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f e r i d a de v i d a política de l a d e r e c h a — , h a n ocupado su lugar , 
n o es posible; sólo fue capaz de superar l a fórmula e l secre
t a r i o general José L u i s Arrese, cuando exclamó: "Creemos en 
D i o s , en España y en F r a n c o " . 

T e r m i n a r d ic iendo que l a o b r a del profesor Payne es u n a 
l e c t u r a indispensable para cuantos se p r e o c u p a n p o r l a histo
r i a d e l fascismo o p o r l a h i s t o r i a contemporánea de España 
carece de sentido, pues es seguro que ya l o h a n hecho. D e l o 
que también estamos seguros es que de los l ibros que se h a n 
p u b l i c a d o en últimas fechas sobre l a guerra c i v i l y sus oríge
nes ( T e m i m e y Broué, H u g h T h o m a s , H . de l a Souchére, 
D a n t e Puzzo, etc.), es, p o r gran di ferencia , el más importante . 
H a y q u e remontar hasta T h e S p a n i s h L a b y r i n t h de G e r a l d 
B r e n a n p a r a encontrar u n a o b r a que p u e d a igualarse a l a de 
Payne. 

R A F A E L SEGOVIA, 
E l C o l e g i o d e México 

R e n é D U M O N T , L ' A f r i q u e N o i r e e s t m a l p a r t i e . París, E d i 
t ions d u Seui l , 1962. 287 p p . 

Desde 1935, R e n é D u m o n t se h a preocupado p o r d i v u l g a r 
sus investigaciones agrono-económicas, y desde entonces se h a 
conver t ido , con doce l ibros y numerosos artículos, informes y 
conferencias, en u n celoso defensor de l o que él m i s m o l l a m a 
"campesinos subdesarrollados: verdaderos proletarios de los 
t iempos modernos" . 

Sus estudios, y s ingularmente su v a l o r m o r a l , le h a n va
l i d o u n a posición i m p o r t a n t e en l a polít ica de los nuevos 
países africanos. L o s Planes de D e s a r r o l l o Económico de M a 
dagascar, G u i n e a , Costa de M a r f i l , M a l í , C o n g o , T c h a d , D a 
homey, Sénégal, C a m e r ú n y R u a n d a - U r u n d i le deben parte 
de su exper iencia y los gobiernos de C u b a y A r g e l i a le h a n 
consul tado en relación con l a r e f o r m a agrar ia de sus respec
tivos países. N o hace m u c h o , en i 9 6 0 , fue escuchado en l a 
U n i v e r s i d a d de C h i l e , est igmatizando el c o n o n i a l i s m o i n t e r i o r 
y el l a t i f u n d i s m o sudamericano, como antes lo había hecho 
e n e l B r a s i l y en C o l o m b i a . 

C a m p e ó n , pues, y a l iado de toda revolución agraria, R e n é 
D u m o n t es conocido también, y d iscut ido , por diversas ex
presiones suyas que fáci lmente se p o p u l a r i z a n en el nuevo 
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lenguaje sociopolítico, tales como "enfermedades in fant i les 
d e la i n d e p e n d e n c i a " , "economía de tratantes", sudamerica-
nización", etcétera. 

C o n su ú l t imo l i b r o , E l A f r i c a n e g r a empezó m a l , e l agró
n o m o francés h a levantado u n a extensa polémica y se h a 
hecho presente en todo j u i c i o va lorat ivo , acerca de los p r i 
meros esfuerzos del Áfr ica independiente . L a i n f l u e n c i a d e l 
l i b r o , s in embargo, va más lejos: n o pocos gobiernos africa
nos empiezan a m o d i f i c a r su conducta y siguen, ostensible
mente, algunos de sus consejos. Otros , p o r desgracia, insisten 
e n sus p r o p i o s vicios, pero ahora más expuestos a l a concien
c i a social y a l a crítica. 

Frente a l terror po l ic iaco , p o r ejemplo, que h a i n s t i t u i d o 
e l presidente Senghor en l a U n i v e r s i d a d de D a k a r , n o es d i 
fícil escuchar l a m i s m a afirmación que D u m o n t ha escogido 
p a r a t i t u l a r el l i b r o que comentamos. 

C o n todo, n o se trata aquí de u n a s imple comprobación 
o de u n a crítica acerba: D u m o n t es u n sabio que n o se con
f o r m a con hacer o b r a de erudición, es también u n l u c h a d o r 
q u e n o t iene m i e d o de confesar su ideal ismo: "utopía — d i c e — 
podrá definirse de ahora en adelante, como previsión a largo 
p l a z o . " Y éste es e l objeto de su l i b r o : convocar todas las 
voluntades (locales, europeas y mundia les) para vencer, en 
ve inte años, el subdesarrol lo t r a d i c i o n a l y angustioso d e l Áfri
ca negra. 

" F a l t a de i n d u s t r i a — e x p l i c a — , de recursos de energía 
e x t r a h u m a n a y de otros medios de producción agrícola, fa l ta 
pues de altos rendimientos , de poder de c o m p r a p a r a los 
productos de u n a eventual i n d u s t r i a . . . e l h o m b r e negro se 
encuentra encerrado en e l círculo i n f e r n a l de u n a a g r i c u l t u r a 
s u b p r o d u c t i v a , rea l izada p o r hombres subal imentados sobre 
u n a t ierra n o fert i l izada. ¿Por qué habríamos de conformar
nos con este e q u i l i b r i o de l a miser ia?" 

P a r a r o m p e r l o , D u m o n t estima que es necesario, p r i m e r o , 
m i r a r de frente a los obstáculos que hasta ahora se h a n e lu
d i d o : los dirigentes africanos que h a n logrado l a " i n d e p e n 
d e n c i a " , n o h a n ganado aún l a "descolonización". 

C o n q u i s t a d a aquél la s in esfuerzos propios y s in luchas 
serias (todo v i n o como u n a consecuencia de l a guerra de 
A r g e l i a ) , los países negros aparecen ahora con u n a casta p r i 
v i l e g i a d a de ministros , d i p u t a d o s y funcionarios , que D u m o n t 
ca l i f i ca justamente de versión m o d e r n a de l a corte de L u i s 
x v i . Éstos son p r i n c i p a l e s sostenedores del n e o c o l o n i a l i s m o 
bajo dos peligrosos aspectos: como parásitos que nada p r o d u 
cen y como eficaces instrumentos de l a "economía de tratan-
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tes" q u e p r o l o n g a e intensif ica, aún más, los vicios de l a co
l o n i a "y de l a esclavitud. 

L o s ejemplos y los nombres se suceden a l o largo de todo 
el l i b r o , f o r m a n d o u n a l i s ta que parece interminable . E n 
nuestra opinión, éste es u n o de los méritos esenciales de l a 
obra: n o se detiene, como tantas otras, en proposiciones abs
tractas, y coloca a cada país y a cada f u n c i o n a r i o frente a 
sus responsabil idades. 

Veamos algunos casos q u e e x p l i c a n tanto el revuelo pro
vocado p o r el l i b r o , como l a situación que prevalece en el 
África negra. 

E l 6 0 % de los ingresos nacionales en D a h o m e y se gas
tan exclusivamente en l a administración pública, d e n u n c i a d a 
como l a p r i n c i p a l " i n d u s t r i a " de los países subdesarrollados. 

L a R e p ú b l i c a de G a b ó n , c o n 450,000 habitantes, se da e l 
l u j o de pagar u n d i p u t a d o p o r cada 6,000 habitantes, mientras 
que F r a n c i a , i n f i n i t a m e n t e más r i c a y poblada, no tiene 
más que u n o p o r cada 100,000. T ó m e s e en cuenta, además, 
que u n d i p u t a d o en África negra gana de 120 a 165,000 F r . 
C . F . A . * y que en dos meses su trabajo, notor iamente i n 
útil , " v a l e " tanto como l o que u n campesino produce durante 
t re inta y seis años. 

C u a n d o en 1959 el presidente B o i g n y expl icaba a los ca
pital istas canadienses l a ventaja de i n v e r t i r en l a Costa de 
M a r f i l , a n u n c i a b a ya l a polít ica que actualmente se adopta 
en todos los códigos de inversiones d e l l l a m a d o grupo de 
Brazzav i l l e : exoneración fiscal y l i b e r t a d absoluta para expor
tar los beneficios. E n cambio , H o u p h o u e t B o i g n y se h a cons
t r u i d o y a su pequeño Versalles, c o n u n costo de más de cuatro 
m i l m i l l o n e s , y para e l lo f u e r o n importadas centenares de 
toneladas de m a l a q u i t a que v i n i e r o n de R u s i a . . . p o r avión. 

E n T u b á , Senegal, el g r a n cal i fa m o n o p o l i z a los beneficios 
de unas 10 a 15,000 hectáreas de campos cultivados, que tra
ba jan de manera gratui ta cientos de " ta l ibés" , fanáticos r e l i 
giosos q u e n o se d i ferenc ian en n a d a de los antiguos esclavos. 
U n a parte i m p o r t a n t e de estos beneficios es invert ido en el 
comercio u r b a n o , lo que v a en detr imento d e l progreso agrí
cola o i n d u s t r i a l de l país, y l o que es aún peor, E l H a d j Fal i lú 
M'Backé p r o h i b e que haya en T u b á u n dispensario y u n a 
escuela p r i m a r i a . E l gobierno senegalés declaró, en 1961, que 
h a hecho suyos los p r i n c i p i o s d e l " m u r i d i s m o " para el des
a r r o l l o armonioso d e l país. I d e n t i f i c a r así l a secta rel igiosa 
q u e fanatiza a l Senegal c o n el "socia l ismo a l a a f r icana" que 

* 500 Fr. C. F. A. = 1 dólar. 
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p r e d i c a el presidente Senghor, e x p l i c a l a construcción de l a 
g r a n m e z q u i t a de T u b á , cuya armazón de cemento h a cos
tado más de dos m i l mi l lones de francos C F A . 

Corrupc ión, fanatismo, explotación. P r i o r i d a d concedida 
a l confort y a lo " s o c i a l " sobre los gastos de producción. 
D o m i n i o d e l capi ta l comercia l sobre el i n d u s t r i a l . E x p o r t a 
c i ó n de grandes capitales. A todas estas consideraciones, D u -
m o n t añade el pel igro creciente del a lcohol ismo (regalo euro
peo); el parasi t ismo f a m i l i a r y l a p o l i g a m i a de prestigio, con 
sus pésimas consecuencias económicas; u n grave desprecio p o r 
l a mujer y e l trabajo m a n u a l ; u n a educación abstracta, aca
démica, totalmente alejada de l a r e a l i d a d y que, siendo u n a 
servi l imitación de l a escuela europea, cuesta excesivamente 
cara. 

C o n todo, nuestro autor señala q u e l a más grave respon
s a b i l i d a d n o corresponde a los negros, s ino a los blancos: 
"somos nosotros quienes hemos colocado a los africanos en l a 
situación donde se h a l l a n : cuando nuestra a u t o r i d a d se debi
l i t a b a , buscamos sust i tu ir la p o r élites africanas y les acorda
mos ventajas excesivas. D e aquí también e l fracaso de l a 
pol í t ica de crédito y de cooperación. C o m o proviene sólo de 
fondos públicos, m u y a m e n u d o el d i n e r o se dis tr ibuye sin 
c u i d a r sus logros rentables y h a fac i l i tado, paradójicamente, 
e l ocio. D u r a n t e m u c h o t iempo, esta polít ica fue u t i l i z a d a , 
c o n otros nombres, como i n s t r u m e n t o de l a colonización y 
a h o r a v iene a confundirse con l a tentat iva de corrupción y 
l a pol í t ica regalo ." 

I n s i n u a r e l desarrol lo — c o n t i n ú a D u m o n t — s in asociarlo 
a u n intenso trabajo y a u n a auster idad que p e r m i t a n el 
a h o r r o , es el peor favor que puede hacérsele a África. S i n 
embargo, éste h a sido e l pensamiento francés cuando se trata 
de sus antigüas colonias y " . . .algunos guiñéanos, producto de 
nuestra enseñanza superior, creían posible, con l a ayuda del 
m a t e r i a l m o d e r n o , superar el r i t m o de crec imiento chino, tra
ba jando, en cambio , m u c h o menos: pel igrosa i n g e n u i d a d . . . 
pues el m e d i o h u m a n o nos p l a n t e a problemas más difíciles 
q u e el m e d i o n a t u r a l . " 

" E l reciente acercamiento de Sekú T u r é a F r a n c i a resulta 
en parte d e l hecho que las subvenciones acordadas por ésta 
y p o r el F o n d o E u r o p e o , ev i tan esfuerzos semejantes a los 
q u e exige l a ayuda de los países d e l Este, q u p r o p o r c i o n a n 
sobre todo m a t e r i a l a crédito." Y en otra parte, insist iendo 
sobre los errores europeos, nuestro autor añade: "Nosotros 
hemos impuesto a u n a economía atrasada, u n a superestruc
t u r a a d m i n i s t r a t i v a y u n a estructura comerc ia l de t ipo " tra-
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tante" que frena su crecimiento. Es verdad que ayudamos a 
los Estados jóvenes a soportar su peso, pero esto agrava su 
dependencia y les p r o h i b e u n a madurez económica que sería, 
s i n embargo, l a condición de u n a verdadera i n d e p e n d e n c i a . " 
E l autor tampoco o l v i d a el fenómeno de balcanización de 
África, que mant iene su atraso y que recuerda l a vieja sen
tencia de " d i v i d i r p a r a r e i n a r " . 

D e l detal lado análisis que hace R e n é D u m o n t de l a s i tua
ción africana, pueden adivinarse las proposiciones de su P l a n 
de Desarrol lo . Éstas n o consistirán, pues, en u n o de tantos 
planes impuesto p o r el m i n i s t e r i o de l a Cooperación de l a 
a n t i g u a metrópoli , como sucede a m e n u d o , o en u n s i m p l e 
catálogo de operaciones dest inado a provocar el máximo de 
ayuda exterior, como sueñan l a mayor parte de los líderes 
africanos. 

R e n é D u m o n t h a i n t e n t a d o u n diálogo auténtico con el 
campesino y el trabajador africanos, despojándose de corbata 
y saco (tan caros a los técnicos y a los líderes); r e c o r r i e n d o 
l a sabana, los bosques y l a selva, las costas y los ríos, lo mis
m o que las regiones desérticas y subdesérticas; revisando to
das las posibi l idades p a r a u n m a y o r r e n d i m i e n t o agrícola, ga
nadero e i n d u s t r i a ; estudiando las experiencias cooperativas 
y l a polít ica f iscal; ' a p l a u d i e n d o los aciertos de l a R e p ú b l i c a 
del M a l í y los " m a r k e t i n g boards" de G h a n a , N i g e r i a y Ke¬
nya; señalando las lecciones de Israel, C u b a ' y Suecia, q u e 
p u e d e n aprovecharse; p r o f u n d i z a n d o , en f i n , en los obstáculos 
q u e se levantan p a r a lograr el desarrol lo africano. N o cae, 
p o r for tuna en el p a t e r n a l i s m o político o de cualquier otra 
índole tan frecuente en los extranjeros C^UG SC OCU.p3.Xl de 
África. T a m p o c o pretende poseer l a verdad absoluta, que ius-
tificaría todos los abusos. 

C o n este cr i ter io , nuestro autor aboga por l a unif icación 
a fr icana (al menos p a r c i a l y económica) y el neutra l i smo, 
como los mejores medios p a r a evitar gastos inútiles y obtener 
que l a ayuda exter ior n o se transforme en dependencia; p o r 
u n a cooperación francesa mejor d i r i g i d a y u n a contribución 
de l a producción y de los mercados; p o r l a formación de u n 
frente de países atrasados, en espera de u n p l a n agrícola m u n 
d i a l , que supere los inconvenientes de las organizaciones de 
defensa que ya h a n i n s t i t u i d o algunos países; por u n servicio 
c i v i l francés o europeo que, sustituyendo a l servicio m i l i t a r , 
ayude a l a formación de cuadros; p o r el desarme m u n d i a l y 
l a s o l i d a r i d a d h u m a n a ; p o r u n a síntesis, en f i n , que reúna las 
ventajas ele los métodos de desarrol lo que u t i l i z a n los países 
d e l Este y de l Oeste. 

http://OCU.p3.Xl
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E n l o que a nosotros se refiere, comulgamos con esta "uto
p í a " de D u m o n t que n o es, como él a f i rma, sino previsión a 
largo plazo. D e su fórmula depende, en b u e n a parte, evitar 
e l h o m b r e de todo u n cont inente y sacarlo del subdesarrol lo 
que , b i e n m i r a d o , está en el or igen de todas las revoluciones. 
M u c h a s de sus observaciones, además, n o sólo pueden apl icar
se a las regiones que h a n s ido objeto de su estudio, sino que 
son válidas para l a casi t o t a l i d a d de las naciones económica
m e n t e atrasadas y, par t i cu larmente , p a r a las de Latinoamérica 
q u e esperan su re forma agraria. 

Pero hay algo en l a a c t i t u d de D u m o n t que no dejará de 
sorprender a l lector de nuestros países: l l a m a "sudamericani-
zac ión" a l a dependencia económica y política de Latinoamé-
n i c a frente a los Estados U n i d o s y, p o r extensión, se per
m i t e ap l icar esta p a l a b r a a todo fenómeno de vasallaje inter
n a c i o n a l . 

E n l a introducción de su l i b r o , dice: " l a evolución africa
n a está en pe l igro de caer en c ierta sudamericanización" y el 
capí tu lo x v i i se t i t u l a : "Dos escollos p a r a África: sudameri-
zación y social ismo aventurado." 

Independientemente de l a confusión geográfica (para él 
c o m o p a r a tantos otros europeos y africanos, Sudamérica em
pieza en el r ío Bravo) , nos parece i m p r o p i o designar como 
sudamericanización u n fenómeno económico y político de de
p e n d e n c i a , que n o es t a n sólo p r i v a t i v o de nuestro continente, 
s i n o que h a p o d i d o observarse, a l través d e l t iempo, en l a casi 
t o t a l i d a d de los países. 

A esta mínima censura, que podría l lamarse f o r m a l , sólo 
podemos añadir u n a de fondo: D u m o n t h a descuidado en su 
estudio l a psicología q u e caracteriza a l afr icano. P o r más que 
él admite , como lo asentamos a r r i b a , que el m e d i o h u m a n o 
p l a n t e a más problemas que el m e d i o n a t u r a l , su diálogo se h a 
q u e d a d o muchas veces en l a superficie: n o se h a preguntado 
e l p o r q u é y el para qué de muchas respuestas y actitudes 
africanas. Y cuando l o hace, o n o las entiende o n o les con
cede m a y o r i m p o r t a n c i a . Esta investigación, y este m i r a r las 
cosas " p o r dentro" , son necesarios, si se quiere destruir , efec
t ivamente , los vicios y arraigar nuevas fórmulas de salvación. 

Parece fácil, como él l o hace, aconsejar el o l v i d o de los 
males de l a colonización y recomendar l a descolonización de 
los líderes africanos. H a b l a n d o de este asunto, escribe: " . . .en 
l u g a r de m a l d e c i r solamente u n hecho d e l pasado, que no pue
de ser b o r r a d o retroact ivamente, h a l legado el m o m e n t o de 
a n a l i z a r l a situación actual y buscar las medidas propias para 
acelerar el desarrol lo ." Y n o t a n sólo fácil, pensamos, sino 
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i m p r u d e n t e , puesto que el m i s m o D u m o n t admite que l a colo
nización n o h a desaparecido c o n l a independencia , s ino que 
persiste en numerosos aspectos negativos. ¿Puede pensarse se
r iamente que n o hay razón a l g u n a p a r a que los senegaleses 
m a l d i g a n l a colonización, p o r ejemplo, cuando ven a l presi
dente Senghor rodeado todavía de guardias de corps franceses 
y de 18,000 soldados extranjeros? ¿O es que los traumas y 
complejos ocasionados p o r siglos de esclavitud y de engaños 
pueden borrarse con matemáticas consideraciones de t i p o eco
nómico? 

P a r a nuestro autor, social ismo y democracia exigen más 
m o r a l i d a d que capi ta l i smo y fascismo y se sorprende de que, 
s iendo así, los líderes africanos u t i l i c e n aquéllos términos y 
n o éstos. A n t e esta ac t i tud, supone l a i n g e n u i d a d afr icana: l o 
hacen así — d i c e — p o r q u e si b i e n los líderes africanos destru
yen l a l i b e r t a d de expresión y def ienden los intereses de las 
sociedades comerciales, p iensan que h a b l a r de socialismo y de
m o c r a c i a es u n a f o r m a de consagrar su evolución económica 
y política, s in saber realmente de qué están hablando. ¿No 
es, a h o r a sí, más fácil pensar q u e si los líderes africanos des
truyen l a oposición y se a l i a n a los intereses negativos d e l 
capi ta l ismo, lo hacen p a r a c o n t i n u a r dis frutando de sus pre
bendas, y que si h a b l a n de social ismo y democracia, es p a r a 
ocul tar sus verdaderos intereses? ¿No viene a c o n f i r m a r l o l a 
respuesta que le d i e r o n muchos campesinos y que consigna 
e n su l i b r o : " l a i n d e p e n d e n c i a n o h a sido para nosotros, s ino 
p a r a "esas" gentes? 

Pero l a i n g e n u i d a d de D u m o n t es peligrosa, c u a n d o se 
trata de l a supuesta i n g e n u i d a d afr icana, y como advertencia 
acude a este e jemplo: " D e b i d o sobre todo a u n a fa l ta general 
de m o r a l i d a d fracasaron las dos tentativas de social ismo me
x icano, en 1919-1921, a l f i n de l a guerra c i v i l , y después, de 
ig35 a 1940, bajo l a dirección de Lázaro Cárdenas. N a c i u -
na l i zar el petróleo p a r a c o n f i a r l o a u n a administración tan 
c o r r u p t a como Pemex, n o h a servido más que para conservar 
e l n i v e l anter ior de producción, mientras que los países veci
nos a u m e n t a n l a suya a u n r i t m o acelerado." 

P a r a nosotros, ésta es l a p r i n c i p a l f a l l a de los especialistas 
extranjeros que se o c u p a n científica, y hasta piadosamente, de 
los países subdesarrol lados: ignorar su compleja psicología y 
s i n embargo, es desde aquí , desde este m u n d o i n t e r i o r y des
conocido, desde donde empezará a planearse nuestra economía. 

M A N U E L M A S A R A U J O , 
d e E l C o l e g i o d e México 


