victoria al Partido Dahomeyano de la Unidad (P.D.U.) Hubert Maga es elegido como 

Presidente de la Reptiblica y Sourou-Migan Apithy como vicepresidente.”4 

En 1960 la gran mayoria de las colonias incluidos {os territorios bajo tutela, Togo y Camerin, 

heredados de la Primera Guerra Mundial después de la derrota de Alemania, togran la independencia. 

A excepcién de las islas Comores (1975) y la Somalia francesa (1977) que se constituyd en la 

Repibtica de Djibouti. (Ver mapa 4) 

En el caso de las colonias inglesas, a excepcién de Ghana (1957), el Sudan anglo-egipcio (1956), y 

Nigeria y Somalia Briténica (1960), el resto accede a fa independencia en los afios posteriores. (Ver 

mapa 5). Las colonias italianas, portuguesas, belgas y espafiolas obtienen la independencia a excepcién 

de algunas en afios posteriores a 1960. (Ver mapa 6) 

“EI afio de Africa” (1960) presencié el despertar a la vida formal independiente” de varios paises 

africanos. La era del optimismo comenzaba su apogeo. Los jévenes Estados se dan a la tarea de hacer 

frente a los problemas de desarrollo econémico y decidir las formas de gobierno mas éptimas para 

lograr una estabilidad politica y una union nacional. El optimismo dur6é poco. “{...] la independencia 

fue, desde un principio muy limitada: el continente estaba ligado a un sistema econédmico mundial, las 

ideas coloniales, en ef dominio de ja cultura y educacién, fueron conservadas; los amos del ayer 

buscaron los medios para conservar el control; y las antiguas divisiones étnicas persistieron en la 

sociedad.”** 

Los Estados africanos conservaron las estructuras coloniales; las constituciones de las que se dotaron 

fueron inspiradas de tas metropolis, mantuvieron acuerdos de exclusividad econdémica con las mismas; 

en otras palabras hicieron una extensién del antiguo estado colonial y establecieron gobiernos y 

modelos econédmicos de “importacién” que poco o nada tenian que ver con las realidades politicas, 

sociales, econdmicas y culturales de los pueblos. 

*4 Jean Pliya, Dahomey, Afrique Occidentale, Les Classiques Africains, Paris, 1970, p. 156 

25 Recordemos que en Africa ya existian Estados independientes antes de 1960: Egipto, Etiopia, Liberia, Reptiblica 
Sudafricana, Libia, Tinez, Marruecos, Ghana y Guinea. 

** Toyin Falola, “L ‘Afrique en perspective”, en Stephen Ellis, L’Afrique maintenant, Karthala, Paris, 1995, p. 39 
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4. INDEPENDENCIAS DE LAS 
COLONIAS FRANCESAS 
  

  

     + Independencia alcanzada “! 
por una guerra , 
de Kberacién nacional           

  

Pucate: DELAVEAU B., ef al, Décolonisation ef probl?mes de I Afrique Indépendante, EDICEF, Paris, 1983, p. 51



5. INDEPENDENCIAS DE LAS 
COLONIAS INGLESAS 
  

  

    

  

          

  Pocste: DELAVEAU B., et al, Décolonisation ef problemes.de U Afrique Indépendante, EDICER, Pails, 1983, p. 25



6. INDEPENDENCIAS DE LAS COLONIAS © 
ITALIANAS, PORTUGUESAS, BELGA Y ESPANOLA 
  

  

  

          

  

Fuente: DELAVEAU B., e¢ al, Décolonisation et problémes de P Afrique Indépendante, EDICEF, Parts, 1983, p. 93



3.2 La Republica de Benin (antiguo Dahomey) en sus contextos exterior y africano, 

En general, cuando los Estados africanos acceden a la independencia, su politica exterior se mantiene 

mucho mas estrecha con las antiguas metrépolis que con otros Estados. Dahomey como algunas otras 

entidades recién independientes, prefirié permanecer dentro de la orbita y “proteccién” de su metrépoli 

cotonizadora a fin de conservar o conseguir apoyos financieros. Otros estados como Guinea optaron 

por una ruptura y separacién del antiguo colonizador debido sobre todo a las circunstancias en las que 

logré su independencia. 

Es de notar que las relaciones exteriores de Dahomey fueron representadas por Francia hasta 1965, 

época en la que la subordinacién econdémica y politica de este joven Estado africano a la ex metrépoli 

era tan patente como Ia de las organizaciones de los Estados francéfonos, tales como, La Organizacién 

Comun Africana y Malgache (OCAM) y el Consejo de la Entente, de las cuales e! antiguo Dahomey 

fue miembro fundador. 

Sin embargo, esta relacién privilegiada con la antigua metrdépoli se modifica y disminuye 

posteriormente, dando paso a una diversificacién de relaciones diplomaticas, econdémicas, comerciales 

y politicas con otras potencias y Estados de la escena internacional. 

Las antiguas metrépolis no siempre dispuestas a permitir ta participacién de otros Estados en sus 

tradicionales esferas de influencia, ya no estén en condiciones de mantener la misma posicién 

protagénica en sus antiguas colonias. En el terreno econdmico hacia falta que los Estados afticanos 

diversificaran relaciones con otros compradores e inversionistas. En el terreno politico hacia falta 

lograr la independencia politica, permanecer bajo la égida de la antigua metrépoli significaba ante los 

ojos de la comunidad internacional, continuar dominados. 

Grosso modo podemos decir que hasta finales de la década de los sesenta, la politica francesa en 

relacién con Africa mantuvo lazos y relaciones privilegiadas con sus antiguas colonias. Los Estados 

que habian estado bajo el sometimiento de otras metrépolis eran secundarios. 

Francia se esforz6 por conducir a los Estados francéfonos como el actual Benin, en los lineamientos de 

la politica internacional francesa. Con respecto a Ja politica de cooperacién, se acordé que Jos nuevos 

Estados africanos conservarian a los funcionarios y agentes franceses en la nueva administracién y la 
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ayuda a la formacién de un personal administrativo nacional por medio de centros de formacién para 

politicas publicas. Se mantuvieron el Fondo de Ayuda y Cooperacién y ef Fondo Central de la Francia 

de Ultramar, a través de los cuales se hacian préstamos bilaterales. Se establecieron acuerdos de 

cooperacién militar y de defensa que incluian ayuda técnica ya fuera mediante Ja formacién de personal 

militar en Francia o el envio de personal militar francés a territorios africanos a fin de ayudar a la 

formacién de cuadros nacionales: el mantenimiento de fuerzas francesas en los nuevos Estados a fin de 

conservar el orden mientras las fuerzas armadas nacionales fueran estructuradas y la disposicién de 

bases estratégicas que posibilitaban a Francia intervenir y actuar en el continente cuando lo considerara 

necesario. 

A finales de fa década de los sesenta y principios de los setenta, fa politica francesa con respecto Africa 

se modifica. La politica de cooperacién se diversifica hacia otros paises del tercer mundo; se establecen 

relaciones mas amplias con los Estados de habla inglesa; la orientacién de politicas con objetivos 

comerciales aumenta; la ayuda financiera disminuye; y los acuerdos de cooperacién militar y de 

defensa se abrogan. 

Como otros pequefios Estados, Dahomey logré establecer buenas relaciones con numerosos Estados 

incluyendo Francia y las grandes potencias. Los principios de su politica exterior eran el nacionalismo, 

el anti imperialismo, el no alineamiento y fa buena vecindad. 

En el gobiemo de Mathieu Kérékou quien llega al poder por un golpe de Estado en 1972 adoptando en 

1975 la via socialista, el ministro de Relaciones Exteriores de Dahomey, Michel Alladayé definié la 

politica exterior “{...] como una apertura amplia marcada por el signo de la igualdad y reciprocidad en 

sus relaciones internacionales.””” 

Siguiendo su politica de no alineamiento y anti-imperialismo el antiguo Dahomey incrementé sus 

contactos con la Unién Soviética y establecié relaciones diplomaticas con la Repdblica Popular de 

China, el Frente patridtico de Laos, La Reptblica Popular y Democratica de Corea, el Gobierno 

provisional de Vietnam del Sur y otros estados socialistas del Tercer Mundo como Cuba, Nicaragua y 

Afganistan. Asimismo establecié lazos con Estados Unidos y las potencias de Europa occidental 

incluyendo Alemania del Este, Noruega y Reino Unido.” 

* Osvaldo Ortega, “E! rescate de una soberania” en Boletin Tricontinental, Organizacion de Solidaridad de los Pueblos de 

Africa, Asia y América Latina, Affo VIII, nim. 85, La Habana, 1973. 
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La necesidad de desarroitar e impulsar la economia asi como la constante bisqueda de ayuda exterior 

condujo a Dahomey a establecer relaciones mas estrechas con fas potencias econémicas regionales 

como Nigeria y la cooperacién econémica con Niger, Burkina Fasso y Libia. 

Las relaciones formales con Nigeria se establecen a principios de la década de los setentas. En 1971 el 

embajador de Lagos fue acreditado y en 1972 la asistencia econémica del gigante de Africa da 

comienzo. Dado el potencial y riqueza de Nigeria asi como las ambiciones regionales de sus gobiernos 

militares, este pais es en una pieza clave en las relaciones exteriores de Benin. Durante la década de tos 

setentas los lazos econdmicos y diplomaticos con Nigeria fueron fortalecidos. Benin como miembro de 

La Comunidad Econémica de los Estados de Africa Occidental (CEDEAO) y del resto de las 

agrupaciones de los Estados francéfonos de la regién como son El Consejo de la Entente y La 

Organizacién Comin Africana y Malgache (OCAM), intenté mediar en los conflictos entre Nigeria y 

tos demas Estados franc6fonos, particularmente con Costa de Marfil. Asimismo firmé varios acuerdos 

culturales, cientificos y econémicos con Nigeria, dos de los cuales incluyeron importantes proyectos de 

desarrollo: la fabrica de cemento Onigbolo y el complejo azucarero de Savé. Ambos contaban con 

capital de Nigeria y estaban planeados para proveer su mercado.”? 

En fa década de los ochentas ta economia nigeriana declina y las relaciones con Benin en el plano 

comercial se ven afectadas. Nigeria, uno de los paises receptores de migracién africana expulsa en 

1983 a més de 2.5 millones de africanos”° de los cuales 224 mil eran benineses. Estas expulsiones 

fueron repetidas en escalas menores in 1985, época en la que Nigeria cierra sus fronteras con Benin. 

Estas acciones por parte del gobierno nigeriano tuvieron consecuencias econémicas significativas para 

Benin. Nigeria se rehusé a comprar la produccién de la fabrica de cemento y el complejo azucarero, 

proyectos de co-inversién con el antiguo Dahomey, argumentando que los precios eran muy altos, lo 

que trajo como consecuencia que dichos proyectos se hicieran inviables y provocaran un incremento de 

las deudas de su pais vecino. Nigeria mantuvo una politica exterior austera y con un menor espiritu de 

buena vecindad hacia Benin. Las relaciones entre ambos Estados mejoraron hasta 19893! En la 

actualidad la economia de Benin esté estrechamente figada a la de Nigeria, pais al cual reexporta 

mercancias obtenidas de los paises de Europa principalmente. 

  

28 Cf Chris Allen, “Benin”, en Marxism Regimes. Politics, Economics and Society, Cambridge, 1989, p. 113 

Cf, Ibidem, pp. 113-114 . 
» John O. Igué, Le territoire et l’Etat en Afrique, Les dimensions spatiales du développement, Karthald, Paris, 1995, p. 

210 
>" Cf. Chris Allen, op. cit. p. 114 
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En febrero de 1973 fue descubierto un complot que “segin el diario local Daho Express, se tejid en la 

vecina Lomé, capital de Togo, entre Jean Foccard, subsecretario del Estado francés para Asuntos 

Africanos y el ex presidente Emile Zinsoi”™? El gobierno de Togo fue acusado de atentar y apoyar 

conspiraciones contra el régimen de Dahomey lo que ocasioné que la frontera con este pais se 

clausurara por seis meses. Asimismo, el intento de golpe de Estado en Lomé en 1986 evocd las 

sospechas de Togo con respecto a la complicidad de su vecino, provocando que sus relaciones se 

mantuvieran poco estrechas y distantes.*? Estados conservadores como Senegal y Costa de Marfil, 

mostraron poca simpatia hacia el régimen militar y marxista-leninista de Benin por lo que sus 

relaciones se mantuvieron distantes. 

Como parte de su politica de no alineamiento y anti-imperialismo Dahomey establecié relaciones 

diplomaticas con Libia a partir de 1973 creando una comisién bilateral a través de la cual se consiguié 

un financiamiento de Libia en tres compafifas de participaci6n conjunta. Dahomey apoyé a Libia 

diplomaticamente particularmente en lo que se refiere a sus conflictos con Estados Unidos y a sus 

acciones en Chad a través de campos de entrenamiento y transito. La economia de Libia sufre una 

recesién que conlleva a una disminucién de ayuda financiera y al fracaso en la obtencién de ganancias 

en las compafifas de participacién conjunta de ambos Estados. Benin merma sus relaciones con Libia 

debido también a la presién de Francia y Estados Unidos. El gobierno estadounidense forz6 al gobierno 

del antiguo Dahomey amedrentandolo con bloquear los préstamos del Banco Mundial para que 

expulsara al embajador de Libia, Mustapha Abu Setta en 1988.74 

A mediados de la década de los setenta (1977), se da un intento de invasién extranjera para derrocar el 

gobierno de Kérékou, “[...] dirigido por un oficial def servicio secreto francés que trabajaba para el 

gobierno de Gabdn, Gilbert Bourgeaud, en conjunto con un grupo mixto de europeos, mercenarios 

africanos y algunos dahomeyanos, en total alrededor de 100 personas que Ilegaron por avién la mafiana 

det domingo 16 de enero de 1977” Después de varias horas el gobierno de Kérékou logra vencerlos. 

Una investigacién realizada por la ONU indicé que los gobiemos de Gabén y Marruecos estuvieron 

implicados y que el ex presidente Zinsou fue ef principal autor intelectual de dicha invasién. Este 

suceso conllevé al debilitamiento de relaciones con Marruecos, Gabén y Francia, implicados en dicho 

complot. 

  

3? Osvaldo Ortega, op. cit., p 46 
» Cf. Chris Allen, op. cit. p. 115 
+ CF. Ibidem, p. 114 
55 Ibidem, p. 39 
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El intento de invasién conllevé a un aislamiento internacional parcial de Benin, sus relaciones 

exteriores fueron mas estrechas con Libia y otros Estados afticanos “radicales” como Argelia. El 

distanciamiento con Gabén, Costa de Marfil y Togo entre otros fue motivado no sélo por su 

implicacién en e] complot de 1977 sino por ser receptores de los exiliados politicos del regimen de 

Kérékov. Las relaciones con la Organizacién de la Unidad Africana (OUA) se vieron también afectadas 

ya que en ese momento el presidente Bongo de Gabén era el Secretario general de la OUA.* 

Con respecto a Europa occidental, los nuevos Estados independientes, incluyendo a Benin, fueron 

asociados a la Comunidad Europea. Después del ingreso de Gran Bretafia a la Comunidad se firma la 

Convencion de Lomé en 1975, un acuerdo comercial entre la Comunidad Econémica Europea y 45 

Estados de Africa, del Caribe y del Pacifico. Se trata de un convenio de cooperacién global a través del 

cua! se establecié privilegiar a los productos de los paises denominados ACP (Africa, Caribe y 

Pacifico) en los mercados europeos. Sin embargo, permanecié como un modelo de cooperacién 

vertical. 

Pos su parte, Estados Unidos mostraba un interés por Africa menor en comparacién con Europa 

occidental. Sin embargo, durante la Guerra Fria, la importancia del continente adquiere mayor peso, en 

el terreno econédmico por sus materias primas y en el politico sobre todo como punto estratégico para 

contrarrestar la presencia de la Unién Soviética y de Cuba, la posible intervencién de China y por la 

importancia que reviste 1a entrada de los nuevos Estados a la ONU. 

Estados Unidos comienza a establecer relaciones diplomaticas y comerciales con los Estados recién 

independientes, aunque su participacién econémica en el continente permanecié limitada, salvo en el 

caso de Liberia, Sudafrica y Guinea. 

En los sesentas, Estados Unidos proveyé a Dahomey con alimentos y asistencia médica y técnica y 

proyectos menores de ayuda. La reaccién de la gran potencia ante el golpe de Estado de 1972 y la 

adopcién de una via socialista fue cautelosa. Sin embargo, después de que las tropas del gobierno de 

Kérékou entraron a Ja residencia del embajador estadounidense en Dahomey argumentando que tenian 

la sospecha de la existencia de armamento en su domicilio, Estados Unidos suspendié su ayuda y retiré 

a su embajador del pais, y traté de influir en los organismos internacionales para que se le negaran 

fondos a Dahomey. Sucesos posteriores como Ia persecucién de extranjeros incluyendo diplomaticos 

estadounidenses por las tropas del régimen beninés, contribuyeron al enfriamiento de relaciones entre 

ambos paises. A principios de la década de los ochenta se reestablecen relaciones diplomaticas y se 

  

* Cf. Ibidem, p. 42 
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acredité nuevamente un embajador estadounidense en noviembre de 1983, sin embargo, desde entonces 

la ayuda de Estados Unidos no ha sido generosa.” A finales de la década de los ochenta Estados 

Unidos, junto con Francia y la Unién Soviética proporcionaron ayuda militar y financiera a este pais. 

En fa actualidad Estados Unidos continua siendo una de las fuentes financieras principales de Benin. 

El interés de la ex Unién Soviética por Africa fue también tardio. Su presencia en el continente 

obedecia sobre todo a motivos estratégicos, Durante la Guerra Fria despliegan su presencia estratégica 

y militar en el continente a fin de limitar fa presencia y accién de Estados Unidos y de China. Se 

establecieron relaciones diplomaticas, econémicas y culturales con diversos paises africanos. Se brind6é 

apoyo financiero y militar a todos aquellos Estados cuyos regimenes fuesen compatibles con el 

movimiento socialista, y a los movimientos de liberacién nacional. Recordemos que Benin opta por una 

via socialista a partir de 1975 por lo que se hace acreedor de Ja ayuda financiera y militar sovistica. 

Las relaciones entre Benin y la Unién Soviética incluian sobre todo asistencia militar y comercio de 

armas. La ayuda financiera en realidad era minima. Por el contrario, entre 1979 y 1983 esta gran 

potencia era el proveedor comercial mas importante de armamento (90%) de Benin. Durante la década 

de los ochentas las relaciones entre ambos paises se debilitan, debido quiz4 mas a la indiferencia y poco 

interés de la Unién Soviética que por una opcién deliberada de este pais africano.® Sus relaciones 

continuaron basicamente en el terreno de cooperacion y asistencia militar. 

Los Estados africanos en realidad poco importaban a los soviéticos, las relaciones con el continente 

afticano estaban determinadas por la rivalidad que existia en la escena internacional particularmente 

con Estados Unidos y China. A pesar de los apoyos aportados a los movimientos afficanos de 

liberacién y la cooperacién en la formacién de estudiantes, técnicos y especialistas del continente, es 

menester mencionar que la ideologia soviética no logré un arraigo ni siquiera en los paises como Bénin 

el cual se manifesté por un régimen marxista-leninista. La indiferencia y el poco interés y conocimiento 

de los soviéticos sobre las idiosincrasias y culturas negro-africanas son una de las razones que explican 

este hecho. 

Por su parte, China mostré un mayor interés por Africa debido a dos razones fundamentales: los 

Estados africanos recién independientes y nuevos miembros de la ONU podian cambiar el curso del 

problema de su representacién (rechazada) en esta Organizacién Internacional y 1a hostilidad con la 

  

* CF Idem. 
8 Cf Idem. 
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Unién Soviética. China va a esforzarse por desarrollar relaciones diplomaticas con los nuevos Estados 

africanos a fin de obtener su reconocimiento y lograr apoyos es contra de su rival. Respaldé a 

movimientos revolucionarios y proporcioné asistencia financiera y técnica a varios paises. 

Las relaciones entre el antiguo Dahomey y China se intensifican a partir de los setenta. Hubo un 

intercambio de visitas diplomaticas entre ambos paises junto con asistencia técnica y proyectos de 

ayuda por parte de China hacia este pais africano. China por ejemplo construyé el estadio de fiitbol en 

la capital econémica de} actual Benin y financié también la construccién de una fabrica de cigarros. 

Junto con Corea del Norte proporcionaron asistencia y entrenamiento médico en hospitales. Es 

significativo mencionar que la incoherencia del Estado de Benin no sélo se manifestaba en el régimen 

que habia adoptado sino también en el terreno diplomatico. Como hecho insdlito fue la presencia en su 

suelo de la representacién diplomatica de las dos Chinas en conflicto. 

Con Asia y América Latina, Africa participa en el movimiento de los No-Alineados en el que se opta 

por una politica exterior independiente y de no compromiso con ninguno de los dos bloques 

hegemGnicos que surgen de la Segunda Guerra Mundial. 

A diferencia de la Conferencia de Bandung (1955) y la de Belgrado (1961), en la del Cairo (1964) la 

participacion de paises africanos fue numéricamente mayor. Todos los miembros de la Organizacién de 

la Unidad Africana (QUA) fueron invitados. Seis afios después, en la Conferencia de Lusaka por 

primera vez los aspectos econémicos fueron, ademds de los politicos, tema de discusién. En la 

Conferencia de Arge! (1973) periodo de la coexistencia pacifica y la detente, los paises del movimiento 

de los No-Alineados hacen manifiesto que no es suficiente evitar los conflictos entre las grandes 

potencias para lograr un orden internacional viable, sino también tomar en cuenta los intereses del resto 

de los paises del mundo y pensar en una estrategia de desarrollo econédmico. De esta forma se pone de 

relieve el paralelismo entre ef movimiento de los No-Alineados y el de los del Tercer Mundo 

conformado por el grupo de los 77. 

Si bien ambas agrupaciones mantenian ciertos intereses comunes, eran distintas. El] Movimiento de los 

No-Alineados incluia a paises que no pertenecian al Tercer Mundo en particular los europeos neutrales; 

en segundo lugar algunos de los paises que pertenecian al grupo de los 77 se rehusaban a formar parte 

del Movimiento de los No-Alineados. Particularmente los paises de Africa francéfona. El antiguo 

Dahomey sin embargo, era miembro de ambas agrupaciones. 
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Para los Estados Africanos el Movimiento de los No-Alineados ademas de su importancia para 

posibilitar una independencia politica aunque no del todo desvinculada de las antiguas metrépolis, era 

una via para evitar el establecimiento de bases militares y el desenvolvimiento de conflictos este-oeste 

en territorio africano. 

A un afio del intento de invasién extranjera “por mercenarios evropeos y africanos” en Cotont, capital 

econémica de Benin, y que pretendia poner fin al gobierno de Kérékou, se organiza una semana de 

solidaridad (del 9 al 16 de enero de 1978) con fos pueblos en lucha contra el imperialismo y una 

Conferencia internacional por iniciativa del Partido de la Revolucién Popular de Benin y del gobierno 

beninés de la que se deriva la Declaracién de Cotont. 

En esta conferencia internacional participaron Argelia, Angola, Bulgaria, Etiopia, Republica 

Democratica Alemana, Checoslovaquia, Asociacién Francesa de Amistad y Solidaridad con los 

pueblos de Africa, Comité Cultural N’krumah, OSPAAAL (Organizacion de Solidaridad DE los 

Pueblos de Africa, Asia y América Latina), Cuba, OSPAA (Organizacién de Solidaridad de los Pueblos 

Afroasiaticos), Reptiblica Democratica de Corea, Somalia, Rumania, Polonia, URSS, Liga Yugoslava 

de los Comunistas y Alianza Socialista, Congo, Togo, Federacién sindicalista Mundial, Ghana, Liberia, 

Libia, Frente Patriético de Zimbabwe, SWAPO de Namibia, Republica Arabe Saharahui Democritica, 

Nigeria, Hungria, Irak, Partido Comunista de Francia, Partido Comunista Italiano, Republica de 

Guinea, Guinea Ecuatorial, Movimiento Panafricano de la Juventud, Partidos Comunista de Portugal, 

Congreso Nacional Africano de Sudafrica y Timor Oriental entre otros.°° 

Los participantes manifestaron su beneplacito [...] por las victorias obtenidas por el pueblo de la 

Republica Popular de Benin, bajo la direccién del Partido de 1a Revolucién popular de Benin, en la 

consolidacién de su independencia nacional, el afianzamiento de su soberania y la lucha contra el 

subdesarrollo y otras secuelas del colonialismo [...] reiterando su total solidaridad denunciaron 

vigorosamente la responsabilidad del imperialismo francés y la colusién de ciertos regimenes fantoches 

africanos en esta cobarde agresién [enero de 1977].*° 

En esta Conferencia se acord6 principalmente: 

* Contribuir a Ja sensibilizacion y a la accién conjunta en contra de las acciones del imperialismo 

que afectan a los paises progresistas y movimientos de liberacién; 

> Boletin Tricontinental, Organizacion de Solidaridad de los Pueblos de Africam Asia y América Latina, afio XIII, nim, 

109, La Habana, 1978, p. 53 

109



*  Incrementar el apoyo material, politico y diplomatico a los movimientos de liberacién; 

¢ Brindar acogida a las victimas de las guerras producto de agresiones coloniales; 

« Intensificar la ayuda a todos aquellos paises que tengan fronteras comunes con aquellos que 

continian en un estado de dominacién; 

© Unirse en solidaridad a todos los paises africanos victimas de la agresién imperialista o 

amenazados en su independencia e integridad territorial; 

* Constituir una instancia politico-juridica a fin de continuar la accién contra el mercenarismo y 

explotacién de la que ha sido victima Africa; 

© Proseguir con el espiritu de la Declaracién de Cotomi y reforzar continuamente el frente de 

solidaridad antiimperialista.”! 

La via de las relaciones exteriores de Benin ha sido gobernada esencialmente por principios comunes 

(no alineamiento, nacionalismo y accién colectiva) con numerosos y pequefios paises del Tercer 

Mundo, en respuesta a sus posibilidades como un Estado pequefio y débil econédmicamente a nivel 

intemacional. Benin mostré un compromise al no alineamiento y mantuvo relaciones diplomaticas con 

Estados socialitas. Relaciones mas estrechas se establecieron posteriormente con las potencias e 

instituciones financieras occidentales como resultado de su debilidad econdmica y la consecuente 

necesidad de lograr una ayuda financiera. El pacto colonial con Ja antigua metrépoli, como en el caso 

de Ja mayoria de los Estados africanos ha sido una constante en la politica exterior de Benin. Las crisis 

econdmicas a Io largo de la historia del nuevo Estado han estado seguidas de permanentes subsidios y 

ayuda econémica por parte de Francia, la cual en la actualidad sigue siendo el principal socio 

econdémico de Benin. 

Con respecto a la ONU, la politica exterior de los Estados africanos durante las primeras décadas 

después de las independencias tenia como una de sus prioridades las relaciones con dicha organizacion. 

Para los nuevos Estados, la ONU representaba un foro en el cual podian hacerse escuchar en la escena 

internacional y la posibilidad de no quedarse al margen y estar protegidos de las decisiones de las 

grandes potencias. E! Dahomey independiente “comprendiendo que su independencia no seria solida en 

tanto que otros paises africanos estuvieran todavia dominados por el imperialismo [...]”? decidié 

emprender una participacién muy activa dentro del marco de la ONU en contra del colonialismo. 

  

*° Ibidem, p. 55 
“CF Ibidem, p. 64 
* Jean Pliya, op. cit., p. 172 
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En 1960 sélo 17 Estados afticanos eran miembros de la ONU, Dahomey es admitido en esta 

Organizacin el 22 de septiembre de 1960. En los afios posteriores la presencia de Jos nuevos Estados 

en esta Organizacién asciende a 49 de un total de 149. Esta cifra resulta significativa si consideramos 

que Africa representaba casi un fercio de los dos necesarios para la aprobacién de resoluciones 

importantes en el seno de Ja Asamblea General. En este sentido Africa podia compensar la influencia 

de fa institucién de veto. 

La entrada de un gran nimero de paises de Africa y Asia en la ONU conllevo a la modificacién en 

1963 (en vigor a partir de 1965) de la organizacion del Consejo de Seguridad en el que los miembros 

no permanentes ascendieron a diez, de los cuales tres son africanos.? 

Con respecto a la discusién y resolucién de problemas africanos en el seno de la ONU, si bien los 

africanos lograron impulsar una politica anti-colonialista y la discusién de varios casos relacionados 

con la misma, otros problemas, sobre todo los relacionados con conflictos al interior y entre Estados en 

el continente, no figuraron en fa agenda de prioridades de dicha organizacién internacional. Esto 

provocé que muchos de los Estados africanos mostraran un desapego y una visién mas realista con 

respecto a las posibilidades efectivas de accién dentro de la ONU. 

Si bien dicha Organizacién ha Ilevado a cabo numerosas acciones a favor y en beneficio de Africa, 

sobre todo en lo que se refiere a asistencia técnica, ayuda alimenticia, subsidios en materia de salud, 

etcétera, en el plano politico, la ONU no ha podido desempefiar un papel efectivo de regulador en la 

escena internacional, del que se vean beneficiados no slo los paises de Africa sino del Tercer Mundo 

en general. 

A pesar de los intentos de Africa por lograr un acercamiento con otros paises del Tercer mundo, en 

particular con Asia, las divisiones y tendencias individualistas conllevaron a que la posibilidad de 

conformar frentes comunes que permitieran atenuar el poder de las grandes potencias no se 

consolidara. Con América Latina y el Caribe las relaciones con Benin como muchos otros estados 

africanos se mantienen en el terreno de un comercio triangular y a nivel de acuerdos culturales, 

deportivos y diplomaticos de envergadura poco significativa. 

Uno de los aspectos mas significativos en materia de politica exterior de los Estados africanos ha sido 

sin duda sus relaciones dentro del continente. La cercania geografica no es la nica razon de este 
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hecho. La herencia de un pasado colonial y los intereses comunes nacidos en una época anterior a la 

presencia de las potencias colonizadoras, son dos factores que explican la importancia de las relaciones 

interafricanas. 

La aparicién de Organizaciones Internacionales en Aftica coinciden con el periodo colonial’ y su 

multiplicacién con las independencias. El antiguo Dahomey ha sido parte de la casi totalidad de 

tentativas de agrupacién de Africa Occidental. En el periodo previo a la independencia fue miembro 

fundador del Consejo de fa Entente conocido también como Ia Unién Sahel-Benin creada en mayo de 

1959 y miembro de la Unién Aduanera de Africa Occidental (UDAO) fundada en el mismo afio. 

Durante Ja colonia existieron agrupaciones territoriales efectuadas bajo la égida de las metrépolis. 

“Francia [...] congregé a sus posesiones africanas en dos entidades politico-administrativas: el Africa 

Occidental Francesa {AOF a la cual pertenece el actual Benin] y el Africa Ecuatorial Francesa (AEF] y 

Gran Bretafia por su parte las agrupé por medio de ta Federacién de Africa Central y !a Federacién de 

Africa Oriental-“* La antigua Federacién de Africa Occidental Francesa hizo del antiguo Dahomey el 

Quartier Latin de Africa, de esta colonia se reclutaban los servidores aleccionados e incondicionales de 

la metropoli tanto para la regién afticana occidental como la central. 

Con las independencias en la década de los sesenta los Estados africanos aparecen “formalmente” en la 

escena internacional. “Las organizaciones anteriores a este movimiento se africanizan mientras que 

nuevas organizaciones exclusivamente afticanas hacen su aparicién. En esta evolucién de las relaciones 

internacionales africanas, la conferencia de los Jefes de Estado en la que participé el antiguo Dahomey, 

celebrada en Addis-Abeba en 1963, marcé el cambio decisivo, coronando las tentativas anteriores de 

reagrupacién panafricana, y constituyendo el punto de partida de una nueva Organizacion de vocacién 

continental [La Organizacién de la Unidad Africana QUA]” © 

Las agrupaciones anteriores a la OUA eran basicamente: 

a) uniones regionales que se esforzaron por realizar amplias entidades politicas y sobre todo 

econémicas viables, tales como el Consejo de la Entente, la Federacién de Mali y la Unién de 

  

* CE Modesto Seara Vazquez, op. cit. p. 158 
+ En el periado previo a las independencias existfan organizaciones internacionales de orientaciones técnica, cultural, social 

y econdmica. Se trataba de organizaciones instituidas entre las potencias metropolitanas, eventualmente con la participacién 

de ta Unién Sudafricana que habia firmade el acta constitutiva de dichas organizaciones, tales como La Unién Africana de 

Correos y Telecomunicaciones fundada en 1935 y la Comision de Cooperacién Técnica en Africa del Sur del Sahara, 

instituida en 1954. Raymond Ranjeva, La succession d’organisations internationales en Afrique, Ediciones A. Pedone, 

Paris, 1978, p. 9 

* Idem,.8-9 
# Idem. p. 15 
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Repablicas de Africa Central de las cuales, Dahomey (actual Benin) formé parte de las dos 

primeras. A excepcién del Consejo de la Entente, las otras dos agrupaciones tuvieron una 

existencia efimera. 

b) Paraletamente a estas uniones regionales coexistieron varias Organizaciones interafricanas de 

cardcter no continental y de membresia limitada por razones juridicas o de opcién politica, tales 

como la Liga de tos Paises Arabes (que no era exclusivamente africana pero que agrupaba a 

varios Estados de Africa septentrional); La Unién Africana y Malgache (UAM) creada en 1961; 

y la Unién de los Estados A fricanos. 

¢) Tentativas de reagrupacién panafricanas que datan desde 1961 con la aparicién de dos grandes 

bioques opuestos: El Grupo de Casablanca (1961) y el Grupo de Monrovia (1961). Dahomey 

pertenecia junto con otros 19 pafses a este ultimo. 

Con ta creacién de fa Organizacién de la Unidad Africana (OUA) en 1963, se planted el problema 

sobre el mantenimiento o supresién de las organizaciones regionales previas a la OUA; Dahomey se 

manifesté a favor de ta permanencia de las organizaciones preexistentes, tales como el Consejo de la 

Entente (1959) y la Unién Africana y Malgache (1961) de las cuales formaba parte. Por su parte, tanto 

Nkrumah (expresidente de Ghana) como Sékou Touré (expresidente de Guinea) se opusieron 

tajantemente a Ja existencia de agrupaciones regionales anteriores a la QUA que fueran en detrimento 

de una organizacién a escala continental. La posicién de la OUA a este respecto resulté contradictoria, 

por un lado la desaparicién de reagrupaciones previas fue admitida en Addis-Abeba y por el otro, el 

Consejo de Ministros de la OUA decidié no condenar agrupaciones regionales preexistentes, 

teconociendo asi su legitimidad. En el caso de la unién Africana y Malgache (UAM) conformada por 

los doce paises del Grupo de Brazaville de los cuales el antiguo Dahomey fue miembro fundador, se 

acordé en 1964 en Dakar modificar las estructuras de esta organizacién y disolver el grupo de sus 

representantes en la ONU. Asimismo se recomends establecer una coordinacién entre las actividades 

de la UAM y de ta QUA conforme a Ja Carta constitutiva de esta tiltima.? 

Sin embargo, las transformaciones necesarias para lograr el acuerdo de Dakar conllevaron a la 

disolucién de !a UAM y a su sustitucién por una nueva organizacién internacional: La Unién Africana 

y Malgache de Cooperacién Econémica (UAMCE 1964), sustituida posteriormente por la Organizacién 

Comin Africana y Malgache (OCAM) cuyo objetivo “[...] es reforzar la cooperacién y la solidaridad 

"Cf tbidem, pp. 25-26 
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entre los Estados africanos y malgache, a fin de acelerar su desarro!lo econémico, social, técnico y 

8 
cultural 

Con respecto a los Estados de Africa Oriental angléfona, el Alto Comisionado de Africa del Este 

(Kenia, Uganda y Tangajiica) fundado en 1947 y encargado de la gestién de servicios comunes entre 

los miembros es sustituida por la East African Common Services Organisation (EACSO) a fin de 

instituir una integraci6n econémica a través de un mercado comin. Sin embargo los resultados 

esperados no se Jogran y en su lugar se crea la Comunidad de Africa Oriental, cuyo objetivo principal 

es “establecer un equilibrio armonioso de! desarrollo industrial y econdmico entre los Estados 

miembros.” 

Por su parte Ja Comisién de Cooperacién Técnica en Africa del Sur de! Sahara (CCTA) instituida por 

las potencias europeas y Africa del Sur suftié también los efectos de la descolonizacién. “La presencia 

de Bélgica, Francia y Gran Bretafia eran considerada como inoportuna después de las independencias. 

La participacién de Africa del Sur y de Portugal [...] constituian para ios Estados africanos un acto 

intolerable.” La CCTA se africaniza y en 1963 se decide mantenerla e integrarla a la QUA. Sin 

embargo, la Comisién desaparece debido sobre todo a que la coexistencia con una Organizacién 

politica panafricana habria constituido un peso financiero excesivo para los Estados miembros.*! 

La tendencia a la unidad africana encauzaba a la creacién de un organismo continental por el cual las 

anteriores agrupaciones regionales debian sacrificar su presencia en beneficio de una unidad 

continental. Si bien no existia un consenso entre los distintos lideres africanos con respecto al modelo o 

ideal comin a seguir, las ideas expresadas por los mismos en la Conferencia de 1963, retoman los 

grandes temas del panafricanismo: unidad continental, lucha contra el colonialismo, apoyo a los 

movimientos independentistas, cooperacién internacional dentro del marco de la ONU, cooperacion y 

coordinacién econdmica entre los paises africanos, lucha contra la discriminacién racial y el apartheid, 

solidaridad africana, etcétera. 

Las ideas panafricanistas y la necesidad de crear un frente comin en la escena internacional, 

posibilitaron la celebracidn de la Conferencia de Addis-Abeba. Los propdsitos y principios de la Carta 

de la Organizacién de la Unidad Africana (QUA) asi lo expresan: reforzar la unidad y solidaridad de 

  

 Ibidem, p. 39 
® Ibidem, p. 47 
© toidem, p. 36 
+! Cf Ibidem, p. 37 
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los Estados Afticanos; coordinar e intensificar su cooperacién y los esfuerzos para ofrecer mejores 

condiciones de existencia a los pueblos de Africa; defender su soberania, integridad territorial e 

independencia; eliminar todas las formas de colonialismo en Africa; promover la cooperacion 

internacional, teniendo en cuenta la Carta de la ONU y la Declaracién Universal de los Derechos 

Humanos. 

Los principios que los Estados africanos deberian adoptar en el futuro son: igualdad soberana de todos 

los Estados miembros; no intervencién e injerencia en los asuntos internos de los Estados; respeto de la 

soberania ¢ integridad territorial de cada Estado y su derecho inalienable a la vida independiente; 

arregio pacifico de controversias por via de negociacién, mediacién, conciliacion y arbitraje; condena 

sin reserva de} asesinato politico y de actividades subversivas de Estados vecinos o de cualquier otro 

Estado; compromiso a fa emancipacién total de los territorios afticanos todavia no independientes; 

afirmacién de una politica de no alineamiento con respecto a todos los bloques. 

La Organizacién de la Unidad Africana (QUA) se ha mantenido como una organizacion interestatal e 

intergubernamental. Desde su creacién surgieron en su seno dos posiciones opuestas con respecto a los 

abjetivos que dicha organizacién debja cumplir, por un lado estaban los partidarios de una integracién 

politica y econdmica (Federacién Africana, Estados Unidos de Africa) y por el otro los que se declaran 

a favor de una vaga confederacién bajo la forma de una organizacién interestatal de cooperacién, cada 

Estado conservando su soberania y su integridad territorial. Dahomey estaban a favor de una unidad 

que no perseguia la integracién de Estados soberanos, sino la unidad de aspiraciones y acciones 

africanas. 

Estas dos tendencias denominadas maximalista (a favor de la federacién inmediata) y minimalista 

(afirmacién de la iguaidad soberana de cada Estado, integridad territorial, cooperacién entre los 

Estados en vias de desarrollo) resurgen de las multiples reagrupaciones de Estados que precedieron a la 

QUA.” El acercamiento o ta perspectiva federalista o integracionista (maximalista) fue defendida por 

Kwame Nkrumah quien en la Conferencia de Addis-Abeba en 1963 declaré: 

“Unidos, resistimos. Nuestro objetivo a partir de este momento es la Unidad Africana. 
Debemos ahora unirnos o perecer [...} La unidad africana aparece como una exigencia 
fundamental para el desarrollo econémico, el progreso econdmico y la industrializacién 

planificada. (... recomendaba] una defensa comin con un mando supremo africano de los 

Maurice Gtélé-Ahanhanzo, inreduction a VOrgayisation de L'Unité Africaine et aux Organisations Regionales 
Africaines, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Bibliothéque Africaine et Malgache, Tomo XL, Paris, 1986, 
p.2t 
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asuntos exteriores, y una diplomacia comin; una nacionalidad comin; una moneda africana, 

una zona monetaria africana, un banco central africano y un sistema continental de 
telecomunicacién”™ 

Es precisamente Nkrumah el que le imprime al panafricanismo su dimensién politica. El suefio de los 

panafricanistas es la desaparicién de los Estados soberanos e independientes y la formacién de una 

Federacién Africana, para una misma patria, una nacionalidad y ciudadania comunes.** Sin embargo, 

esta perspectiva no es compartida por Ja mayoria de los dirigentes africanos quienes han sido 

partidarios sobre todo de la elaboracién de proyectos precisos con base en objetivos practicos en los 

terrenos de cooperacién econdmica y técnica, la unidad politica tendr4 que venir mas tarde como el 

destino natural de los esfuerzos de cooperacién. Esta tendencia mayoritaria afirmaba la independencia, 

la soberania y Ja igualdad de todos los Estados.*° 

El compromiso que constituia a la QUA estaba basado en la cooperacién sin ninguna perspectiva de 

integracién politica. “La ideologia del panafricanismo perdié su fuerza con la desaparicién de 

Nkrumah. Sékou Touré la retoma pero no con el mismo fervor y combatividad de su antecesor, 

adoptando la __perspectiva pragmatica preconizada por Sénghor (la integracién econémica y politica 

entre circulos concéntricos) y Houphouét Bopigny [a favor de una unidad africana por etapas]”.° 

Las distintas posiciones ideolégicas que debian estructurar la unidad africana fomentaron 

contradicciones complejas y persistentes. Africa estaba dividida por ideologias y modelos de desarrollo 

opuestos, sin que ningin ideal 0 modelo de sociedad comin inspirara la unién o integracion politica. 

Los dirigentes africanos mantenian alianzas y relaciones de clientelismo con las antiguas potencias 

coloniales. “De esta forma se explica que la QUA se enfrenta a fuertes reagrupaciones o solidaridades 

primarias que se basan en la herencia colonial: relaciones privilegiadas con la Commonwealth britdnica 

con sus redes de relaciones diversas y numerosas [...] con la Comunidad franco-africana institucional o 

informal (los paises francdfonos reivindican su lugar privilegiado con Francia) reagrupacién de los 

paises lusdfonos, que reivindican sus especificidades basadas en los lazos creados por el colonialismo 

portugués; la Liga Arabe...”7 

Los Estados miembros de la QUA, presionados por la necesidad y exigencia de lograr un desatrollo 

econémico impulsan Ia creacién y reforzamiento de organizaciones regionales y subregionales 

+ idem. 
+ Cf Ibidem, p. 25 

Cf. Ibidem, p. 22 
* Ibidem, p. 26 
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especializadas y de vocacién miltiple, agrupadas bajo criterios de afinidad historica-cultural 

(angléfonos, francéfonos, tuséfonos) del medio geografico, de intereses comunes o bien sobre una 

voluntad politica.® Hasta el momento las organizaciones regionales y subregionales afticanas mas 

significativas han sido: 

a) La Organizaci6n Comin Africana, Malgache y de Mauricio (OCAMM). Miembros: 

Senegal, Costa de Marfil, Alto Volta (hoy Burkina-Fasso), Niger, Togo, Benin (antiguo 

Dahomey), Republica Centroafricana, Ruanda y Mauricio. La OCAM estaba constituida de 14 

instituciones especializadas devenidas auténomas después de 1979. 

La Organizacién Comin Africana, Malgache y de Mauricio creada en 1970 resulté de las 

mutaciones sucesivas de la Union Africana y Malgache (UAM) creada en 1961, de la Unién 

Africana y Malgache de Cooperaci6n Econémica (UAMCE) en 1964 y de La Organizacion 

Comin Africana y Malgache (OCAM) en 1966. La UAM reagrupaba a excepcién de Guinea, 

los pafses francéfonos de Africa. Habiendo perdido a sus fundadores como Camerén, 

Mauritania y Madagascar, la UAM se convierte en la UAMCE, posteriormente en la OCAM y 

con la entrada de Mauricio en 1970 en la OCAMM. La organizacién de los francéfonos se 

consagra desde su reunién en Bangui en 1978 exclusivamente a la cooperacién econémica, 

técnica y social entre los miembros signatarios”. 

b) Ef Consejo de Ja Entente (1959). Una de las organizaciones mas antiguas en Africa. 

Miembros: Costa de Marfil, Niger, Alto Volta (actual Burkina Fasso), Togo (se integra en 

1966) y Benin (antiguo Dahomey). Este Consejo fue creado a fin de “armonizar sus relaciones 

sobre la base de la amistad, la fraternidad y la solidaridad [...}° Se trata de armonizar las 

relaciones entre un grupo de Estados y esté abierto a todos los miembros de la Comunidad 

francoafricana. Sus actividades esencialmente econdmicas. La Entente se planted un esquema 

favorecedor de cooperacién e integracidn, pero en el fondo lo que perseguia era contraponer la 

francofilia de fa zona a las aspiraciones panafticanistas radicales de Sékou Touré en Guinea 

Conakry y de Boigny de Costa de Marfil.®' Debido a ciertas dificultades por cuestiones 

fronterizas entre Niger y Dahomey, este ultimo se retird de algunas actividades del Consejo en 

1963 y 1964. 

  

* Idem, p. 23 
51 C8 tbidem, p. 52 
59 Cf. Maurice Glété, op. cit. p. 91 
* Ibidem, p. 92 
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c) 

) 

2) 

La Comunidad de Africa Occidental (CEAO). Miembros: Costa de Marfil, Alto Volta, Mali, 

Mauritania, Senegal, Niger. y Benin (miembro a partir de 1984). 

La colonizacion francesa de desarrollé en dos zonas denominadas Africa Occidental Francesa 

(AOF) y Africa Ecuatorial Francesa (AEF) Ambas funcionaban como uniones aduaneras. 

Cuando sus miembros acceden a la independencia la configuracién econémica de ambas zonas 

experimenté cambios considerables. Los paises de la antigua AOF sustituyeron Ja Union 

Aduanera de Africa Occidental por 1a Union Aduanera de los Estados de Africa Occidental 

(UDEAO) en 1966, reemplazada en 1973 por fa CEAO, la cual comprendia a los mismos 

Estados de la UDEAO a excepcién de Benin que se adhiere hasta 1985. 

La CEAO tenia como objetivos, establecer una tarifa exterior comin en un plazo de diez afios; 

eliminar gradualmente las restricciones del comercio entre los paises miembros y constituir un 

futuro un mercado comtn. 

A fin de lograr un desarrolio equilibrado y armonioso la CEAO adoptd tres instrumentos de 

cooperacién econdémica: 

La tasa de cooperacién regional (TCR): los productos industriales fabricados en los paises y que 

se destinan a la exportacion entre los miembros de la CEAO pueden beneficiarse de una tasa 

fija de cooperacién regional. 

El fondo comunitario de desarrollo (FCD). Cada estado miembro debe dar una contribucién 

fijada anualmente con base en el volumen de exportaciones. 

El fondo de solidaridad de intervencién y de desarrollo econémico comunitario (FOSIDEC). 

Este fondo es utilizado para la inversién en proyectos comunes de los miembros a fin de 

contribuir a un desarrollo econdémico y social. 

La CEAO permanecié como una zona de intercambios comerciales organizada con tres distintas 

tarifas aduaneras. El 15 de marzo de 1994 esta organizacién subregional se disuelve y es 

sustituida por Ja Unién Econémica y Monetaria de Africa Occidental (UEMOA) de la que 

forman parte Senegal, Burkina Fasso (antes Alto Volta), Benin (antiguo Dahomey), Costa de 

Marfil, Togo y Niger. 

La union tiene una moneda comin, franco CFA (de la Comunidad Financiera Africana) que 

circula por toda la zona y la emite el Banco Central de los Estados de Africa Occidental 

  

*' Ram6n Tamames, Begoifa G. Huerta, Estructura Econémica Internacional, Alianza Editorial, $.A., Madrid, 1999, p. 
354 

  

118



(BCEAO) beneficiéndose de un tipo de cambio fijo y de la convertibilidad con el franco 

francés, to cual facilita el intercambio y las inversiones en el area. La pertenencia de la CFA al 
area de) franco permite a los paises de la UEMOA obtener asistencia de Paris, a través del 

Fondo de ayuda para los Estados de Africa y Madagascar (FAC). 

4) La Comunidad Econémica de los Estados de Africa Occidental (CEDEAO) y que 

comprendia a paises angléfonos, luséfonos y francéfonos (de Mauritania a Nigeria). Una parte 

de los paises de la UEMOA y que constituyeron en 1974 la (CEAO) acordaron en 1975 en 

Nigeria un acuerdo mucho mds amplio que abarcara a toda la regién de Africa Occidental 

(CEDEAO) que entre otros objetivos planted lograr la armonizacién de legislaciones en materia 

monetaria y fiscal y la cooperacion en diversas areas. Asimismo cred El Fondo de cooperacién 

de desarrollo y de compensacién (FCDC) a fin de ayudar a los paises mds pobres de 

Comunidad. 

El volumen del comercio entre los miembros de la CEDEAO es poco significativo. Por zonas, 

los paises francéfonos mantiene relaciones comerciales mas estrechas que los de habla inglesa. 

Entre otras razones que explican los indices tan bajos en el comercio entre los paises miembros 

de Ja CEDEAO son las grandes diferencias econémicas entre los paises miembros y las 
deficiencias en la infraestructura de transportes y los sistemas de pagos.™ 

e) La Comunidad 0 la Autoridad de los paises limitrofes (riverains) del Sahara. Miembros: 

Argelia, Mauritania, Libia. Mali, Niger y Chad. 

f) La Unién Aduanera y Econémica de Africa Central (UDEAC). Miembros: Camerin, 

Republica Centroafticana, Gabon, Republica Popular del Congo, y Chad. La UDEAC sustituyd 

en 1966 a la Unién Aduanera Ecuatorial (UDE) creada en 1959 a fin de mantener los 
mecanismos basicos de la Africa Ecuatorial Francesa que contaba con su propio franco CFA y 

un organismo central de reservas: El Banco de los Estados de Africa Central (BEAC). La 
UDEAC planted como objetivo asegurar en el seno de la Union Ia libre circulacién de bienes y 

personas de servicios y capitales, el establecimiento de una tarifa exterior comin, la 

coordinacién de politicas de inversion y Ja instauracién de un sistema fiscal comin 

  

* Cf, Ibidem, p. 349 
®° Cf. Maurice Glélé, op. cit., p. 77 
* Cf. Ramon Tamames, op. cit., p. 349 
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8) 

h) 

i) 

En la décimo séptima cumbre de la UDEAC (Libreville, 1981) se integran seis nuevos Estados: 
Guinea Ecuatorial, Angola, Chad, Santo Tomé y Principe, Zaire (actual Repiiblica democratica 
del Congo), Burundi y Ruanda con el objetivo de “reforzar la capacidad de produccién, ampliar 
los mercados interiores, facilitar los intercambios comerciales y realizar proyectos integrales 
comunes tanto de paises francéfonos como luséfonos de sistemas politicos distintos.”® Con el 
apoyo técnico de la OUA y ia CEA se crea la Comunidad Econémica de los Estados de 
Africa Central (CEEAC) en 1983. Bajo el liderazgo det presidente de Gab6n El-Hadj Omar 
Bongo, se fija como objetivo “promover y veforzar una cooperacién armoniosa entre sus 
Estados miembros en el terreno de la agricultura, la industria, los transportes, del comercio, de 
las aduanas, de los recursos naturales, y de las cuestiones monetarias y financieras”® Se acuerda 
una integracién econémica en un periodo de doce afios dividido en tres etapas. En la primera 
fase se tomarfan medidas para consolidar el régimen fiscal y aduanera; en la segunda surgiria 
una zona de libre comercio y por ultimo se constituiria la unién aduanera.”” Dentro del marco 
de la CEEAC los jefes de Estados y gobiemnos africanos “[...] apelando a los objetivos 
enunciados por la Carta de la QUA, el Plan de Accién y el Acta Final de Lagos (abril 1980) y su 
compromise contenido en Ja declaracién de Libreville (1981) deciden instaurar una Comunidad 
Econémica de los Estados de Africa Central” 

La Unién de los Estados de Africa Central (UEAC) que agrupa a Zaire (actual Reptblica 
Democratica del Congo), la Reptiblica Centroafricana y Chad. 

La Comunidad Econémica de los Paises de los Grandes Lagos (CEPGL): Miembros: Zaire, 
Burundi y Ruanda 

La Comunidad Econémica de Africa Oriental (CEAOR) que reagrupaba a Uganda, Kenia, 
y Tanzania. Esta Organizacién ha sido“[...} el ejemplo de integracién econémica mas antiguo y 
avanzado de toda Africa.” Desde 1922 los tres paises miembros mantenian servicios 
aduaneros comunes, una moneda comin (chelin de Africa Oriental) y una autoridad monetaria 
central (East African Currency Board). Asimismo se mantenian servicios aéreos, ferroviarios, 

  

© Maurice Glélé, op. cit. p. 53 
Idem. 

*” Ramon Tamames, op. cit. p.35) 
Maurice Giélé, op.cit. $4 
Ramén Tamames, op. cit. p. 343 
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administraci6n de puertos, correos, telecomunicaciones, administracidn de impuestos en 

comin.” 

A partir de las independencias (1960) los desequilibrios comerciales y de inversién a favor de 

Kenia se hicieron mas patentes. “Para evitar el desplome final de la Unidn, los Jefes de Estado 

de los tres paises (Kenyatta por Kenia; Nyerere por Tanzania y Obote por Uganda) se reunieron 

en septiembre de 1965 [...] creando la Comisién de Africa Oriental [... la cual] en mayo de 

1966, [propuso} la creacién formal de la Comunidad Econémica de Africa Oriental [...] el 6 de 

junio de 1967 se firmé en Kampala el Tratado de Cooperacién de Africa Oriental, que entré en 

vigor el I de diciembre de 1967. Asi nacié formalmente la CEAOR””! 

Contaba con un banco de desarrollo (East African Development Bank) destinado a financiar 

proyectos de desarrollo industrial. Se cred 1a tasa de transferencia cuyo objetivo era corregir los 

desequilibrios comerciales. Después de 1971 cuando el presidente Obote de Uganda es 

derrocado, tas relaciones con Tanzania se debilitan. La Organizacién se mantuvo pero sin 

avances y desaparece en 1977. 

En 1983 los jefes de Estado de estos tres paises decidieron definir una cooperacién econémica 

y técnica entre sus Estados bajo la perspectiva del Plan de Accién de Lagos. En 1996 sus 

acciones se institucionalizan a través de Comisién para la Cooperacién de Africa Oriental 

(CEAC) destinada a la cooperacién en materia de medio ambiente en el Lago Victoria, 

armonizacion de algunas politicas fiscales y desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones 

y energia. 

j) Cumbre Econémica de Africa Austral (1980). Paises miembros: Angola, Botswana, 

Mozambique, Swazilandia, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Lesotho y Malawi. La cumbre 

decidié crear una comisién para transportes y comunicaciones, el establecimiento de un plan 

para la seguridad alimentaria, y la armonizacién de politicas energéticas y de industrializacion. 

En 1979 los paises que estaban bajo la influencia econémica de Sudaftica y los cuales se 

oponian a su politica del apartheid fundan La Conferencia para la Coordinacién del 

Desarrollo del Sur de Africa (SADCC por su siglas en inglés). La integraron Tanzania, 

Zambia, Zimbabwe, Malawi, Angola, Mozambique, Botswana, Lesoto y Swazilandia. 

® thidem, p. 344 
™ Ibidem. p. 345 
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Posteriormente en 1994 se integran Namibia y Sudafrica y e! nombre de la Organizacién cambia 

oficialmente por el de Comunidad para el Desarrollo del Sur de Africa (SADC por sus siglas 

en inglés) a fin de convertirla en una zona de libre comercio. 

En 1981 surge una nueva organizacion para la integracién comercial que abarcaba la zona de la 

SADC y los paises limitrofes del indico. “Se trataba de un agregado de 21 paises que 

sucesivamente fueron adhiriéndose al convenio fundamental de la Preferential Trade Area 

(Area Comercial Preferencial) PTA, [firmado en Lusaka. Entra en vigor en 1982] que cubriria 

el Africa oriental y Austral: Kenia, Uganda y Tanzania (antigua CEAOR); Yibuti, Etiopia y 

Somalia, en el cuerno de Africa; Ruanda y Burundi que también integran con Zaire (actual 

Republica Democratica del Congo), la Comunidad Econémica de los Pafses de los Grandes 

Lagos (CEPGL), ...Jas exposesiones portuguesas de Angola y Mozambique, las exposesiones 

britanicas de Zambia, Malawi y Zimbawe; los Estados insulares del indico (Seychelles, 

Comores, Mauricio y Madagascar) y tres paises de Africa del Sur: Lesoto, Suazilandia y 

»? Beste acuerdo plantea como objetivo “promover el comercio interafricano [...] Botswana. 

reducir progresivamente las tarifas arancelarias, impulsar las actividades de trénsito y 

reexportacién [...] y en un plazo mas amplio la zona preferencial pretendia lograr objetivos més 

ambiciosos: desarrollo de los sistemas de transporte y comunicaciones, crecimiento de la 

cooperacién agricola e industrial, lanzamiento de programas regionales de formacién de mano 

de obra calificada, estandarizacién de productos, armonizacién de controles de calidad y la 

creacién de un Banco Regional para el comercio y el desarrollo.” 

La PTA llevé a cabo, el 1 de julio de 1984, su primera reduccién arancelaria intrazona, con la 

previsin de proceder a la segunda en octubre de 1988 y Hegar a la total supresién de barreras 

comerciales a lo largo de un periodo de 10 a 15 aifos. 

En 1995, tras ef final de la politica del apartheid en Sudaftica, y con la incorporacién de 

Sudéfrica, la PTA se transformé en el Common Market of East Africa, (COMESA), integrado 

por 21 Estados miembros. Dentro del sistema se inscribe la Cooperacién de Africa Oriental 

(CEAC).™ 

  

™ Ibidem, p. 348 
» Maurice, Giélé, op. cit. p. 57 
™ Cf. Ram6n Tamames, op. cit,, p. 348 
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k) Unién de tos paises Luséfonos (1979). Los jefes de Estado y de Gobierno de Angola, 

Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Principe deciden establecer un 

sistema de cooperacién entre sus paises en el plano econdmico y social asi como la creacién de 

un comité de coordinacién. 

1) Unién Aduanera de Africa del Sur (SACU por sus siglas en inglés). Miembros: Sudafrica, 

Lesotho, Suazilandia y Botswana. Funciona como Area monetaria integrada. 

Ademas de la diversidad de organizaciones regionales africanas, se han establecido otros organismos 

para la explotacion de las cuencas fluviales, entre las cuales pueden nombrarse: a) La Comisién para 

las aguas del Nilo, miembros: Egipto, Sudan y Etiopia; b) La Autoridad del Rio Niger, miembros: 

Guinea, Niger, Mali, Nigeria, Camerin, Benin, Chad, Alto Volta (actual Burkina Fasso), y Costa 

de Marfil; c) La Unién del Rio Mano, miembros: Liberia, Sierra Leona y Guinea; d) L’ Organisation 

pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), miembros: Mauritania, Senegal y Mali; e) 

L’Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Gambie (OMVG), miembros: Gambia, Senegal y 

Guinea, f) La Organizacién para la Accién (aménagemend y el desarrollo del Rio Kagera, 

miembros: Burundi, Ruanda, Tanzania y Uganda; g) La Comisién de la Cuenca de Chad, miembros: 

Chad, Niger, Nigeria, Camertn; h) El Comité Permanente Interestatal de la Lucha contra la Sequia 

en el Sahel (CILSS), miembros: Cabo Verde, Senegal, Mauritania, Gambia, Mali, Burkina Fasso 

(antiguo Alto Volta), Niger y Chad. 

En Africa del Norte desde la década de los veinte del sigio XX han existido también organizaciones de 

integracién regional, entre las cuales podemos citar: La unién Arabe-Africana (1984), miembros: 

Marruecos y Libia; La Unién del Magreb Arabe, miembros: Marruecos, Tunez, Argelia y Mauritania y 

Ei Tratado de Fraternidad (1983), miembros: Argelia, Tunez, y Mauritania. La cooperacién entre 

Africa de! Norte y Africa Subsahariana se ha desarrollado por medio de acuerdos bilaterales de 

intercambios econdmicos y culturales, y a nivel multilateral y dentro del marco de la QUA se concerté 

la cooperacién afrodrabe a partir de 1974 a través de las instituciones financieras como el Banco Arabe 

para el Desarrollo Econémico de Africa (BADEA), Fondo Arabe Especial para Africa (FASA), el 

Fondo Arabe para el Desarroflo Econémico y Social (FADES), el Fondo de Cooperacién 

Técnica arabe-africano administrado por el BADEA, E! Fondo Istdmico de Solidaridad, entre otros.”° 

3 Cf. Maurice Giélé, op. cit. pp. 59-60 
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Sin embargo “[...] los Estados arabes privilegian, por razones de clientelismo religioso o ideolégico la 
ayuda bilateral (aproximadamente el 90% de la cooperacién arabe-afticana)[...}” 

La creacién de organizaciones regionales y subregionales fue impulsado en el marco de la QUA como 
mecanismo para desarrollar entre sus Estados una cooperacién econdémica y técnica que en un futuro 
conilevara al desarrollo y crecimiento econémico a través de un mercado comun africano. La 
evaluacion sobre la efectividad de 1a Organizacion de la Unidad Africana en et logro de sus objetivos 
ha sido considerada generalmente como limitada e incluso nula. La QUA consagré sus primeros afios a 
la dimensién politica de su misién: la descolonizacién y la presencia efectiva de Africa en la vida 
internacional en particular dentro del marco de la ONU. Sin embargo, si “se tiene en cuenta [...] la 
complejidad de las cuestiones internacionales, de las relaciones de fuerza en la vida internacional, ...las 
presiones ideolégicas a las que Africa ha estado sometida, la accién de Ja OUA estd lejos de ser 
modesta.””” 

Asi lo demuestra el esfuerzo de la Secretaria de la OUA por intensificar la cooperacién técnica, 
econémica y cultural entre los Estados y por establecer Jas bases de la integracion econdémica y que en 
conjunto con otros organismos internacionales ha tenido diversos logros, entre los cuales podemos 
citar: la Union Africana de Caminos ferroviarios (UAC) que dirige tres instituciones subregionales de 
caminos ferroviarios (en Zambia, Egipte y Nigeria); la Unién Panafticana de Telecomunicaciones 
(UPAT) creada en 1977 con sede en Kinshasa Y que desarrollé un sistema regional de 
telecomunicaciones en Africa a través de satélites, poniendo en servicio una red panafricana de 
telecomunicaciones (PANAFTEL); gracias a la OUA un sistema y red de telecomunicaciones funciona 
actualmente favoreciendo los lazos entre los paises africanos; el desarrollo de una amplia red de 
caminos destinados a facilitar y desarrollar el intercambio; Ja creacién de Ja Agencia Panafricana de 
Informacién (PANA), agencia especializada de la OUA que tiene como objetivo promover una mejor 
comprensién y unidad de los pueblos africanos y que entré en funcién en 1983 con apoyo técnico y 
financiero de la UNESCO.” 

Desafortunadamente, el alcance de tos esfuerzos de la OUA se ha visto rebasado por obstaculos de 
distinta indole que han hecho el camino hacia la unidad continental mas complicado. Las distintas 
organizaciones regionales y subregionales han tenido que enfrentarse a problemas estructurales tanto a 
nivel politico como econdmico y que merman las posibilidades de éxito. 

  

* CF Idem. 
"Cf, Ibidem, p. 32 
* Cf. Ibidem, pp. 33-34 

124



Las disparidades en el desarrollo econémico de fos paises que conforman varias de las organizaciones 

regionales y subregionales africanas, es un factor que ha generado tropiezos en los procesos de 

integracién y cooperacién econémica. Por ejemplo, en el caso de Africa occidental podemos agrupar a 

los paises que conforman dicha regién en tres categorias”: 

!) Los Estados que obtiene sus recursos de una actividad agro exportadora prdspera: Costa de Marfil y 

Ghana; o de {a explotacién de recursos mineros relativamente abundantes: Nigeria, Guinea y Sierra 

Leona. La riqueza de estos paises provine basicamente de las rentas que obtienen de materias primas y 

que en algunos casos les ha permitido obtener equipos industriales por medio de los cuales adquieren 

beneficios del mercado de Africa Occidental. 

2) Los “Estados bodega” que obtienen sus recursos a través del transito y de la intermediacién 

comercial debido a que no cuentan con recursos minerales o materias primas significativas: Benin, 
Gambia y Togo. Estos Estados obtienen rentas de los sistemas de impuestos a través de derechos de 

aduana percibidos por el transito ¢ intermediacion comercial, es decir por medio de la reexportacién. 

Esta politica de reexportacién ha podio lograrse gracias a su proximidad geografica con un Estado 
vecinos mas grandes y con una situacién econémica mas favorable. Los productos que reexporta Benin 
son comprados en el mercado internacional y revendidos principalmente a Nigeria, es por esta razon 

que las actividades de reexportacién de Benin dependen en gran medida de las politicas econémicas de 

su pais vecino. La intermediacién y reexportacion, piezas clave de la economia del antiguo Dahomey 

no podria mantenerse a menos de que se continde con una politica arancelaria libre que les permita 

conservar sus ventajas fiscales. 

3) La tercer categoria es la de los Estados enclaves del Sahel: Mali, Burkina Fasso y Niger. Las 

condiciones naturales de su medio ambiente, basicamente desértico, ha provocado que sdlo una 

pequefia parte de su territorio pueda ser econémicamente benéfica. Las grandes sequias de los ultimos 

afios han mermado las posibilidades de un mayor desarrollo econémico por lo que su dependencia del 

financiamiento internacional para hacer frente a estos estragos medioambientales ha aumentado. Los 

recursos naturales 0 minerales no han sido suficientes para proveerse de recursos por lo que los 

compromisos adquiridos dentro de los marcos de integracién regional se ha hecho imposibles. 

  

"CE. John, O. igue, Le Territoire et Etat en Afrique. Les dimensions spatiales du développement, Karthala, Paris, 1995, 
pp.184-185 
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Las perspectivas imprecisas con respecto a las ventajas de la integracién debido a la diversidad de 

intereses y situaciones econémicas de los Estados africanos, explica la lentitud en el proceso de 

ratificacién de lo acordado en el marco de las organizaciones regionales y la falta de cumplimiento de 

tos compromisos contraidos. 

Otro de los impedimentos para lograr el éxito de integracién ha sido la divergencia ideolégica entre los 

distintos gobernantes africanos y que fueron particularmente tensas en el periodo de la guerra fria. El 

derrumbe del bloque soviético conllevé a la disminucién de las mismas sin eliminarlas totalmente. 

Estas se manifiestan en la actualidad en una lucha por el liderazgo en Ja region y ante las ex potencias 

colonizadoras y en la cuestién democratica y la naturaleza de los regimenes de gobierno africanos. 

Entre paises angléfonos y francofonos existen luchas por conseguir o mantener el liderazgo. Por 

ejemplo el temor que inspira la hegemonja y potencial de Nigeria a sus vecinos como Benin. “El 

intento de Francia por mantener reagrupadas a sus antiguas colonias en el seno de la UEMOA se debié 

justamente para contrarrestar la influencia del gigante africano [Nigeria].”™° 

La cuestién del liderazgo esta secundada por la necesidad de lograr gobiernos democraticos. La 

democracia, como una de las condiciones de las organizaciones financieras internacionales para dar 

préstamos a los paises africanos se ha convertido en un factor de enfrentamiento y fragmentacién 

ideoldgicas entre los paises cuyo régimen no es democratico y los paises que a través de la Conferencia 

Nacional Soberana han ilegado al poder. Benin fue el primer pais a nivel continental en el que se 

organiza una Conferencia democratica que da fin al gobierno de Kérékou. Actualmente este pais se 

opone al régimen actual de Togo, considerado internacionalmente antidemocratico. 

“Esta fragmentacién concieme a los paises en los que los antiguos dirigentes autocraticos ya no se 

mantienen en el poder tan facilmente como en Togo, en Mauritania y en Guinea y por el otro la 

generacién de los paises cuyos jefes llegaron al poder por medio de una Conferencia Nacional 

Soberana. El advenimiento de la democracia se ha convertido a la vez en una esperanza y en un medio 

un medio de chantaje que debilita la voluntad de los dirigentes africanos para lograr un mismo objetivo 

regional.”*! 

 ibidem, p. 186 
*' Ibidem, p. 186 
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{a insuficiente y desigual distribucién de infraestructura de transportes y comunicaciones en los 

Estados de Africa representa otro freno en el camino de la integracién. El desarrollo de un intercambio 

regional exige un sistema de transporte capaz de asegurar el cumplimiento de los periodos y precios 

establecidos entre Estados. 

Las vias terrestres que comunican a un pais con otro generalmente encuentran sus limites al interior de 

las fronteras de cada Estado. Son escasos los paises cuyas rutas terrestres se extienden de forma 

continua mas alla de sus fronteras, situaci6n particularmente critica en Mauritania, Guinea y Mali. 

Asimismo las tarifas de peaje son muy elevadas y varian mucho de un pais a otro. 

La cuestion monetaria es uno de los aspectos que presenta mis problemas. En la zona existen dos tipos 

de moneda: la convertible: el Franco CFA y el délar liberiano; y las no convertibles: la naira de 

Nigeria, el cedi de Ghana, el leone de Sierra Leona, el escudo de Cabo Verde y Guinea, el dalasi de 

Gambia, el franco de Guinea, y la ouguiya de Mauritania. 

La no convertibilidad monetaria en el terreno comercial implica varios inconvenientes: limitacién de 

transacciones comerciales por medio de las cuales se pretende equilibrar la balanza comercial; 

obstaculos al comercio oficial entre los Estados de la subregién y regién debido a la dificultad de 

reglamentacion en la materia; y la creacién de una situacién crénica de endeudamiento. 

Las monedas convertibles son en su gran parte emitidas dentro del marco de la asociacién de la Unién 

Monetaria de Africa Occidental para el CFA. La ventaja del franco CFA sobre otras monedas no 

convertibles es que al ser parte de la zona francesa, est4 respaldada por Francia. De esta forma goza de 

la libre convertibilidad en relacién al franco francés. Sin embargo, a nivel internacional no goza en 

términos practicos de credibilidad independientemente de 1a situacién econédmica de los Estados 

miembros, sobre todo a partir de la devaluacién que dicha moneda suffié en 1994, Asimismo, a nivel 

politico implica una fuerte presencia de Francia en la zona la cual no es vista con buenos ojos por los 

paises anglofonos convirtiéndose asi en un obstaculo para el didlogo regional. 

A pesar de las disposiciones comerciales de las distintas agrupaciones regionales y subregionales, la 

integracién de mercados en el plano formal u oficial permanece endeble. El comercio de Benin con los 

© Cf. Ibidem, p. 189 
© CF Ibidem, p. 190 
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miembros de la CEDEAO y UEMOA mantienen practicamente los mismos indices que hace veinte 

afios. 

En el nivel informal, la dindmica comercial regional entre Benin y sus paises limitrofes, 

particularmente con Nigeria, es mds proxima a la realidad que dentro de los marcos de agrupaciones 

regionales y subregionales. La estructuracién del espacio, particularmente en las fronteras, esta 

caracterizado por una gran densidad de mercados, infraestructura de transporte y migracién. “Esta 

organizacién de los espacios fronterizos [...] resulta ante todo de la voluntad de las poblaciones, 

victimas de la particidn colonial, de salvaguardar su unidad cultural ¢ histérica”™* 

Después de las independencias, uno de los aspectos que mas ha afectado a los Estados de Africa 

occidental ha sido el crecimiento demogrdfico, seguido de un desarrollo de redes urbanas 

considerables. Entre Costa de Marfil y el delta del Niger existen mas de cinco ciudades con dos 

millones de habitantes, y otras tantas con cerca de un millén entre las cuales se encuentra Cotont, 

capital econémica de Benin. La proximidad geogrdfica entre las ciudades del Golfo de Benin, las 

convierten en una zona receptora de migraci6n importante, reforzada por una dindmica comercial 

sustancial. De esta forma, la extensién territorial del espacio nacional de Benin implica en la actualidad 

diversas dimensiones espaciales: el espacio de las integraciones formales, el de la integracién de 

mercados que entrafian un pasado historico, y el del dinamismo demografico y urbano que incluye a los 

paises de] Golfo de Benin. 

En este sentido, Benin y sus paises limitrofes, deben considerar la importancia que implica no dejar de 

lado en los marcos de las organizaciones regionales formales, una realidad que se sobrepone y rebasa 

las fronteras artificiales de los Estados, a fin de conseguir una integracién éptima y coherente con la 

dindmica de las poblaciones y enfrentar de forma eficaz las exigencias que demanda un verdadero 

desarrollo econémico. 

A nivel continental a pesar de los discursos sobre la necesidad de lograr la unidad africana, muy pocos 

dirigentes africanos han dado prioridad al continente. Los lazos de cooperacién y solidaridad entre los 

Estados africanos permanecen secundarios. Los principales socios comerciales de Benin continian 

siendo los paises no africanos, a excepcién de Nigeria y Togo a los cuales revende productos 

comprados en el mercado internacional. Es dificil ignorar la dependencia econdmica ¢ ideoldgica que 

* John O. Igué, Le Bénin ef la mondialisation de l’économie, Karthala, Paris, 1999, p. 280 
128 

 



estos jévenes Estados mantienen con el exterior, prefiriendo desempefiar un buen papel en 

organizaciones internacionales que les garanticen medios financieros en detrimento del ideal de la 

oua.® 

En el discurso actual el suefio de la Unidad continental permanece vigente, 36 afios después de la 

Conferencia de Addis-Abeba de 1963, las propuestas panafricanas de Nkruman han renacido. Asi lo 

confirma la propuesta de la ultima cumbre de la QUA celebrada del 10 al 12 de julio del 2000. 

Al término de Ja trigésima sexta cumbre anual de la OUA celebrada en Lomé, capital de Togo, los 

jefes de Estado y de gobierno del continente africano aprobaron por unanimidad un borrador para la 

creacién de una nueva comunidad continental denominada Union Africana (UA) y que sustituira a la 

Osganizacion para la Unidad Africana (OUA). 

La Carta de la QUA sera reformulada y el proyecto de integracién de la Unién Africana sera 

semejante a la Union Europea (UE) con la instauracién de un espacio politico, econémico y social en 

todo el continente y con un Parlamento panafricano con sede en Addis-Abeba. El nuevo organismo 

entraré en funciones 30 dias despu¢s de que sea ratificado por los parlamentos de dos tercios de los $3 

Estados miembros. 

La propuesta fue presentada por el lider libio Muammar Kadhafi en la anterior reunién de la OUA en 

Argel y fue aprobada en principio en la cumbre extraordinaria que tuvo lugar en Libia en septiembre de 

1999. La iniciativa de Kadhafi_ reafirma la necesidad de los paises africanos que conforman la QUA de 

formar un iinico bloque regional para hacer frente a los nuevos retos de Ja globalizacién y resistir las 

presiones de las naciones que quieren seguir la explotacién de las riquezas del continente. 

A pesar de que ef proyecto de la Unidn africana fue aprobada por unanimidad, existen disidencias al 

respecto por varios de los miembros de la QUA. Argelia, Nigeria y Sudafrica se oponen a la creacién y 

el refuerzo de organizaciones como la UMA (Unién del Magreb Arabe), la CEDEAO (Comunidad 

Econémica de fos Estados de Africa Occidental) y la SADC (Comunidad para el Desarrollo de Africa 

Austral). 

Togo, que asumira la presidencia de la OUA tras la cumbre de Lomé en sustitucién de Argelia, por ser 

uno de los paises que apoyan fa propuesta Libia, sin embargo, su presidente Gnasssingbe Eyadema, en 

  

™ John O. Igué, Le Benin et la mondialisation de économie, Karthala, Paris, 1999, p. 280 
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el poder desde 1969, carece de la autoridad politica y moral para impulsar el proyecto. Togo figura en 

la “lista negra" de la Union Europea (UE). Eyadema es acusado de fraude electoral, violacién de los 

derechos humanos y represién para mantenerse en el gobierno. Asimismo, E] Consejo de Seguridad de 

la Organizacién de las Naciones Unidas ha manifestado su reprobacidn al régimen togolés por haber 

violado el embargo decretado contra los rebeldes angolefios de la Unidn Nacional para la 

Independencia Total de Angola (UNITA). 

Angola, tras el fracaso de su intento por lograr que la cumbre de la QUA se efectuara en otro pais, 

decidié no participar en el encuentro. Namibia, Zimbabwe y la Repdblica Democratica del Congo 

(antiguo Zaire) apoyaron Ia posicién del gobierno de Luanda. Costa de Marfil, decidié no asistir al 

encuentro en apoyo a la resolucion aprobada en 1999 en {a cumbre anterior en fa que se decidid 

excluir de la organizacién a los gobiernos que Ilegaron al poder por medio de un golpe de Estado como 

Liberia y Eritrea. 

A pesar de las disidencias, Kadhafi elogié el acuerdo y lo catalogé de historico. Hizo un llamado para 

que el mundo reconozca que ha Ilegado el momento de que desaparezca Estado-nacién, e invit6 a Asia 

y a América Latina a seguir el ejemplo de Africa. ‘Hoy es un dia histérico para Africa. Por lo que al 

mundo respecta, este es el acontecimiento mas grandioso desde el inicio del tercer milenio[...] Hoy, 

este continente asume su sitio en el mundo[...] La era del Estado-nacién ha terminado, no sdlo en 

Africa, sino en el mundo” afirmé, instando al continente a avanzar todavia mas y a acoger su visién 

de una federacién llamada Estados Unidos de Africa. 

La propuesta de Kadhafi fue hecha por antiguos lideres africanos como Nkrumah, férreo defensor de] 

panafricanismo y quien en 1963, afio de la creacién de la OUA afirmé: 

“Sin sacrificar necesariamente nuestras diversas soberanfas, grandes o pequefias, podemos a 

partir de este momento y en este mismo fugar forjar una unién politica basada en una defensa 

comin, en una politica exterior y diplomacia comén; una nacionalidad comin, una moneda 

africana y un Banco Central africano [...)*” Preconizaba una planificacién econémica unificada 

para Africa ya que consideraba que ningiin Estado africano independiente estaba en condiciones 

de seguir una via independiente de desarrollo econdmico por si solo. 

La OUA ha permanecido como un sistema fundamentalmente de cooperacién interestatal cuyo ideal, la 

unidad africana, se ha visto eclipsade por el dogma de la soberania ¢ intangibilidad de las fronteras 

  

*5 CE Maurice Glélé, op. cit. p. 67 
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heredadas de la colonizacién, consagradas en su Carta constitutiva. Benin, como la mayoria de los 

Estados africanos defienden esta posicién. 

La Organizacién Africana préxima a ratificarse tendra una tarea dificil. En la medida en que los 

dirigentes africanos se vean imposibilitados en superar sus diferencias, tiendan a reforzar las 

estructuras estatales protagénicas en la escena internacional y continden salvaguardando a cualquier 

precio el principio sacrosanto de las soberanias de los Estados; la integracién y unidad africana 

permanecera como una aspiracién fantasiosa, como un ideal imposible. 

E! Africa potencial, es decir el Africa de los pueblos, debe ser fecundada. Regresar a las fuentes 

culturales, emprender una accién conjunta basada en la solidaridad y voluntad politica y la fuerza de 

los valores que las sociedades negroafricanas comparten, forjara el camino hacia el cambio y permitira 

que el continente haga frente de forma efectiva a los desafios actuales, que su voz deje de ser un eco 

que se desvanece y cobre el peso y la participacién que le corresponde en fa escena internacional. 

3.3. Benin: un ejemplo de !a crisis del Estado en Africa. 

3.3.1 Aspectos econémicos. 

Tanto los modelos de economfas socialistas como capitalistas adoptados después de las independencias 

fracasaron. En la vispera de los afios setenta “[los paises...] capitalistas o socialistas conocieron un 

estancamiento econdémico, un deterioro en la balanza de pagos y términos de intercambio, una 

transferencia de riquezas, una pobreza de masas y una disminucién de la produccién agricola. En los 

afios ochenta, el fracaso de [estas] polfticas fue reconocido y las ideologias [econdémicas] fueron 

seriamente puestas en tela de juicio”® Benin como muchos otros Estados africanos, a finales de los 

ochenta intenta una transformacién de su administraci6n y economia. Después de 17 afios de un 

régimen marxista-leninista decidié optar por un modelo de economia liberal. 

Las alteraciones en las estructuras econdmicas del antiguo Dahomey como consecuencia del 

colonialismo, contlevaron a una economia estancada y altamente dependiente del exterior. La 

produccién de aceite de palma, una de las principales en el pais, fue descuidada después de la Segunda 

  

” Citado por Maurice Gleélé, op. cit., p. 29 
® Toyin Falola, “L ‘Afrique en ..” op. cit. p. 41 

*Apud Hermann Yameogo, Repenser I'état africain, L'Harmattan. Paris, 1993 
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Guerra Mundial y los ingresos obtenidos de los cultivos introducidos por la antigua metrépoli, como 

fue el caso del algodén, no eran suficientes. 

En la posguerra, Dahomey se fue integrando cada vez mds a la economia de Francia como resultado de 

la politica monetaria de esta ultima y la creacién del franco para la zona francesa de Africa (CFA) . En 

1953 mas del 75% del comercio del] actual Benin se Ilevaba a cabo con Francia. La industria era 

incipiente: cuatro fabricas de extraccién de aceite de palma, dos procesadoras de materia prima una 

cerveceria y una pequefia planta para la produccién de coco rallado.® 

Las politicas de desarrolio durante el periodo postindependiente no produjeron cambios significativos. 

Se abrieron algunas fabricas y los niveles y productos de exportacién se conservaron. El presupuesto 

del Estado mantuvo déficits continuos que Francia cubrié a través de subsidios y préstamos en varias 

ocasiones. 

Hacia 1972 los problemas econdmicos de Dahomey se resumian en lo siguiente: dependencia 

extranjera extrema, particularmente de Francia; ingresos del Estado poco significativos, niveles de vida 

bajos, una economia basada principalmente en cultivos de exportacién; y un déficit presupuestario y 

comercial endémico.” 

En Dahomey, los primeros dos afios después de la llegada de Kérékou al gobierno (1972) las politicas 

econémicas de antaiio continuaron hasta finales de 1974. A finales de este afio Kérékou anuncia la 

adopcién del marxismo-leninismo como ideologia del Estado seguido de nuevas estrategias 

econémicas que consistieron basicamente en: “[...] nacionalizaci6n y creacién de compafiias 

paraestatales y mixtas; diversificacién de la ayuda extranjera, de socios comerciales y de productos 

para la exportacién; e] establecimiento de industrias para proveer el mercado local y regional; 

procesamiento de cultivos de exportacién para obtener a cambio productos mejor elaborados; y la 

promocién de la movilizacién rural a través de cooperativas e instituciones de apoyo estatal (...)”! 

La politica de nacionalizacién particularmente del sector bancario, de telecomunicaciones, de 

transporte, hoteleria y compafiias extranjeras, conllevé a una fuga de capital y a la amenaza de Francia 

de interrumpir su ayuda econémica a Benin. La diversificacién en el terreno comercial se logré aunque 

no de forma substancial. Si bien los indices de intercambio comercial con Francia disminuyeron, 

coadyuvados por la implicacién de fa misma en el intento de invasién en 1977, la antigua metrépoli 

© Chris Alfen, op. cit. p. 75 
* Cf. Ibidem, pp. 76 y 82 
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continud siendo el principal socio comercial de Benin. En este mismo periodo Alemania, Japén, 

Holanda, Gran Bretafia, Nigeria, Togo, China y varios Estados socialistas se convirtieron en socios 

comerciales importantes de Benin. 

La ayuda multilateral también se diversificé. Se obtuvieron prestamos y donaciones de agencias 

multilaterales, de los nuevos socios comerciales e incluso de Estados Unidos a pesar del 

distanciamiento diplomaticos en este periodo entre ambos paises. Sin embargo, Francia permanecié 

como el principal subsidiario en este rubro. 

Et indice de importaciones aumenté, principalmente en materia de alimentos y bienes de consumo. 

“Los bienes de consumo ocupan el primer lugar en la estructura de las importaciones [...] con un 

porcentaje elevado y un crecimiento del 36% en 1975 a 54% en 1978 LJ? El de exportaciones por el 

contrario declind, a pesar del incremento en los precios de materias primas en el mercado internacional. 

En el plano continental, entre 1970 y 1980 gran parte de la produccién agricola de la mayoria de los 
Estados africanos se destina al mercado de exportacién en detrimento de la satisfaccién del mercado 
interno, situacién que se generé en la primera década de las independencias. Quince afios atrds “f...] 
Africa era autosuficiente en el plano alimentario, sin embargo, la orientacién de la politica agricola que 
se caracteriza por apoyar excesivamente a los cultivos de exportacién, modificé radicalmente esta 
situaci6n.[...JEntre 1960 y 1970 la importacién de cereales aumentd 38%, pasando de 5.3 millones de 
toneladas a 7.3 millones. En 1970 la importacién de productos alimentarios representé 15% de la 
produccién interna de la regién, y 20% de los alimentos basicos eran importados.””? 

Con respecto al sector industrial, Benin logré un incrementé en la capacidad de la industria de extracto 

de aceite de palma, se construyeron una segunda planta de textiles y otra de cemento, se establecieron 

fabricas para la produccién de harina de maiz, jugo de frutas y pasta de tomate. Los proyectos mas 

importantes en este sector fueron los acordados con Nigeria: un complejo azucarero y una fabrica de 

cemento, ambos acordados antes de 1972 e instrumentados en el régimen de Kérékou. Se intentaba a 

través de los mismos satisfacer la demanda del mercado nigeriano tanto a mds que la nacional. Su 

financiamiento provino del sector privado, to cual condujo a un incremento en la deuda de Benin a 

finales de los setentas™ 

  

*' Chris Allen, op. cit. p. 77 
* Francine Godine, Ibidem, p. 60 
® Yarisse Zoctizoum, Africa. Problemas Y perspectivas, E! Colegio de México, México, 1982, p. 194-195 
* Cf, Chris Allen, op. cit. p. 79 
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En general ta estrategias de este nuevo régimen no lograron el éxito esperado. Las nuevas industrias 

gradualmente pasaron a manos de las paraestatales encargadas de administrar el sector piiblico en 

expansién motivado por la politica de nacionalizacién. “En 1975 se crearon 125 cuerpos paraestatales, 

encargados de administrar fas agroindustrias, los programas de desarrollo agricola, compra y 

promocién de cultivos, comercio exterior y otros sectores de la economia” La produccién industrial a 

pesar de la fuerte inversién decayé. Los programas de desarrollo rural no contenian cambios 

novedosos, la preduccién agricola declinéd debido a la sequia y los bajos indices de inversién. Los 

problemas financieros, ta falta de un personai calificado y administracién eficaz significaron un 

obstaculo en la consotidacién las mismas. 

Uno de los principales problemas econémicos que ha padecido Africa es la progresién répida de su 

deuda externa y su impacto negativo sobre las economias africanas, que aunado a jos factores negativos 

internos, ha frenando su crecimiento y limitado la eficacia de sus reformas econdmicas. 

El clima econdémico de los afios 70 incité a los Estados a contratar préstamos masivos con el exterior 

permitido por los excedentes petroleros y la expansién det sistema bancario internacional. Sin embargo, 

la utilizacién insuficientemente productiva de los préstamos internacionales tuvo como consecuencia, 

con la recesion mundial de! principio de los afios ochenta, el aumento de las dificultades econdmicas y 

financieras de Africa. 

El esfuerzo para lograr el desarrollo econémico en Africa ha dependido en gran parte de recursos 

financieros a través de ayuda extranjera. En el caso de Benin: 

“La ayuda exterior multilateral provenia principalmente de la C.E.E., el P.N.U.D,, el I.D.A., el 
B.A,D., y el Consejo de la Entente. En cuanto a la ayuda bilateral, era cada vez mas 

diversificada. Nigeria y Francia ocupaban los primeros lugares en materia de ayuda, Estados 
Unidos, la Reptblica Federal de Alemania y Canada ocupan los mismos lugares en materia de 
préstamos. En relacién con la década de los sesenta asistimos a una multilateralizacién de la 
dependencia.”™* 

Por otra parte, el desarrollo fuertemente tributario del comercio exterior ha provocado que Africa esté 

expuesta a la evolucién de la economia internacional. Las recesiones mundiales han Ilevado a los paises 

desarrollados a adoptar medidas proteccionistas para evitar el deterioro de sus balanza de pagos y 

proteger su mercado doméstico. Estas medidas han influido negativamente la economia de los Estados 

% Ibidem, p. 80 
™ Francine Godin, Bénin 1972-1982. La logique de l’Etat Africain, L’Harmattan, Paris, 1986, p.62-64 
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africanos. No es de extrafiar que su situaci6n, en el curso del periodo 1980-1987, haya sido fuertemente 

afectada por la recesién de la década de fos ochenta. 

La demanda de productos primarios de Africa y sus precios de exportacién se redujeron. Entre 1980 y 

1986, los precios de los productos basicos disminuyeron en un 30%". El deterioro de los términos de! 

intercambio afecté a las principales regiones tributarias de exportaciones de productos primarios como 

el actual Benin, lo cual contribuyé a incrementar los déficits en las balanzas de los pagos. En algunos 

casos, estos déficits fueron financiados por medio de préstamos exteriores, particularmente de las 

antiguas metropolis y que aunados al aumento de los tipos de interés percibidos, tanto sobre los 

antiguos como sobre los nuevos préstamos, han conllevado a un crecimiento progresivo de 

endeudamiento. “En 1974 la deuda externa de Benin se calculé en 140 millones de ddlares, en 1978 

alcanz6 los 358 millones de délares y en el transcurso de los dos afios posteriores esta cifta rebas6 el 

doble: 811 millones de délares.”* 

En el plano continental, la crisis econdémica de los setenta llevé a la QUA a prestar mayor atencién a 

los problemas de desarrollo, relegados a segundo plano por la prioridad establecida a los problemas 

politicos. Desde 1979 la Secretaria General de la QUA en conjunto con la Comisién Econémica de la 

ONU para Africa (CEA) se esforzaron por orientar la accién de la Organizacién de la Unidad Africana 

hacia el desarrollo y crecimiento de Africa hacia el afio 2000 y que culminaron en: “La estrategia de 

Monrovia” destinada a la busqueda y reflexion de los cuadros afticanos en los problemas de desarrollo 

y de integracién econdémica en Africa; y en “Et Plan de accién de Lagos”, basado en las resoluciones y 

recomendaciones de la Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno afticanos celebrada en 

Nigeria en abril de 1980 a fin de instrumentar la estrategia de Monrovia para el desarrolio econdmico 

de Africa.” 

En El Plan de Accién de Lagos se reconocié, que las estrategias de desarrollo puestas en marcha los 

primeros veinte afios de independencia Nevaron a los Estados africanos a un estancamiento que la 

colocaba en una situacién mucho mas vulnerable que otras regiones del mundo. El objetivo primordial 

consistié en tomar medidas urgentes para ofrecer el apoyo politico necesario para el éxito de las 

medidas destinadas a realizar un desarrollo y rapido crecimiento econdmico autosuficiente y enddgeno 

por medio de la cooperacién econdmica a nivel subregional, regional y continental que conllevara al 

establecimiento ulterior de un mercado comin africano, preludio de una Comunidad Econémica 

Africana. 
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La OUA impuls6 Ia creacion de agrupaciones econdmicas de integracion en Africa del Norte, del 

Oeste, del Este, Austral y Central para que en el afio 2000 pudiera constituirse un mercado comuin y 

una sola y tinica comunidad econémica africana en la que reinaré la complementariedad y la 
solidaridad en el continente. Sin embargo, la situacién econdémica en los contextos nacionales e 

internacional no favorecié el esfuerzo establecido dentro del marco del Plan de Accién de Lagos. 

Las deudas contraidas por los paises exportadores de materias primas, el aumento de Jas tasas de 

interés, la contraccin del comercio mundial, y la caida de los precios base, provocaron una crisis 

financiera en Africa y la consecuente intervencién de Fondo Monetario Internacional y la aplicacién de 

sus programas de ajuste estructural. 

“Frente a la crisis financiera el FMI intervino en Africa y obligé a cerca de 50 paises a negociar 
las condiciones para obtener los créditos stand-by, aplicando medidas de ajuste coyuntural. [...] 
segun las estadisticas de la OCED, Africa se transformé en 1983 en exportadora de capitales, y 
los pagos a titulo de la deuda superaban en 3 millares de millones de délares el aumento de la 
deuda bruta total”! Benin suscribié su primer Programa de Ajuste Estructural en 1989. 

“La deuda exterior total de Africa se multiplicé por 2.5 entre 1980 y 1988, pasando de 98 mil millones 
de dolares a 244 mil millones. El interés de la deuda, por su parte, pasé del 15% de los ingresos de 

exportaciones de bienes y servicios en 1980 a un 31% en 1985-1986.?!! 

En 1985, en la vigésima cumbre de la QUA, se elabora el Programa Prioritario de Recuperacioén 

Econémica de Africa (PPREA). Este programa “[...] parte de la comprobacién de la no aplicacién del 
PAL (Plan de Accién de Lagos] por los Estados miembros en sus planes nacionales de desarrollo y del 

fracaso de la mayoria de las organizaciones subregionales africanas, a causa de la carencia de medios 

financieros, para poner de manifiesto los factores que obstaculizaron la realizacin del PAL y 

recomendar algunas medidas para la recuperacién econémica del Continente.”!2 

A diferencia de] Plan de Lagos, el PPREA basaba su estrategia de desarrollo en la agricultura y en el 

campo, y daba prioridad al sector privado sobre el publico. Acepta complementar el esfuerzo interno 

con ayuda externa para la realizacién de su programa. Sin embargo, a la larga tampoco logré llevar a 
cabo sus objetivos ni lograron mejorar la situacién de los paises africanos. 

  

” Cf. Maurice Glélé, p. 36 
1 Ibidem, p. 196 
' Ydem. 
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El peso de la deuda en los paises africanos ha implicado una gran dificultad para respetar las 

obligaciones y compromisos contraidos con respecto al pago de servicio de la deuda, situacién que ha 

obligado a los gobiemos africanos a solicitar reestructuraciones de la misma. “Entre 1980 y 1989, se 

han registrado cerca de 230 operaciones de reajuste ante los acreedores publicos y privados, de los 

cuales 129 pertenecientes a los paises africanos. Los paises de Africa han sido objeto de cerca de dos 

tercios de cancelaciones de deuda notificadas por los acreedores para el conjunto del mundo, cuando en 
1998 no representaban mas del 22% del conjunto de la deuda del Tercer Mundo.” A finales de los 
noventa las anulaciones de deuda de Benin ascienden a 53.3 mil millones de francos CFA. 

En 1989 se crea el CARPAS (Marco Africano de Referencia para los Programas de Ajuste Estructural 
para la Recuperacién y la Transformacién Socioeconémicas) como una reaccién ante los acreedores 
financieros cuyos programas de ajuste obstaculizan el desarrollo interno. 

“[...] los ministros africanos recomiendan el modelo de autonomia colectiva y la utilizacién de 
los recursos internos con la participacién de los pueblos y la democratizacién econdémica y 
social. Dicha estrategia reconoce la necesidad de las aportaciones de la comunidad internacional 
para la realizacién de los programas nacionales y admite las medidas de ajuste estructural del 
FMI sélo si van acompafiados de la transformacién estructural a largo plazo de las economias 
de los paises africanos.”'™ 

En realidad si uno observa los objetivos e intenciones del CARPAS, resulta contradictorio el hecho de 
hacer énfasis en modelos de autonomia colectiva y al mismo tiempo admitir programas de ajuste 
estructural, en el que los préstamos y créditos estan condicionados a la aplicacién de medidas que no 
conducen precisamente a la autonomia ni individual ni colectiva, sino a una continua dependencia. 
El proceso de mundializacién, acelerado vertiginosamente después del derrumbe del bloque comunista 
en los noventa y que consagra el triunfo del capitalismo a escala planetaria, ha exigido nuevas reformas 
a los Estados. Las imposiciones de los valores del modelo liberal de la economia de mercado: libertad, 

democracia, estado de derecho y la practica de la bonne gouvernance, han orillado, sobre todo a los 
paises de economias débiles y con gran necesidad de apoyos financieros internacionales para su 
desarrollo, a instrumentar reformas institucionales y macroeconémicas profundas. Condiciones 
indispensables para conseguir los apoyos que solicitan a los paises desarrollados y agencias financieras 

internacionales. 

  

'® https/wenw.afrikinfo.com 
'* Hugon, P., Apud Mbuyi Kabunda Badi, Ibidem, p.270 
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Los Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional han sido uno de los métodos a 

nivel internacional mis eficaces para Hevar a cabo las reformas requeridas por la mundializacién de la 

economia. En Benin se han negociado hasta la fecha tres acuerdos con el FMI. 

El primero se negocié en 1989, sin embargo no fue posible instrumentarlo completamente debido al 

contexto politico del pais que desembocé en Ja Conferencia Nacional de Fuerzas Vivas de la Nacién 

seguida de un cambio de régimen politico. El nuevo gobierno firmé un segundo acuerdo para el 

periodo 1992-1994 denominado Programa de Saneamiento y de reformas econémicas cuyos objetivos 

principales fueron: “[...] restablecer el equilibrio presupuestario; reestructurar el sistema bancario y las 

empresas publicas; y reestablecer las condiciones de un crecimiento durable”.'® 

El tercer programa, negociado a mediados de 1994 establecié: “{...] mejorar la eficacia del sector 

privado; poner en marcha las infraestructuras y los servicios sociales de base necesarios para el 

crecimiento; fomentar la diversificacién de la economia y el desarrollo del aparato productivo; y 

remediar las falas de la administracion publica [...].”!%° 

Los impactos positivos de la aplicacién de los Programas de ajuste Estructural (incremento de los 

indices del crecimiento econdmico; progreso sensible en la actividad econémica; la correccién de 

finanzas publicas, pago puntual e integro de los pagos por servicio de deuda) fueron mucho menos 

significativos en comparacién con los problemas que entrafiaron. 

El papel del Estado en Ja comercializacién y produccién de productos alimenticios fue 

considerablemente limitado. Se le designé como tarea esencial una participacién preponderante en la 

fomento de los cultivos de exportacién, considerados como clave para un despegue econdmico. Esta 

situacién conllevé a una dependencia en materia alimenticia del exterior. La mayoria de la produccién 

alimenticia para satisfacer la demanda domeéstica sufrié déficits considerables, “La situacion fue tan 

grave que el pais, a pesar del liberalismo econémico, se vio obligado a prohibir la exportacién de 

productos alimenticios en 1996 y de recurrir a la importacién de maiz de Sudafrica en 1997.7! 

La balanza comercial no ha logrado un saldos positivos. Bénin permanece como un Estado bodega 

basado en el transito y reexportacién de productos (arroz, textiles, automdviles, neumaticos usados, 

cigarros, etc.) comprados en el mercado intemacional y revendidos a los paises limitrofe, 
  

® Jonh O. Igué, Le Bénin. op. cit. p. 74 
' tbidem, p. 75 
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particularmente a Nigeria, cuya politica econdmica ha influido inevitablemente el curso de la economia 

de Benin. Una de tas razones que han ocasionado la fragilidad del sector industrial en la actualidad es 
precisamente la presencia de una gran cantidad y variedad de productos manufacturados de Nigeria. 

En los ultimos afios, los indices de reexportacién entre ambos paises han disminuido debido a la 

conuadiccién de los Programas de Ajuste Estructural, “[...} las reformas que se sugieren a un pais para 

mejorar su economia, paralizan inmediatamente al otro pais vecino|...]”!8 Dado el nivel de integracién 
de las economias de Benin, Nigeria y Togo deberia considerarse la aplicacién de programas 

subregionales para mejorar el funcionamiento del comercio transfronteras. 

Los programas de Ajuste Estructural han destinado cantidades substanciales de flujos financieros. Entre 
préstamos (39%) y donaciones (61%) de 1989 a 1994 Benin recibiéd 8 510 millones de francos.! Sin 
embargo, a pesar de lo significativo de estos flujos, su impacto en la vida socio-econémica de la 
poblacién ha sido débil. La mayoria se ha dirigido a los servicios administrativos a cargo del Estado. 
“El 50% de ta ayuda externa consiste en flujos capital y proyectos de inversi6n, el 26% es destinado a 
1a cooperacién técnica; el 21% para el apoyo presupuestario y balanza de pagos; y el resto, casi un 4% 
se reparte en ayuda alimenticia y situaciones de emergencia”!' 

La orientacién de estos flujos ha provocado también la emergencia de un aparto administrative incapaz 
de promover un sector privado dindmico, a pesar del némero relativamente elevado de empresas 
privadas, mas de cuatro mil registradas en la actualidad y dedicadas principalmente a la produccién de 
bienes materiales, al comercio y a la prestacién de servicios. 

En el sector social, ef actual gobierno anuncié su decision de combatir cuatro problemas fundamentales 
en este sector: la seguridad alimenticia, la educacién de base, el acceso a los servicios de salud y 
desarrollar la capacidad de generar riqueza de forma durable.!! 

La cuestién de la seguridad alimenticia implica una cobertura amplia de las necesidades alimentarias de 
ta poblaci6n a través del impulso de la produccién agricola y el acceso generalizado al agua potable. La 

produccién agricola ocupa a mas del 60% de Ja poblacién economicamente activa. La produccién de 

  

'°” ibidem, p. 78 
%* Ihidem, p. 82 
'* Ibidem, p. 83 
"° tbidem, p. 84 
"Cf. Ibidem, p. 85 
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algodén es la mas importante del pais seguida de la de maiz, mandioca, fiame, mijo, sorgo, frijol y 

arroz, comercializados sobre todo en los mercados regionales a excepcién del primero. Entre los 

cultivos dedicados a la exportacién de mercados internacionales podemos citar la pifia, la nuez, 

derivados de aceite de palma y el algodén. 

Ef potencial agricota del pais se ha visto limitado y obstaculizado por las tendencias demograficas 

actuales, problemas climaticos, disparidad de condiciones naturales, falta de inversién e insumos para 

la produccién, débil poder adquisitivo, y una comercializacién poco favorable para los campesinos 

aunado al problema del acceso al agua potable de las poblaciones rurales. Los proyectos hidraulicos 

propuestos y la tecnologia que requieren no han sido adecuados a las verdaderas necesidades de la 

poblacién. “Actualmente la tasa de cobertura de las necesidades dei medio rural esta estimada en un 

$0%"! #2 

A pesar del incremento de la tasa de escolarizacién (68%) y de la participacién de diversos organismos 

internacionales (Banco Mundial, Fondos Europeos para el Desarrollo, el PNUD, Banco Isl4mico de 

Desarrotlo; ONG’s etc.) en fa construccién de escuelas y/o rehabilitacién de antiguos centros escolares, 

existen disparidades considerables entre una region y otra. En ja parte meridional del pais la tasa de 

escolarizacién es de un 80% mientras que en el norte es inferior al 50%." 

Con respecto a los servicios de salud, la ayuda del exterior es bilateral y limitada (cooperacién Suiza, 

Servicio Aleman de Desarrollo y cooperacién japonesa) la orientacién de las distintas iniciativas de 

accién en este terreno no han logrado tener un cardcter masivo. La poblacién de escasos recursos 

econdémicos permanece al margen de dichos servicios debido a la insuficiencia de infraestructuras 

sanitarias, de equipo y personal médico, y a los elevados costos que dichos servicios implican. 4 

El objetivo de desarrollar la capacidad de generar riqueza de forma durable se ha visto obstaculizado 

debido a tos niveles bajos de instruccién, la escasa tecnologia en las fuerzas productivas, la falta de 

empleo y el aumento en los indices de pobreza. 

Las actividades informales ha sido una de las respuestas mas generalizadas de la poblacidn a la 

aplicacién de los Programas de ajuste estructural, volviéndose cada vez més dindmicas debido entre 

otras razones a la falta de empleos y la oportunidad de implica el transito y la reexportacién. Las 

"2 Ibidem. p. 86 
‘3 CE Ibidem, pp. 87-88 
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actividades informales mas importantes en Benin son el intercambio de produccién de alimentos entre 

pequefios poblados; Jas actividad artesana rural y urbana; los intercambios y ventas no registradas en 

mercados y comercio ambulante y fronterizo; y prestacién de servicios en negocios pequefios. 

La participacion de la poblacién en ios intercambios comerciales representa la actividad informal més 

importante det pais. El] gran mercado de Dantokpa, situado en Cotont (capital econémica de Benin) es 

el centro mas importante de la actividad comercial informal, en donde se asegura la distribucién y 

venta de mercancias provenientes de otros paises de Africa occidental y Central, brindando a la 

poblacién la posibilidad de obtener recursos que los sectores formales no pueden. 

En general, las acciones instrumentadas para lograr el desarrollo econémico y el bienestar de la 

poblacién, a través de la aplicacién de los Programas de ajuste estructural, han resultado limitadas e 

inadecuadas, mermando asi las posibilidades de hacer frente de forma eficaz a los problemas 

econémicos domésticos y a las exigencias de la mundializacién de la economia. 

Las actividades econémicas y las formas de administracién que las acompafian, convierten a Benin 

como a muchos otros Estados africanos, en un prisionero de la herencia y pacto colonial. La base de su 

economia ha dependido de los monocultivos de exportacién, fragiles y sensibles a la dinamica del 

mercado internacional, compensados por su caracter de Estado bodega, que también resuita vulnerable 

a fas politicas econémicas aplicadas en los Estados timitrofes. Los organismos financieros 

intemacionales contintian negociando de forma individual con cada Estado y su ayuda en materia de 

cooperacién regional es nula, debilitando asf las posibilidades de una integracién en la zona. 

Las reformas macroeconémicas puestas en marcha a instancias de las instituciones internacionales no 

han podido modificar las estructuras econédmicas de estos paises. Los objetivos de reducir 0 adelgazar 

el sector piblico, privatizar las empresas del gobierno, lograr un desarrollo econédmico y dar mayor 

posibilidad de accién y participacién del sector privado en la economia, intensificados en los noventa, 

han permanecido inconclusos. 

El Estado permanece como el protagonista en los sectores productivos de la economia. En general 

muchos gobiernos “[...] han sido incapaces de suscitar directamente un nuevo rol en la produccién para 

el sector privado formal, omitiendo la puesta en marcha de reglamentaciones adecuadas y facilidades 

  

Cf. Ibidem, pp 86-87. 
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para fomentar que este sector tome e] contro] de las empresas piblicas o crear industrias 

competitivas”"!* 

Las inversiones por parte del Estado en la economia en realidad no han sido substanciales, el gasto 

publico ha mantenido las mismas tasas de inversién anteriores a las reformas; la mayor parte de las 

inversiones sigue proviniendo de capitales extranjeros. Africa continua con resultados econémicos 

negativos. La debilidad e incapacidad dei sector formal de la economia ha posibilitado que el sector 

informal gane terreno y se fortalezca. 

Los intentos de integracién y cooperacién econdmica entre los paises africanos tampoco no han logrado 

consolidar las expectativas manifiestas. Africa contimia dependiendo de la “ayuda” internacional. En lo 

que va del afio Estados Unidos ha donado ya mds de 750.000 toneladas de productos agricolas a Africa. 

A final de afio la ayuda [legaré al millén de toneladas, el triple que e! afio pasado.!"* La Union Europea 

(UE) y el grupo de paises de Africa, Caribe y el Pacifico (ACP) acordaron en este afio la entrega de 

1.100 millones de euros (1.040 millones de délares) para el alivio de la deuda global en los paises mas 

pobres del mundo. Del total, 730 millones de euros serén para que el Banco Mundial los canalice a 

través del fondo de depésitos de los Paises Altamente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés). 

Otros 350 millones de euros serdn utilizados para eliminar deudas bilaterales con la Unién Europea.'"” 

En la lista de los paises que podrian beneficiarse del HIPC figuran Benin, Uganda, Mauritania, 

Tanzania, Mozambique, Senegal, Malawi, Niger, Burkina Faso y Camerin. Chad, Costa de Marfil , 

Mali, y Zambia podrian incluirse posteriormente. 

Antes el escenario descrito, la meta de lograr la independencia econdmica, establecida en la ultima 

cumbre de Ia QUA, representa un reto con muchos vericuetos. Una politica de accién participativa en 

un marco de solidaridad y verdadero compromiso ante los desafios actuales podria ser el primer paso 

para la salida del laberinto continental. 

3.3.2 Aspectos politicos. 

E] modelo de democracia tanto liberal como socialista (marxista) instaurado por doquier después de las 

independencias en los nuevos Estados africanos, en general fracas6. Parafraseando a Alain Bockel, mas 

"5 Ernest Aryeetey, “Activités économiques formelles et informelles”, en Stephen Ellis, L’Afrigue maintenant, Karthata, 
Paris, 1995, p. 210 
6 netp:diwww.africa.com 
Y Jbidem. 
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bien nos encontramos con deformaciones de estos modelos y de los cuales parece que sdlo se heredaron 

los aspectos negativos. Los Estados africanos retomaron estos esquemas sin haber tenido el cuidado de 

adaptarlos a realidades y estructuras distintas de las sociedades en las que fueron concebidos. Inmersos 

en la época denominada del “optimismo” los lideres africanos veian al modelo de organizacion politica, 

social y econdmica occidental como el més viable para lograr el desarrollo. 

La adopcidn del modelo occidental de la democracia liberal fue el mas frecuente en este continente. El 

régimen representativo por medio de! cual los gobiemos legitiman su mandato de representacién a 

través de la eleccién, cualquiera que sea la forma de la misma, es consagrado por la ideologia 

dominante, como la interpretacién mas perfecta del concepto de democracia y de la que se inspiran la 

mayor parte de las constituciones afticanas, en Jas que se exponen las libertades publicas y la 

aplicacién del régimen representativo. '!® 

Al poco tiempo, los Estados africanos se dieron cuenta de que no era suficiente haber aplicado un 

modelo de democracia al estilo occidental para dar solucién a los problemas politicos que aquejaban a 

sus paises. De esta forma el multipartidismo, cede su lugar a un régimen de partido unico. 

“A nivel politico, varios lideres gubemamentales de los paises africanos, en busca de asentar 

sélidamente su poder y al mismo tiempo en la lucha por crear una unidad [...] de sus respectivos 

Estados, no dudaron en proclamar una politica de unidad nacional, mientras negaban la realidad étnica 

presente en sus sociedades estatales. Se trataba de una verdadera cruzada contra cualquier 

manifestacién étnica capaz de poner en peligro los nuevos planes de integridad nacional. Para algunos 

de ellos parecia incluso mas idéneo suprimir por decreto el multipartidismo ¢ imponer un solo partido 

politico.”"? El Estado a fin de consolidar el proyecto de integracién nacional, pretendia asi, eliminar 

toda influencia étnica del escenario politico. 

En los Estados declarados abiertamente marxistas-leninistas'°, como fue el caso de Bénin, se hablé de 

una unién nacional que agruparia a todas las capas sociales patridticas y revolucionarias del pais, yt 

  

"® Cf. Alain Bockel, “De fa démocratie en Afrique ou limportance de la démocratie local’, en L’etat moderne horizon 
2000, Aspects internes et externes, mélanges offerts a P.F. Gonidec, Librairie Genérale de Droit et de Jurisprudence, Parts, 
1985, p. 49 
Ww Massimango, Cangabo Kagabo, “Etnicidad y pluralismo politico en el Africa negra”, en Aguero Dona, Celma, Africa 
Inventando el futuro, COLMEX, México, 1992, p. 172 

"0 El modelo marxista de ta democracia parte de ia premisa de que la libertad no puede existir en ningin pais en el que no 
se de una previa liberacién de ta dominacién capitalista o imperialista, tarea conferida al poder emanado del pueblo. Los 
principios ideolégicos de los Estados socialistas, se fundamentan en 1a concepcién leninista del Estado, concepcién que 
presupone de manera general una adhesién al marxismo-leninismo y que sustenta la dictadura del proletariado sobre ta 
burguesfa. No hay lugar para el pluralismo politica y el partido inico es el de Ia clase obrera el del proletariado. El ejemplo 
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cuya base era la alianza de los obreros y campesinos. La realidad demostré que !a teoria y la practica 

distaban signtficativamente ya que nunca existié ni ha existido una dictadura del proletariado, elemento 

esencial en este tipo de régimen. Lo que se constaté en estos Estados, fue mas bien la formacién de un 

frente controlado por la armada, aliada de la élite burocratica del pais, esta Ultima, parafraseando a 

Pierre Gonidec, se apegé a un discurso marxista sin que se sintiera realmente obligada a seguir una 

politica conforme a su discurso. 

No todos tos Estados socialistas africanos se declararon marxistas leninistas. Pierre-Louis Agondjo- 

Okawe divide a los Estados africanos socialistas en dos grandes grupos. Aquellos que se denominaron 

socialistas 0 que eran dirigidos por un partido socialista dominante (Senegal) pero que seguian una via 

de desarroilo capitalista, y aquellos que decidieron optar por una via de desarrollo no capitalista. Estos 

tiltimos a su vez se dividen en dos grupos: los Estados socialistas no marxistas-leninistas (Argelia, 

Mali, Tanzania, etc.) y los Estados socialistas marxistas-leninistas (Congo, Angola, Mozambique, 

Etiopia, Benin, etc) 

La tarea de construcci6n nacional seguia siendo prioritaria. Sin embargo la inestabilidad gubernamental 

y ta incapacidad de los militares en el poder para gobernar democraticamente impidié lograr una 

unidad nacional. La contienda de caracter ético en la escena politica no logré eliminarse, y 

permanecié aun después del retorno en los noventas al multipartidismo. 

En Benin, después de la proclamacién de la independencia y con el fin de remediar las consecuencias 

negativas del multipartidismo y por ende del regionalismo, se opta por un régimen presidencialista y 

por un sistema de partide Gnico. “De 1960 a 1968 Dahomey (actual Benin) conocié dos regimenes 

presidencialistas apoyados cada uno bajo un partido nico: de noviembre de 1960 al 28 de octubre de 

1963: el Partido Dahomeyano de la Unidad (PDU), formado por Ia coalicién de Maga, Apithy, Zinsou, 

Tévoédjré y Pliya; de octubre de 1963 al 22 de diciembre de 1965: el Partido Democratico 

Dahomeyano (PRD), coalicién de Apithy, Ahomadegbé, y Tahirou Congacou.”””! 

EI fracaso del sistema de partido unico en el antiguo Dahomey, segtin explica Maurice GIélé, era que el 

Partido Dahomeyano de la Unidad (PDU) y el Partido Democratico Dahomeyano (PDD) sélo lograron 

una coalicién y no la formacién de un partido dnico en estricto sentido. Cada uno aportaba su propia 

  

mis frecuente de este tipo de democracia se manifiesta con el surgimiento de un partido unico de tipo leninista, es decir 
centralizado y jerarquizado. 

"" Maurice-A. Glélé, La République du Dahomey, Institut international d'Administration Publique, Encyclopédie 
Politique et Constitutionnelle, Ediciones Berger-Levrault, Paris, 1969, p. 26 
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clientefa al nuevo partido y de acuerdo a la proporcién de la misma, se determinaba la distribucién y 

obtencién de puestos. 

Otro aspecto significative que contribuy6 en gran medida a hacer mas fragil la estructura del partido 

nico, es que carecfa de una dimensién de envergadura nacional, a pesar de que constituia una de sus 

tareas a perseguir. Las divisiones y querellas politicas se sobrepusieron al objetivo de crear un 

verdadero partido tinico, con un programa sdlido que se aplicara a todos sus miembros sin excepcién. 

La inestabilidad Hev6 al ejército al poder. Los cuadros mas jévenes de la misma dotan al pais de una 

nueva constitucién en 1968 en la que se promulga entre otras cosas, la voluntad y deseo de lograr la 

unidad nacional, un régimen democratico de corte occidental, la garantia de las libertades 

fundamentales (derecho a ta vida, libertad, seguridad, educacién gratuita, etc.) y la proclamacion de 

Dahomey como Republica laica y democratica. El poder ejecutivo quedé en manos del presidente de la 

Repiiblica, jefe del Estado y de gobierno, “[...] contrariamente a las constituciones de 1960 y 1964, (ya) 

no es asistido por un vicepresidente [...] es elegido cada cinco afios por sufragio universal directo; [...] 

escrutinio uninominal y reelegible indefinidamente.”!2 

El ejército queda al servicio de la nacién para garantizar el régimen elegido por el pueblo, ademas de la 

defensa del territorio, participacién en las tareas de construccién nacional de acuerdo con to estipulado 

por la ley; ta idea de un partido inico y la construccién nacional siguié en pie: 

“{...J art. 103 ‘Para favorecer ta unidad nacional y Ja reagrupacién de todos los ciudadanos 
alrededor de una carta y de un programa de accién nacional, para poner fin al odio, a las luchas 
fraticidas y estériles, a los actos de violencia y de vandalismo que engendra el pluripartidismo 
en nuestro joven Estado, el Pueblo dahomeyano opta resueltamente y libremente, durante un 
periodo de cinco aios por un partido nacional unico” 

Dahomey, como muchos otros Estados africanos que buscaban lograr la unidad nacional, en realidad no 

pudieron desvincularse de los apoyos étnicos y locales para consolidar su poder. Su proyecto de nacién 

era muy fragil y su discurso estaba muy alejado de la practica y de la inminente realidad pluriétnica 

imposible de eliminar por decreto. 

A nivel continental, el régimen de partido tnico, instaurado en los sesentas, va a poner de manifiesto al 

poco tiempo su fragilidad e inestabilidad. En 1963 se da el primer gotpe de Estado en Togo, en los 

  

"2 ihidem, p. 31 
*? ibidem, p. 34 
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meses y afios subsecuentes este hecho se va a repetir de forma recurrente en la mayor parte de los 

Estados de Africa, entre los cuales, Benin es el que registra el numero mayor, siete en total (1963, 2 en 

1965, 1967, 1968, 1969, 1972) sin tomar en cuenta los intentos de golpe fallidos. Se da asi fin a los 

regimenes constitucionales y los militares suben al poder.'* 

Un golpe de Estado militar se define como “[...} una practica voluntaria y consciente de la armada o de 

una parte de la misma en la toma de las instituciones estatales y la ocupacion del poder del Estado. [En 

Africa} la mayoria de los golpes de Estado parecen mas ataques improvisados [coups de main}?'> que 
no van mas alla de la ecupacién del palacio presidencial, de las estaciones radiodifusoras y de algunos 

centros estratégicos de la capital. 

En muchos Estados afticanos, el ejército continué bajo una influencia muy significativa de la antigua 

metrépoli, los métodos utilizados para dicha tarea, fueron sobre todo: “la venida de militares 

occidentales en tanto ayuda técnica (consejeros militares), [y] la formacién de cuadros militares en los 

paises del centro™!?6 Asi, después de las independencias, los Estados africanos han permanecide como 

tributarios del Estado colonial e] cual ha logrado conservar una posicién privilegiada y una fuerte 

influencia en Ja escena politica de este continente. 

En Dahomey, cada uno de los partidos funcionaba como un partido regional capaz de cooptar la 

mayoria de los votos de su area. Se daban apoyos a los oponentes locales de los partidos rivales y los 

que lograban acceder al poder proveian de recursos materiales a su zona de influencia. El clientelismo 

reforzé asi las divisiones regionales y Ja lucha por allegarse medios materiales. 

El periodo presidencial de Maga (1960-1963) fue caracterizado por un autoritarismo y abuso del poder. 

Sus intentos por minimizar la presencia de Apithy en el gobierno y en el Partido Dahomeyano de la 

Unidad (PDU) surgido de Ia coalicién PRD-UDD, debilitan al partido. En 1961 los sindicatos fueron 

74 La armada se convierte en actor central del escenario politico. En teoria y segin la concepcién clasica, ésta debe estar 
sometida al poder politico y su tarea consiste en velar por la seguridad exterior y en ocasiones excepcionales a la interior, 
dependiendo siempre del poder civil. Esta concepcién est consagrada en la mayoria de las constituciones africanas, en las 
que el jefe de Estado es también el de la armada. Como mencionamos en el segundo capitulo, aunque en algunos casos ésta 
surge y se conforma a partir de las luchas de liberacién, en general puede decirse que es una creacién del Estado colonial 
que los nuevos Estados deciden conservar una vez alcanzada la independencia, en algunos casos sometida al poder politico 
¥ en otros como fa garantfa del régimen instituido “Es lo que aparece en la constitucion dahomeyana de 1970. El articulo 53 
dispone que <la armada garantiza el régimen instituido por la presente carta>: Encontramos asi la idea de que la armada 
constituye finalmente un poder regulador, un poder tutelar cuya misién es velar para que los fundamentos mismos del 
Estado sean preservados “Pierre Gonidec, Les sistémes politiques africains, premiére partie, Librairie Générale de Droit et 
de Jurisprudence, Paris, 1971, p. 256 
"3 Jean-Pierre Pabanel, Les coups d’Etat militaires en Afrique Noire, L’Harmaittan, 1984, Paris, p.5 
76 Ihidem. p.19 
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forzados a formar un solo centro nacional: la Unién General de los Trabajadores Dahomeyanos 

(UGTD). En 1963. la UGDT estalla en huelga como respuesta a las politicas de austeridad econémica 

en el sector publico, Maga ordena arrestar a los dirigentes del sindicato. En octubre se desata una 

“manifestacién de extrema violencia” en Porto Novo como protesta por la liberacién de un diputado 

implicado en el asesinato de un mifitante del Partido de los Nacionalistas Dahomeyanos (PND) 
a : 7 

originario de la capital.’ 

Ante estos hechos, en octubre de 1963, el ejército fue convocado por los civiles, sindicalistas y jévenes 

intelectuates a tomar el poder. El 28 de octubre el General Christophe Soglo toma la dirigencia del pais 

y suspende la constitucién. En enero de 1964 se promulga una nueva constitucién y se convocan 

elecciones, Apithy es elegido como presidente de la Repablica y Ahomadegbé como vicepresidente. 

El nuevo gobierno no logré modificar la situacién del pais. Et General Sogio, “[...] ante la inestabilidad 

politica consecutiva por las discordias entre el presidente de la Repiiblica, M. Apithy y el 

vicepresidente de la Repiblica, Jefe de gobierno, M. Ahomadegbé (...)""” los obliga a renunciar, 

Tairou Congacou queda al frente det pais. 

En diciembre de 1965, se desata una lucha por el poder entre los tres tideres politicos mas importantes: 

Maga, Apithy y Ahomadegbé; ante Ia posibilidad de una guerra civil, Soglo vuelve a tomar el poder. 

Disuelve la Asamblea Nacional y anula la constitucién. 

El ejército fracasé en su intento por resolver la crisis politica del pais, caracterizada por un clientelismo 

incorregible. La vida politica se convirtié por una lucha sobre el control de los recursos del Estado 

entre las tres facciones regionales. Las medidas econémicas del gobierno de Soglo (reduccién de 

salarios; suspensién de ayuda a las familias con més de seis hijos; aumento en los impuestos) 

desembocan en una huelga generalizada. Se acuerda un didlogo para evaluar las propuestas de los 

sindicatos, sin embargo, los cuadros jévenes de la armada, incluyendo a Mathieu Kérékou, y dirigidos 

por Kéré Koré y Maurice Kouandeté, a fin de evitar conflictos mayores, toman el poder en diciembre 

de 1967, seguido de una férrea lucha por ef mando entre Kouandeté y el Coronel Alley, jefe del cuerpo 

militar de Soglo, Alley logra quedarse al frente del gobierno provisionalmente.'2? Se anuncia la 

elaboracién de una nueva constitucién y su aprobacién por referéndum y se convocan a nuevas 

elecciones. 

"7 CE Ibidem, p.92 
88 Ibidem, p. 27 
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En 1968 se aprueba una nueva constitucién. Sin embargo, las elecciones presidenciales celebradas en 

julio del mismo afio, se desarroilan en un ambiente de disidencias y querellas politicas entre las 

antiguas fuerzas politicas. Ante los inminentes conflictos se restringe la candidatura. Se decide eliminar 

de la contienda a todos aquellos que alguna vez hubiesen ocupado la presidencia o vicepresidencia de 

Ja Repiblica y de la Asamblea Nacional. 

La participacién en las elecciones fue de apenas un 26%'*° debido al boicot de M. Apithy y Maga 

eliminados de la contienda y a la falta de una estructura y organizacién electoral adecuada. Adjou 

Basile Moumouni obtuvo la victoria, sin embargo, ante las acaloradas discusiones, la falta de 

unanimidad y {as protestas subsecuentes en contra del reconocimiento de Moumouni como presidente, 

fas autoridades militares junto con el Consejo de Ministros y el Comité revolucionario “deciden el 27 

de junio ‘la unanimidad de confiar las riendas del poder al Dr. Emile Derlin Zinsou durante cinco afios 

por lo menos.”! Esta designacién fue aprobada por referéndum en julio del mismo afio. El 

nombramiento de Zinsou como presidente pretendia acabar con las divisiones regionalistas ya que éste 

no contaba con una clientela regional importante. '"? 

Con Zinsou en el poder, nace La Union por la Renovacién de Dahomey (URD) como el partido unico 

de gobierno “(...) teniendo por células de base a los comités de las aldeas y de los barrios de las aldeas 

(...) estaba todavia en estado embrionario, no tenfa su congreso constitutivo, pero habia logrado reunir 

su primera conferencia nacional el 2,3 y 4 de mayo de 1969.7! 

La inestabilidad politica continua, igual que el gobierno de Sogio, Zinsou reduce el gasto publico 

ocasionando un descontento generalizado entre los sindicatos, perdiendo asi su apoyo; su régimen se 

encontraba minado por los conflictos internos en la armada. Un nuevo complot contra el gobierno, en el 

cual estuvo implicado Kouandeté logra su cometido y destituye a Zinsou en diciembre de 1969. Se crea 

asi un directorio militar formado por Souza, Kouandeté y Sinzongan. 

En marzo de 1970, se logra acordar la restitucién del poder a los civiles por medio de elecciones y los 

viejos lideres son invitados a participar en la contienda politica. Sin embargo, los resultaros no se 

  

CE. Ibidem, p. 96 
% thidem, p. 37 

! Ibidem, p. 38 
'? CF tbidem, p. 99 
” Ibidem, p. 39 
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apegan al escrutinio uninominal que pretendia un gobierno mayoritario,'" Apithy y Ahomadegbé 

intentan crear una colacién basada en el electorado del centro-sur del pais, coadyuvando asi, a la 

tension regional y a la inestabilidad politica de Dahomey. 

El directorio militar constituye el 29 de abril de 1970 un gobierno de unién nacional con un consejo 

presidencial compuesto de los lideres regionales de siempre, Ahomadegbé, Apithy y Maga, los cuales 

ocuparian la presidencia en tumos de dos afios. Hubert Maga es investido como presidente los dos 

primeros afios. El 7 de mayo de 1972 Justin Ahomadegbé accede a su turno.'*> 

En octubre de 1972 se da otro golpe de Estado y como en las intervenciones militares anteriores, fue la 

respuesta a la inestabilidad de los regimenes politicos basados en el clientelismo regional y en las 

ambiciones corporativas y regionales de oficiales excluidos hasta ese momento del poder militar. 

Mathieu Kérékou toma el poder. Disuelve la Asamblea Nacional y el Consejo presidencial, anula la 

constitucién y asume los cargos de presidente de la Replica y jefe de gobierno. 

En noviembre de 1974 Kérékou anuncia Ja adhesion al marxismo leninismo y el proyecto de construir 

una sociedad socialista: 

[...] esta opcién se hizo después de dos afios de practica revolucionaria, en el transcurso de los 
cuales la aplicacién consecuente de nuestro Discurso-programa de construccién nacional, del 30 
de noviembre de 1972, habia sufrido ataques enconados y desenfrenados de jos representantes 
de las clases explotadoras decadentes, del interior y del exterior, cuyo suefio insensato era 
restaurar la sociedad neocolonial [...] Con el objetivo de poner fin a esta situacién [...] 
decidimos precisar claramente la orientacién nacional de nuestro gran movimiento 
revolucionario de liberacién nacional, creado el 26 de octubre de 1972 por nuestras fuerzas 
armadas nacionales, con el propésito de que pudiera avanzar y alcanzar todos sus objetivos en el 
tiempo y en el espacio. 

Esta opcién nos parecié, de esta forma, una necesidad absoluta para dar a la revolucién de 
Benin un sentido y un alcance histérico capital., porque la opcidn socialista sefiala una victoria 
fundamental en la lucha revolucionaria de nuestro pueblo, que marcha irreversiblemente al lado 

de otros pueblos revolucionarios del mundo en la via radiante del desarrollo y del progreso 
social, la via de la gran Revolucién de Octubre!® 

En la misma fecha se crea un partido unico de corte marxista-leninista: el Partido de la Revolucién 

Popular de Benin (PRPB) cuya plataforma politica para pasar “a la etapa superior”, en palabras de 

Kérékou, consistia en: 

"4 C£ Ibidem, p. 98 
55 Cf Robert Comevin, La République Populaire du Bénin, Des origines Dahoméennes a nos jours, Académie de 
Sciences d'outre-mer, Maisonneuve y Larose, Paris, 1981, p. 517 
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* Eliminar las bases materiales del imperialismo en ta economia nacional a través de la 
transformacién de las viejas estructuras coloniales; 

* Liberar a Jas masas populares urbanas y rurales de la influencia de las fuerzas feudales a fin de 
que se comprometan con la revolucién y Ja lucha por la produccion; 

© Efectuar una reforma agraria para cambiar radicalmente las relaciones de produccién y sociales 
en el campo, a fin de crear estructuras de cooperacién, trabajo y produccién; 

e Edificar una nueva escuela para formar cuadros de patriotas, intemacionalistas y proletarios; 
En resumen, consolidar los logros populares de la revolucion para establecer y reforzar la 
alianza de clase entre obreros y campesinos de Benin.'27 

Un ajio después de haber anunciado el cambio de régimen politico, Kérékou cambia el nombre del pais 
por la Repiblica Popular de Benin, en honor la civilizacién de Benin desarroilada en una parte de la 
actual Nigeria durante los siglos XVI-XVIIL, cuya grandeza, en palabras del dignatario, no podia 
desaparecer “de ta memoria de los pueblos dignos de Africa”. Segiin Sani Mama Gomina, miembro del 
gabinete de Kérékou, existieron también otras razones que motivaron el cambio de nombre de este pais, 
el nombre de Dahomey, impuesto por los colonizadores, se inspiré en el antiguo reino de Danxome 
establecido en el siglo XVI en la parte meridional del actual Benin. La designacién genérica de 
Dahomey para toda la poblacién, cuyo origen étnico es heterogéneo, no correspondia al sentido de 
pertenencia real para muchos de los habitantes, 28 

En 1973 se creé el Consejo Nacional de la Revolucién (CNR) con sus instancias locales: el Consejo 
Revolucionario Local, a nivel de aidea y barrio de la ciudad; el Consejo Comunal de la Revolucién, a 
nivel de fa comuna; y ef Consejo Revolucionario de Distrito, a nivel de las capitales de provincia. El 
CNR se desempefiaba como la Asamblea Nacional revolucionaria, encargado de controlar Jas acciones 
del gobierno militar y de preparar y aplicar las disposiciones previstas por la Ley fundamental de 1977. 
“{...] Los objetivos que aparecen en ésta [ley fundamental] son materializar los logros de la revolucién, 
ampliar las perspectivas de desarrollo de fa revolucién (..] y establecer una legalidad revohucionaria 
[de cardcter provisional hasta la entrada en vigor de otra constitucién]”!? 

Los excesos de los gobiernos civiles y militares, su ineficacia para resolver los problemas econdémicos, 
la presién y oposicién de sindicatos estudiantes, e intelectuales, la ausencia de una participacién 

  
6 Mathieu Kérékou, “Benin: por una nueva sociedad”, en Boletin Tricontinental OSPAAAL, nim. 109, La Habana, 1978, p.20 
7 thidem, p. 26 
"* Sani Mama Gomina, panorama histérice y revolucién, en Boletin Tricontinental OSPAAAL, nim. 109, La Habana, 1978, pp. 16-17 
39 Idem. 
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democratica en el poder y la crisis politica provocada por el clientelismo y divisiones regionales, 

coadyuvaron a la radicalizacion y ruptura con el viejo sistema. 

Kérékou logré afianzar su poder a través de modificaciones administrativas que fortalecian la 

presidencia y de un cambio gradual y eliminacién del poder de los disidentes. Los rivales militares del 

nuevo régimen fueron asesinados, arrestados y marginados. 

La relativa estabilidad del sistema de Kérékou se mantenia por los beneficios econdémicos a los 

caciques o representantes de las localidades y por la llamada “politique du ventre”, es decir, “la 

cooptacién y circulacidn de las élites que combinada con una represién politica y un estricto control 

social prevenia toda oposicién o expresién alternativa”!° 

Et peso demogréfico y la importancia de los grupos étnicos y regionales constitufan un elemento 
estratégico en la arena politica, esto explica por qué en el régimen de Kérékou se “dosificaron” los 
puestos politicos con base en los lugares de origen de los funcionarios. Los elegidos podian asegurar 
facilmente los votos de las poblaciones de sus respectivas localidades, eran vistos como los voceros de 
las aspiraciones y necesidades de aquellos quienes les habfan confiado su voto y al mismo tiempo el 
régimen concretaba la cooptacién de cuadros y partidarios del sistema. 

“El buré politico, el Comité Central del PRPB asi como el Consejo Ejecutivo nacional (gobierno) 
estaba formado por una dosis sabia de ‘representantes’ de las seis provincias del pais. De esta forma, 
con el régimen de Kérékou, se paso de la regionalizacién tripartita {norte, centro, sur] a una especie de 

provincializacién del debate politico.”!! 

Tanto en las elecciones de los diputados como en las prefecturas de las seis provincias del pais, el 

criterio del lugar de origen determinaba Ja eleccién del representante o funcionario. La logica del 
sistema estaba basado en lo que Nassirou Bako-Arifari denomina “Ja logique du terroior”, es decir, un 

“[...] conjunto de estrategias de conquista y conservacin de posiciones de poder a nivel nacional que 

hacia del lugar de origen una carta maestra, una rampa de lanzamiento en el terreno nacional”! 

" Richard Banégas, “Mobilisations sociales et oppositions sous Kérékou", en Politique Africaine, nam. 59, octubre 1995, 
Karthafa, Paris, p. 26 
' Nassiro Bako-Arifari, “Démocratie et logiques du terroir au Bénin”, en Politique Africaine, nim. 59, octubre 1995, 
Karthala, Paris, p. 10 

"2 ibidem, p.8 
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A principios de los ochentas se organizan comités en los que participaron administradores y miembros 

del gobierno a fin de evaluar los efectos de las “reformas socialistas” de los setentas, en la economia, 

educaci6n y desarrollo rural. Los resultados no fueron favorables, las reformas fueron calificadas de 

ineficaces; los encargados de administrarlas fueron tachados de incompetentes y corruptos. 

Las criticas crecientes hacia las politicas piblicas del gobierno instrumentadas en los setentas, 

conilevaron a un cambio de las mismas en la décadaposterior, particularmente en lo que se refiere al 

sector publico, al desarrollo rural y a la educacién. Se reorganiz6 todo el sector paraestatal y se dio 

mayor énfasis al desarrollo rural. 

En 1982, se acordé reducir a la mitad el nimero de los administradores de las paraestatales, 

especialmente en e] sector agricola y a nivel local. Este proceso continud a lo largo de los ochenta. 

Paralelamente se dio una privatizacién gradual permitiendo la entrada de capitales privados en todos 

tos sectores que no fueran estratégicos (energia, comunicaciones, sector bancario, etc.). 

Para el medio rural se logré invertir el 42% del presupuesto acordado (29%) en proyectos de desarrollo, 

dos de los mas importantes fueron los instrumentados en conjunto con el Banco Mundial, destinados 

principalmente a lograr un incremento en el sector de exportaciones a través de inversiones directas y 

mejoramiento técnico.'? 

En el sector educativo las actividades agricolas fueron introducidas en las escuelas rurales, se intenté 

elevar el indice de reclutamiento de alumnos a nivel primaria y secundaria y reducir la brecha de los 

niveles educativos entre el sector urbano y el rural. 

Las reformas acordadas se vieron truncadas debido a la grave situacién econémica por la que 

atravesaba Benin en los ochentas. El gobierno se vio forzado a reducir los gastos en los sectores 

econdémicos y sociales y a suspender el pago de salarios a los administradores durante varios meses. El 

gobierno intenté conseguir créditos del Fondo Monetario Internacional a mediados de los ochenta, sin 

embargo, éstos quedarian en stand-by hasta que Benin lograra instrumentar reformas macroeconémicas 

que le permitieran hacerse acreedor de financiamiento. En 1988 Kérékou anunciaba la necesidad 

absoluta de lograr un acuerdo con el FMI y aceptar tos términos de dicha institucién a pesar de los 

problemas y descontentos que esto pudiese ocasionar con aquellos grupos cuyos salarios y trabajos se 

vieran en peligro. Finalmente en 1989 se logra negociar el primer Programa de Ajuste Estructural. 

"* Cf Chris Allen, OP. cit, p. 88 
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El régimen comienza a debilitarse, la movilidad politica y las posibilidades de acumulacién econémica 

eran cada vez més reducidas. En este contexto, surgen protestas internas de la nueva élite quien 

comienza a poner en tela de juicio el papel del PRPB y el régimen de Kérékou. Comienza a surgir una 

ola de movimientos y manifestaciones de protesta en contra del sistema reivindicando la bisqueda de ia 

democracia. 

Entre los actores de oposicién més importantes encontramos al PCD (Partido Comunista de Dahomey) 

creado en 1977 y que posteriormente se convertiria en el Partido Comunista de Benin bajo la direccién 

de Pascal Fantondji y Jean Zounon. A finales de los afios ochenta ambos incitan a la insurreccién 

popular por medio de la via armada, participan activamente en la organizacién de huelgas y “{...] es 

hasta 1990 el unico partido que desafia al [gobierno] abiertamente [Jo 

Un segundo grupo de oposicién fue el de los movimientos estudiantiles. En la protesta contra el 

régimen de 1979 varios estudiantes fueron arrestados, muchos de los cuales fueron liberados hasta 

1984. Un afio después, se organiza otro movimiento, los estudiantes exigen una mayor libertad de 

expresion y protestan contra el autoritarismo de Kérékou quien ordena reprimir el movimiento. Dos 

estudiantes son asesinados por las tropas del gobierno; cien son arrestados y otros tantos son 

expulsados definitivamente del campus universitario. La universidad y el resto de las escuelas se 

cierran durante un mes. En 1986 parte de los detenidos son liberados. En enero de 1989, reclaman 

puiblicamente los pagos atrasados de becas y protestan en contra de la supresién de ayudas escolares 

previstas por el programa de austeridad anunciadas por el jefe de Estado; como el resto de los otros 

movimientos, fueron reprimidos. 

En 1974 el gobierno crea la Unién Nacional de los Sindicatos de los Trabajadores de Benin (UNSTB), 

sindicato dnico que agrupaba al resto de los cuadros sindicales, fungiendo como la central de toma de 

decisiones. En 1989 los sindicatos a fin de librarse de ta sujecién de la UNSTB y bajo ia iniciativa del 

Sindicato Nacional de la Ensefianza Superior (SNES) y det Sindicato Nacional de Puestos y 

Telecomunicaciones (SYNAPOSTEL) reivindican su autonomia y la organizacién de los intereses de 

fos trabajadores, iniciando un movimiento que va a llevar a la ‘desfiliacién’ de la mayorfa de los 

miembros de fa central y a la creacién del una Confederacién de los Sindicatos Auténomos (CSA- 
. 4: 

Benin)."" 

"4 Ibidem, p. 29 
"> Cf. Richard Banégas, “Mobilisations sociales...” Ibidem, p. 34 

153



Finalmente, entre otro de los grupos de oposicién encontramos a los religiosos. La mayoria de la 

pobiacién de Benin conserva su religion tradicional, particularmente el vudi, cuyos sacerdotes ejercen 

una considerable influencia local. Entre los Yoruba y en el Noroeste del pais, el Islam esta muy 

extendido, alrededor de! 15% de la poblacién es musulmana. En el sur, las misiones europeas han 

tenido un papel activo desde el siglo XVII, aproximadamente un tercio de la poblacién es cristiana, de 

la cual una proporcién menor es catdlica. De las religiones exportadas, la Iglesia catdlica es la que ha 

logrado tener una mayor influencia social a través de sus escuelas y una influencia politica por medio 

del activismo de sus sacerdotes. 

A nivel local, el liderazgo de cada religién tendié a involucrarse en la competencia y lucha entre las 

facciones partidarias que les solicitaban apoyos clientelares para asegurar las ventajas en las disputas 

politicas. La asociacién entre el “viejo sistema politico” y las organizaciones religiosas, influenciaron 

fa actitud del régimen de Kérékou hacia Ios grupos religiosos. A mediados de los setentas se organiz6 

una fuerte campajia en contra de los féticheurs. Los testigos de Jehova, aunque minoritarios, fueron 

teprimidos y su lider deportado por “bloquear el proceso revolucionario” ante su negativa de respetar la 

bandera y el nuevo himno nacional. La Iglesia e intelectuales catélicos fueron victimas de la represidn, 

persecucion, exilio y expropiacién por parte del Estado. A mediados de los afios ochenta Ilevaron a 

cabo una resistencia pasiva, denunciando al régimen y a la corrupcién que entrafiaba. Su papel en 

realidad fue mas bien moderado, sin embargo, era un indicativo de la crisis de legitimacién y viabilidad 

del sistema.'® 

En 1989, la aventura de la revolucién iniciada en 1972 con el régimen de Kérékou anuncia su final. 

“Un régimen que se resumia desde [mediados de los ochenta...] en dos palabras: corrupcién y 

represién’'*” En una sesién conjunta del Comité Central del Partido de la Revolucién Popular de Benin 

(PRPB), del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Revolucionaria (ANR) y del Consejo 

Ejecutivo que tuvo lugar del 6 al 7 de diciembre de 1989, se decide organizar una Conferencia 

Nacional reagrupando a todas las fuerzas vivas de la nacién” sin importar su ideologia a fin de 

contribuir en la renovacién democratica del pais. 

Esta Conferencia era un signo de la crisis multidimensional por la que atravesaba el pais. Asimismo, la 

convecatoria a realizarla obedecié a la presién externa del Fondo Monetario Internacional y del Banco 

Mundial, con una clara intervencién francesa a nivel de “consejos” y “sugerencias” sobre las reformas 

"© Cf. Chris Allen, op. cit. p. 71 
‘7 Afise D. Adamon, Le Renouveau démocratique au Bénin, La Conference Nationales des Forces Vives et la période de 
Transition, i.’ Harmmatan, Paris, 1985, p.13 
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que debian ser llevadas a cabo en Benin y la ayuda financiera que seria otorgada una vez puestas en 

marcha. 

En la Conferencia Nacional !levada a cabo del 19 al 28 de febrero de 1990 se decidid, después de diez 

dias de debates y platicas entre las fuerzas vivas de la nacién: 

La renuncia al marxismo-leninismo como base ideolégica del régimen; 

La disolucién de la ley fundamental de 1977 y de las instituciones revolucionarias del régimen 
revolucionario; 

* Una nueva politica econémica basada en el liberalismo y el programa de ajuste estructural del 
FMI y BM; 

¢ La disolucién del sistema de partido unico y la adopcién de un multipartidismo reglamentado 
por la Carta de partidos y un cédigo electoral; 

La liberacién de presos politicos; 

El respeto a los derechos humanos; 

Adopcién de una nueva constitucién sometida a referéndum; 
La eliminacién del cardcter popular de ta Repiiblica que se denomind a partir de este momento 
Reptblica de Benin; 

© Durante el periodo de transicién el pais seria dirigido por el Presidente de la Republica Mathieu 
Kérékou; por el Alto Consejo de la Repiblica (6rgano legislativo); y el Primer Ministro, 
designado por la Conferencia Nacional, Nicéphore Soglo; 

EI régimen de transicién (1° de marzo 1990 al 1° de marzo de 1991) y los logros de la Conferencia 

Nacional fueron ampliamente aplaudidos y apoyados por la opinién internacional. Se vivia un 

momento de gran expectaci6n y jubilo, Benin se habia convertido en un caso ejemplar de toda Africa. 

Varios paises africanos siguieron su camino: Gabén, Congo, el antiguo Zaire, Niger, Chad, Togo y 

Madagascar. 

“Por primera vez en Africa, un militar que Ilegé al poder por un golpe de Estado acepta la alternancia 

del poder, nombra un Primer Ministro que él no elige, aplica las decisiones de una Conferencia 

Nacional en la que su partido era minoritario y sus ideas combatidas [...]”!* Para los paises 

occidentales era una experiencia digna de ser apoyada a través del Primer Ministro elegido por la 

Conferencia y otras Instituciones de este periodo de transicién. Los préstamos y apoyos financieros por 

parte de Francia, Alemania, Japén, Estados Unidos e Instituciones Financieras Internacionales fueron la 

“recompensa” a tan meritoria accién en pro de la democracia. 

La Conferencia Nacional sometié a votacién por referéndum la nueva constitucién y establecid el 

nuevo calendario para las elecciones legislativas y presidenciales a fin de instaurar el nuevo régimen. 

* Ibidem, p. 145 
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£n marzo de 1991, Nicéphore Soglo fue elegido presidente por un periodo de cinco afios y en febrero 

del mismo afio la Asamblea Nacional elegia a sus 64 diputados por medio del sufragio universal para 

un mandato de cuatro afios. Se crearon estructuras de contre-pouvoir como la Corte Constitucional, La 

Organizacién de productores, Organizaciones No Gubernamentales, La Camara Econémica de Benin, 

La Camara de Agricultura, El Consejo Nacional de Exportadores, ete.” 

Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos de las reformas, a nivel politico, la Jogique de terroir 

persistié como légica del nuevo sistema “democratico”. El Comité encargado de los preparativos de La 

Conferencia Nacional, ante “{...] el problema de la definicion de las modalidades de representacién y 

de los espacios legitimos para atribuir una representatividad a los delegados, decidié que sdlo en el 

2150 
seno de las asociaciones de desarrolio y las subprefecturas”’”” se elegirian a los delegados de las 

poblaciones rurales. 

De esta forma la legitimidad del lugar de origen se formaliza. Los aspirantes y contendientes en la 

arena politica se hicieron elegir como representantes de sus subprefecturas en la Conferencia Nacional. 

Con el retorno al multipardismo, la Jogique du terroir fungié como uno de los catalizadores en la 

proliferacion de partidos politicos. Los miembros de las asociaciones de desarrollo, se convierten en los 

primeros militantes de los partidos politicos teniendo como base electoral su lugar de origen. En 1997 

existian 57 partidos politicos registrados!*!, para 1994 Benin contaba con 68 partidos. 

Dentro de un escenario internacional testigo de la desintegracién de la Unién Soviética, el proceso de 

democratizacién de Europa del Este, la caida del muro de Berlin, la proliferacién de reivindicaciones 

étnicas e irredentistas, después de treinta afios de regimenes unipartidistas, Africa retorna al 

multipartidismo como legitimador de la democracia, en palabras de Fabien Adonon es como si la 

historia volviera a repetirse, como si nada hubiera pasado a finales de los cincuenta y principios de los 

noventa. 

Durante el gobierno de Soglo, dadas sus buenas relaciones con la banca internacional aunado a las 

promesas de flujos de capital de la misma como “bono a la democracia” al nuevo régimen, Benin se 

beneficié de una suma considerable de capital extranjero bajo la forma de subvenciones y préstamos: 

200 mil millones de francos CFA fueron movilizados en cinco afios de gobierno, pero este “beneficio” 

vino acompajiado de la puesta en marcha del programa de ajuste estructural despidiéndose a 6 300 

7 CF John O. Igué, Le Bénin..., op. cit. p. 72 
 Nassiro Bako-Arifari, “Démocratie et logiques...”op. cit., p. 13 
45! Ver Afise D. Adamon, Le Renouveau démocratigue. .op. cit, p.36 
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funcionarios publicos!*? y que aunado al deterioro de los términos de intercambio en el mercado 

internaional, e! pago por servicio de deuda y e) déficit en la balanza de pagos, ocasionaron una crisis 

econdémica que no era exclusiva de Benin sino de practicamente toda Africa Subsahariana. 

En 1996 “[...] Africa Subsahariana se encontraba tres veces mas endeudada que dieciséis afios atrds. 

Debia a sus acreedores 235, 4 millones de délares a finales de 1996 contra 84,3 millones en 1980. Entre 

tanto, el subcontinente habria reembolsado 170 millones de délares por el servicio de la deuda 

(intereses y capital), un servicio que le costaba cada afio cuatro veces el monto de los presupuestos en 

salud y educacién!? 

El régimen de Soglo no pudo cumplir con las expectativas previstas en la Conferencia Nacional, al 

término de su quinquenio “{...] toda la clase politica estaba en su contra, sus adversarios le atribuian 

una cierta arrogancia, un espiritu de clan (logique du terroir) y una tendencia en ocasiones a regular en 

familia los asuntos del Estado”! 

Soglo no pudo desvincularse de la logigue du terroir que lo Ilevé al poder en 1991, Durante su 

gobierno varios de los puestos claves de su gabinete y en el extranjero estaban a cargo de personas que 

provenian de su mismo lugar de origen. En las elecciones legislativas de 1995 se vot6 por “les fils du 

terroir”, el regionalismo fue Ja regia predominante. Se envié al parlamento al “{...] hermano o [...] (al) 

hijo [...} aun si el jefe del partido al cual pertenecia [...] no era nuestro ‘pariente’”!> 

En las elecciones presidenciales de 1996, Kérékou lanza su candidatura. El peso electoral del que 

todavia gozaba en el norte del pais, (de nuevo la logique du terroir), lo lleva al poder a través del 

sufragio. Su papel en el gobierno ha seducido mucho menos que el de su predecesor y su estilo de 

gobernar no ha cambiado significativamente. El entusiasmo de consolidar un régimen democratico que 

alguna vez abrigé a la Conferencia Nacional ha perdido fuerza; el objetivo de crear un Estado-nacién 

sigue en pie. 

Los partidos politicos fungen mds como clubes electorales que como verdaderos actores de oposicién, 

La falta de medios financieros y la busqueda de beneficios de los que estan en el poder, los llevan a 

formar alianzas con el régimen en turno, mermando asi la posibilidad de organizar una verdadera 

  

8. Cf Jean-Luc Aplogan, “Benin Une démocratie apaisée”, en Le Monde Diplomatique, noviembre 1997, p17 
"? Daniel Comanne et Eric Toussaint, La dette: ce nouvel esclavage de | ‘Afrique, dossier CADMT/GRESEA no. 15, 
Bruselas, 1995, Apud Eric Toussant “Sortir du cycle infernal de la dette” en Le Monde Diplomdtique, octubre 1997, p. 16 
"4 fean-Luc Aplogan, “Benin Une démocratie...” dem. 
"> Roger Gbégnonvi, “Le Legislatives de mars 1995” en Politique Africaine, num, 59, octubre 1995, Karthala, Parls, p. 59 

157



oposicién. Actualmente, Benin cuenta aproximadamente con 106 partidos politicos, y dispone de 84 

escafios en la Asamblea Nacional, fo que significa que muchos de estos partidos no tienen 

tepresentacién en la Asamblea, sin embargo, sus lideres tienen la posibilidad de acceder a algunos 

puestos de gabinete: ministros, consejeros o embajadores, lo que contribuye a la progresiva 

proliferacién de nuevos partidos.'% 

Las plataformas y programas de los partidos politicos no estén estructurados ni cuentan con objetivos 

nacionales claramente definidos. La logique du terroir y las alianzas en la basqueda de conseguir 

beneficios econémicos y politicos persisten, contribuyendo asi a entorpecer la posibilidad de lograr 

debates consensuales sobre politicas piblicas de envergadura nacional. Las alianzas de algunos lideres 

con los donadores financieros multinacionales e internacionales, les brinda la oportunidad de conseguir 

recursos que les permiten comprar al electorado.!*7 

El] escenario descrito demuestra, que hablar de multipartidismo en Africa, es hablar de una realidad 

pluriétnica insoslayable, presente y todavia muy viva. Hablar de un Estado nacional en el sentido 

modemo del término es también hablar de una utopia. La estructura tribalista, étnica o regional, 

sustituye a la estructura partidaria de corte occidental, dando paso al dominio de la logique du terroir 

en e] juego politico de la mayoria de los Estados negro-africanos. 

‘(...) Los miembros de los partidos politicos siguen proviniendo mayoritariamente de una 
misma tribu, de una misma regién o de una misma clase politica, y la proliferacién de esos 
partidos es impresionante: 70 partidos politicos en un pais que cuenta con un millén de 
habitantes, 32, 60, 120 partidos politicos en paises que cuentan con nueve millones, 2.5 
millones y 40 millones de habitantes respectivamente. Desgraciada o felizmente, estas cifras 
reflejan el niimero de los grupos étnicos que existen en cada uno de esos paises.”"** 

Precisamente uno de los aspectos que distingue a las sociedades africanas de las sociedades europeas 

en el aspecto politico, es que en las primeras la identificacién con alguien de su etnia o regién es mds 

factible que la adhesién a una idea abstracta de tipo universalista representada por un partido politico. 

EI sufragio individual se convierte asi en un sufragio colectivo.'*? 

  

56 Cf, John O. Igué, Le Bénin..., op. cit. pp. 73-74 
"7 CF Idem. 
‘S$ Massimango, Cangabo Kagabo, “Etnicidad y pluralismo politico en el Africa negra”... op. cit, p. 174 
‘9? Cf Fabien Adonon, “Los conflictos étnicos en Africa negra”, en Relaciones Internacionales, nim. 63, CRI, F.C.P.y S., 
UNAM, México, julio-septiembre 1994, p. 75 
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Los africanos, gobernados y gobernantes, deben comenzar a reconsiderar la necesidad de realizar 

reformas estructurales que incluyan la dimension cultural en la definicién de sus politicas y proyectos 

econdmicos, politicos y sociales. 

3.4 Repensar el Estado 

En la actualidad, la escena internacional presencia un doble movimiento de integracién y 

fragmentacion. Por un lado la formacién de bloques y uniones regionales y/o continentales y por el otro 

el fraccionamiento de los Estado-nacionales ocasionados por movimientos separatistas de diversa 

indole. Los procesos de fragmentacién que enfrentan los Estados-nacionales, han puesto en tela de 

juicio su viabilidad, no sélo en Europa sino también en otros rincones del mundo en los que dicha 

estructura fue importada por mimetismo o herencia colonial y que en Africa surge como resultado de la 

Conferencia de Berlin de 1884-1885, 

3.4.1 De algunos fundamentos del Estado. 

El discurso moderno o modemizante reconoce de forma general que el Estado estd conformado por una 

poblacién, un territorio y posee ios instrumentos de coercién necesarios que le permiten ejercer un 

control efectivo sobre la sociedad que agrupa. 

En términos de Weber, Ja esencia del Estado consiste en el mantenimiento efectivo del monopolio de la 

violencia legitima sobre un territorio determinado. Para André Houriou, el Estado se define como "un 

grupo humano fijo en un territorio determinado, en el cual un orden social, politico y juridico es 

orientado hacia el bien comin, y es establecido y mantenido’por una autoridad provista de poderes de 

coaccién.”"® Para Emest Gellner “el estado es aquella institucién o conjunto de instituciones 

especificamente relacionadas con la conservacién de orden [...] El estado existe alli donde agentes 

especializados en esa conservacion, como la policia o los tribunales, se han separado del resto de la 

vida social. Ellos son el estado.”'*! Yameogo por su parte afirma, que "es universalmente reconocido 

que el Estado est4 constituido de tres elementos fundamentales: el territorio, la nacién y el poder 

estatal”! 

Et Estado reviste concepciones diferentes, existen en efecto diferentes formas de Estados: 

1. El Estado unitario, formado por un bloque que engloba todas las colectividades; 

  

‘@4pud Hermann Yameogo, Repenser l'état afticain, L'Harmattan, Paris, 1993. Pag. 18. 
‘1 Emest Gellner, Naciones y nacionalismo, Alianza Editorial, 1991, México, p. 17 
"Hermann Yameogo. Op. cit, Pag. 19. 
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2. El Estado federal, que retine diferentes colectividades estatales; 

3. El Estado confederado, que asocia diferentes Estados sin !a necesidad de federarlos; 

4. El Estado personal, definido por Yameogo como el caso que presenté el Congo belga (Zaire, hoy 
Republica democratica del Congo) que era la propiedad personal del Rey Leopoldo IJ de Belgica. 

En general las definiciones sobre el concepto de Estado no varian significativamente, lo que resulta 

fundamental es el hecho de que la categoria y concepcién del “Estado”, ha invadido y dominado el 

planeta en su visi6n moderna. 

El profundo estatocentrismo de la filosofia politica ha influido significativamente en las teorias 

internacionalistas de nuestro siglo. De hecho, la creacién de las organizaciones mundiales modernas, al 

fundarse en estas teorias politicas, se convirtieron también en estatocéntricas, convirtiendo al Estado en 

el actor central y en Ja principal y mas importante subdivisién politica en el mundo. La Organizacién de 

las Naciones Unidas resulta un nombre inapropiado; la disciplina llamada Relaciones Internacionales 

en realidad deberia designarse como de Relaciones Interestatales, asimismo, en una gran variedad de 

organismos internacionales en realidad ni sus miembros ni sus funciones reflejan una relacién entre 

naciones, sino entre Estados, y con ello se reitera una vez mas Ja tendencia inapropiada de igualar al 

Estado con la naci6n. El Estado intenta fusionarse con la(s) nacién(es) que encierra, convirtiéndose en 

su tinico interlocutor legitimo. 

Si bien, el poder politico como instancia de mando, estructuracién y organizacién de comunidades, 

puede considerarse come una manifestacion universal; el sentido, los valores sociales y las estructuras 

e instituciones propias de cada uno de los sistemas culturales del planeta, difieren entre ellas y en 

ocasiones son incluso antagénicas. 

De esta forma, el poder politico moderno surgido en Europa occidental, constituye una respuesta 

original, entre otras, a la cuesti6n del gobierno de los hombres. Sus particularidades, tales como la 

primacia del poder terrestre sobre el celeste, del poder politico sobre el religioso, la diferenciacién de 

poderes, etcétera, se inscriben y obedecen a una dindmica social, histérica y cultural que la distingue de 

otras formas creadas en otras sociedades. 

El Estado en cuanto organizacién caracteristica de colectividades complejas, tiene sus origenes en 

civilizaciones como Ja romana, azteca, egipcia, china, inca, etcétera, civilizaciones en las que existia un 

poder supremo y organizado que ejercia control sobre una poblacién y territorio especifico, que 

contaba con un ejército, con una corte, cuerpo de funcionarios, sistema de impuestos, etcétera, Eran 
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sociedades en las que existia una organizacién y estructura semejante, pero de naturaleza cultural 

distinta, a lo que hoy denominamos Estado. 

Africa no es la excepcién, existieron también formas de organizacion estatales basadas y 

fundamentadas en valores y signiticaciones culturales propios que fortalecian y legitimaban el conjunto 

de los poderes instituidos. Ademds de Egipto podemos citar; e] Estado Soninké o el Imperio de Ghana, 

el Estado Malinké en Mali. el Estado Songhai en Gao, ef Estado de Zimbabwe, el Estado fon de 

Dahomey, por mencionar sdlo algunos. 

Dentro de las caracteristicas esenciales sobre las que se fundamentaba el Estado tradicional 

negroafricano, podemos citar: 

* La disociacién del control sobre el espacio territorial y el poder politico. Segin explica Pathé 

Diagné, el dominio del espacio evoca la nocién de jefe de tierras, de aguas, de zonas de 

pastoreo, caza o pesca, y puede o no coincidir con el dominio del poder politico. 

© La inexistencia de la apropiacién de los medios de produccién (tierra, esclavos o siervos y el 

producto de su trabajo). 

La tierra no era susceptible de apropiacién privada o individual; como bien colectivo, se tenia 

derecho a gozar del usufructo de ia misma. La estrecha relacién y dependencia de la Madre 

Tierra, impedia “{...) que los recursos naturales fueran extraidos —excepto cuando era 

estrictamente necesario- a fin de no agotarla ni debititarla’" Esto explica por qué la tierra no es 

vista por estas sociedades como un simple medio de produccién. 

En Africa negra los esclavos no eran enajenables ni constituian un papel preponderante en el 

sistema de produccién. Los cautivos de guerra eran incorporados a la comunidad vencedora. 

“[...] el esclavismo del tipo europeo, aparece en Africa subsahariana, como concepcién, con el 

islam y el cristianismo, y como practica en gran escala, con la economia mercante y urbana del 

comercio extra-africano: en los puertos de Africa Oriental y Austral, en las escalas de comercio 

transahariano y en las factorias de la época de la trata negrera.”'® 

  

acion a ta “otra Africa”, 
Antologia, Sistema de Universidad Abierta, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, Universidad Nacional Auténoma de 
México, México, 1990, p. 413 . 
'* pathé Diagne, “El poder en Africa”, Ibidem, p. 483. 

'S Honorat Aguessy, “Percepciones y opiniones tradicionales afticanas”, en Adonon Fabien, I 
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¢ La comunocracia y pluralismo. Cada una de las diversas comunidades que se encuentran en el 

centro y la periferia del poder, en palabras de Pathé Diagné, poseen una capacidad de 

autogestion local. Cada grupo diferenciado cuenta con autoridades especificas para resolver los 

problemas que se plantean. La concepcién estatal negroafricana es por ende confederal. 

¢ Laexistencia de una estructura politico administrativa jerarquizada y diferenciada con base en 

fas actividades socioprofesionales de castas y de corporaciones. La distincién obedece a las 

caracteristicas especificas de la pertenencia a una casta o corporacién, que sitdan a hombres y 

mujeres como partes de una comunidad particular. El caracter diferencial de estas sociedades 

posibilité la existencia de una comunocracia, en donde la diferencia no era ni discriminatoria ni 

impositora. 

¢ Inexistencia de division de poderes. El Rey o soberano detentaba un poder multidimensional: 

politico, religioso y econémico, sin embargo, existian mecanismos de control que 

contrarrestaban la posibilidad de un poder tirénico y absolute. “El reparto del poder 

comunocratico, por los contrapesos que instaura en los aparatos politicos, ha ponderado las 

iniciativas de los diferentes detentadores de funciones por medio de controles reciprocos. Ha 

contribuido a asegurar la concertacién politica y el equilibrio democratico de los regimenes.”!® 

* Fundamento popular. En varios de los Estados negroafricanos, existfan asambleas populares en 

las que se daba una practica democratica basada en el didlogo y el consenso. 

La naturaleza del Estado diferencial negroafricano, creacién original de grupos socioculturales 

particulares, “es la antitesis misma del Estado-naci6n indoeuropeo, etnocida y reductor del otro”! El 

trastocamiento de las organizaciones estatales subsaharianas, ocasionado por 1a penetracidn ¢ invasién 

europea, dio nacimiento a un conjunto de entidades artificiales que no corresponden a las areas y 

civilizaciones culturales tradicionales. 

El analisis y estudio de la génesis del Estado moderno en Africa, no ha podido deslindarse, en la 

mayoria de los casos, de las categorias y conceptos monoculturales de occidente. Entre los enfoques y 

tendencias tedéricas a este respecto, Carlos Uscanga menciona: 

'§ Ibidem, p. 505 
'* Ibidem, p. 497 
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- La del Estado transicional. “Esta tendencia considera al Estado en Africa Negra como un fenémeno 

de corte generacional: es la dltima experiencia estatal que ha engendrado la civilizacion.”'*? Guillaume 

Pambou, uno de los representantes de esta posicién, considera el surgimiento de! Estado moderno en 

Africa, como un proceso que inicia con la descolonizacién (autonomia territorial) e independencia 

(reconocimiento en el derecho internacional), adoptado voluntariamente por los africanos y de 

naturaleza transitoria en el sentido leninista, es decir, como una fase previa a una etapa superior.'® 

-La colonizacién establecid el marco propicio para el surgimiento de los Estados en Africa. Bakary 

Traore, partidaria de este argumento, sostiene que si bien el aparato colonial no tenia por objetivo crear 

Estados nacionales, y que por el contrario destruyé las organizaciones preexistentes, involuntariamente 

instauré estructuras modemizantes y propicié la formacién de élites que dieron origen a los Estados 

soberanos.'©? Las élites acuituradas 0 aleccionadas, van a ser las que posteriormente cuestionen y 

luchen en contra del poder colonial, y también las que adopten los modelos de Estado europeo una vez 

adquirida la independencia. 

-El capitalismo y el Estado africano. Este enfoque plantea que la naturaleza de! Estado africano sélo es 

posible entenderla, partiendo de la introduccién del capitalismo en el continente, ya que la dominacién 

en dicho modo de produccién se dan dentro de un aparato que legitima la hegemon{a de una clase. La 

clase capitalista tuvo su origen, segtin Claude Ake, antes de Ja transicién al capitalismo y estaba 

conformada por una parte del capital metropolitano introducido con el imperialismo e incorporado 

posteriormente por las clases hegem@nicas precoloniales y mas tarde por una pequefia burguesia.’”° 

- El comité ejecutivo. Segdn esta perspectiva, el poder colonial instauré los instrumentos represivos del 

Estado en las sociedades negroafricanas; formé cuadros administrativos que posteriormente se 

convirtieron en fos principales administradores de los intereses de la burguesia internacional, 

permaneciendo asi como “capitalistas locales subalternos al capitalismo extranjero” truncando la 

posibilidad de una industrializacién en el continente.'”" 

‘*? Carlos Uscanga, “Notas sobre fa crisis del Estado-Nacién en Africa Negra”, en Anuario Mexicano de relaciones 

internacionales, F.C.P. y S., U.N AM, México, 1987, p. 491 
"SCF idem. 
189 Bakary Traore, “De la génese de fa nation et de I’état en Afrique Noire”, coloquio sobre “la problematica del Estado en 

Africa Negra, UNESCO, Dakar, 30 de noviembre-6 de diciembre 198}, p. 14; Cf. Ibidem, p. 495 
"9 Claude Ake, autor citado en Carlos Uscanga, Ibidem, p. 196 

' p. Anyang’ Nyong’o, autor citado en Carlos Uscanga, Ibidem, pp. 196-197 
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En nuestra opinion, la génesis del Estado “moderno” en Africa comenz6 con la “cirugia salvaje” de la 

Conferencia de Berlin. Los colonizadores no destruyeron a las naciones o colectividades previamente 

establecidas a su llegada, ni edificaron, antes de su repliegue estratégico (entiéndase descolonizacién), 

naciones en el sentido moderno del término. Dislocé y reagrupé arbitrariamente dreas culturales 

consolidadas, fragmenté grupos socioculturales de} mismo origen étnico y agrupé otros que resultaban 

ayenos entre si. 

3.4.1 De algunos fundamentos de la nacién. 

La idea de nacién en el sentido modero del término se elaboré en Francia en el curso de los siglos 

XVII y XVHE, sin embargo, los filésofos de la época, no le dieron a este concepto la importancia que a 

lo largo de las épocas posteriores e incluso en la actualidad ha cobrado. Es hasta la segunda mitad del 

siglo XIX que las doctrinas ideolégicas de Europa occidental intentaron acercar y en la medida de lo 

posible integrar el concepto juridico de Estado, con el concepto de Nacién. 

La definicién de nacién resulta mas compleja que !a definicién de Estado. El término nacién!'”, en un 

principio definido, segin Walker Connors, bajo la idea de relaciones consanguineas, ha tomado 

distintas vertientes, especialmente psicoldgicas y sociolégicas. 

Para Fabien Adonon “[...} la Nacién implica antes que nada una idea de origen y Natio, en un 

sinntimero de pueblos de Africa Negra, sigue siendo la comunidad humana en cuyo seno se nace, a los 

que se pertenece y cuyas costumbres y lengua se aprenden; de tal suerte que la nacién no ha dejado de 

designar pueblo con memoria colectiva, conciencia y personalidad histéricas marcadas,”"” 

Ernest Renan define a la nacién como “una gran solidaridad constituida por el sentimiento de 

sacrificios que uno ha hecho en el pasado y aquellos que uno estd dispuesto a realizar de nuevo. Supone 

un pasado, se renueva asi mismo especialmente en el presente, por un hecho tangible: la aprobacién, el 

deseo, claramente expresado, para continuar una vida comunal.”'” Joseph Stalin por su parte, afirma 

que “Una nacién es una comunidad de gente estable e histéricamente constituida, formada a base de 

una lengua, territorio, vida econdmica e integracién psicolégica comunes, manifestados en una cultura 

  

"? 1a palabra nacién proviene del latin y su primera acepcién claramente conllevaba a la idea de lazos de sangre comunes. 
Se derivé del pasado participio det verbo nasci que significa nacer. 
"* Fabien Adonon, “El Concepto de nacién en pocas palabras”, en Iniciacién a Ja “otra Africa”, Antologia, Sistema de 
Universidad Abierta, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, Universidad Nacional Autonoma de México, México, 1990, 
p.i4 
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comin." Para Anthony Giddens “[...] una nacién...sdlo existe cuando un Estado tiene una 

adminiswacién unificada que abarca el territorio sobre el cual su soberania es reclamada.”!® A.D. 

Smith define nacién como “una poblacién humana compartiendo un territorio histérico, con memorias 

y mitos de origen comunes, con una masiva cultura publica estandarizada, con una economia comin en 

un territorio delimitado y derechos y obligaciones legales comunes para todos Jos miembros de la 

colectividad”.'”’ Es decir, que la nacién implica un sentimiento de pertenencia, una toma de conciencia 

entre los miembros de la colectividad que marca la diferencia entre “nosotros” y los “otros”. 

Las autoridades y gobiernos e inclusos algunos académicos, no han dudado en utilizar a la nacion y al 

Estado como sinénimos, alin cuando son distintos. Se desconoce el momento preciso en que esta 

practica result6 comén, aunque segin Walker Connors, es probable que la reutilizacién de estos 

términos como sinénimos se deba a que se desarrollaron come la alternativa de abreviacién del Estado- 

nacién, expresién desarrollada para describir una unidad politico-territorial cuyos limites o fronteras 

coincidieran fiel o cercanamente con la distribucién territorial de un grupo nacional. Es decir, describia 

la situacién en fa cual una nacién tuviera su propio Estado. Desafortunadamente el término Estado- 

nacién ha sido aplicado de forma indiscriminada a todos los Estados, ain cuando muchos de ellos no lo 

sean. “La personne nation, est, en réalité, distincte de L ‘Etat; L’Etat ne peut exister que 1a oit ily a une 

nation, et la nation peut subsiter méme quand [Etat n'existe plus ou n’existe pas encore”!™® 

Los gobiemos buscan a toda costa contrarrestar y suprimir aquellas fuerzas que pretendan 

desarticularlos mediante instrumentos juridicos y/o acciones coercitivas. “Para mantener esa 

concepcién de Estado-nacién se ha hecho necesario enfatizar, constantemente, la existencia de un solo 

modelo cultural, zna lengua, un proyecto social. En el mejor de los casos, el Estado puede Hlegar a 

*tolerar’ la diversidad, pero no a aceptarla”.'”? 

Los Estados-nacién bajo la bandera de su politica “Un Estado-una cultura”, lograron conformar una 

relativa homogeneidad cultural a través del aparato estatal, sin embargo, dicha tarea no esta del todo 

acabada, asi lo confirman los nacionalismos que emergen cada dia con mas vigor. En la escena 

  

' Emest Renan, “Qu'est-ce qu’un nation?”, en Hutchinson John y Smith Anthony D., Nationalism, Oxford University 

Press, 1994, p.17 
"5 Joseph Stalin, “The Nation” ibidem, p. 20 
"6 anthony Giddens, “The Nation as Power-Container”, Ibidem, p. 34 

7, D. Smith National Identity and the Idea of European Unity, apud Jan Berting y Christiane Villain-Gandossi “The role 

and significance of national stereotypes in International Relations: an interdisciplinary approach.” En Teresa Walas (comp.)} 

Stereotypes and Nations. International Cultural Center. Cracovia, 1995. Pag.19. 
ms Apud Pierre Lavigne, “Valeur actuelle et prospective des concepts d "Etat et de Nation dans Ia societé mondiale”, en 

L’Etat moderne...”op.cit, p. 223 
"Susana Devalle op.cit. pig. 19. 
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internacional tenemos varios ejemplos: ex ~Yugoeslavia, ex — URSS, ex —Checoslovaquia, Espaiia, 

Turquia, Canada, por mencionar s6lo algunos. Tratar de suprimir las particularidades de las distintas 

comunidades que conforman al Estado no ha sido del todo viable. 

El “nacionalismo” ademas de ser la ideologia de los grupos que luchan en contra de la integracién a un 

Estado, es al mismo tiempo el principio legitimador de los Estado modernos, por medio del cual 

reclaman una leaitad a la estructura estatal. En este sentido, los nacionalismos estan estrechamente 

vincutados al Estado, ya sea para impugnarlo o para lograr una conformacién similar. En el caso de 

Africa, segin explica Pierre-Louis Agondjo-Okawe, el nacionalismo se presenta mas bajo la forma de 

una adhesi6n a un grupo étnico que a una estructura estatal. 

£1 Estado-nacién, se concibe a partir de un territorio, una lengua, una historia y un sentimiente comin 

de pertenecer a una misma comunidad nacional, el deseo manifiesto de vivir juntos {Seria este el caso 

de Africa? ¢Cémo pretender construir Estados-naciones a la usanza occidental en un una quinta parte 

del tiempo que les Ilevé a los Estados europeos en lograrlo? ;Cémo hacer compatible al Estado-nacién 

indoeuropeo, antagénico a las especificidades culturales de las sociedades negro-afticanas? Benyamin 

Neuberger afirma que la formacién de los Estados africanos tiene sus paralelos en la historia del 

nacionalismo europeo, sin embargo, en nuestra opinién, los procesos de conformacién de Estados en 

ambos continentes son diferentes, ya que en Europa, su creacién no fue una estructura impuesta 0 

condicién para acceder a la independencia, ademas de que las estructuras estatales europeas son 

productos de una ideologia y procesos enddgenos. 

Con Ia colonizaci6n y la posterior independencia, el continente africano quedé arbitrariamente dividido 

y sus poblaciones indistintamente repartidas en territorios que poco o nadan tenia que ver con las 

estructuras geograficas y culturales originales, por lo que las nuevas fronteras resultaban fragiles en 

todo sentido. 

En el momento de la accesién a la independencia, todos los paises africanos se inspiraron del modelo 

de} Estado-nacién unitario y centralizador de occidente. Esta situacién ha sido uno de los principales 

obstaculos para fograr una unidad nacional, manifestindose en conflictos y luchas de intereses 

particularistas y/o étnicos, repercutiendo negativamente en la estructuracién y organizacién del nuevo 

Estado y en las formas de ejercer el poder. 
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Habiendo heredado un Estado y no una nacién, los lideres africanos tuvieron como principal 

preocupacion reforzar las estructuras del aparato estatal a fin de convertirlo en el instrumento eficaz en 

la tarea de construccién nacional, es decir, crear una sociedad homogénea capaz de reproducir el 

modelo de Estado-nacion de! que se inspiraron. Para muchos de ellos, Ja relacién entre el Estado y el 

proyecto nacional, es en si misma una verdad evidente, Para Sékou Touré por ejemplo, “el Estado es el 

conjunto de las estructuras organicas de la nacién”!®° » Mientras que para Léopold Sedar Senghor “El 

Estado es la expresion de la nacién y basicamente el medio para conformarla [agregando que] la 

historia politica nos ha ensefiado que la falta de una organizacion estatal es una debilidad que trae 

consigo la desintegracién fatal de la nacion”!#! - Aunque existen otros lideres para los que la posibilidad 

de unir en un mismo Estado diversas naciones no es factible dentro de las actuales fronteras heredadas 

de Ja colonizacién, coinciden con la idea de que el sistema de Estados africanos debe ajustarse al 

esquema de} Estado-nacion. formula concebida como el ideal a alcanzar. 

Los lideres africanos se ha fijado como objetivo combatir las reivindicaciones particularistas y los 

conflictos que de ellas surjan. transformando a la sociedad fragmentada que encierra, en una nacién 

nica e indivisible. Su misién no se limita exclusivamente a lograr una construccién nacional, sino 

también conseguir un desarrollo econdémico y social, que responda a las demandas y aspiraciones 

de los individuos y colectividades que gobierna, brindandoles la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades materiales y sociales. Sin embargo, el camino adoptado por los dirigentes africanos carece 

de una identificacion y coherencia histérica y cultural de los pueblos que gobiernan. 

Durante mucho tiempo se ha creido tanto en Occidente como en Africa que las instituciones 

occidentales en el marco del Estado-nacién son susceptibles de ser transferibles de una sociedad a otra, 

independientemente de su historia, de su cultura, de sus valores e instituciones propias. Los resultados 

catastréficos de esta creencia se vinculan también con la tendencia a analizar la realidad de las 

sociedades negroafricanas con base en categorfas y modelos considerados como universalistas, 

convirtiéndolos en una dova que conduce ineludiblemente al progreso y modernidad. 

La estructura dei Estado-nacion moderno a la usanza occidental, se muestra insuficiente e inadecuada 

para lograr los cambios pluridimensionales necesarios que conileven al bienestar de los pueblos 

africanos. Dicho objetivo sdlo podra lograrse poniendo en marcha la imaginacién e invencién de 

estructuras distintas y alternativas a las actuales, basadas en visiones culturales viables y coherentes 

con las idiosincrasias negroafricanas. 

¥° Benyamin Neuberger, “State and Nation in African thought”, en Hutchinson John y Smith Anthony D., op cit, P.232 
Idem. 
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Dado que los Estados africanos se conforman de una gran variedad de grupos étnicos, uno de los 

postbles caminos a seguir para lograr una convivencia arménica y viable entre los mismos, podria ser 

optar por la comunocracia, es decir, reconocer la autonomia y conferir capacidad de autogestion 

administrativa y econédmica a los diversos grupos socioculturales africanos, abandonar el modelo 

aglutinador y discriminador de] Estado indoeuropeo y volver a la nocién diferencial no discriminatoria 

del Estado negroafricano tradicional. 
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Conclusiones 

La mundializacion de Ja vision del mundo a la occidental, en el plano econémico, politico, 

social y cultural, ha sido uno de Jos fenémenos ms visibles a nivel internacional desde el 

surgimiento de la colonizacién. La idea de modemidad implica ante todo la racionalizacién 

en todas las esferas de fa organizacién social, politica y econémica con base en una 

perspectiva hegeménica de las potencias innovadoras de tecnologia. 

La universalidad del concepto de modernidad y sus implicaciones, ponen de manifiesto la 

forma en que una perspectiva de maximizacion y racionalidad se impone sobre otras, de 
ahi los términos tan recurrentes de Tercer Mundo, Periferia, mundo postergado, mundo 

subdesarrollado, etcétera, en contraposicién al Primer Mundo, Centro, mundo desarrollado, 

por mencionar algunas. Todos estos términos proyectan Pperspectivas impregnadas de 

etnocentrismos excluyentes. 

En el sistema internacional, el modelo que ha impuesto con gran éxito su hegemonia es la 
del Estado democratico, pluripartidista, con una economia de libre mercado y un sentido 
individualista de ta participacion civica. Pero el éxito se refiere sobre todo a su expansion y 
no a los logros y beneficios que en teoria obtienen de él aquellos quienes los adoptan, por lo 
menos en e] caso de muchos paises bloqueados en su propio desarrollo. 

El éxito de los paises esté evaluado en estadisticas e indicadores macroeconémicos. De ahi 

las recetas ideadas no sdlo en lo econémico sino también en Io politico a usanza del Mundo 

Desarrollado para todos sus satélites. Pero gcémo medir “la experiencia y beneficios 

inmediatos” de los pueblos que habitan en los Estados? ¢Cémo medir las consecuencias de 

la imposicién y adopcién de modelos considerados como universales? 

El sistema administrativo en la mayoria de los Estados africanos fue una copia del sistema 

colonial, sin una adecuacién a las realidades politicas, econémicas, sociales y culturales 

propias de estos paises. QuizA por esta razén hay quienes afirman que los elementos 

constitutivos del Estado en Africa son insuficientes, por lo que se habla mas bien de un 

169



Estado en formacidn o gestacion. Los politicos africanos siguen manteniendo el deseo de 

lograr un Estado-nacién. de forjar una “comunidad imaginada” en términos de Benedict 

Anderson. 

~Cémo fograr que un modelo ajeno funcione en lugares y en tiempos histéricos distintos, 

segun las expectativas de los autores del mismo? Y si a esto agregamos que el Estado- 

nacién en los paises desarrollados no estA tampoco exento de conflictos recurrentes a pesar 

de una mayor interdependencia, de una revolucién tecnoldgica y cientifica sin precedentes 

y una conciencia internacional de la necesidad de resoluciones colectivas en detrimento de 

intereses particulares de otros Estados, huelga decir entonces que otras alternativas se 

vuelven impostergables. 

El intento de consolidar un Estado-nacién en Africa, no ha sido un proceso facil. Este 

Continente es el escenario en el que se demuestra cada dia que hace falta tener mds que un 

territorio, una poblacién y un poder supremo para conformar una estructura de 

administracion viable. 

El proceso de conformacién y estructuracién de los Estados africanos, est impregnado de 

un legado colonial que ha influenciado profundamente el curso de los acontecimientos y 

problemas actuales insolubles. Antes de su contacto con occidente, las sociedades 

tradicionales mantenian una concepcién y practica del poder fundamentados en los valores 

y significaciones coherentes con sus propios rasgos culturales. La distribucién de la 

autoridad y poder ejercidos contaban con mecanismos de regulacién y control. Tenian, por 

qué no decirlo, practicas democraticas incluyentes y funcionales. El rasgo caracteristico del 

poder en Africa, en palabras de Pathé Diagné era la comunocracia, 

De fa tradicién africana, las metrépolis coloniales rescataron el ejercicio de un poder 

descentralizado, pero lo mutilaron de sus propias formas de control y sentaron las bases 

para un despotismo descentralizado, en palabras de Mahmood Mamdani. 

170



EI Africa actual quedé disidida en Estados geografica, econémica y culturalmente dispares 

e inviables. Los modelos adoptados por estas nuevas entidades, después de las 

independencias formales, no corresponden a las realidades y practicas cotidianas de los 

grupos socioculturales que las componen. 

En el antiguo Dahomey, después de Ja proclamacion de la independencia y con el fin de 
remediar las consecuencias negativas del multipartidismo, es decir, eliminar toda influencia 
étnica del escenario politico que habia truncado la creacién de una unidad nacional, se 
adopta un régimen presidencialista. y un sistema de partido tnico; sin embargo, la 

inestabilidad del régimen basado en el clientelismo regional y la ausencia de un programa 
de envergadura nacional, desembocaron en recurrentes golpes de Estado. Benin es el que 
registra el mayor nimero, siete en total (1963, 2 en 1965, 1967, 1968, 1969, 1972) sin 
tomar en cuenta los intentos de golpe fallidos. De esta forma, se da comienzo a un régimen 
militar que logré mantenerse en el poder durante 17 afios. 

A partir de la Conferencia Nacional de las fuerzas vivas de la nacién organizada en febrero 
de 1990. el gobierno de Benin decide renunciar al marxismo-leninismo adoptado en 1974, 

como base ideoldgica del régimen; emprender una nueva politica econémica basada en el 
liberatismo y fos programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y Banco Mundial (BM); disolver el sistema de partido Gnico y optar por un multipartidismo 
reglamentado por la Carta de partidos y un cédigo electoral. 

La Conferencia Nacional obedecié a Ia crisis multidimensional por la que atravesaba el pais 

ya Ja presin externa del FMI, del Banco Mundial y de los “consejos” y “sugerencias” de 
Francia sobre las reformas que debian ser Hevadas a cabo en el pais y la ayuda financiera 
que seria otorgada una vez puestas en marcha. De esta manera, Benin se convirtié para la 

opinién internacional, en un caso ejemplar de toda Africa. Varios paises afticanos siguieron 

su camino: Gabén, Congo. el antiguo Zaire, Niger, Chad, Togo y Madagascar. 
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La estructura del Estado no qued6é desvinculada del todo de ciertas practicas tradicionales, 

tales como la légica del parentesco tribal en el juego politico y participacién en el poder, 

que no resultan compatibles en un marco parlamentarista de corte occidental. 

Huelga decir entonces que el proceso de construccién nacional se torna sumamente 

complejo y contradictorio. Los partidos dirigentes se enfrentan a la oposicién de partidos 

regionales o étnicos. Con el multipardismo, la logique du terroir ha fungido como uno de 

los catalizadores en la proliferacién de partidos politicos. Actualmente, Benin cuenta 

aproximadamente con 106 partidos politicos por seis millones de habitantes, que funcionan 

mas como clubes electorales que como verdaderos actores de oposicién. La falta de medios 

financieros y la basqueda de beneficios de los que estén en el poder, los llevan a formar 

alianzas con el régimen en turno, mermando asi la posibilidad de organizar una verdadera 

oposicién. 

Las plataformas y programas de los partidos politicos no estén estructuradas ni cuentan con 

objetivos nacionales claramente definidos. La logique du terroir y las alianzas en la 

busqueda por conseguir beneficios econémicos y politicos, obstaculizan la posibilidad de 

lograr programas y debates consensuales sobre politicas piblicas de envergadura nacional. 

De esta forma, la estructura tribalista, étnica o regional, sustituye a la estructura partidaria 

de corte occidental, dando paso al dominio de ta logique du terroir en el juego politico de la 

mayoria de los Estados negro-africanos. 

Los dirigentes afticanos siguen intentando lograr una estabilizacién del poder politico, una 

unidad nacional y el crecimiento y desarrollo econédmico, a pesar de los factores internos y 

externos desfavorables. Con las independencias, los Estados africanos conquistaron 

derechos politicos pero no econémicos. 

Las actividades econdémicas y las formas de administracién que las acompafian, convierten 

a Benin en un prisionero de la herencia y pacto colonial. La base de su economia ha 

dependido de los monocultivos de exportacién inestables en el mercado internacional, 

debilitando atin mas su cardcter de “Estado-bodega”. Los pagos por servicio de deuda 
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rebasan el monto bruto de la misma y representan flujos hacia el exterior mayores de los 

que ingresan en el terreno de las inversiones por parte del extranjero. 

Africa continua estando sujeta a programas de ajuste estructural y dependiente de la 

“ayuda” financiera internacional. Las contradicciones de la aplicacién de reformas 

estructurales que en Benin comienzan a partir de 1989, se reflejan en querer mantener al 

Estado en un papel limitado y al mismo tiempo conservarlo como el interlocutor 

privilegiado. 

En general, las acciones instrumentadas en Benin para lograr el desarrollo econémico yel 

bienestar de la poblacién. a través de la aplicacién de los Programas de ajuste estructural, 

han resultado limitadas e inadecuadas, mermando asi las posibilidades de hacer frente de 

forma eficaz a los problemas econémicos domésticos y a las exigencias de ta 

mundializacién de la economia. 

El Estado en Africa contempordnea no esta en condiciones de satisfacer las necesidades y 

resolver los problemas de las poblaciones que lo conforman. Sus intentos de hacer frente a 

los desafios actuales por medio de bloques y organizaciones econdémicas continentales, 

tegionales y subregionales de cooperacién sur-sur, no han logrado contrarrestar los males 

endémicos del continente. 

La ayuda extranjera en materia de cooperacién regional es aula. Las agencias 

intemacionales contintian negociando de forma individual bajo el argumento que primero 

deben encauzar el correcto funcionamiento de los estados, debilitando asi la experiencia y 

posibilidades de integracion regional. 

Al término de la trigésima sexta cumbre de la OUA se acordé que esta organizacién sera 

sustituida por una nueva comunidad continental denominada Unién Africana (UA), de esta 

forma el viejo suefio panafricanista se reactiva. Sin embargo, en la medida en que el Estado 

tienda a reforzar sus estructuras y salvaguardar de forma religiosa su sofiada soberania, el 

ideal de integracién permaneceré ficticio e imposible. Los intereses estatales y regionales se 

sobreponen a los continentales. La falta de voluntad politica y la incapacidad de 
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instrumentar programas econdmicos y politicos viables han obstaculizado el logro de sus 

objetivos no menos fantasiosos. 

Es asi como el Estado africano, después de 40 afios, mantiene los mismos objetivos sin 

grandes avances. Africa permanece en palabras de Fabien Adonon, en un callején sin salida 

multidimensional: en la construccién nacional, el desarrollo politico, econdmico, 

ideoldgico, educacional, e internacional, 

Ante este cadtico y sombrio escenario, las potencialidades del continente todavia no se han 

extinguido, pero tampoco han salido a flote. La pluralidad étnica y la inmensa riqueza 

cultural y creativa que la respaldan deben reconsiderarse y aprovecharse para tratar de 

edificar estructuras coherentes con las realidades socioculturales e histéricas de los pueblos; 

en otras palabras, labrar y rescatar el camino propio con base en visiones, racionalidades y 

necesidades enddgenas. 

La estatocracia, es decir, los drboles del Estado y de sus aparatos, impiden a muchos 

especialistas de la disciplina de Relaciones Internacionales ver la selva de las 

naciones...los vientos del Este de Europa nos ahorraron la dificil tarea de convencimiento. 

La nacién y su estudio nos llevan, naturalmente, a asomarnos y acercarnos a la palpitante 

y radiante diversidad de los seres humanos.! 

‘ Fabien Adonon, "La esencia africana”, ponencia presentada en el marco del Seminario Las 
Cufturas def mundo entre posmodernidad y modernidad, 30 agosto del 2000. 
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APENDICE I 

ACTE GENERAL DRESS A BERLIN LE 26 FEVRIER 1885 
ENTRE LA FRANCE, L’ALLEMAGNE, L’ AUTRICHE HONGRIE, 
LA BELGIQUE, LE DANEMARK, L’ESPAGNE, LES ETATS-UNIS, 
LA GRANDE-BRETAGNE, L'ITALIE, LES PAYSBAS, LE PORTUGAL, 
La Russiz, LA SuBDE, LA NorviGE ET LA TURQUIE, POUR 
REGLER LA LIBERTE DU COMMERCE DANS LES BASSINS DU 
CONGO ET DU NIGER, AINSI QUE LES OCCUPATIONS NOUVELLES 
DE TERRITOIRES SUR LA COTE OCCIDENTALE D’ AFRIQUE. 

Au nom de Dieu Tout-Puissant, 
S. M. PEmpereur d’Allemagne, Roi de Prusse; 

S. M. PEmpereur d’Autriche, Roi de Bohéme, etc., et 
Roi apostolique de Hongrie; S. M. le Roi des Belges; 
S. M. le Roi de Danemark; S. M. le Roi d’Espagne; le 
Président des Etats-Unis d’Amérique; le Président de la 
République Francaise; S. M. la Reine du Royaume-Uni 
de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des 
Indes; S. M. le Roi d’Italie; S. M. le Roi des Pays-Bas, 
Grand-Duc de Luxembourg, etc.; et S. M. le Roi de Por- 
tugal et des Algarves, etc.; S. M. PEmpereur de toutes les 
Russies; S. M. le Roi de Suéde et Norvége, etc.; et 
S. M. ?Empereur des Ottomans. 

Voulant régler, dans un esprit de bonne entente 
mutuelle, les conditions les plus favorables au dévelop- 
pement du commerce et de la civilisation dans certaines 
régions de P Afrique, et assurer 4 tous les peuples les avan- 
tages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves 
africains qui se déversent dans ?océan Atlantique; dési- 
reux d’autre part, de prévenir les malentendus et les 
contestations que pourraient soulever a lavenir les prises 
de possession nouvelles sur les cétes d’Afrique, et préoc- 
cupés en méme temps des moyens d’accroitre le bien- 
étre moral et matériel des populations indigénes, ont 
résolu, sur Pinvitation qui leur a été adressée par le Gou- 
vernement Impérial d’Allemagne, d’accord avec le Gou- 
vernement de la République Frangaise, de réunir a cette 
fin une Conférence 4 Berlin, et ont nommé pour leurs 
Plénipotentiaires, savoir : 

S. M. PEmpereur d’Allemagne, Roi de Prusse : le Sieur 
Othon, Prince de Bismarck, Son Président du Conseil des 
Ministres de Prusse, Chancelier de Empire; le Sieur 
Paul, Comte de Hatzfeldt, Son Ministre d’Etat et Secré- 
taire d’Etat au département des Affaires étrangéres; le 
Sieur Auguste Busch, Son Conseiller Intime actuel de 
légation et Sous-Secrétaire d’Etat au Département des 
Affaires étrangéres; et le Sieur Henri de Kusserow, Son 
Conseiller intime de légation au Département des Affaires 
étrangéres ; 

S. M. ’Empereur d’Autriche, Roi de Bohéme, etc., et 
Roi apostolique de Hongrie : le Sieur Emeric, Comte



Széchényi, de Sarvari-Felso-Vidék, Chambellan et 
Conseiller Intime actuel, son Ambassadeur Extraordi- 
naire et Plénipotentiaire prés S. M. PEmpereur d’Alle- 
magne, Roi de Prusse; 

S. M. le Roi des Belges : le Sieur Gabriel-Auguste, 
Comte Van der Straten-Ponthoz, Son Envoyé Extraor- 
dinaire et Ministre Plénipotentiaire prés S. M. ?Empe- 
reur d’Allemagne, Roi de Prusse; et le Sieur Auguste, 
baron Lambermont, Ministre d’Etat, Son Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire; 

S. M. le Roi de Danemark : le Sieur Emile de Vind, 
Chambellan, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé- 
nipotentiaire prés S. M. L’Empereur d’Allemagne, Roi 
de Prusse; 

S. M. le Roi d@’Espagne : Don Francisco Merry y 
Colom, Comte de Bonomar, Son Envoyé Extraordinaire 
et Ministre Plénipotentiaire prés S. M. 1’Empereur @’Al- 
lemagne, Roi de Prusse; 

Le Président des Etats-Unis d’Amérique : le Sieur 
John A. Kasson, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé- 
nipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique prés S, M. ’Em- 
pereur d’Allemagne, Roi de Prusse; et le Sieur Henry 
S. Sanford, ancien Ministre; 

Le Président de la République francaise : le Sieur 
Alphonse, Baron de Courcel, Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire de France prés S. M. ’Empereur d’Al- 
lemagne, Roi de Prusse; 

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bre- 
tagne et d’Irlande, Impératrice des Indes : Sir Edward, 
Baldwin Malet, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plé- 
nipotentiaire prés S. M. ’Empereur d’Allemagne, Roi 
de Prusse; 

S. M. le Roi d’Italie : le Sieur Edouard, Comte de 
Launay, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pléni- 
potentiaire prés S. M. ’Empereur d’Allemagne, Roi de 
Prusse; 

S. M. Je Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxem- 
bourg, etc. : le Sieur Frédéric-Philippe, Jonkeer Van 
der Haeven, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé- 
nipotentiaire prés S, M. l’Empereur d’Allemagne, Roi 
de Prusse; 

S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc. : le Sieur 
Da Serra Gomos, Marquis De Penafiel, Pair du royaume, 
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire 
prés S. M. Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; et



Je Sieur Antoine de Serpa Pimentel, Conseiller d’Etat et 
Pair du Royaume. 

S. M. PEmpereur de toutes les Russies : le Sieur Pierre, 
Comte Kapnist, Conseiller privé, Son Envoyé Extraor- 
dinaire et Ministre Plénipotentiaire prés S. M. le Roi des 
Pays-Bas ; 

S. M. le Roi de Suéde et de Norvége, etc., : le 
Sieur Gillis, Baron Bildt, Lieutenant Général, Son 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés 
S. M. PEmpereur d’Allemagne, Roi de Prusse; 

S. M. PEmpereur des Ottomans : Méhemed Said Pacha, 
Vizir et Haut Dignitaire, Son Ambassadeur Extraordi- 
naire et Plénipotentiaire prés S. M. ’Empereur d’Alle- 
magne, Roi de Prusse. 

Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés 
en bonne et due forme, ont successivement discuté et 
adopté : 

1° Une Déclaration relative a la liberté du commerce 
dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays cir- 
convoisins, avec certaines dispositions connexes ; 

2° Une Déclaration concernant la traite des esclaves et 
les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des 
esclaves a la traite; 

3° Une Déclaration relative 4 Ja neutralité des terri- 
toires compris dans le bassin conventionnel du Congo; 

4° Un Acte de navigation du Congo, qui, en tenant 
compte des circonstances locales, étend a ce fleuve, a ses 
affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes 
généraux énoncés dans les articles 108 4 116 de PActe final 
du Congrés de Vienne et destinés a régler, entre les Puis- 
sances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours 
d’eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs 
Etats, principes conventionnellement appliqués depuis 4 
des fleuves de l’Europe et de PAmérique, et notamment 
au Danube, avec les modifications prévues par les traités 
de Paris de 1856, de Berlin de 1878, et de Londres de 
1871 et de 1883; 

5° Un Acte de navigation du Niger qui, en tenant éga- 
lement compte des circonstances locales, étend a ce fleuve 
et a ses affluents les mémes principes inscrits dans les 
articles 108 4 116 de I’Acte final du Congrés de Vienne; 

6° Une Déclaration introduisant dans les rapports inter- 
nationaux des régles uniformes relatives aux occupations 
qui pourront avoir lieu 4 l’avenir sur les cétes du conti- 
nent africain.



Et ayant jugé que ces différents documents pourraient 
étre utilement coordonnés en un seul instrument, les ont 
réunis en un Acte général composé des articles suivants : 

CHAPITRE I. — Déclaration relative a la hberté du 
commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et 
pays circonvoisins, et dispositions connexes. 

ARTICLE 1¢". — Le commerce de toutes les nations 
jouira d’une complete liberté : 

1° Dans tous les territoires constituant le bassin du 
Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les 
crétes des bassins contigus, a savoir, notamment : les 
bassins du Niari, de POgowé, du Schari et du Nil, au 
nord; par la ligne de faite orientale des affluents du lac 
Tanganyika, 4 lest; par les crétes des bassins du Zam- 
béze et de la Logé, au sud. Il embrasse, en conséquence, 
tous les territoires drainés par le Congo et ses affiuents, 
y compris le lac Tanganyika et ses tributaires orientaux; 

2° Dans la zone maritime s’étendant sur Pocéan Atlan- 
tique depuis le paralléle situé par 2° 30’ de latitude Sud 
jusqu’a l’embouchure de la Logé. 

La limite septentrionale suivra le paralléle situé par 
2° 30’ depuis la céte jusqu’au point ou il rencontre le 
bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de 
POgowé, auquel ne s’appliquent pas les stipulations du 
présent acte. 

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jus- 
qu’ la source de cette riviére et se dirigera de 14 vers est 
jusqu’a la jonction avec le bassin géographique du Congo; 

3° Dans la zone se prolongeant a lest du bassin du 
Congo, tel qu’il est délimité ci-dessus jusqu’A Pocéan 
Indien, depuis le cinquiéme degré de latitude Nord jus- 
qu’a Pembouchure du Zambéze au sud; de ce point la 
ligne de démarcation suivra le Zambéze jusqu’a cing 
milles en amont du confluent de Shiré et continuera par la 
ligne de faite séparant les eaux qui coulent vers le lac 
Nyassa des eaux tributaires du Zambéze, pour rejoindre 
enfin la ligne de partage des eaux du Zambéze et du 
Congo. 

Ii est expressément entendu qu’en étendant 4 cette 
zone orientale le principe de la liberté commerciale, les 
Puissances représentées 4 la Conférence ne s’engagent 
que pour elles-mémes et que ce principe ne s’appliquera 
aux territoires appartenant actuellement 4 quelque Etat 
indépendant et souverain qu’autant que celui-ci y donnera



son consentement. Les Puissances conviennent d’em- 
ployer leurs bons offices auprés des Gouvernements éta- 
blis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d’obte- 
nir ledit consentement et, en tout cas, d’assurer au transit 
de toutes les nations les conditions les plus favorables. 

ArT. 2. — Tous les pavillons sans distinction de 
nationalité, auront libre accés a tout le littoral des terri- 
toires énumeérés ci-dessus, aux riviéres qui s’y déversent 
dans la mer, a toutes les eaux du Congo et de ses affluents, 
y compris les lacs, 4 tous les ports situés sur les bords de 
ces eaux, ainsi qu’a tous les canaux qui pourraient étre 
creusés 4 Pavenir dans le but de relier entre eux les cours 
d’eau ou les lacs compris dans toute létendue des terri- 
toires décrits 4 Particle 1°. Ils pourront entreprendre 
toute espéce de transports et exercer le cabotage maritime 
et fluvial ainsi que la batellerie sur le méme pied que les 
nationaux. 

ArT. 3. —- Les marchandises de toute provenance 
importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que 
ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de 
terre, n’auront 4 acquitter d’autres taxes que celles qui 
pourraient étre pergues comme une équitable compensa- 
tion de dépenses utiles pour le commerce et qui, 2 ce titre, 
devront étre également supportées par les nationaux et 
par les étrangers de toute nationalité. 

Tout traitement différentiel est interdit 4 Pégard des 
navires comme des marchandises. 

Art. 4. — Les marchandises importées dans ces ter- 
ritoires resteront affranchies de droit d’entrée et de transit. 

Les Puissances se réservent de décider, au terme d’une 
période de vingt années, si la franchise d’entrée sera ou 
non maintenue. 

ART. 5. — Toute puissance qui exerce ou exercera 
des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne 
pourra y concéder ni monopole ni privilége d’aucune 
espéce en matiére commerciale. 

Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la pro- 
tection de leurs personnes et de leurs biens, acquisition 
et la transmission de leurs propriétés mobiliéres et immo- 
biliéres et pour l’exercice des professions, du méme trai- 
tement et des mémes droits que les nationaux. 

Art. 6. — Dispositions relatives 4 la protection des 
indigénes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu’a 
la liberté religieuse. Toutes les Puissances exergant des 
droits de souveraineté ou une influence dans lesdits ter-



taires, la traite des esclaves étant interdite, et les opéra- 
tions qui sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves 
a la traite devant étre également considérées comme inter- 
dites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront des 
droits de souveraineté ou une influence dans les territoires 
formant le bassin conventionnel du Congo, déclarent que 
ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie 
de transit pour la traite des esclaves de quelque race que 
ce soit. Chacune de ces Puissances s’engage 4 employer 
tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin 4 ce 
commerce et pour punir ceux qui s’en occupent. 

CHAPITRE III. — Déclaration relative @ la neutralité 
des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo. 

ART. 10. — Afin de donner une garantie nouvelle de 
sécurité au commerce et 4 l’industrie et de favoriser, par 
le maintien de la paix, le développement de la civilisation 
dans les contrées mentionnées a Particle 1¢* et placées sous 
le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties 
signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par 
la suite, s’engagent a respecter la neutralité des territoires 
ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y 
compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les 
Puissances qui exercent ou exerceront des droits de sou- 
veraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la 
faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs 
que la neutralité comporte. 

ART. 11. — Dans le cas of1 une Puissance exercant 
des droits de souveraineté ou de protectorat dans les 
contrées mentionnées a Particle 1°° et placées sous le 
régime de la liberté commerciale, serait impliquée dans 
une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte 
et celles qui y adhéreront par Ja suite s’engagent 4 préter 
leurs bons offices pour que les territoires appartenant a 
cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de 
la liberté commerciale soient, du consentement commun 
de cette Puissance et de l’autre ou des autres parties belli- 
gérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime 
de la neutralité et considérés comme appartenant 4 un 
Etat non belligérant; les parties belligérantes renonce- 
raient, dés lors, 4 étendre les hostilités aux territoires ainsi 
neutralisés, aussi bien qu’a les faire servir de base a des 
opérations de guerre. 

ART. 12. — Dans le cas of un dissentiment sérieux, 
ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des terri-



titoires s’engagent A veiller a la conservation des popula- 
tions indigénes et 4 Pamélioration de leurs conditions 
morales et matérielles d’existence et 4 concourir a la sup- 
pression de Pesclavage et surtout de la traite des noirs; 
elles protégeront et favoriseront, sans distinction de natio- 
nalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises 
religieuses, scientifiques ou charitables créées et organi- 
sées a ces fins ou tendant a instruire les indigénes et a 
leur faire comprendre et apprécier les avantages de la 
civilisation. 

Les missionnaires chrétiens, les savants, les explora- 
teurs, leurs escortes, avoirs et collections seront également 
Pobjet d’une protection spéciale. 

La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont 
expressément garanties aux indigénes comme aux natio- 
naux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous 
les cultes, le droit d’ériger des édifices religieux et d’or- 
ganiser des missions appartenant 4 tous les cultes ne 
seront soumis 4 aucune restriction ni entrave. 

Art. 7. — Régime postal. La Convention de PUnion 
postale universelle, revisée a Paris le 1° juin 1878, sera 
appliquée au bassin conventionnel du Congo. 

Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits 
de souveraineté ou de protectorat s’engagent a prendre, 
aussit6t que les circonstances le permettront, les mesures 
nécessaires pour l’exécution de la disposition qui précéde. 

Art. 8. — Droit de surveillance attribué ala Commis- 
sion internationale du Congo. Dans toutes Jes parties du 
territoire visé par la présente Déclaration ot aucune Puis- 
sance n’exercerait des droits de souveraineté ou de pro- 
tectorat, la Commission Internationale de la navigation 
du Congo, instituée en vertu de Varticle 17, sera chargée 
de surveiller Papplication des principes proclamés et 
consacrés par cette Déclaration. 

Pour tous les cas ot des difficultés relatives a ’applica- 
tion des principes établis par la présente déclaration vien- 
draient 4 surgir, les Gouvernements intéressés pourront 
convenir de faire appel aux bons offices de la Commis- 
sion internationale, en lui déférant l’examen des faits qui 
auront donné lieu a ces difficultés. 

CHAPITRE II. — Deéclaration 
concernant la traite des esclaves. 

Art. 9. — Conformément aux principes du droit des 
gens tels qu’ils sont reconnus par les Puissances signa-



toires mentionnés a Particle 1°" et placés sous le régime 
de la liberté commerciale, viendrait 4 s’élever entre les 
Puissances signataires du présent Acte ou des Puissances 
qui y adhéreraient par la suite, ces Puissances s’engagent, 
avant d’en appeler aux armes, a recourir 4 la médiation 
d’une ou de plusieurs Puissances amies. 

Pour le méme cas, les mémes Puissances se réservent le 
recours facultatif 4 la procédure de arbitrage. 

CHAPITRE IV. — Acte de navigation du Congo. 
ArT. 13. — La navigation du Congo, sans exception 

d’aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est 
et demeurera entiérement libre pour les navires mar- 
chands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant 
pour le transport des marchandises que pour celui des 
voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du 
présent Acte de navigation et aux réglements a établir en 
exécution du méme Acte. 

Dans l’exercice de cette navigation, les sujets et les 
pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les 
rapports, sur le pied d’une parfaite égalité, tant pour la 
navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs 
du Congo, et vice versa, que pour le grand et le petit 
cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de 
ce fleuve. 

En conséquence, sur le parcours et aux embouchures 
du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets 
des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera 
concédé aucun privilége exclusif de navigation, soit 4 des 
sociétés ou corporations quelconques, soit 4 des particu- 
liers. 

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances 
signataires comme faisant désormais partie du droit public 
international. 

Arr. 14. — La navigation du Congo ne pourra étre 
assujettie 4 aucune entrave ni redevance qui ne seraient 
Pas exactement stipulées dans le présent acte. Elle ne 
sera grevée d’aucune obligation d’échelle, d’étape, de 
dépét, de rompre charge, ou de relache forcée. 

Dans toute P’étendue du Congo, les navires et les mar- 
chandises transitant sur le fleuve ne seront soumis 4 
aucun droit de transit, quelles que soient leur provenance 
et leur destination. 

II ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé 
sur Ie seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les



marchandises qui se trouvent a bord des navires. Pour- 
ront seuls étre percus des taxes ou droits qui auront le 
caractére de rétribution pour services rendus 4 la navi- 
gation méme, savoir : 

1° Des taxes de port pour lusage effectif de certains 
établissements locaux tels que quais, magasins, etc. 

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de 
construction et d’entretien desdits établissements locaux, 
et Papplication en aura lieu sans égard a la provenance 
des navires ni a leur cargaison; 

2° Des droits de pilotage sur les sections fluviales ou 
il paraitrait nécessaire de créer des stations de pilotes 
brevetés. 

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service 
rendu; 

3° Des droits destinés a couvrir les dépenses techniques 
et administratives, faites dans l’intérét général de la navi- 
gation, y compris les droits de phare, de fanal et de bali- 
sage. 

Les droits de cette derniére catégorie seront basés sur 
le tonnage des navires tel qu’il résulte des papiers de 
bord, et conformément aux régles adoptées pour le bas 
Danube. 

Les tarifs d’aprés lesquels les taxes et droits énumérés 
dans les trois paragraphes précédents seront percus, ne 
comporteront aucun traitement différentiel et devront 
étre officiellement publiés dans chaque port. 

Les Puissances se réservent d’examiner, au bout d’une 
période de cinq ans, s’il y a lieu de reviser, d’un commun 
accord, les tarifs ci-dessus mentionnés. 

ArT. 15. — Les affluents du Congo seront a tous 
égards soumis au méme régime que le fleuve dont ils sont 
tributaires. 

Le méme régime sera appliqué aux fleuves et riviéres 
ainsi qu’aux lacs et canaux des territoires déterminés par 
Particle 1°", paragraphe 2 et 3. 

Toutefois les attributions de la Commission interna- 
tionale du Congo ne s’étendront pas sur lesdits fleuves, 
riviéres, lacs et canaux, 4 moins de l’assentiment des Etats 
sous la souveraineté desquels ils sont placés. II est bien 
entendu aussi que, pour les territoires mentionnés dans 
Particle 1°", paragraphe 3, le consentement des Etats 
souverains de qui ces territoires relevent demeure réservé. 

ART. 16. — Les routes, chemins de fer ou canaux 
latéraux, qui pourront étre établis dans le but spécial de



suppléer a l’innavigabilité ou aux imperfections de la voie 
fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de 
ses affluents et des autres cours d’eau qui leur sont assi~ 
milés par Particle 15, seront considérés, en leur qualité 
de moyens de communication, comme les dépendances 
de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes 
les nations. 

De méme que sur le fleuve, il ne pourra étre pergu sur 
ces routes, chemins de fer et canaux que des péages cal- 
culés sur les dépenses de construction, d’entretien et 
d@administration, et sur les bénéfices dus aux entrepre- 
neurs. 

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les natio- 
naux des territoires respectifs seront traités sur le pied 
d’une parfaite égalité. 

ArT. 17. — Il est institué une Commission interna- 
tionale chargée d’assurer |’exécution des dispositions du 
présent Acte de navigation. 

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles 
qui y adhéreront postérieurement pourront, en tout temps 5 
se faire représenter dans ladite Commission, chacune par 
un délégué. Aucun délégué ne pourra disposer de plus 
d’une voix, méme dans le cas ot il représenterait plusieurs 
Gouvernements. 

Ce délégué sera directement rétribué par son gouver- 
nement. 

Les traitements et allocations des agents et employés 
de la Commission internationale seront imputés sur le 
produit des droits percus conformément a l’article 14, § 2 
et 3. 

Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que 
le nombre, le grade et les attributions des agents et em- 
ployés, seront inscrits dans le compte rendu qui sera 
adressé chaque année aux Gouvernements représentés 
dans la Commission internationale. 

Art. 18. — Les membres de ia Commission inter- 
nationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont 
investis du privilége de linviolabilité dans lexercice de 
leurs fonctions. La méme garantie s’étendra aux offices, 
bureaux et archives de la Commission. 

ART. 19. — La Commission internationale de navi- 

gation du Congo se constituera aussit6t que cing des puis- 
sances signataires du présent Acte général auront nommé 
leurs délégués. En attendant la constitution de la Com- 
mission, la nomination des délégués sera notifiée au Gou-



vernement de Empire d’Allemagne, par les soins duquel 
les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la 
réunion de la Commission. 

La Commission élaborera immédiatement des régle- 
ments de navigation, de police fluviale, de pilotage et de 
quarantaine. 

Ces réglements, ainsi que les tarifs 4 établir par la 
Commission, avant d’étre mis en vigueur, seront soumis 
4 Papprobation des Puissances représentées dans la Com- 
mission. Les Puissances intéressées devront faire connaitre 
leur avis dans le plus bref délai possible. 

Les infractions 4 ces réglements seront réprimées par 
les agents de 1a Commission internationale 14 ot elle 
exercera directement son autorité, et ailleurs par la puis- 
sance riveraine. 

Au cas d’un abus de pouvoir ou dune injustice de la 
part d’un agent ou d’un employé de la Commission inter- 
nationale, Pindividu qui se regardera comme lésé dans 
sa personne ou dans ses droits pourra s’adresser 4 PAgent 
consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner Ja plainte ; 
s'il la trouve prima facie raisonnable, il aura le droit de 
la présenter 4 la Commission. Sur son initiative, la Com- 
mission, représentée par trois au moins de ses membres, 
s'adjoindra 4 lui pour faire une enquéte touchant la 
conduite de son agent ou employé. Si l’Agent consulaire 
considére la décision de la Commission comme soulevant 
des objections de droit, il en fera un rapport 4 son Gou- 
vernement, qui pourra recourir aux Puissances représen- 
tées dans la Commission et les inviter 4 se concerter sur 
les instructions 4 donner A la Commission. 

ART. 20. — La Commission internationale du Congo, 
chargée, aux termes de Particle 16, d’assurer P’exécution 
du présent Acte de navigation, aura notamment dans ses 
attributions : 

1° La désignation des travaux propres a assurer la navi- 
gabilité du Congo selon les besoins du commerce interna- 
tional. 

Sur les sections du fleuve of aucune Puissance n’exer- 
cera des droits de souveraineté, la Commission interna- 
tionale prendra elle-méme les mesures néceséaires pour 
assurer la navigabilité du fleuve. 

Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance 
souveraine, la Commission internationale s’entendra avec 
Pautorité riveraine; 

2° La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif



général des droits de navigation prévus aux 2° et 3° para- 
graphes de l’article 14. 

Les tarifs mentionnés au premier paragraphe de l’ar- 
ticle 14 seront arrétés par l’autorité territoriale dans les 
limites prévues audit article. 

La perception de ces différents droits aura lieu par les 
soins de l’autorité internationale ou territoriale pour le 
compte de laquelle ils sont établis; 

3° L’administration des revenus provenant de l’appli- 
cation du paragraphe 2 ci-dessus; 

4° La surveillance de l’établissement quarantenaire 
établi en vertu de Particle 24; 

5° La nomination des agents dépendant du service 
général de la navigation et celle de ses propres employés. 

L’institution des sous-inspecteurs appartiendra a l’au- 
torité territoriale sur les sections occupées par une puis- 
sance et 4 la Commission internationale sur les autres 
sections du fleuve, 

La puissance riveraine notifiera 4 la Commission inter- 
nationale la nomination des sous-inspecteurs qu’elle aura 
institués et cette Puissance se chargera de leur traitement. 

Dans Pexercice de ses attributions, telles quelles sont 
définies et limitées ci-dessus, Ja Commission internatio- 
nale ne dépendra pas de Yautorité territoriale. 

Art. 21. — Dans Paccomplissement de sa tache, la 
Commission internationale pourra recourir, au besoin, 
aux batiments de guerre des Puissances signataires de cet 
Acte et de celles qui y accéderont 4 Pavenir, sous toute 
réserve des instructions qui pourraient étre données aux 
commandants de ces batiments par leurs Gouvernements 
respectifs. 

ART. 22. — Les batiments de guerre des Puissances 
signataires du présent Acte qui pénétrent dans le Congo 
sont exempts du payement des droits de navigation, prévus 
au § 3 de Particle 14; mais ils acquitteront les droits éven- 
tuels de pilotage ainsi queles droits de port,amoins que leur 
intervention n’ait été réclamée par la Commission inter- 
nationale ou ses agents, aux termes de l’article précédent. 

ArT. 23. — Dans le but de subvenir aux dépenses 
techniques et administratives qui lui incombent, la 
Commission internationale instituée par l'article 17 pourra 
négocier en son nom propre des emprunts exclusivement 
gagés sur les revenus attribués a ladite Commission. 

Les décisions de la Commission tendant a la conclusion 
d’un emprunt devront étre prises 4 la majorité des deux



ters des voix. Il est entendu que les Gouvernements 
représentés 4 la Commission ne pourront, en aucun cas, 
€tre considérés comme assumant aucune garantie, ni 
contractant aucun engagement ni solidarité a Végard 
desdits emprunts, 4 moins de conventions spéciales 
conclues par eux 4 cet effet. 

Le produit des droits spécifiés au troisiéme paragraphe 
de Particle 14 sera affecté par priorité au service des inté- 
réts et A Pamortissement desdits emprunts, suivant les 
conventions passées avec les préteurs. 

ART, 24. — Aux embouchures du Congo, il sera 
fondé, soit par Pinitiative des Puissances riveraines, soit 
par Pintervention de la Commission internationale, un 
etablissement quarantenaire qui exercera le contréle sur 
les batiments, tant 4 Y’entrée qu’a la sortie. 

Il sera décidé plus tard, par les Puissances, si et dans 
quelles conditions un contréle sanitaire devra étre exercé 
sur les batiments dans le cours de la navigation fluviale. 

ART. 25. — Les dispositions du présent Acte de navi- 
gation demeureront en vigueur en temps de guerre. En 
conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres 
ou beliigérantes, sera libre, en tout temps, pour les usages 
du commerce sur le Congo, ses embranchements, ses 
affluents et ses embouchures, ainsi que sur Ja mer terri- 
toriale faisant face et libre, en tout temps, pour les usages 
du commerce sur les embouchures de ce fleuve. 

Le trafic demeurera également libre, malgré l’état de 
Suerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux men- 
tionnés dans les articles 15 et 16, 

Il ne sera apporté d’exception a ce principe qu’en ce 
qui concerne le transport des objets destinés 4 un belli- 
gérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme 
articles de contrebande de guerre. 

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution 
du présent Acte, notamment les bureaux de perception 
et leurs caisses, de méme que le personnel attaché d’une 
maniére permanente au service de ces établissements, 
seront placés sous le régime de la neutralité et, A ce titre, 
seront respectés et protégés par les belligérants. 

CHAPITRE V. — Acte de navigation du Niger. 
ART. 26. — La navigation du Niger, sans exception 

d’aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est 
et demeurera entiérement libre pour les navires mar- 
chands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant



pour le transport des marchandises que pour celui des 
voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du 
présent Acte de navigation et aux réglements a établir en 
exécution du méme Acte. 

Dans lexercice de cette navigation, les sujets et les 
pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous 
les rapports, sur le pied d’une parfaite égalité, tant pour 
la navigation directe de la pleine mer vers les ports inté- 
rieurs du Niger, et vice versa, que pour le grand et le 
petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours 
de ce fleuve. 

En conséquence, sur tout le parcours et aux embou- 
chures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre 
les sujets des Etats riverains et ceux des non riverains, et 
il ne sera concédé aucun privilége exclusif de navigation, 
soit 4 des sociétés ou corporations quelconques, soit 4 des 
particuliers. 

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances 
signataires comme faisant désormais partie du droit public 
international. 

ArT. 27. — La navigation du Niger ne pourra étre 
assujettie 4 aucune entrave ni redevance basées unique- 
ment sur le fait de la navigation. 

Elle ne subira aucune obligation d’échelle, d’étape, de 
dépét, de rompre charge, ou de reldche forcée. 

Dans toute Pétendue du Niger, les navires et les mar- 
chandises transitant sur le fleuve ne seront soumis 4 aucun 
droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur 
destination. 

Tl ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé 
sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les 
marchandises qui se trouvent 4 bord des navires. Pour- 
ront seuls étre percus des taxes ou droits qui auront le 
caractére de rétribution pour services rendus 4 la navi- 
gation méme. Les tarifs de ces taxes ou droits ne compor- 
teront aucun traitement différentiel. 

ArT. 28. — Les affluents du Niger seront a tous 
égards soumis au méme régime que le flenve dont ils sont 
tributaires. 

ArT. 29. — Les routes, chemins de fer ou canaux 
latéraux qui pourront étre établis dans le but spécial de 
suppléer 4 Pinnavigabilité ou aux imperfections de la voie 
fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de 
ses affluents et issues seront considérés, en leur qualité 
de moyens de communication, comme des dépendances



de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes 
les nations. 

De méme que sur le fleuve, il ne pourra étre percu sur 
ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages cal- 
culés sur les dépenses de construction, d’entretien et d’ad- 
ministration, et sur Jes bénéfices dus aux entrepreneurs. 

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les natio- 
naux des territoires respectifs seront traités sur le pied 
d'une parfaite égalité. 

Art. 30. — La Grande-Bretagne s’engage a appliquer 
les principes de la liberté de navigation énoncés dans les 
articles 26, 27, 28, 29, en tant que les eaux du Niger, de 
ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront 
sous sa souveraineté ou son protectorat. 

Les réglements qu’elle établira pour la sireté et le con- 
tréle de la navigation seront concus de maniére A faciliter 
autant que possible la circulation des navires marchands. 

Ti est entendu que rien dans les engagements ainsi pris 
ne saurait étre interprété comme empéchant ou pouvant 
empécher la Grande-Bretagne de faire quelques régle- 
ments de navigation que ce soit, qui ne seraient pas 
contraires 4 esprit de ces engagements. 

La Grande-Bretagne s’engage 4 protéger les négociants 
étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans 
les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa 
souveraineté ou son protectorat, comme s’ils étaient ses 
propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se 
conforment aux réglements qui sont ou seront établis en 
vertu de ce qui précéde. 

Art. 31. — La France accepte sous les mémes 
réserves et en termes identiques les obligations consacrées 
dans Particle précédent, en tant que les eaux du Niger, de 
ses affluents, embranchements et issues sont ou seront 
sous sa souveraineté ou son protectorat. 

Art. 32. — Chacune des autres Puissances signa- 
taires s’engage de méme, pour le cas ow elle exercerait 
dans l’avenir des droits de souveraineté ou de protectorat 
sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, 
embranchements et issues. 

ART. 33. — Les dispositions du présent Acte de navi- 
gation demeureront en vigueur en temps de guerre. En 
conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres 
ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages 
du commerce sur le Niger, ses embranchements et 
affuents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer



territoriale faisant face aux embouchures et issues de ce 
fleuve. ‘ 

Le trafic demeurera également libre, malgré état de 
guerre, sur les routes, chemins de fer et canaux mention- 
nés dans article 29. 

Il ne sera apporté d’exception 4 ce principe qu’en ce 
qui concerne le transport des objets destinés 4 un belli- 
gérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme 
articles de contrebande de guerre. 

CHAPITRE VI. — Deéclaration relative aux conditions 
essentielles a remplir pour que des occupations nouvelles sur 
les cétes du continent africain soient considérées comme 
effectives. 

ArT. 34. — La Puissance qui, dorénavant, prendra 
possession d’un territoire sur les cétes du continent afri- 
cain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, 
n’en ayant pas eu jusque-la, viendrait 4 en acquérir, et de 
méme la Puissance qui y assumera un protectorat, accom- 
pagnera PActe respectif d’une notification adressée aux 
autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les 
mettre 4 méme de faire valoir, s’il y a lieu, leurs réclama- 
tions. 

ART. 35. — Les Puissances signataires du présent 
Acte reconnaissent l’obligation d’assurer, dans les terri- 
toires occupés par elles, sur les cétes du Continent afri- 
cain, Pexistence d’une autorité suffisante pour faire res- 
pecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du 
commerce et du transit dans les conditions ot elle serait 
stipulée. 

CHAPITRE VII. — Dispositions générales. 

Arr. 36. — Les Puissances signataires du présent 
Acte général se réservent d’y introduire ultérieurement et 
dun commun accord les modifications ou améliorations 
dont Putilité serait démontrée par Pexpérience. 

ART. 37. — Les Puissances qui n’auront pas signé 
le présent Acte général pourront adhérer a ses dispositions 
par un acte séparé. 

Ladhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie 
diplomatique, au Gouvernement de l’ Empire d’ Allemagne, 
et par celui-ci 4 tous les Etats signataires ou adhérents. 

Elle emporte de plein droit Pacceptation de toutes les 
obligations et l’admission 4 tous les avantages stipulés par 
le présent Acte général.



Art. 38. — Le présent Acte général sera ratifié dans 
un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun 
cas, ne pourra excéder un an. 

Il entrera en vigueur pour chaque Puissance a partir 
de Ja date ot elle Paura ratifié. 

En attendant, les Puissances signataires du présent 
Acte général s’obligent 4 n’adopter aucune mesure qui 
serait contraire aux dispositions dudit Acte. 

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouver- 
nement de l’Empire d’Allemagne, par les soins de qui il 
en sera donné avis 4 toutes les autres Puissances signa- 
taires du présent Acte général. 

Les ratifications de toutes les Puissances resteront 
déposées dans les archives du Gouvernement de Empire 
d’Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été 
produites, il sera dressé acte du dépét dans un protocole 
qui sera signé par les Représentants de toutes les Puis- 
sances ayant pris part 4 la Conférence de Berlin et dont 
une copie certifiée sera adressée 4 toutes ces Puissances. 

En foi de quoi, les Plénipotentaires respectifs ont signé 
le présent Acte général et y ont apposé leur cachet. 

Fait 4 Berlin, le 26¢ jour du mois de février 1885. 

(L. S.). V. BISMARCK. 
BUuSscH. 
V. Kusserow. 
SZECHENYL. 
Comte Auguste VON DER STRATEN 

PontTHoz. 
Baron LAMBERMONT. 
E. Vinp. 
Comte dz BENOMAR. 
John A. Kasson. 
H. S. Sanrorp. 
Alph. DE CouRcEL. 
Edward B. MALet. 
Launay. 
F. P. Van DER Hoeven. 
Marquis DE PENAFIEL. 
A. DE SERPA PIMENTEL. 
Comte P. Kapnist. 
Gillis Bripr. 
Sal.



Apéndice II . Resultados de las ultimas elecciones presidenciales y legislativas en 
Benin* 

Presidente: Matthieu Kérékou (1996) FARD 

El gobierno esta formado por el PRD, FARD, PSP, RDL, NCC, ADP, ACP, IPD y RDP. 

Presidente: 3 and 18 march 1996 

Mathieu Kérékou 

hore 

Adrien 

Bruno Amousson 

Pascal Fantod 

Lionel 

Lenadre D} 

Fuente: Keesings Historisch Archief 

  

Parlamento: 

La Assemblea Nacional tiene 83 miembros elegidos por un plazo de cuatro afios por representacién 
proporcional. 

  

  

Assemblea Nacional: 30 march 1999 % 83 

Parti de Ia renaissance du 
Bénin 

(Party for the Rebirth of PRB 227 27 
Benin, centrist) 

Parti du renouveau 
  

  

  

démocratique PRD 12.2 W 
(Democratic Renewal Party) 

Parti social-démocrate 
(Social Democratic Party) _ PsD 93 9 

Mouvement africain pour Ia 
démocratie et le progrés MADEP 92 6 

(Movimiento africano para 

Ja Democracia y el Progreso) 

Front d'action pour le 
rénouveau et le 
développement FARD 5.5 10 

(Frente de Accién para Ja 

Renovacién y e! Desarrollo) 

Impulsion au progrés et la 
démocratie rp . 4 

(impuiso para el Progreso y 

  

            
 



  

la Democracia) 
  

  

Alliance Etoile ae 

(Aliance Estrella) Etoile : 4 

Car DUNYA DUNYA : 3 
  

Mouvement pour 

l'Engagement et le Réveil du 
Citoyen 

(Movimiento para el MERCI . 2 

Compromiso y el Despertar 

del Ciudadano)   
      Otros 7 
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APENDICE I 

RECUERDOS DE UN YOVO! 

Por Nahayeilli Beatriz Judrez Huet* 

Después de largos meses de espera finalmente Africa me recibié de noche. Mi primera impresién estuvo impregnada de una sensacién de peligro, quiza por algunas de las indicaciones que se nos 
hicieron por parte de nuestros anfitriones: icierren sus ventanas!, jpongan sus seguros!.,.uno que otro mendigo en el aeropuerto. Parecia como si todo mundo alrededor nos estuviera viendo. Todo esto se acentuaba con Ja incertidumbre de no saber que nos esperaba. Nos preguntabamos cémo seria Africa, 0 por lo menos esta pequefia parte occidental del continente. 

Recuerdo que cuando Ilegamos a la casa en la que nos hospedarfamos las primeras semanas, no supe que pensar cuando vi a todos los vecinos recostados en el piso sobre sus nates (petates) fuera de sus cuartos. Preferi no preguntar, no queria cometer alguna indiscrecién. Simpiemente me limité a observar y a devolver las sonrisas que tan amablemente nos ofrecian muchos de los ahi presentes. Como saber que después de unos dias también formariamos parte de ese escenario. 

Cuando cae Ja tarde, no hay nada mejor que recostarse en un natte y disfrutar del aire que refresca, ¢ incluso dormir con él hasta la entrada de la madrugada y para después continuar el suefio dentro de la casa hasta que el amanecer y el calor himedo te levantan. 

Con la primera luz del dia siguiente, un espectaculo colorido cubrié mis ojos. Un escenario Ileno de 
mujeres con piel viva, brillante, caderas anchas menedndose con gracia, bebés y nifios pequefios atados a sus espaldas disfrutando del vaivén que los cuerpos de sus madres producian. Escuchaba toda clase 
de sonidos cotidianos, nifios Horando o gritando, mujeres platicando y las mds de las veces trabajando, hombres jugando o comiendo. Rostros Ilenos de expresiones transparentes. Sonrisas adornadas con 
dentaduras blancas y uno que otro viejo chimuelo. Cuerpos fuertes, sensuales, esbeltos y regordetos 
que invitan al tacto. 

Yovo, yovo, bon soir, ca va bien, merci... yovo...yovo... en coro cantaban jos nifios para saludarnos. Los que nunca habian visto a un extranjero de piel “clara” se te acercaban para tocarte o simplemente Moraban del miedo. Para algunos nifios éramos como “el coco” que se los lievaria lejos si se portaban mal, para otros evocébamos el desagradable recuerdo del médico blanco que los “curaba”. 

La gente por lo general es muy alegre y hospitalaria. Me agradaba la forma en que me saludaban. Sus 
apretones de mano y sus palmadas en la espalda siempre los senti sinceros. La mayoria de nuestros 
anfitriones eran profesores de espafiol, algunas ocasiones los acompafié a sus clases. Recuerdo en 
especial una en la que me recibieron cantando “cielito lindo”, jvaya sorpresa! 

ee 

" Yavo, término en lengua fon que significa europeo. Sin embargo a todo extranjero blanco e incluso mestizo 
no europeo también lo llaman de esta forma. 
* Articule publicado en la revista Bembé en junio de 1998



EI calor, que muchas veces resultaba agobiante, estaba acompafiado de un paisaje multicolor 

estampado en Ia vestimenta de los africanos resaltando el tono obscuro de su piel. Muchos de los estilos 

y bordados de sus trajes son de un gusto exquisito. Algunos acompaiian su vestimenta con gorritos del 

tono de sus ropas y las mujeres con peinados muy originales. Casi siempre trenzados de todas las 

formas posibles. Recuerdo en especial aque! en ef que dividen en varias partes el cabello y enroscan 

cada una de ellas en forma de gusanos envueltos en hilo negro. Parecen medusas. 

Benin es un pais leno de lugares interesantes y muy yvariados. En mi opinién, uno de los mas 

espectaculares es la ciudad lacustre de Ganvie, ubicada en el sur del antiguo Dahomey. Esta ciudad, de 

aproximadamente 20 mil habitantes, es !lamada la Venecia del Africa occidental. La poblacién vive de 

la pesca que es comercializada basicamente por las mujeres. Las piraguas van y vienen. En ellas te 

encuentras familias enteras o personas solas que se transportan de un lugar a otro. No es necesario que 

los habitantes salgan de su ciudad para proveerse de viveres, pues dentro de ella lo hay practicamente 

todo. 

En general, la vida transcurre tranquilamente. El reloj resulta un accesorio inttil. Para ellos el tiempo es 

una especie de lejano compafiero por el que no se obsesionan, con el que conviven sin conflicto en una 

especie de amasiato. 

Quiz4 lo que mas afioro es esa tranquilidad que me abrazaba cuando recostada en un natte 

contemplaba los pasos de Ja gente desde un rincén muy alejado de mi tierra pero tan acogedor como 

ella.



Mis primeros pasos en los alrededores del pozo de la muerte.' 

Por Nahayeilli B. Juarez Huet 

Ningun libro o revista pudo ilustrarme con precisién lo seductor que resulté visitar una ciudad de 
Africa negra, quiz por que inevitablemente estamos impregnados de estereotipos e imagenes muchas 
veces falaces que aprehendemos de los medios masivos de comunicacién. 

En Africa hablar de ciudad implica aspectos diferentes a los que normalmente asociamos con una 
metrépoli. La creacién de las mismas fue en general obra de la penetracién colonial y se desarrollaron 
principalmente en las costas. Su arquitectura no es nada sofisticada, de hecho es muy sencilla, uno 
puede encontrar tanto casas de adobe como de ladrillo y concreto. No hay muchas 4reas verdes, de 
hecho no hay parques ni jardines. 

Las ciudades en Africa negra no son del todo urbanas, estén combinadas con tonos rurales. Por lo 
general son de clima caluroso, algunas hiimedas como Cotonou, Accra o Lomé; otras secas como 
Ouagadugu, con un encanto siempre sui géneris que se bebe, se come, se baila y se respira. 

El primer lugar de Africa que me recibié fue Cotonou, capital econémica de Benin antiguo Dahomey. 
Cotonou estd situada entre la ciudad de Porto Novo, la capital, y Ouidah, un importante y antiguo 
puerto esclavista. Esta ciudad esta en la costa del Golfo de Benin y esta bafiada por el lago Nokoué. 
Cuenta con aproximadamente 500 mil habitantes afiadiendo 300 mil de las zonas conurbanas. 

Cotonou significa “lugar en el que se encuentra el pozo de Ia muerte”, en lengua fon, Ku significa 
muerte, To pozo y Nu lugar. El mar es considerado por los afticanos como un pozo profundo que 
puede devorarte y conducirte a la muerte. Guézo, antiguo rey de Abomey, como simbolo de amistad 
cedié, aunque no a titulo de propiedad esta parte a los colonizadores blancos para facilitar las 
actividades comerciales. En general para ios Africanos, la playa no Tepresenta un lugar de 
entretenimiento o diversién, son solitarias y por lo mismo peligrosas. 

En la calle abunda la gente, el paisaje es acompafiado casi siempre de musica que proviene de aigin 
radio prendido por ahi. Bullicio, mucho bullicio. Mujeres, nifios, hombres, viejos y viejas, todos van y 
vienen. Y a pesar del movimiento y actividad constante de la ciudad, nunca se vive de prisa, nunca se 
respira esa tensi6n y stress de ciudades como México. 

Los embotellamientos resultan muy familiares para los mexicanos que residimos en ciudades como el 
Distrito Federal. Sin embargo, en Cotonou no puedes dejar de contemplar con asombro la gran cantidad 
de zemidjanes (taximotos en lengua fon) que circulan por doquier, especialmente en las avenidas 
principales, en las que el trafico y el humo de las motonetas hacen el calor mds intenso. También hay 
uno que otro coche, Peugot en su mayoria. Algunos particulares, otros circulan como taxis, los cuales 
en general son colectivos. 

Los conductores visten con una camisa amarillo canario, delgada y de mangas cortas que los distingue 
de los particulares, muchos de ellos traen cachuchas puestas y se caracterizan por una forma muy 
descuidada de conducir. En un principio la novedad sdlo te permite observar el espectacular 

' Articulo publicado en la revista Bembé en mayo de 1998



hacinamiento e incluso formar parte de! mismo. Pero después se vuelve angustiante montar con uno de 

ellos y sobre todo molesto la dificultad que implica atravesar algunas de las avenidas, no en todas hay 
semaforos, asi que a veces hay que volverse temerario cuando es necesario atravesar ciertas calles o 
avenidas. Una de las principales causas de muerte de la poblacién de esta ciudad es por accidentes 
producidos por estos conductores. 

Para cargar gasolina, basta con pararse en uno de los tantos puestos en fos que venden el combustible, 
la mayoria de los conductores compran gasolina traida de Nigeria, de mala calidad y més barata, los 
vendedores 1a tienen en galones de plastico y la ponen en el tanque con un embudo. 

Cuando montas en un taxi, las referencias del lugar al que te diriges deben ser en relacion a los lugares 
mas conocidos por Ja poblacién de la ciudad: la catedral, los mercados, el Estadio, el puente viejo, el 
puente nuevo, los hoteles, las embajadas, los cines, etecétera, el nombre de las calles por lo general 

resulta irrelevante para transportarte, por ejemplo, en lugar de decir “iléveme a la avenida Steinmetz”, 
uno dice “voy a un costado de la Catedral” o “voy frente al Banco Lyonais”. 

Como en muchas ciudades africanas, en Cotonou se ha desarrollado un sector informal muy 

significativo, es comin encontrarte comerciantes ambulantes, especialmente en el cruce de avenidas 

importantes. Venden todo tipo de objetos: plumas, planchas, cigarros, juegos electrénicos de bolsillo, 
calculadoras, etcétera. Toda la mercancfa puede regatearse, Si muestras un ligero interés en alguna de 
ellas, los vendedores se te amontonan y tratan de convencerte de que compres bajando el precio de lo 
que venden, a veces te siguen cuadras enteras. 

La ciudad esta dividida en doce barrios. En el barrio de Cocotiers, ubicado al Este de la ciudad, estan 

algunas embajadas y las residencias de los diplomaticos, también esta el aeropuerto. La mayor parte de 
las avenidas estan pavimentadas o adoquinadas, en contraste con otros barrios como el de Zongo, 
barrio musulman y marginado, en el que las calles no estan pavimentadas, resulta incluso un poco 
dificil para los conductores de taximotos maniobrar en ellas, especialmente en época de lluvias. 

En el barrio Jonquet estan los tugurios mas populares de 1a ciudad, frecuentados en su mayoria por 
extranjeros. El resto de los barrios son bastante homogéneos en cuanto al estrato socioecondémico e 
infraestructura en general, aunque cada uno tiene sus particularidades. 

Si quieres comprar fruta, verduras, telas, bebidas, etcétera, el lugar mas indicado es el mercado. Los 

tres principales son Ganhi, Saint-Michel y Dantokpa, este Ultimo es considerado el mds grande del 
Africa occidental, ahi puedes encontrar todo fo imaginable e inimaginable, desde un botén hasta un 
camaleén. 

También hay un mercado de artesanias situado sobre una de las avenidas principales, en él puedes 
admirar piezas labradas en madera, muebles, mascaras, pieles, marfil, etcétera, de todas las regiones del 

pais y también de paises aledafios como Nigeria, Togo, Ghana y Céte d’Ivoire. Todo precio puede ser 
negociado, especialmente cuando eres blanco y extranjero, pues legan a triplicar el precio original de 
la mercancia. Sdlo en los establecimientos comerciales, particularmente las boutiques de lujo, 
restaurantes y tiendas de abarrotes los precios no se regatean. Tampoco los de los alimentos y las 
bebidas. 

La alimentacién en esta zona sur del pais, es a base de maiz, pescado, aves de corral y legumbres. En 
las calles Jas mujeres venden alimentos como pan; huevos duros; platano frito; l’akassa (pasta



fermentada envuelta en hoja de platano como tamal), pescado; fiame frito (tubérculo parecido a la 
papa), etcétera. 

En cuanto a fa bebida, si aprecias la buena cerveza no puedes dejar de probar Ia africana, su calidad es 

excepcional. También hay refrescos y siempre puedes encontrar agua embotellada, nacional y 
extranjera. O puedes deleitarte con un delicioso jugo natural de pifia, pues en este rincén del mundo se 
vende la mas dulce. 

Cuando cae la tarde ta ciudad toma un nuevo respiro, la gente se recuesta en sus petates y descansa bajo 
la sombra después de un dia caluroso y agobiante. Las moscas desaparecen y ceden lugar a los 

mosquitos que al ofdo te cantan su ritmico tzzzzzz... mientras uno indtilmente trata de matarlos. Y asi, 
las horas y los dias pasan, con calma, el regocijo de lo cotidiano hace el calor menos pesado, te relajas, 
disfrutas, jvives!



Dantokpa: un rostro colorido y seductor. 

Por: Nahayeilli B. Juérez Huet 

Dantokpa: hacimiento espectacular, fascinante, escenario de aparente desorden, punto de reunién y 
espacio popular siempre vivo. Este mercado ubicado en la ciudad costera de Cotonou, Benin, y el mds 
grande del Africa occidental, resulta un lugar idéneo para deleitar los sentidos, para dejarte envolver 
por los colores, por las miradas , por los sonidos. 

El mercado es un reflejo cultural por excelencia que no se fimita exclusivamente al fendmeno 
econdmico “a secas” en el que concurren vendedores y consumidores en un escenario cadtico en el que 
el aparente desorden tiene una légica cultural y comercial. Es e] lugar de coincidencia musical de 
bullicios y silencios, de pregones y regateos, en donde concurren habitantes de lugares y paises 
aledafios. 

En el mercado de Dantokpa puedes encontrar Jos productos mas diversos e inverosimiles. La mayoria 
de los puestos son hechos con palos gruesos o delgados de madera y techos de hoja de palma, lamina, 
cartén o plastico. Aquetlos que comercian en el centro del mercado y a la orilla de la laguna venden sus 
mercancias sobre mesas pequefias de madera, bancos o sobre pedazos de tela, cartén, o costales 
extendidos. 

El mereado esta dividido en distintas secciones segiin lo que se venda. Hay una parte hecha de concreto 
con tres niveles. Aqui se pueden encontrar telas de algodén estampadas con una infinidad de colores y 
formas, algunas son nacionales y otras provienen de Costa de Marfil; joyeria de fantasia y a veces 
bisuteria fina. No muy lejos encontramos puestos con productos importados inaccesibles por su precio 
para la mayoria de los oriundos: vinos, galletas, licores, leche en polvo, dulces, detergentes, jabones, 

desodorantes, jugos de frutas, zapatos, ropa deportiva o casual, la mayoria importada de Nigeria. 

A orillas de la laguna hay un gran cantidad de puestos que comercian con craneos, pieles, garras, 
colmillos, plumas y espinas de animales, cuemos, carteras de piel, e incluso animales vivos, muchos de 
ellos en jaulas colocadas debajo de las mesas de sus puestos, ya que muchos de ellos estan en peligro 
de extincién y su comercio es ilegal. 
Existen también pasillos en los que puedes comprar pescado seco, verduras y frutas. Hay quienes 
venden en pequefios montones: limones, jitomates, chiles, cebollas, platanos, etcétera. También venden 

fruta picada en bolsas de plastico lista para comer. 

Hay mucha gente que no tiene puestos fijos y deambula por todo el mercado vendiendo su mercancia 
en charolas, canastos o vasijas que portan sobre 1a cabeza. Son niiios y sobre todo mujeres los que se 
dedican a esta actividad, venden sobre todo articulos de primera necesidad a un precio accesible. 

En otra parte del mercado venden guaraches y sandalias de piel, algunas hechas a mano y otras 
importadas. También se venden trajes tradicionales y gorras bordadas de muchos colores y variedades. 
En otra seccién se pueden comprar aparatos electrodomésticos, la mayoria traidos de Nigeria. Hay una 
seccién en la que venden casetes tipo pirata de musica tradicional africana y comercial también, esta 
Ultima incluye musica europea, afroamericana y afroantillana. 

La zona que visitaba con frecuencia era aquella en la que se realizan transacciones de divisas 
extranjeras. Es el mercado negro de dinero y por !o tanto el lugar en el que se encuentra el mejor tipo



de cambio. El precio en CFA (moneda del Africa occidental francesa) de los francos franceses a 
diferencia de los délares estadounidenses, varia muy poco de las sucursales bancarias, por tratarse de la 
divisa extranjera no africana que mas circula. Cuando cambias délares estadounidenses el 
procedimiento resulta bastante singular y el regateo es habito comtn. Cuando te acercas a los puestos 
dedicados a esta actividad comienzan a ofrecerte un tipo de cambio que varia entre uno y otro, una vez 
que decides con quien vas a realizar la transaccién, toman tu billete y lo examinan con cuidado para 
asegurarse de que no sea falso. Se lo llevan y como no sabes a dénde, anotan el nimero de serie del 
billete en la mesa en la que se negocia, de esta forma te garantizan que el billete no va a ser cambiado 
por otro que pueda resultar falso. En el interin alguien mas se queda contigo. En ocasiones en las que el 
regateo resulta un poco mas debatido que lo normal y en las que consideran que se puede perder mas de 
lo calculado, el encargado vuelve a irse y parece que consulta con alguien mds, aunque no podria 
asegurarse si es simplemente una técnica de negociacién o efectivamente le rinden cuentas a otra 
persona. El hecho es, que si la persona imaginaria o no con la que consultan da el visto bueno, lo 

cambian y si no, vuelven a regatear. Si atin asi no se llega a ningtin acuerdo siempre existen puestos 
aledafios en los que quiz4 consigas una mejor opcién. 

En su mayoria son hombres los que realizan este tipo de transacciones, aunque se puede encontrar a 
una que otra mujer con las que la negociacién resulta ain més dificil. Todos tienen el dinero 
perfectamente ordenado en montones de distintas denominaciones: 500, 1000 y 5000 CFA. Doblan un 
billete por la mitad como si fuera folder y de esta forma separan los billetes para que la suma resulte 
mas facil y rapida. 

Es asi como ésta y muchas otras ciudades en Africa han vivido desde hace décadas sin ningun sistema 
bancario moderno. En su mayoria son los extranjeros los que acuden a los escasos bancos de estas 
ciudades. 

La experiencia de visitar un mercado africano como este, nos permite atestiguar la forma en que los 
procesos de indole econémica estén impregnados también de aspectos culturales. Sélo desde su 
dimensién interior se perciben la sutileza y especificidades de tas voluntades diversas que coinciden en 
este espacio y tiempo llamado mercado, que se repite cada dia y se renueva diariamente, en el que se 
juega a examinar, tocar, oler y probar...
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