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P O R Á F R I C A S E E N T I E N D E , p a r a los fines de este estudio, toda 

a q u e l l a parte d e l cont inente afr icano que q u e d a a l sur d e l 

Sahara. O r i g i n a l m e n t e p o b l a d o p o r l a raza negra, este terr i 

tor io contiene también actualmente núcleos de poblac ión i n 

migrante europea y asiática, p a r t i c u l a r m e n t e e n l a U n i ó n 

Sudafr icana y en algunos países de África o r i e n t a l y occiden

tal . L a i n d e p e n d e n c i a polít ica que recientemente conquis

taron determinados países africanos h a d a d o lugar a que se 

hable e n l a prensa de u n a "revolución a f r i cana" . S i n em

bargo, l a i n d e p e n d e n c i a polít ica de las antiguas colonias 

europeas en Áfr ica n o representa, salvo en casos m u y contados 

— y n o nos referimos a l a revolución argel ina que q u e d a ex

c l u i d a d e l Áfr ica N e g r a — , u n a verdadera revolución en e l 

sentido sociológico de l a p a l a b r a . Representa u n c a m b i o es

t r u c t u r a l de t i p o pol í t ico y social , pero no de t i p o econó

m i c o . E n r e a l i d a d , a pesar de e l la l a m a y o r parte de las 

características sociológicas y económicas de l a situación de 

estos países a n t e r i o r a l a i n d e p e n d e n c i a polít ica, s iguen exis

t iendo e n l a a c t u a l i d a d . Sólo si se considera l a evolución 

histórica de Áfr ica N e g r a en todos sus aspectos p u e d e n com

prenderse los procesos q u e caracterizan actualmente e l des

a r r o l l o de ese cont inente . E l proceso histórico de África N e 

gra, cuyos efectos persisten e n l a a c t u a l i d a d , pese a l a inde

p e n d e n c i a polít ica, es e l d e l c o l o n i a l i s m o . Éste n o se reduce 

exclusivamente a u n a dominac ión de t ipo pol í t ico, y l a i n -
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dependencia polít ica de los países africanos n o representa 

i p s o j a c t o u n a terminación de las consecuencias d e l co lonia

l ismo. P a r a c o m p r e n d e r los problemas sociológicos actuales 

de África es necesario situarlos dentro del contexto m i s m o d e l 

c o l o n i a l i s m o y d e l proceso de l a colonización. 

L a h is tor ia de l a colonización en África N e g r a es re lat iva

mente reciente. A u n q u e los pr imeros contactos esporádicos 

de los europeos con el cont inente negro datan desde e l si

g lo x v i , u n a polít ica p r o p i a m e n t e c o l o n i a l , con d e t e r m i n a d a 

orientación económica y social n o se estableció s ino hasta f i 

nes del siglo x v i n y p a r t i c u l a r m e n t e durante e l gran siglo d e l 

i m p e r i a l i s m o europeo, el x i x . L a p r i m e r a guerra m u n d i a l fue 

l a últ ima ocasión en que las potencias europeas se repartie

r o n , entre ellas mismas, sus diversas colonias africanas. A l 

p r i n c i p i o , las relaciones entre E u r o p a y África eran p r i n c i p a l 

mente comerciales. L o s portugueses, españoles, franceses e 

ingleses se establecieron e n algunos puntos seleccionados de 

l a costa afr icana p a r a real izar c o n las poblaciones d e l i n t e r i o r 

u n comercio intens ivo: productos d e l trópico a c a m b i o de 

artículos de m a n u f a c t u r a europea. P r o n t o comenzó, s i n em

bargo, l a n o t o r i a trata de esclavos hacia el N u e v o M u n d o . 

Es difícil hacer u n a justa apreciación de los efectos desastro

sos que ese comercio h a t e n i d o en e l continente afr icano. Se 

h a ca lculado que en dos siglos África perdió más de c ien m i 

llones de habitantes p o r l a trata de esclavos, y este cálculo 

n o inc luye todos aquel los africanos que p e r d i e r o n l a v i d a en 

l a l u c h a c o n t r a los comerciantes de carne h u m a n a , n i consi

dera l a desorganización, e l verdadero desastre económico y 

social que sufrió África p o r l a pérdida de tantos m i l l o n e s de 

seres, p a r t i c u l a r m e n t e de hombres jóvenes. Es, de hecho, a 

p a r t i r de a q u e l l a época de l a trata de esclavos, cuyos efectos 

fueron t a n desastrosos p a r a e l desarrol lo de África, q u e debe 

considerarse toda l a evolución política, económica y socioló

gica posterior d e l cont inente . 

Después de l a abol ic ión de l a trata de esclavos, a l p r i n 

c i p i o d e l s iglo pasado, se estableció u n a f o r m a de d o m i n i o 

y de asentamiento europeo más permanente. T u v o l u g a r l a 

creación de p lantac iones e n las que se c u l t i v a n hasta l a fecha 
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l a caña de azúcar, e l plátano, l a p a l m a de coco, el hule , el 

café y e l cacao, productos que estaban destinados exclusiva

mente a los mercados europeos. A p r i n c i p i o s de este siglo se 

establecieron las minas del centro y par t i cu larmente del sur 

de África, cuyo propósito también era la satisfacción de las 

necesidades d e l mercado europeo. P o r lo tanto, p a r a com

prender el desarrol lo de África en años recientes hay q u e 

tomar en consideración l a t o t a l i d a d del proceso co lonizador , 

que es el proceso de desarrollo de l sistema capital ista m u n 

d i a l durante los siglos x v m , x i x y x x . 

L a penetración económica del África fue acompañada p o r 

el establecimiento del d o m i n i o político de las potencias colo

nialistas sobre las diversas regiones africanas. Desde el p u n t o 

de vista sociológico, y para n o entrar en detalles interesa 

ante todo la di ferencia entre ei sistema de administración 

c o l o n i a l británico y francés. (Las colonias de los demás paí

ses coloniales de E u r o p a tenían sistemas semejantes a l de l a 

administración francesa.) E l p r i m e r o , e l sistema británico, 

es conocido p o r el I n d i r e c t R u l e es decir, e l ffobierno, el do

m i n i o i n d i r e c t o de las poblaciones africanas a través del con

t r o l directo de los jefes tradicionales, de l a aristocracia feudal 

indígena. L o s ingleses p r e f i r i e r o n establecer "protectorados" 

en los cuales las estructuras tradicionales de organización po¬

lítica y social de los pueblos africanos eran n o m i n a l m e n t e 

respetadas. Pero los gobernantes indígenas, a u n q u e mante

nían las apariencias de u n poder i n d e p e n d i e n t e sobre sus 

súbditos, se convertían de hecho en meros servidores d e l I m 

p e r i o Británico. Éste n o t i tubeaba tampoco p a r a deponerlos 

cuando a l g u n o de ellos se mostraba reacio ante ta l situación-

E n general , s in embargo, el sistema sirvió p a r a fortalecer el 

d o m i n i o de l a clase aristocrática afr icana sobre l a masa po

p u l a r . T u v o , además, otro resultado benéfico para el colo

n i a l i s m o inglés: contr ibuyó a que e l I m p e r i o Británico pare

ciese ante los ojos del m u n d o como u n a m e r a asociación 

l ibremente consentida de pueblos iguales. 

F r e n t e a este sistema de gobierno indirecto , el colonial is

m o francés siguió u n c a m i n o d is t into , y creó desde el p r i n c i 

p i o u n a administración directa. Estableció su servicio c i v i l 
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( m u n d i a l m e n t e famoso p o r su "ef ic iencia") en todas sus co

l o n i a s y n o tomó en cuenta, salvo en m u y raros casos, las 

estructuras políticas y sociales tradicionales de los pueblos 

africanos, las cuales m u y p r o n t o decayeron y se transforma

r o n bajo e l d o m i n i o francés. E n parte estas diferencias se de

b e n a u n a visión d i s t i n t a de los administradores coloniales 

británicos y franceses, pero también se deben a las caracterís

ticas propias de los terr i torios conquistados. E n efecto, los 

británicos se asentaron en aquellas regiones de África en don

de existían estados fuertemente organizados, par t i cu larmente 

e n África oc idental ( A s h a n t i , N i g e r i a ) y o r i e n t a l (la región 

lacustre de U g a n d a y Kenya) . L o s franceses se asentaron p r i n 

c ipalmente en aquellos lugares del África central y oc identa l 

d o n d e n o existían estados fuertemente organizados, que po

dían servir de vehículos d e l d o m i n i o c o l o n i a l ; p o r lo tanto 

u n gobierno más directo sobre las poblaciones africanas se 

imponía. 

Á F R I C A N O ES U N A U N I D A D étnica y l ingüística homogénea. P o r 

el contrar io , aparte d e l factor r a c i a l (el cual , por lo demás, 

n o es tampoco h o m o g é n e o ) , existe m u c h a divers idad entre 

sus poblaciones. Más de doscientas lenguas, miles de dialec

tos, miles de tr ibus que t ienen u n a i d e n t i d a d p r o p i a , están 

esparcidas en el terr i tor io afr icano. Estos distintos pueblos 

t ienen también grados diversos de desarrollo económico y 

social . E x i s t e n las tr ibus de cazadores y recolectores p r i m i 

tivos, los grupos de a g r i c u l t u r a p r i m i t i v a y organización co

m u n i t a r i a t r i b a l , y los estados fuertemente organizados como 

G a n d a , N u p e , A s h a n t i y otros. L a base económica de l a ^ran 

mayoría de los pueblos africanos sigue siendo l a a g r i c u l t u r a 

de subsistencia. Pero algunos de ellos lograron obtener, en 

e l transcurso de su desarrol lo , ciertos excedentes económicos 

y p u d i e r o n forjar estados altamente organizados. S i n embar

go, siendo l a base de l a economía l a a g r i c u l t u r a de subsisten

cia , l a existencia histórica de esos estados tuvo que ser efí

m e r a y p o r e l lo también, ante el contacto v io lento con las 

fuerzas colonizadoras europeas, t e n d i e r o n a transformarse, si 

n o a desaparecer totalmente como estados organizados. 

L a base de l a organización social de l a m a y o r parte de 
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estos pueblos l a constituyen los lazos d e l parentesco. Sólo en 

años recientes e l p r i n c i p i o t e r r i t o r i a l se h a estado substitu

yendo a l p r i n c i p i o d e l parentesco como factor d o m i n a n t e en 

ía integración polít ica y social. Es de i m p o r t a n c i a señalar, 

as imismo, que los pueblos africanos n o conocían, n i n g u n o 

de ellos, l a p r o p i e d a d p r i v a d a de l a t ierra antes de l a colo

nización. L a tenencia de l a t ierra era colectiva: c o m u n a l o 

t r i b a l , y lo sigue siendo en muchas partes del continente. L o s 

intercambios comerciales, salvo en raros casos, tenían como 

base n o l a m o n e d a sino el trueque. E n t r e muchos pueblos 

había también ciertas formas de economía de prestigio, cuyo 

propósito era e l de efectuar u n a distribución más equi tat iva 

de l a r i q u e z a , de i m p e d i r e l surg imiento de u n a capa econó

m i c a m e n t e poderosa, y de transformar cierta preeminencia 

económica en prestigio social. E n los estados organizados 

existían jerarquías y estratificaciones sociales m u y rígidas que 

recubrían a veces conflictos y tensiones c o n características de 

verdaderas luchas de clases. E n t r e los pueblos de pastores de 

Áfr ica o r i e n t a l l a posesión d e l ganado c o m o m e d i o de pro

ducción y signo de r i q u e z a p r o d u j o e l s u r g i m i e n t o de socie

dades feudales semejantes a las de E u r o p a medieva l . Estas 

luchas las s u p i e r o n aprovechar los colonial istas p a r a beneficio 

p r o p i o . E l proceso d e l somet imiento c o l o n i a l d e l continente 

a fr icano h a p r o d u c i d o muchos cambios en estas estructuras 

tradic ionales . E l proceso actual de l a "descolonización" está 

p r o d u c i e n d o , a su vez, nuevas y profundas transformaciones. 

P o r e l l o es i m p o r t a n t e considerar los problemas sociológicos 

actuales d e l Áfr ica N e g r a dentro d e l m a r c o d e l sistema co

l o n i a l . 

E l sociólogo francés, G . B a l a n d i e r , h a descrito lo que l l a m a 

l a "s i tuación c o l o n i a l " , es decir , l a situación social general 

d e n t r o de l a c u a l se desenvuelven los diversos procesos de 

desarrol lo afr icano. M u c h a s de las estructuras internas de ios 

pueblos africanos sólo p u e d e n ser expl icadas con referencia 

a esta situación c o l o n i a l , ya que l a d inámica m i s m a de las 

t r ibus y las comunidades depende estrechamente de los pro

cesos i n i c i a d o s p o r e l establecimiento c o l o n i a l . E n t r e l a co

m u n i d a d t r i b a l a fr icana y l a p o t e n c i a c o l o n i a l se h a n esta-
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b l e c i d o u n a serie de eslabones que p a u l a t i n a m e n t e h a n for

j a d o u n a estrecha r e d de relaciones económicas, políticas y 

sociales. Y a n o se trata hoy de d e t e r m i n a r los puntos d e l 

"contacto c u l t u r a l " como l o preconizaba durante m u c h o tiem

p o l a antropología social británica, n i de señalar l a existencia 

de esas sociedades plurales o múlt iples con las que se encon

t r a r o n los investigadores holandeses e n Indonesia — y de las 

q u e h a b l a n los sociólogos norteamericanos c u a n d o se ref ieren 

a L a t i n o a m é r i c a - , s ino más b i e n de caracterizar las socieda

des como u n todo, en sus diversas interrelaciones y en su de

v e n i r histórico. Así, l a "situación c o l o n i a l " es u n marco de 

referencia pero también u n a etapa histórica en e l desarrol lo 

de los pueblos africanos. Es as imismo u n a situación de crisis 

constante p a r a los pueblos africanos, cuya evolución actual 

está d e t e r m i n a d a p o r su pasado histórico directamente ante

r i o r , es decir l a conquis ta c o l o n i a l de África, p o r las necesi

dades y exigencias económicas d e l sistema capital ista ta l y 

como f u n c i o n a e n África, y p o r e l d o m i n i o polít ico c o l o n i a l 

de las naciones imperia l is tas . E n l a situación c o l o n i a l inter-

actúan diversas categorías sociales estratificadas. 

a ) E n l a c i m a de l a jerarquía social , ejerciendo su d o m i 

n i o polít ico, económico y social , se encuentra l a sociedad co

l o n i a l , es decir l a minor ía de colonos europeos de ideología 

generalmente racista, q u e m a n t i e n e su posición superior p o r 

m e d i o de l a fuerza m i l i t a r y d e l c o n t r o l de l a economía co

l o n i a l . 

b ) C o m o segundo e lemento social existen, p a r t i c u l a r m e n 

te en las ciudades africanas, los " b l a n c o s " de otros países que 

n o sea l a potenc ia c o l o n i a l : españoles, griegos, levantinos, 

etc. Se trata generalmente de comerciantes. C o n s t i t u y e n u n 

g r u p o m a r g i n a l , que n o es aceptado p o r l a élite social colo

n i a l y que es rechazado p o r los africanos. E l l o s p r o c u r a n s in 

embargo, identi f icarse c o n los colonos europeos y se sienten 

i g u a l m e n t e superiores a los africanos Éstos a su vez coló-

todos los extranjeros a l l a d o de los colonos, si n o es 

o u e los t ratan con e l desprecio aue le corresponde a anuellos 

q u e pretenden alcanzar u n a posición de s u p e r i o r i d a d q u e en 
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r e a l i d a d n o t ienen, ya que son tolerados, solamente, p o r l a 

"sociedad c o l o n i a l " . 

c ) E l tercer elemento está compuesto p o r los inmigrantes 

asiáticos a varios países africanos, sobre todo en la U n i ó n Sud

afr icana y en algunos países de A f r i c a o r i e n t a l y occidental . 

E n las regiones de h a b l a inglesa se les l l a m a los " C o l o u r e d " . 

E n esta categoría q u e d a n también i n c l u i d o s los mulatos y 

otros tipos de mestizos. T a m b i é n este g r u p o , que generalmen

te o c u p a u n a posición de i n f e r i o r i d a d c o n respecto a los dos 

grupos mencionados antes, es u n grupo m a r g i n a l , porque n o 

es aceptado n i p o r l a sociedad c o l o n i a l n i p o r l a sociedad 

a f r i c a n a colonizada. Sus intereses económicos y políticos es

tán más b i e n d e l lado de los africanos negros, pero con fre

c u e n c i a ocupan el triste p a p e l de c h i v o e x p i a t o r i o de los con

flictos y tensiones que caracterizan a l a situación c o l o n i a l . 

E l g r u p o d o m i n a n t e de blancos p r o c u r a a toda costa i m p e d i r , 

c o m o en la U n i ó n Sudafr icana, que entre este grupo y los 

negros se forje u n a u n i ó n n a c i o n a l i s t a y ant ico lonia l i s ta . 

d ) E l cuarto elemento h u m a n o es el de los africanos "evo

l u c i o n a d o s " , que const i tuyen u n a élite entre la población 

negra. Se trata de los que h a n r e c i b i d o cierta educación for

m a l , q u e h a n sido cristianizados, que ejercen u n oficio o u n a 

profesión, y que generalmente están urbanizados. E l l o s tam

bién se sienten superiores al m e d i o t r i b a l de l que h a n sur

g i d o , y tratan de separase ideológicamente de él. Se h a n occi-

dental izado, as imi lado u n poco a la sociedad dominante , pero 

n o son aceptados tampoco p o r l a sociedad c o l o n i a l . L o s con

flictos que se crean en esta situación son fáciles de entrever. 

L o s elementos que acabamos de m e n c i o n a r : los colonos b lan

cos, los inmigrantes blancos que n o son de l a metrópoli , los 

i n m i g r a n t e s asiáticos y los mestizos, y f ina lmente los africa

nos evolucionados, const i tuyen generalmente los elementos de 

l a sociedad u r b a n a , y son las cuatro categorías que están cons

tantemente en juego y en conf l icto en las ciudades africanas. 

e ) Además de estos cuatro elementos existe la mayoría de 

l a poblac ión afr icana, c o n s t i t u i d a p o r los africanos tribales, 

rurales, que se dedican a l a a g r i c u l t u r a . A l g u n o s de ellos van 

c o m o obreros n o calif icados a las minas , las industr ias y las 
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ciudades.- O c u p a n la posición i n f e r i o r en la estratificación 

soc ia l y cargan con todo e l peso de l a situación c o l o n i a l . 

C o n s t i t u y e n l a reserva de m a n o de o b r a barata del sistema 

c o l o n i a l y de su seno surgen los inmigrantes a las ciudades. 

E s entre ellos donde se m a n t i e n e n todavía las estructuras so

ciales tradicionales de África N e g r a . 

L A I N D E P E N D E N C I A P O L Í T I C A no h a m o d i f i c a d o radica lmente 

e l contenido h u m a n o de l a situación c o l o n i a l . T o d a s las ca

tegorías mencionadas existen todavía en África. A u n q u e en 

la 'administrac ión política de los países africanos la élite ne

g r a evo luc ionada h a sust i tu ido a l a sociedad b lanca d o m i 

nante, s in embargo el elemento c o l o n i a l sigue ejerciendo su 

c o n t r o l sobre l a economía e interv iene inc luso en el sistema 

polít ico, aprovechando la fal ta de exper iencia y de cuadros 

entre los nuevos gobernantes africanos. D e b i d o a que l a si

tuación política h a c a m b i a d o — a u n q u e no tanto como algu

nos observadores q u i s i e r a n — podríamos quizá cal i f icar l a si

tuación actual de "situación post-co lonia l" , p a r a no cal i f i 

c a r l a de "situación n e o c o l o n i a l " , l a c u a l tiene impl icaciones 

esencialmente económicas. L a situación c o l o n i a l y la situa

ción post-colonial , en la que se mani f ies tan todavía los efec

tos directos del d o m i n i o c o l o n i a l , no son más que dos etapas 

históricas del proceso de desarrol lo de l sistema capital ista 

m u n d i a l . E n términos generales, el cont inente africano h a 

c o n s t i t u i d o p a r a este sistema u n a fuente inagotable de mate

rias pr imas y de m a n o de o b r a barata, y se está v o l v i e n d o 

además, en l a ac tua l idad, u n mercado creciente de artículos 

manufacturados . V a r i o s h a n sido los procesos que h a n con

t r i b u i d o a la integración d e l cont inente negro al sistema 

m u n d i a l d e l capita l ismo. 

i ) L a introducción d e u n a economía m o n e t a r i a . L a ma

yor parte de los pueblos africanos n o conocía l a m o n e d a co

m o m e d i o de cambio . E n t r e los objetivos pr inc ipa les de l sis

tema c o l o n i a l se encuentra l a introducción de u n a economía 

m o n e t a r i a en el cont inente afr icano. P a r a e l lo u n o de los 

p r i m e r o s actos de los colonial istas fue el establecimiento del 

impuesto m o n e t a r i o , absolutamente o b l i g a t o r i o para los pue

blos colonizados que se e n c o n t r a b a n bajo l a amenaza de los 



112 R O D O L F O S T A V E N H A G E N F I I I I - i 

ejércitos coloniales. Este impuesto h a t e n i d o históricamente 

diversas formas. E l más c o m ú n es e l impuesto de u n a cuota 

f i ja per capita , pero también se conoce e l impuesto p o r casa 

y p o r solar, p o r g r u p o doméstico o f a m i l i a , p o r m a t r i m o n i o 

pol igàmico (escalonado según e l n ú m e r o de mujeres que tie

ne e l jefe de fami l ia) , p o r cabeza de ganado, p o r derecho de 

mercado, p o r derecho de tránsito en carreteras, etc. C o n t a i 

de obtener el d i n e r o que requería e l impuesto m o n e t a r i o , 

e l agr icul tor africano t u v o que sal ir d e l m a r c o t r a d i c i o n a l de 

su economía de subsistencia y buscar e l trabajo asalariado que 

ofrecían los colonos europeos. Así pues, hay dos aspectos d e l 

m i s m o proceso: l a potencia c o l o n i a l exigía e l impuesto mone

tar io con e l objeto de o b l i g a r a los africanos a vender su fuer

za de trabajo, p o r u n salario m í n i m o , a las empresas euro

peas (plantaciones y m i n a s sobre t o d o ) . H e ahí u n a de las 

razones pr inc ipa les d e l impuesto . C o n e l trabajo asalariado 

se desarrol laba, a su vez, l a economía monetar ia . U n a parte 

d e l d i n e r o que ganaban los africanos se i b a en pagar el i m 

puesto, y l a otra se dedicaba a l a c o m p r a de artículos m a n u 

facturados importados de E u r o p a . A l l í tenemos las tres p u n 

tas de lanza d e l sistema capi ta l is ta en África: el impuesto 

m o n e t a r i o , el trabajo asalariado y los intercambios comercia

les en m o n e d a , que n o t a r d a r o n e n p r e c i p i t a r la descompo

sición de l a economía t r a d i c i o n a l . 

2 ) L a introducción d e l a p r o p i e d a d p r i v a d a d e l a t i e r r a 

y d e l m o n o c u l t i v o c o m e r c i a l Estos dos procesos van unidos . 

O t r o de los pr imeros propósitos d e l sistema de explotación 

c o l o n i a l h a sido l a expropiac ión (y l a apropiación p o r parte 

de las empresas) de inmensos terr i torios africanos, ya sea p o r 

m e d i o de l a ocupación m i l i t a r , y a sea mediante l a obtención 

de concesiones arrebatadas bajo amenazas y con engaños a los 

tradic ionales jefes africanos. Así , las potencias coloniales se 

a d u e ñ a r o n b i e n p r o n t o de grandes extensiones de t ierra afr i 

cana. Para le lamente comenzó l a descomposición de las te

nencias comunales, colectivas de la t ierra . J o m o K e n y a t t a re

l a t a , e n su b e l l o estudio F r e n t e a l M o n t e K e n y a , cómo p o r 

m e d i o de l a fuerza, d e l engaño y de l a hipocresía, los colonos 

británicos se adueñaron de l a m a y o r parte y de las mejores 
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t ierras de K e n y a , reduciendo a las t r ibus de pastores K i k u y u 

a zonas demasiado pequeñas e inhóspitas p a r a su ganado. 

E n consecuencia d i s m i n u y e r o n los rebaños y decayó u n a ga

nader ía q u e anteriormente había s ido próspera. L a "rebe

l i ó n m a u - m a u " que sacudió esa c o l o n i a inglesa en los años 

d e l c i n c u e n t a era esencialmente u n m o v i m i e n t o de r e i v i n d i 

cación agrar ia , resultado directo de l a situación que se co

m e n t a . 

E n algunas regiones de África existe e l "Señor de l a tie

r r a " , según se le l l a m a en l a l i t e r a t u r a etnográfica, es decir , 

a l g ú n jefe, a lgún anciano de l a c o m u n i d a d q u i e n distr ibuye 

entre los m i e m b r o s de l a t r i b u o d e l l i n a j e e l acceso a y e l 

u s u f r u c t o de l a t ierra. E n l a m e n t a l i d a d co lonia l i s ta se con

fundía l a función esencialmente socia l de d i c h o personaje con 

e l derecho de p r o p i e d a d . Así , c u a n d o l a c o m u n i d a d conce¬

día a los colonos el uso de l a t ierra l o c u a l era costumbre 

t r a d i c i o n a l éstos l a consideraban c o m o p r o p i e d a d p r i v a d a 

a d q u i r i d a e ina l ienable . E l conf l ic to entre e l derecho occi

d e n t a l de p r o p i e d a d v l a tenencia t r a d i c i o n a l es u n o de los 

más agudos que caracterizan actualmente a l África. E n al

gunos de los estados feudales de África o r i e n t a l , los británi

cos p r o c e d i e r o n como en l a I n d i a ; t rans formaron por decreto 

los jefes tribales en dueños de l a t i e r r a y crearon así u n a 

n u e v a clase de propietar ios terratenientes, que h a prosperado 

bajo l a protección del I m p e r i o Bri tánico. E n África centra l 

los franceses y los belgas e x p r o p i a r o n grandes extensiones de 

t ierra p a r a dedicarlas a las p lantaciones tropicales. E n con

secuencia, l a a g r i c u l t u r a de subsistencia de los pueblos afri

canos en las regiones afectadas, q u e es u n a a g r i c u l t u r a i t ine

rante c o n tecnología atrasada de roza, acusa rendimientos 

decrecientes, y a que encuentra l i m i t a d o su ámbito n a t u r a l . 

L o m i s m o h a sucedido en otras partes d e l continente. P u e d e 

decirse q u e l a introducción de l a p r o p i e d a d p r i v a d a de l a 

t i e r r a h a p r o d u c i d o en África e l e m p o b r e c i m i e n t o n o sólo d e l 

suelo s ino también de l a poblac ión. P e r o este empobreci

m i e n t o n o es casual, n o es p r o d u c t o d e l azar o de u n a fa l ta 

de previsión Es e l resultado de u n a pol í t ica consciente de 

las potencias coloniales, q u e h i c i e r o n l o posible p o r quitar les 
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las tierras a los africanos p a r a obl igarlos a que emigraran de 

sus comunidades a buscar trabajo en las empresas capitalistas. 

L a s grandes plantaciones de m o n o c u l t i v o comerc ia l d e l 

África occidental y centra l (hule, plátano, coco, caña, cacao, 

etc.) a r r u i n a r o n , como e n otras partes de l m u n d o , l a agr i

c u l t u r a de subsistencia t r a d i c i o n a l . Si a los pueblos africanos 

se les ve actualmente desnutridos y hambrientos , si hay ca

restía y escasez de a l imentos , es en gran parte por los efectos 

d e l sistema c o l o n i a l y no exclusivamente — a u n q u e t a m b i é n — 

p o r l a tecnología p r i m i t i v a de l a a g r i c u l t u r a afr icana. N o 

está p o r demás recordar este aspecto de l a colonización cuan

d o se nos h a b l a de los grandes beneficios de l a misión c i v i l i 

zadora europea en África-

P o r l o tanto también existe u n p r o b l e m a agrario en Áfri

ca, contrar iamente a l o que se o p i n a p o r l o común. Es cierto 

q u e l a densidad de poblac ión general en e l continente es 

sumamente baja. P e r o e l hecho es q u e l a población en África 

v ive concentrada e n determinadas regiones y que otras están 

totalmente despobladas. E n África o r i e n t a l l a población está 

concentrada a c ierta a l t u r a , p r o p i c i a p a r a l a ganadería (en 

d o n d e n o se encuentra l a mosca tse-tse-; en África o c c i d e n t a l 

a l o largo de u n a faja costera fértil, a l sur d e l desierto; e n 

África centra l a l o largo de los ríos y de las escasas vías de 

comunicación. E x i s t e n , pues, zonas rurales de alta d e n s i d a d 

de población. Y es en esas regiones, precisamente, que son 

las más fértiles y las más pobladas , en donde e l c o l o n i a l i s m o 

se apropió las tierras, creando así u n grave p r o b l e m a agrar io 

en diversas partes d e l cont inente . 

D e b i d o a estos cambios, h a n surg ido en e l agro afr icano 

nuevas clases sociales. E n África occ identa l hay u n a categoría 

n u m e r o s a de agricultores independientes africanos ( \ a r m e r o 

p l a n t e u r ) quienes se d e d i c a n a l c u l t i v o de cosechas comercia

les, p r i n c i p a l m e n t e e l café y el cacao en parcelas i n d i v i d u a l e s . 

E l l o s se h a n transformado de agricultores de subsistencia e n 

agricultores capitalistas, y m u c h o s de ellos h a n logrado acu

m u l a r cierto c a p i t a l y extender sus plantaciones. H a n des

a r r o l l a d o u n espíritu de empresa capital ista , a pesar de q u e 

e l concepto de l a p r o p i e d a d p r i v a d a de l a t ierra n o se h a y a 
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todavía establecido. O t r a categoría social es l a d e l trabajador 

agrícola t e m p o r a l , ya sea asalariado o aparcero, q u i e n presta 

sus servicios a veces a u n agr icu l tor empresario y a veces a 

las grandes plantaciones europeas, pero q u i e n en gran me

d i d a conserva todavía sus características de a g r i c u l t o r de sub

sistencia d e n t r o d e l marco t r i b a l . O t r a categoría agrícola más 

es l a d e l p r o l e t a r i a d o agrícola, q u e se encuentra en las gran

des plantaciones del C a m e r ú n , d e l C o n g o , de L i b e r i a , etc., y 

q u e está y a totalmente integrado en u n a economía monetar ia . 

3 ) L a s m i g r a c i o n e s d e t r a b a j a d o r e s . Éste es u n fenóme

n o p a r t i c u l a r de África que h a alcanzado u n a a m p l i t u d geo

gráfica y numérica considerable. H o y día casi n o hay en to

d o e l t e r r i t o r i o afr icano u n solo h o m b r e q u e n o haya sal ido 

a l g u n a vez en su v i d a de su c o m u n i d a d t r i b a l p a r a trabajar, 

generalmente en u n país extranjero, en e l m e d i o u r b a n o , e n 

l a i n d u s t r i a , en las minas o en las plantaciones. P a r a l legar 

a sus lugares de empleo, los trabajadores a veces v ia jan miles 

de ki lómetros, frecuentemente a p i e p o r fa l ta de recursos 

p a r a trasladarse en otra forma. Países c o m o Nyassa landia , 

B e c h u a n a l a n d i a , M o z a m b i q u e , R u a n d a U r u n d i y otros, son 

regularmente exportadores de m a n o de o b r a , en tanto que l a 

U n i ó n Sudafr icana , U g a n d a , K e n y a , K a t a n g a , R h o d e s i a d e l 

Sur, L i b e r i a , G h a n a y otros, l a i m p o r t a n . Estas migraciones 

h a n t rans formado l a faz de África, cuya población actual

m e n t e h a alcanzado u n grado de m o v i l i d a d m u y superior a l 

de otras regiones d e l m u n d o . E n ocasiones, hasta e l 50 % de 

l a poblac ión m a s c u l i n a activa de u n a zona está en cua lquier 

año fuera d e l país, trabajando e n otras partes. E n las minas 

de l a U n i ó n Sudafr icana las dos terceras partes de l a m a n o 

de o b r a v iene de otros países: M o z a m b i q u e , B e c h u a n a l a n d i a , 

las Rhodesias . Son varias las características de este fenómeno 

demográf ico y económico; 1) L o s emigrantes son generalmen

te hombres que v ia jan s in sus famil ias . 2) E m i g r a n p o r tem

poradas q u e generalmente no exceden u n a ñ o o a l máximo 

dos. 3) U n h o m b r e emigra a trabajar varias veces durante su 

v i d a , y p u e d e pasar así u n a tercera parte o más de su v i d a 

fuera de su c o m u n i d a d . 4) E n estas migraciones se recorren 

distancias enormes. 5) Las migraciones de trabajadores crean 
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u n d e s e q u i l i b r i o c o m p l e t o en los pueblos y las t r ibus de o r i 

gen, y c o n t r i b u y e n a agudizar l a crisis agraria que hemos 

mencionado. P r o d u c e n desorganización f a m i l i a r , desorgani

zación en l a c o m u n i d a d , en l a a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l de sub

sistencia, e n las jerarquías tradicionales, en los sistemas de 

parentesco, y también en l a personal idad i n d i v i d u a l d e l tra

bajador m i g r a t o r i o . 6) L a s migraciones de trabajadores n o 

se deben a l gusto de aventura d e l afr icano n i a sus ganas de 

viajar, sino a l a necesidad económica de pagar e l impuesto , 

de obtener d i n e r o p a r a c u m p l i r con sus obligaciones f a m i l i a 

res y comunitar ias , y a que l a a g r i c u l t u r a de subsistencia h a 

sido a r r u i n a d a y n o p r o p o r c i o n a los medios suficientes p a r a 

v i v i r . E n los casos en que las fuerzas d e l mercado n o propor

c i o n a n l a suficiente m a n o de obra para las empresas capita

listas, las potencias coloniales h a n impuesto formas de re

c lutamiento que t ienen todas las características de trabajos 

forzados. L a s empresas y el gobierno o b l i g a n a los jefes tra

dicionales (en B e c h u a n a l a n d i a , p o r ejemplo) a r e u n i r cada 

año contingentes determinados de hombres jóvenes que v a y a n 

a trabajar a las fábricas, las minas y las plantaciones. 7) Es

ta constante movi l ización de l a m a n o de o b r a afr icana es u n 

obstáculo p a r a su adecuada cualificación. I m p i d e que e l obre

ro asalariado l legue a conocer b i e n u n of ic io determinado, e 

i m p i d e su asentamiento e n e l m e d i o u r b a n o i n d u s t r i a l . 8) 

P a r a e l m o v i m i e n t o obrero, las migraciones de trabajadores 

t ienen varias impl icac iones . Son negativas p o r q u e l a cons

tante m o v i l i d a d n o p e r m i t e l a organización adecuada p a r a 

u n m o v i m i e n t o s i n d i c a l permanente y establecido. P e r o p o r 

otra parte, pone en contacto a l a gran mayoría de los campe

sinos africanos c o n las condiciones d e l trabajo asalariado i n 

d u s t r i a l , lo c u a l c o n t r i b u y e a l a formación acelerada de u n a 

conciencia de clase entre ellos. 

L a migración de trabajadores constituye u n a f o r m a de 

explotación de l a m a n o de o b r a indígena, y a que se presta 

p a r a m a n t e n e r bajos salarios. L a s empresas que e m p l e a n a 

estos obreros n o cal i f icados n o p r o p o r c i o n a n generalmente e l 

a lo jamiento suficiente q u e les p e r m i t a i r acompañados de sus 

dependientes. E n las barracas en que v i v e n cerca de las m i n a s 



F I I I I - i D E S A R R O L L O D E L Á F R I C A 117 

y las industr ias hay u n a rotación constante de trabajadores-

L a s empresas europeas t ienen el m a y o r interés en que e l h o m 

bre vaya solo, p o r q u e así tendrá menos necesidades q u e si 

tuv iera allí a su f a m i l i a . A l m i s m o t iempo establecen con

tratos p o r períodos cortos, o b l i g a n d o a l trabajador a volver 

a su c o m u n i d a d r u r a l en determinadas épocas. C o m o de esta 

m a n e r a e l obrero n o r o m p e sus ligas con su m e d i o t r i b a l y 

mant iene c ierta base agrícola, las compañías arguyen q u e el 

obrero " n o necesita" mayores ingresos. L a s mismas fuerzas 

q u e pres ionan a l agr icul tor t r i b a l a que busque e l trabajo 

asalariado, ejercen su presión en contra de l a creación de u n 

p r o l e t a r i a d o estable, y p r o c u r a n evitar l a "destribal ización" 

económica y psicológica d e l trabajador. Ésta es l a mecánica 

de los bajos salarios en África N e g r a , y constituye u n verda

dero círculo vicioso de l a miser ia d e l obrero afr icano. Así, l a 

integración de África N e g r a a l sistema capi ta l is ta m u n d i a l h a 

s ignif icado l a r u i n a de l a a g r i c u l t u r a de subsistencia tradic io

n a l , pero n o su desaparición completa . E l c a p i t a l i s m o nece

sita que u n a base agrícola mantenga a l obrero l igado a su 

c o m u n i d a d , pero que esta base sea insuf ic iente p a r a l a satis

facción de todas sus necesidades, para que de esta m a n e r a se 

const i tuya l a reserva de m a n o de o b r a barata que e l sistema 

requiere. 

4 ) L a urbanización y l a industrialización. Antes de l a 

colonización existían ya algunas ciudades en África, sobre to

do en su parte occ idental . P e r o las pr inc ipa les ciudades afr i 

canas en l a a c t u a l i d a d son p r o d u c t o de l a época c o l o n i a l . Se 

h a ca l i f icado a estas urbes africanas como ciudades de blancos 

pobladas de negros. E n efecto, fueron creadas p o r los blancos 

p a r a satisfacer las necesidades de l a administración c o l o n i a l . 

Se trata p r i n c i p a l m e n t e de ciudades comerciales, puertos ma

rítimos o f luviales casi todas ellas, que son también centros 

a d m i n i s t r a t i v o s y políticos. S u composición h u m a n a es l a de 

l a "s i tuación c o l o n i a l " descrita anter iormente: u n a minoría 

d o m i n a n t e de blancos, u n a masa m a y o r i t a r i a de africanos, y 

u n p e q u e ñ o g r u p o m a r g i n a l de inmigrantes asiáticos y mes

tizos. L a estratificación social se advierte e n los patrones eco

lógicos de segregación r a c i a l : l a " c i u d a d e u r o p e a " , m o d e r n a 
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y c o n todos los servicios urbanos se dist ingue netamente de 

los c inturones negros, b i d o n v i l l e s o s h a n t y t o w n s , poblados de 

inmigrantes rurales y con escasos servicios de t i p o u r b a n o . 

L a s ciudades africanas están orientadas hacia la metrópol i 

europea, y con excepción de las corrientes migratorias r u r a l -

urbanas que a ellas se d i r i g e n , t ienen pocas ligas funcionales 

c o n su h i n t e r l a n d afr icano. Esta " e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d " cons

t i tuye u n obstáculo a su efectiva integración a conjuntos 

socio-económicos p r o p i a m e n t e africanos. L a s urbes africanas 

se encuentran en p l e n o proceso de desarrol lo. E n t r e los fenó

menos que las caracterizan está el de la fa l ta de es tabi l idad 

de su población. L o s europeos son invar iablemente funcio

narios, empleados de casas europeas o comerciantes, que con

sideran su estancia en África como u n a etapa transi tor ia de 

su v i d a . A u n el co lono que h a pasado l a mayor parte de su 

existencia en u n a de estas ciudades y el joven que en e l l a 

nació y pasó su i n f a n c i a , se sienten más ligados a l a " p a t r i a " 

le jana que a esta t ierra q u e les d a e l p a n . L a " m e n t a l i d a d 

c o l o n i a l " es u n a fuerza negat iva de las ciudades africanas. 

L o s pobladores de los "barr ios negros" tampoco están 

arraigados y se caracterizan p o r u n a gran m o v i l i d a d geográ

fica y ocupac ional . Pocos son los que h a n n a c i d o en las c i u 

dades y todos ellos g u a r d a n estrechas relaciones con su m e d i o 

t r i b a l r u r a l . U n a fuerte desproporción demográfica caracte

r i z a a estos barr ios: a b u n d a n los hombres y l a gente joven. 

L a s pocas mujeres t i e n d e n h a c i a l a prostitución — a veces co

m o a c t i v i d a d s e c u n d a r i a — y c o n frecuencia p a r t i c i p a n en 

arreglos sexuales poliándricos. P e r o p a r a ellas l a v i d a u r b a n a 

s igni f ica u n status social más elevado, mayor i n d e p e n d e n c i a 

y su emancipación de l a f a m i l i a p a t r i a r c a l t r a d i c i o n a l en l a 

que o c u p a n u n a posición s u b o r d i n a d a . N o muchos i n m i 

grantes rurales e n c u e n t r a n e m p l e o f i jo en las ciudades: l a fal

ta de educación y de conocimientos técnicos p o r u n a parte, 

y p o r l a otra l a ausencia de u n a base económica p r o p i a de 

estos centros urbanos , son l a causa de que los africanos cam

b i e n frecuentemente de trabajo — s o n obreros n o calif icados, 

empleados de baja categoría, pequeños comerciantes, etc., e n 

diversas épocas de su v i d a . 
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T a m b i é n l a v i d a f a m i l i a r sufre cambios bajo los efectos 

de l a urbanización. L a f a m i l i a numerosa fuertemente estruc

t u r a d a , tan característica d e l m e d i o t r i b a l , p ierde algunas de 

sus funciones y t iende a ser sust i tu ida p o r l a f a m i l i a conyu

ga l . S i n embargo, en e l m e d i o u r b a n o se fortalecen ciertos 

lazos de parentesco. L o s parientes urbanos representan p a r a 

e l i n m i g r a n t e r u r a l u n a ayuda, u n apoyo m a t e r i a l y m o r a l 

e n u n m e d i o extraño. E l m o r a d o r de l a urbe , cuando l o g r a 

tener u n ingreso monetar io regular , se siente o b l i g a d o a ayu

d a r n o sólo a los parientes que l o siguen a l a c i u d a d , sino tam

b i é n a los que se h a n quedado en e l c a m p o — y en sociedades 

basadas e n la organización p o r l inajes, como las de África 

N e g r a , e l n ú m e r o de parientes puede ser considerable. A este 

f e n ó m e n o de ayuda m u t u a se le h a l l a m a d o "parasi t ismo fa

m i l i a r " y se considera que constituye u n obstáculo a la acu

m u l a c i ó n de capi ta l , es decir , a l desarrol lo económico de Áfri

ca N e g r a . A l g u n o s sociólogos q u i e r e n ver en esto l a fal ta 

de u n "espíritu de empresa" entre los africanos, pero hay que 

señalar q u e u n espíritu de empresa de t ipo capital ista sólo 

puede ser e l resultado de ciertas condic iones históricas y que 

estas n o se d a n actualmente en las ciudades africanas. L a 

fa l ta de segur idad social y económica en las ciudades produce 

a s i m i s m o ciertas formas part iculares de asociación, tales, p o r 

e jemplo , los grupos de cooperación económica q u e hacen las 

veces de cajas de ahorro y de bancos. P o r otra parte, en ese 

m e d i o multi-étnico que es l a c i u d a d negroafricana, florecen 

los agrupamientos basados en l a pertenencia étnica y t r i b a l . 

N o hay, como a f i r m a n algunos, u n a c o m p l e t a clestribalización 

d e l a f r icano en l a urbe . P o r e l c o n t r a r i o , cuando menos en l a 

p r i m e r a etapa del proceso urbanístico, se advierte u n fortale

c i m i e n t o de los lazos tribales a u n q u e su función sea d is t inta 

a l a d e l m e d i o t r a d i c i o n a l . ( E l m i s m o fenómeno se produce 

e n las urbes de l a I n d i a en d o n d e existen asociaciones mo

dernas basadas en l a t r a d i c i o n a l división de castas.) S i n em

bargo, p u e d e preverse que l a s o l i d a r i d a d t r i b a l se transfor

m a r á e n e l transcurso de los años, en s o l i d a r i d a d total . 

P o r l o anter ior vemos que las ciudades negroafricanas son 

fenómenos sociales en transición. N o h a n desarrol lado toda-
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vía las estructuras e inst i tuciones permanentes de l a v i d a u r 

b a n a en otras partes del m u n d o . 

L a industrialización es u n fenómeno l igado a l proceso ur

banístico. A u n q u e se hable m u c h o de la revolución i n d u s t r i a l 

afr icana, el hecho es que todavía hace falta en África N e g r a 

l a infraestructura económica. A p a r t e de l a U n i ó n Sudafrica

n a , R h o d e s i a del N o r t e y K a t a n g a , casi n o hay establecimien

tos industriales. L o s que existen son generalmente industr ias 

de extracción o de transformación de productos exportables 

(por ejemplo, el aceite de pa lma) . L a i n d u s t r i a afr icana tie

ne p r o p o r c i o n a l m e n t e fuerte i n t e n s i d a d de m a n o de o b r a y 

poca i n t e n s i d a d de capi ta l . E n consecuencia, l a población i n 

d u s t r i a l es más numerosa de lo que podía pensarse. Pero las 

industrias africanas son apéndices de los complejos económi

co-industriales de E u r o p a occ identa l y de los Estados U n i d o s , 

y n o constituyen todavía u n a base efectiva para el desarrol lo 

económico y l a elevación d e l n i v e l de v i d a . 

5 ) L a formación d e n u e v o s e s t a d o s y n a c i o n e s . L a s fron

teras actuales de los países africanos son totalmente art i f ic ia

les. F u e r o n creadas p o r las potencias europeas, en atención a 

sus propios intereses imperia l is tas a veces en a lguna confe

rencia en Berl ín o en París s in tomar en cuenta las caracte

rísticas naturales y étnicas de los países africanos. (V. gr. e l 

caso de B a s u t o l a n d i a y de G a m b i a , para sólo citar los más 

notables). M u c h o s de los grupos étnicos africanos están art i 

f ic ia lmente d i v i d i d o s p o r estas fronteras. Ese es el caso d e l 

g r u p o B a k o n p o en África centra l , d i s t r i b u i d o p o r i g u a l entre 

A n g o l a , el C o n g o y el G a b ó n ; o de los E w e en África occi

denta l que se e n c u e n t r a n en parte en D a h o m e y y en parte 

en Togo- Estas divis iones h a n p r o d u c i d o movimientos de re

agrupación étnica nac ional i smos tribales que represen-

tari u n pe l igro p a r a l a integración de los conjuntos político-

adminis trat ivos existentes, los que const i tuyen p o r ahora l a 

única base efectiva de l a i n d e p e n d e n c i a afr icana. Pero , p o r 

o t r a parte e l m a n t e n i m i e n t o de estos conjuntos resultado 

de l a época c o l o n i a l n iega con frecuencia las justas aspira

ciones de grandes étnicos y lingüísticos p o r su u n i f i c a 

ción N o todos los casos se resuelven con l a f a c i l i d a d de u n 
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p l e b i s c i t o democrático, como el que reunió a l a p r o v i n c i a d e l 

C a m e r ú n M e r i d i o n a l — d e p e n d i e n t e de N i g e r i a — con l a R e 

p ú b l i c a d e l Camerún. E l sueño polít ico d e l Presidente K a -

s a v u b u d e l C o n g o , l a eventual reunificación de los grupos 

bakongo, parece tropezar con di f icultades más serias. Éstos 

son problemas de gran c o m p l e j i d a d que p o n e n en pel igro l a 

i n d e p e n d e n c i a m i s m a de los nuevos estados africanos. L a s 

mismas polémicas sobre federalismo v e r s u s central ismo que 

caracter izaron a América L a t i n a durante el siglo pasado, se 

están recreando actualmente en el África N e g r a . Sólo que 

a h o r a los factores están invert idos: las fuerzas democráticas y 

progresistas p u g n a n p o r el central ismo, única garantía de l des

a r r o l l o económico acelerado. L a s fuerzas conservadoras son 

federalistas: pretenden mantener así pr iv i leg ios feudales y 

ventajas económicas. B i e n sabido es que el i m p e r i a l i s m o i n 

terviene activamente en estos conflictos p a r a proteger sus i n 

tereses. L a m a n i o b r a de K a t a n g a , en que se pretende iden

t i f icar erróneamente a los intereses de l a U n i ó n M i n e r a con 

los de l p u e b l o katangués, h a tenido u n saldo demasiado trágico 

p a r a q u e estos problemas se t o m e n a l a l igera. 

L o s regionalismos, los m o v i m i e n t o s separatistas, los con

flictos étnicos, lingüísticos y religiosos caracterizarán a ú n p o r 

m u c h o t i e m p o e l desarrol lo de los nuevos estados africanos, 

p a r t i c u l a r m e n t e c u a n d o son fomentados p o r las potencias i m 

perial istas. F r e n t e a estos problemas se a f i r m a n los nuevos 

nac ional i smos y las corrientes panafricanistas, que merecen 

u n análisis especial. 

E n estas páginas hemos señalado sólo algunos de los p r i n 

cipales aspectos del desarrol lo social negroafr icano. L o s pro

cesos señalados de c a m b i o social y económico son l a base de 

nuevas estructuras y relaciones sociales. Nuevas clases socia

les surgen en e l escenario afr icano y las viejas estratificaciones 

p i e r d e n su val idez t r a d i c i o n a l . L o s part idos políticos de re

ciente formación t ienden a m i n a r las lealtades tribales y 

fami l iares . Ideologías innovadoras o c u p a n e l l u g a r de las an

tiguas concepciones d e l m u n d o ; y e n e l concierto de las na

ciones, l a j o v e n voz de África está l l a m a d a a desempeñar u n 

p a p e l cada día más i m p o r t a n t e . 


