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t iene valor. Presenta correcta y honradamente las precarias 
condiciones en América L a t i n a , s imbolizadas, entre otras co
sas, p o r el trágico p r o b l e m a de los lat i fundios y de los m i n i -
f u n i d i o s , p o r l a increíblemente injusta distribución de ingre
sos y, también, p o r las favelas, los mocambos, las cal lampas, las 
barriadas, las vías miser ia y las ciudades perdidas en todas 
las capitales de l a América L a t i n a , desde Buenos A i r e s hasta 
l a c i u d a d de México . 

Szulc m a n t i e n e u n e q u i l i b r i o entre el sector i n t e r n o y el 
sector externo en l o que toca a l a responsabi l idad por el de
p l o r a b l e estado de cosas en l a América L a t i n a ; y tampoco le 
fa l ta valor p a r a tratar el tema de la falacia de l a democracia 
l a t i n o a m e r i c a n a y para hacer que los zumbidos de los v ien
tos revolucionar ios , sofocados p o r los grandes medios de i n 
formación públ ica , se escuchen en todas partes. 

H E N R Y K G A Í I . 

U r b a n i z a t i o n i n A f r i c a n S o c i a l C h a n g e , Proceedings of the 
I n a u g u r a l S e m i n a r heíd i n the Centre of A f r i c a n Studies, U n i ¬
versity of E d i n b u r g h , 5 t h J a n u a r y , 1963. 

C o n u n a a m p l i a y v a r i a d a problemática, África despierta 
el interés de u n número cada vez mayor de inst i tuciones y 
es ahora l a U n i v e r s i d a d de E d i n b u r e o la que h a abierto u n 
C e n t r o de Estudios Afr icanos . Este C e n t r o inició sus act ivi
dades el año pasado con l a organización de u n Seminar io que 
discutió los problemas del cambio social afr icano derivados 
de l a urbanización. E n esa ocasión se contó con l a colabora
ción de u n numeroso g r u p o de especialistas procedentes de 
diversas universidades de África, E u r o p a y los Estados U n i d o s . 
E n total se presentaron veint iún trabajos, de los cuales dieci
nueve f o r m a n e l presente v o l u m e n , además de u n s u m a r i o 
de las discusiones. 

E n África, l a urbanización representa aleo más que pro
blemas de d e l i n c u e n c i a , habitación, servicios sociales, etcétera. 
L o s centros urbanos son los lugares donde se rea l iza l a super
posición de u n sistema de producción i n d u s t r i a l , de empleo 
"en gran escala y de trabajo "asalariado, sobre otro t r a d i c i o n a l 
de subsistencia, con complicadas estructuras sociales, y en al
gunos casos, c o n arraigados sistemas políticos. L a v i d a en los 
grandes centros urbanos, la mayoría de los cuales datan de 
hace tre inta o cuarenta años, i m p l i c a enfrentarse a nuevos 
t ipos de relaciones sociales en los que se mezclan oatrones 
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t r a d i c i o n a l d erelación f a m i l i a r y t r i b a l y nuevos lazos de
rivados de la relación de trabajo, de l a posición económica 
y de l a educación. L a sociedad en los centros urbanos afr i 
canos n o presenta patrones def inidos de relación social. Asis
t imos a u n proceso de formación que plantea muchas inte
rrogantes. ¿Cuál es la i n f l u e n c i a de l a urbanización en l a 
f a m i l i a y el m a t r i m o n i o ? ¿En las asociaciones voluntar ias y 
en los part idos políticos? ¿En l a oferta de mano de obra? 
¿Cuál es la relación entre l a estratificación social y l a com
posición t r i b a l de las ciudades? Éstos son algunos de los 
temas tratados en el Seminar io . 

Quizá u n o de los trabajos más interesantes fue el presen
tado p o r el Prof . D a r y l l Forde . P a r a este profesor del Ins
t i t u t o I n t e r n a c i o n a l A f r i c a n o de L o n d r e s , la urbanización en 
África n o es u n proceso l i n e a l de cambio , es decir, de la t r i b u 
a u n a sociedad i n d u s t r i a l , s ino u n proceso múlt iple en el 
q u e campo y c i u d a d se v a n i n f l u y e n d o mutuamente , a l a vez 
que ambos c a m b i a n cont inuamente . E l campo no sólo i n f l u 
ye en l a formación de u n a nueva sociedad a través de las 
formas tradicionales de relación social , s ino que las ant ic i 
paciones o intenciones con q u e l legan los emigrados a l a c iu
d a d i n f l u y e n en l a formación de nuevos lazos. Estas ant ic ipa
ciones e intenciones son el producto de las informaciones 
que l l e v a n los que regresan a sus lugares de origen y por el 
c a m b i o q u e se o p e r a r e n el campo, con l a aparición de pe
queños centros urbanos como consecuencia del desarrollo de 
las comunicaciones. L o s recién llegados a la c i u d a d se en
cuentran pues con u n a fase del proceso de ajuste social que 
v a n a i n f l u i r con sus part iculares deseos y aspiraciones. D e 
aquí parte F o r d e para p r o p o n e r que en el ensamble e inter
pretación de datos ,debe tenerse en cuenta que "las condicio
nes, fuerzas y corrientes que p u e d e n ser tomadas como facto
res que cuentan para l a actual fortaleza o d e b i l i d a d de 
inst i tuciones o valores, son a su vez elementos mutables deri
vados de condiciones anteriores que p u e d e n estar ganando 
o p e r d i e n d o m u c h a de su fuerza" (p. 3 ) . 

A nuestro m o d o de ver, F o r d e p r o p o n e u n método m u y difí
c i l , si no impos ib le , de apl icar , pues supone el manejo de ele
mentos subjetivos inaccesibles, eme desnués de todo t ienen poca 
re levancia en análisis del c a m b i o social . Difíci lmente esas 
ant ic ipaciones o intenciones a que a lude Forde pueden su
perar l a c i rcunstancia que le crea a l emigrado a l a c i u d a d u n a 
d e t e r m i n a d a posición social d e r i v a d a de su ingreso, o u n a 
i n f l u e n c i a mayor que u n nuevo o r d e n de i n t e r e s e s r e a l e s co
munes en l a formación de asociaciones o grupos supertribales. 
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F o r d e insiste, y éste es u n o de los méritos de su trabajo, q u e 
el c a m b i o social en África n o consiste únicamente en el paso 
de l a sociedad t r i b a l a u n a sociedad i n d u s t r i a l c o n patrones 
def in idos de relación social . Esto es algo que a m e n u d o se 
o l v i d a y que parece que no t u v i e r o n en cuenta otros ponen
tes d e l mismo S e m i n a r i o ( M a r y B Í R D , U r b o n i z a t i o n , F a m i l y 
a n d M a r r i a g e i n W e s t e r n N i g e r i a ; D . P. G A M B L E , F a m i l y 
O r g a n i z a t i o n i n N e w T o w n s i n S i e r r a L e o n e . ) 

E l artículo de S. H . O m i n d e , M o v e m e n t s t o t o w n s f r o m 
N y a n z a P r o v i n c e K e n y a , anal iza u n p r o b l e m a de m u c h a i m 
p o r t a n c i a para l a planeación del desarrol lo: ¿Cuáles son las 
razones que i m p u l s a n l a emigración del campo? O m i n d e 
parte de u n análisis estadístico de l a composición t r i b a l de 
algunos centros urbanos de U g a n d a y K e n y a , p a r a fuego 
pasar a u n examen de l a situación de la t ierra en los D i s 
tritos Occidentales de l a P r o v i n c i a de N y a n z a . E x a m i n a las 
sucesivas migraciones que h a n causado u n incremento en l a 
presión demográfica sobre l a t ierra , el aumento d e l área de 
c u l t i v o , l a baja en l a p r o d u c t i v i d a d y la consecuente incapa
c i d a d de l a t ierra p a r a abastecer u n a población creciente. 
T e r m i n a hac iendo recomendaciones para desarrol lar esa zona, 
aumentar su p r o d u c t i v i d a d y r e d u c i r así l a presión e n las 
ciudades. 

L o s trabajos presentados p o r J . V a n Velsen y A u d r e y I . 
R i c h a r d s ofrecen dos aspectos de u n m i s m o p r o b l e m a . P o r 
u n lado, V a n V e l s e n e x a m i n a l a naturaleza e i m p o r t a n c i a de 
los lazos que el emigrado a l a c i u d a d conserva con l a t r i b u , 
lazos de u n carácter eminentemente económico q u e le pro
p o r c i o n a n seguridad en caso de desempleo o vejez. P o r su 
parte, R i c h a r d s expone las di f icultades que puede acarrear 
p a r a l a formación de u n a m a n o de o b r a i n d u s t r i a l estable, el 
q u e el emigrado conserve sus derechos de p r o p i e d a d t r i b a l . 
R i c h a r d s acaba p r o p o n i e n d o l a introducción de l a p r o p i e d a d 
p r i v a d a en el c a m p o p a r a asegurar los asentamientos urbanos 
y en consecuencia l a oferta s u p r i m i r de m a n o de obra. S i n 
embargo, el autor no toma en cuenta que los que regresan 
al campo son aquel los que, p o r su trabajo no cal i f icado, n o 
sufren u n a m e r m a económica considerable a l regresar a sus 
lugares de or igen. E l desarrol lo i n d u s t r i a l requiere sobre 
todo de obreros calif icados, precisamente aquellos q u e p o r 
gozar de u n a b u e n a remuneración están menos dispuestos a 
regresar a l campo. P o r otra parte, l a introducción de l a pro
p i e d a d p r i v a d a , además de otras dif icultades, como sería la 
resistencia t r i b a l , podría retardar el desarrol lo económico, 
pues el sistema de p r o p i e d a d c o m u n a l es el más a p r o p i a d o 
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p a r a l a organización de cooperativas; con el lo, podría incre
mentarse la p r o d u c t i v i d a d y dejar m a n o de o b r a l i b r e que 
oodría emplearse en la i n d u s t r i a . 

L a independencia afr icana y l a participación activa de éste 
cont inente en las relaciones internacionales h a n ocultado as
pectos de s r a n i m p o r t a n c i a . E n m e d i o de tanta l i t e r a t u r a 
sobre problemas políticos en África, este l i b r o anal iza facetas, 
poco tratadas, de u n fenómeno que tiene m u c h a i n c i d e n c i a 
sobre l a situación política. 

FRANCISCO CORREA V . , 
d e E l C o l e g i o d e México 

f i l i a n C R O Z I E R , T h e M o r n i n g A f t e r : A S t u d y of I n d e p e n ¬
d e n c e , L o n d r e s , M e t h e u n , 1963, 299 pp. 

E l autor del l i b r o empieza con u n examen de l o aue 
l l a m a el " m i t o " de l a independencia , pues considera que u n 
país es independiente c u a n d o gobierna sobre su ejército y 
su administración, paga a sus funcionar ios , y l leva a cabo su 
p r o p i a política exterior (p. 16). Reconoce, de todos modos, 
q u e en este sentido absoluto, m u y pocas naciones pueden 
decirse verdaderamente indeoendientes. T e n i e n d o presente 
l a p a r t i c u l a r naturaleza ele l a i n d e p e n d e n c i a de los Estados 
U n i d o s y de l a U n i ó n Soviética, nos dice que l a "indenen¬
dencia h a perdido su s igni f i cado" , además de no ser buena 
p a r a el progreso económico (pp. 21-24), p o r lo aue se i n c l i n a 
p o r l a " i n t e r d e p e n d e n c i a " a f m o d o francés. E n conjunto, el 
l i b r o es u n intento p o r enseñar a las nuevas naciones de 
A s i a buenos modales en polít ica y en economía, vistas desde 
el ángulo del autor. Es u n a n u e v a v a r i e d a d de " l a carga del 
b l a n c o " . 

B r i a n C r o z i e r establece u n a c lara división entre modera
dos v mi l i tantes a l h a b l a r de los nuevos líderes asiáticos y 
africanos. L a m i l i t a n c i a de los últ imos puede ser trazada fre
cuentemente part iendo de h u m i l l a c i o n e s personales o nacio
nales. E l príncipe S i h a n o u k es colocado entre los moderados 
d e b i d o a su "genio pol í t i co" y a su capacidad de m a n i o b r a ; 
hay u n a gran" verdad en las siguientes observaciones sobre 
d i c h o personaje: " L a desgracia ele S i h a n o u k es estar a l frente 
de u n Estado m u y pequeño, pues con u n número i n d e t e r m i 
n a d o de pobladores, pero q u e está p o r e n c i m a de los cuatro 
m i l l o n e s , " C a m b o d i a tiene tantos habitantes como comprado
res e l D a i l y M i r r o r " (p. 51). D e los mi l i tantes esboza coló-


