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La presencia del Africa Subsahariana en la economia 
mundial estíi definida por el valor de las exportaciones 
de materias primas, que representan el 89 % de dicha 
actividad, siendo 10s combustibles, minerales y metales 
el 53 % del valor total, mientras que las exportaciones 
agricolas apenas alcanzan el 36 %. 

Sin embargo, si nos adentramos en la observacion de 
la estructura econdmica del subcontinente, la agricultu- 
ra constituye un sector vital: todavía el 75 % de la 
poblacidn vive en las zonas rurales y el 66 % de la 
fuerza de trabajo esta vinculado a esta actividad. 

No menos de 20 países reciben más del 50 % de sus 
ingresos por exportaciones por medio de la comerciali- 
zaci6n de produaos agrícolas. 

Puede que desde la perspectiva internacional esta 
zona sea una reserva de minerales y energia, pero inte- 
riormente Africa es un continente agrícola. Por el10 el 
estudio de su estructura debe abordarse como el resul- 
tado de un proceso en el que la agricultura representa el 
rengl6n más importante, entre otras razones por la ac- 
tual penuria de alimentos; ahora bien, si se quiere mirar 
al futuro, deben considerarse 10s procesos de industria- 
lizacidn y la mineria. 

Desgrauadamente, un diagnhtico de actualidad tie- 
ne que reconocer que los países al sur del Sahara se 
encuentran en una profunda aisis, incluyendo a Sud- 
frica, verdadero gigante, cuyo produao supone nada 
menos que el 50 % del valor del PIB global. 

Existe una seria crisis en la agricultura, que ha a&- 
do de forma extraordinariamente lenta entre 1986 y 
1990, a un ritmo medio anual del 3 %, aumento que 
no sirve para compensar el aecimiento demogdfico. 

Por ona parte, a pesar de haber inaementado sus 
exportaciones a un ritmo medio anual del 2,5 % para 
dicho periodo, cifra que alcanza el 7,5 % si atendemos 
al volurnen de exportaciones en 1989, el valor unitari0 
descendi6 un 23,2 % y 10s ingresos 1,12 billones de 
d6lares. 

Esto es, en medio de una grave carencia de alimen- 
tos, 10s paises han inctementado sus exportaciones para 
recibir menos dinero; este deterioro de la relaci6n de 
intercarnbio supone una pérdida del 54 % entre 1986 
y 1990. 

A su vet, el sector minero ha perdido capacidad de 
producci6n debido a que necesita una planificaci6n a 
largo plazo, más que ninguna otra actividad, para po- 
der realizar las prospecciones que permiten mantener el 
ritmo de extracaones, din;imica devoradora de grandes 
inversiones. 

En Africa, la sombra levantada por las nacionaliza- 
dones y los problemas aeados por los confliaos socia- 
les han desalentado a la inveni6n privada, mientras 
que el sector públic0 ha debido disminuir sus aporta- 
ciones de capital como consecuencia de la aisis. 
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Si adicionalmente consideramos las tendencias al 
cambio en las cantidades y tipos de productos en la 
demanda de 10s paises de la Organizaci6n para la Coo- 
peraci6n y el Desarrollo Econ6mico (OCDE), principa- 
les clientes, tenemos como resultado las bajas expectati- 
vas del sector minero, que afectan a la inserci6n de la 
economia africana en el comercio mundial, que ha pa- 
sado a ser un exportador de minerales preciosos: tan 
s610 el oro y 10s diamantes suponen el 40 %, mientras 
que en la década anterior se exportaban medes tradi- 
cionales como cobre, bauxita, hierro y carb6n a precios 
remuneratives. 

La aisis interior y la coyunnua internacional desfa- 
vorable se yuxtaponen en un proceso alternativo de 
deterioro, con significatives descensos de 10s ya prea- 
ries niveles de vida, el fracaso de 10s' proyectos de in- 
dusmalizaci6n y el desarrollo progresivo del endeuda- 
miento, como si l a  pueblos africana fueran inquilina 
aminados de un continente cuya renta no pueden pa- 
gar. 

El monto de la deuda asciende a 116.887 rnillones 
de d6lares, sin contar Sdfrica; de esta cifra, Nigeria y 
Cate dlIvoire adeudan el 41 %, aproximadamente 
48.224 millones de d6lares. 

Aunque aparentemente el volumen es reducido si se 
compara con otras áreas y paises, su significado se agra- 
va al considerar que toda el Africa Subsahariana pro- 
duce tanto como Bdlgica y que 10 adeudado supone el 
96 % de su PNB, pesando sobre sus exportaciones has- 
ta el punto de reducir en un 22,l % su valor tan s610 
por el pago del servicio de la deuda. 

Si a las repercusiones de la deuda sumamos el des- 
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censo en las inversiones exteriores y el descens0 de la 
ayuda, que pas6 de 14.079 millones de d6lares en 
1988 a 13.148 millones en 1989, no resulta extraAo 
que las economias africana se hayan convertido en ex- 
portadoras netas de capital; de hecho, el Fondo Mone- 
tario Internacional (FMI) ha retirado más de 2,5 billo- 
nes de d6lares de Africa en 10s dltimos 5 aAos. 

Vidndose obligada a enviar capitales al exterior, re- 
abiendo menos ingresos por sus productos y afectados 
por la crisis -las inversiones se han reducido drástica- 
mente, representando apenas un 15 % del PIB resulta 
muy difícil obtener 10s capides para realizar una remo- 
delaci611 de la economia. 

Esta situacidn transaende el h b i t o  puramente eco- 
n6mic0, inaementando la ya desigual dismbuci6n de 
las rentas, que supone la aeaci6n de amplias bolsas de 
pobreza, si se considera que como media el 20 % de la 
poblaci6n recibe el 50 % de 10s ingresos. 

En consecuencia, las poblaaones que viven al sur del 
Sahara se encuenaan en el últim0 lugar de todos 10s 
indicadores de bienestar social, con altos índices de 
analfabetismo, un 67 % de escolarizaci6n en la ense- 
Aanza primaria (1988), tasas de mortalidad infantil del 
17/1.000 y un mddico por cada 26.640 habitantes. 

La agricultura corre por una via muerta 

La imagen más difundida en el resto del mundo 
sobre Africa se corresponde con la penuria alimenticia 
de su poblaci6n, porque no en vano constituye el pro- 
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blema rnás acuciante para muchos de sus habitantes. 
Según la Organizaci6n de las NN.UU. para la Alimen- 
taa6n y la Agricultura (FAO), cerca de 100 millones 
de africanes obtienen menos de un 80 % de las calorías 
necesarias para su sustento, 30 millones de personas 
pasan hambre y las necesidades de alimentos importa- 
dos han aumentado en un 45 % entre 1987 y 
1988. 

Esta drarndtica situaci6n no tiene su origen en la 
escaset de tierras productivas porque aunque s610 el 
30 % del suelo es aprovechable actualmente se explota 
un 2 5 % escasamente. 
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Tampoco es mano de obra 10 que falta, ya que el 
66 % de la poblaci6n laboral perrnanece vinculada a la 
agricultura, sin que la densidad de poblaci6n, salvo en 
c i e m  keas, sea el problema rnás agobiante. 

Por tanto, si no existe una falta generaiizada de los 
principales recursos aplicables a la producci6n agrícola, 
jc6mo es posible que se den tasas tan elevadas de des- 
nuaici6n y hambre, de forma que muchos de 10s 47 
paises del Aftica Subsahariana figuran entre los rnás 
pobres del Mundo? 

La dave de la crisis de producci6n agrícola que pa- 
dece el continente se encuentra en la organizaci6n del 
sector, conaetamente en la disaibuci6n de recursos en- 
tre los cultivos de exportación y alirnentiaos. 

En toda la geografia de la zona las mejores tierras 
han sido destinada a los cultivos de plantaci6n, mien- 
mas que frecuentemente las tierras marginales o difíciies 
de aprovechar han quedado para la generaci6n de ali- 
mentos. 

En toda la franja del Sudán-Sahel, que conforma el 
iímite sur del desierto, la presi6n demogrdfica y el au- 
mento de la caba~a ganadera han socavado lentamente 
las frágiles condiciones de explotaci6n del suelo, en 
primer lugar por el empobrecimiento de las tierras rnás 
ricas destinadas a cultivos depredadores, como el caca- 
huete y el algoddn, plantaaones que han necesitado de 
una extensi6n paulatina para mantener 10s rendimien- 
tos, afectando a la resistencia de la tierra frente a la 
acci6n del aire y el a p a .  

El incremento de las poblaciones que viven del pas- 
torm ha conducido al aecimiento de sus rebdos, cuyo 
número ha llegado a sobrepasar la capaadad de rege- 
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neraa6n de 10s pastos, debiendo recurrirse al uso de 
arbustos y drboles como forraje, práctica que ha venido 
a sumarse a los factores de desprotecci6n del suelo. 

En estas condiciones de sobreexplotaci6n de la tiena, 
la aparici6n de sequias ddicas ha venido acelerando la 
erosidn, privando a la poblaci6n rural de la fase funda- 
mental para la obtenci6n de su sustento, de forma que 
se han producido en los últimos años grandes desplata- 
mientos de habitantes, muchos de 10s cuales s610 pue- 
den subsistir gracias a la importaci6n de alimentos. 

Siete países del kea -Burkina Faso, Chad, Etiopia, 
Mauritania, Niger, Somalia y Sudán- se encuentran en 
situaci6n de seria emergencia, necesitando urgentemen- 
te ayuda alimentaria, cifrada por la FAO en un mini- 
mo de 2.653 toneladas para 199 1. 

Es tambidn en estos paises donde las condiciones 
naturales de producci6n se han deteriorado de forma 
más alarmante, perrnitiendo el avance del desierto, 
mientras se pone en grave peligro la posibilidad de una 
recuperau611 efectiva de la capacidad productiva a cor- 
to plato. 

En Africa Central, la produccidn agricola se inae- 
ment6 un 0,5 % durante el periodo 1986- 1990, supo- 
niendo un retroceso de las disponibilidades alimenticias 
por habitante, frente a un aecimiento de la poblaci6n 
que se aproxima al 3 % anual. 

En este kea se encuentra la mayot parte de 10s bos- 
ques y selvas del continente, sobre la que se viene desa- 
tando rápido proceso de deforestaci6n. En algunos 
paises, como G t e  dlIvoire y Guinea Ecuatorial, es el 
resultado de la explotaci6n desmedida de los recursos 
madereros con destino a la exportacibn. En ouos la tala 
tiene su origen en el desbrozo practicado para aplicar la 
tiena al cultivo. De una u otra forma, 10s frágiles suelos 
son despojadb de su protecci6n natural y se ven afecta- 
dos rápidamente por la erosi6n, de forma que resultan 
no s610 incapaces para la producci6n agricola, sino in- 
duso inservibles para la ganaderia. 

La pérdida de bosque se viene produaendo a un 
ritmo de 3,8 millones de hect;ireas anuales de media 
durante los úitimos años de la década; sus consecuen- 
cias no s610 afectan al entomo sino que se extienden al 
Sahel, puesto que la formaci6n de las nubes que 10 
riegan se realiza en las zonas forestales del sur, disminu- 
yendo con el bosque las precipitaciones que se despla- 
zaban hasta el sur del desierto. 

Como consecuencia de la pdrdida forestal, las se- 
q u í ~  han aumentado desde 1986, descendiendo los 
niveles de las &as subterráneas y supetfiaales, acele- 
rándose la desertificaci6n y perjudicando a las activida- 
des agropecuarias, se@ los r&ultados recogidos en 
una encuesta realizada por la Organizacidn de las Na- 
aones Unidas (ONU), entre los paises de la zona Sa- 
hel-Sudh. 

Los paises de la costa oeste han visto por pnmera vez 
en esta dkada llegar 10s vientos del desimo hasta el - 
mar, efecto indudablemente favorecido por la desapa- 
rici6n de las bmeras de bosques. 

Nigeria representa para el conjunt0 de Africa una 
eonomia excepcional, básicarnente fmanciada por el 
petrbleo. El desarrollo de la agricultura se ha visto in- 
fluenciado por 10s periodos de ingresos extraordinarios 
seguidos por ciclos de penuria generados por las oscila- 
ciones de 10s precios del petr6leo. 

La reforma de la agricultura se bas6 en la aeaci6n de 
zonas verdes intensivas en medios modemos y empleo 
de capital, cuyo coste de mantenimiento se vio supedi- 
tado posteriormente a las disponibilidades de divisa, 
con esauendosos fracasos en muchos de 10s proyectos 
agricolas. 

Aún asi, a pesar de contar con una poblaci6n de 1 13 
rnillones, pudo cubrir en 1989 el ddficit de alimentos 
con la importau611 de 240.000 toneladas de cereales, 
compradas gracias a los ingresos del petr6leo, sin nece- 
sidad de una sola tonelada de ayuda. 

En la mayor parte de 10s paises de Africa Occidental, 
donde abundan los yacimientos de crudo, se repite este 
esquema de mordenizaci6n distorsionada de la agricul- 
tura, conjuntamente con la supervivencia de sectores 
productives muy atrasados cuyos ddficits de produc- 
ci6n agricola son cubienos con importauones. 

Asi, tocios 10s paises de Africa Occidental importa- 
ron en 1989 2.30 5 rnillones de toneladas de ceceales, 
pero s610 requirieron 208 millones de toneladas de 
ayuda, el 4,42 % de roda la ayuda remitida en dicho 
año para una zona que representa casi la mitad de la 
poblaci6n continental. 

El Este africano ha registrado junto con el Africa 
Austral los mejores indices de aecimiento de la produc- 
a6n agricola, el 3,2 % durante el pecfodo 1986-1990, 
aunque debe tenerse en cuenta que estos resultados 
conesponden a la suma de 10s rendimientos del sector 
tradicional y moderno. 

La estructura agraria acusa 10s vestigios de las desi- 
gualdades generadas durante la colonizaci6n. puestas 
de manifiesto por la existencia de un sector que acapara 
las tierras más fdrtiles, cuenta con los medios más avan- 
zados de explotaci6n, pero pertenece a una minoria 
privilegiada, mientras que la mayor parte de la pobla- 
a6n sigue concentrada en los territorios donde fue con- 
finada por 10s colonos, tierras marginales, superpobla- 
das y empobrecidas por el exceso de uso. 

S610 en Tanzania la estructura agricola ha cambiado 
radicalmente en las últimas décadas, teahhdose un 
intento de proceder a la agrupaci6n de la poblaci6n 
campesina mediante la formaci6n de cooperativas nua- 
les, que aunque fracasado en gran parte ha servido para 
cimentar una disaibuci6n equitativa de la tierra, desa- 
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rrollando cierto nivel de infraestructura elemental que 
representa un logro a pesar de su pobreza, ya que se 
partía de uno de los niveles mils bajos de Africa, tanto 
referido a la produca6n como a la prestaci6n de aten- 
aones sociales. 

Mozarnbique también ha sufrido una de las peores 
plagas de Africa, la guerra, con un saldo cercano al 
mill611 de muertos y toda la capacidad productiva des- 
mida.-~oco o nada puede decirse de tan desolador 
panorama a la hora de hacer un balance de los intentos 
de desamllo aplicados. Los proyectos de aear coopera- 
tiva y un sector agrícola de granjas estatales apenas 
llegaron a ser aplicados; antes de fracasar definitiva- 
mente, la poblaci6n h e  dispersada por la guerra, los 
medios de producci6n heron arrasados por la contien- 
da, generándose un desplazamiento forzado de rehgia- 
dos por el miedo y el hambre. 

Angola presenta un historial similar; aunque 10s de- 
sastres bélicos no han generado una destrucci6n tan 
devastadora, si han paralizado la vida econ6mica del 
país, salvo la extracci6n de petr6leo en el endave de 
Cabinda, que sirve de bomba de oxigeno a su maltre- 
cha economia. 

En el resto de los paises de Africa Austral, la estruc- 
tura dual se hace patente por la capacidad del sector 
modern0 para comercialitat y acaparar las rentas agrí- 
colas. 

En Sutafrica, a pesar de los recientes carnbios legisla- 
tivos, el 86 % de la tierra sigue perteneciendo a los 
blancos y las empresas agroalimentarias. 

En Zirnbabwe 6.000 granjas comerciahn la mayor 
parte de los productos agrícola y acaparan más del 
60 % de la tierra; en Zambia tan s610 las 1.000 granjas 
situadas a 10 largo del ferrocarril se encargan de abaste- 
cer el mercado; en Narnibi las 4.000 granja de los 
colonos curnplen esta misma fÜna6n, monopolizan el 
sector exportador y poseen el 66 % de la tierra útil; 
fmalmente, en Malawi 3.000 granjas utilizan el 33 % 
de la t i m ,  produciendo tanto para la exportaadn 
como para el consumo interno. 

Estas granjas comeraales cuentan con una infraes- 
tructura de producci6n moderna, canales de comercia- 
lizaa6n adecuados, asesoda técnica y acceso a los pro- 
gramas de extensi6n agraria, facilidades aediticias a 
nivel interno e internacional, ai como influencia para 
incidir en las políticas agrícolas de los respectives Go- 
biernos. 

Los propietarios, bien sean blancos o negros, conjun- 
tarnente con las companias agroalimentarias, confor- 
man un endave dentro de cada naci6n, tanto por su 
peso politico como econ6mico y a veces induso por su 
control sobre grandes extensiones de tierra. 

Debe resaitarse que la mayor parte de la ayuda al 
desarrollo orientada a la agricultura se ha destinado a la 

promoci6n de sectores exportadores, en base a las teo- 
rías que esperaban aear impulsos econ6micos que me- 
diante la especialitaci6n en 10s bienes de exportaci6n 
arrastrasen al resto de los sectores productives hacia un 
aecimiento continuado. 

Pero mientras que la exportaci6n de determinados 
bienes industriales si ha generado efectos de aecimien- 
to, la especializaci6n agrícola vinculada a productos con 
precios erráticos, con tendencia a la baja, se ha converti- 
do en un callej6n sin salida. 

Alternativamente, la ayuda a proyectos de produc- 
ci6n alimenticia ha recibido mucha menos atenci6n, 
tanto por parre de los organismos internacionales como 
por 10s propios Gobiernos africanos, viendo con fre- 
cuencia entorpecida su aplicaci6n por metodos inade- 
cuados. 

En muchos casos se han realitado aportaciones tec- 
nol6gicas no matizadas por el contexto material y cul- 
tural africano. Se han puesto en práctica roturaciones 
profundas que han erosionado 10s suelos agostando los 
cultivos, se han introducido cultivos poco adaptados 
que han visto decrecer rápidamente su productividad al 
entrar en contradicci6n con el clima y 1as.posibilidades 
de la tierra. Cuando se ha recurrido al auxilio de la 
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- 
TRANSFERENCIAS NETAS AL ÁFRICA SUBSAHARIANA FMllBM de Africa es la mujer quien cultiva la tierra para la 

(en miles de millones de dólares) producci6n de alimentos, prueba fehaciente del choque 
1.5 cultural que se irnponía con la aplicaci6n de las normas 

provenientes de 10s paises europees. 
Como resultado de la suma de todos estos factores, 

la economia agrícola se encuentra en franca crisis: por 
sm lado, 10s sectores en que más se invirti6 son 10s que 
xinden menos; por otro, el sector más descuidado se ha 
vuelto crucial para la supervivencia física desde el mo- 
mento en que las exportaciones han dejado de cubrir la 
importaci6n de alimentos. 

La situaci6n de 10s productos de exportaci6n africa- 
nos de origen agrícola es desastrosa. Los precios del caf6 
vienen disminuyendo progresivamente desde hace 
quince años -a pesar de que el volumen de exportacio- 
nes aeci6 un 4 % en 1990, 10s ingresos disminuyeron 
un 22 %-; respecto al cacao, es el skptimo año en el 
que existe sobreproducci6n, 10 que se ha traducido 
nuevamente en un descens0 de 10s precios, al igual que 
el de 10s aceites vegetales, que cay6 un 13 % en 
1990. 

Los productos agricolas tropicales han descendida en 
su participaci6n en el comercio agrícola mundial, repre- 
sentando un 25 % con un valor global de 300 billones 
de d6lares en 1990, tanto como 10s países de la OCDE 
han destinado a subvencionar sus agriculturas. 

Los paises desarrollados han pasado a comercializar 
el 67 % de 10s alimentos a nivel mundial en el año 
1989, cuando en 1970 apenas si representaban el 
58 % de las transacciones. Con sus políticas de subven- 
ciones y restriccions a la importaci6n han pasado a 
convertirse en 10s graneros del mundo, rnientras que 

tecnologia para mantener los proyectos se han generado 
costes de mantenimiento que no eran accesibles. 

En este sentido, semillas, uatadas, herbicida y pesti- 
cidas, maquinaria de labor y riego, aperos de labranza, 
y hasta tkcnicos especiahados, no han podido ser paga- 
dos después de fmaiizado el periodo de subvenci6n, 
por 10 que se ha m i n a d o  la totalidad del proyecto. 

A este respecto cabe mencionar que inicialmente los 
programas de extmi6n y formacitin se han realizado 
entre la poblaci6n masculina, cuando en la mayor parte 

FLUJOS NETOS DE RECURSOS 
(a predos y tipos de cambio de 1986, en miles de millones 

de ddlares) 
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Los iiujos netos de rewsos mptenden todos las prbtamos, subvendones e inversiones p j k s  y 
pnvadas, m s  el pago dei capital (pero m dei inierb, dividendos y costes). La ayuda okiial al 
desarrdb es d factor pincipel en lafinandaddn Mlal del desar&, que asu ver mstituye lamayoc 
perte de las iiujos fi-os netos. 

PESO DE LA DEUDA AFRICANA 
(deuda externa como % del PNB, 1990) 

Africa AmBcica Asia del Sur Este ~WCO 
Subsahariana iatina y Pacifico 

y Caribe 

Fuenle: WAhia, Recovery, del iniorme del secretaria general del UNPAAERD. Fuenle: UN Ahica R e c o q ,  datos del Banco Mundial. 

544 
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Ahica, cuyas ventajas más importantes se encuentran 
en la agricultura, se ve obligada a importar alimentos, 
necesitando ayuda por valor de 10 millones de tonela- 
das para 1991. 

Las expectativa a nivel global no son muy halagiie- 
Aas, ya que a pesar de que el 34 % del PIB tiene su 
origen en la agricultura y en ella encuentra empleo el 
66 % de la mano de obra, la ayuda continuar& siendo 
absolutamente necesaria puesto que el dkficit de la pro- 
ducci6n alimentaria tiende a ensancharse. 

Según las previsiones realizadas por el Banco Mun- 
dial, (BM), en el mejor de 10s casos, con un aecimiento 
medio de la producci6n del 4 % y de la poblaci6n del 
2,75 %, en el atio 2000 ser& necesario importar 15 
millones de toneladas de alimentos; en el peor de 10s 
casos, con un uecimiento medio de la producci6n del 
2 % y un ritmo de crecimiento de la poblaci6n del 
3,3 %, para alimentar a 10s 700 rnillones de habitantes 
del Africa Subsahariana serA necesario importar 110 
millones de toneladas de alimentos. 

Por oma parte, la tendencia a la baja de los precios de 
las materias primas en las que se ha especializado la 
agricultura africana no aminoracá, salvo que se llegue a 
acuerdos de estabilizaci6n en 10s mercados internacio- 
nales, 10s paises desarrollados rebajen sus subvenciones 
y barteras comerciales o la competitividad del Sureste 
Asidtico se deteriore. 

Dado que ninguno de estos cambios parece previsi- 
ble, se impone una reformulaci6n de la estructura pro- 
ductiva, aunque no existe una opini6n unánime sobre 
la forma de aplicar dicha reesmcturaci6n. 

Hasta mediados de 10s 80, la mayor parte de 10s 

PRECIOS REALES DE LOS PRODUCTOS NO PETROL~FEROS 
(1 980 = 100) 

Fumte: WAhice R e w q ,  dnlos dd FMI. 

Gobiernos africanos se ha resistido a aplicar 10s progra- 
mas de ajuste del FMI y el BM, por 10 menos hasta que 
asfuriados por la falta de divisas han debido llamar a las 
p u e m  de 10s organismes internacionales, aviniéndose 
a desplegar las medidas de estabilizacidn inicial, que 
representan la primera parte de 10s planes de ajuste. 

Entre 10s cambios que se deben innoducir se encuen- 
tra la desregulaci6n de 10s mercados para que la oferta 
y la demanda establezcan 10s tbrminos de precios y 
cantidades que mejor se ajusten a la estructura de cada 
pais. 

Pero las posibilidades de aprovechar el funciona- 
miento del mercado para impulsar la producci6n resul- 
ta cuestionable, ya que s610 10s sectores que tienen acce- 
so a las redes de comercializaci6n, pueden sacar ventaja 
de la desregulaci6n total. Circunstancia que servir& al 
sector de granjeros y companias para aumentar su peso 
en el conjunt0 de la economia, especialmente las gran- 
des empresas que monopolizan las redes de comerciali- 
zaci6n exteriores e interiores.' 

Cabe la posibilidad de que, ante la falta de acceso 
del sector tradicional a los mercados internos, se formen 
mercados intervenidos por acuerdos oligop6licos que 
establezcan 10s precios en funci6n de políticas globales, 
ajenas a la demanda y la oferta, sin que por 10 tanto se 
establezca un mercado de libre competencia. 

Aunque asi fuese, las decisiones basada en las evo- 
luciones del mercado no van a propiciar una explota- 

1. Algunos productos agrícolas africanos s610 requieren transformacio- 
nes muy simples para obtener el bim de consumo fmal; a pesar de eUo su . . c o m M 6 n  se encumaa monopolizada por un reducido número de 
trammcionales: 4 el chocolate, 7 el te, 2 el aceite de oleaginosas. 

PODER AWUlSlTlVO DE EXPORTACIONES 
(1 980 = 100) 

60-*wl Africa 

Fuenle: UNAhica Recow, &tos dd UNCTAD. 



LA HORA DE  RICA 

ci6n del suelo que sirva para su recuperaci6n sino todo son las bases imprescindibles para recibir ayuda inter- 
10 contrario, puede que la búsqueda de beneficios con- nacional. 
duzca a su definitivo deterioro. 

Considerando que no van a ser 10s granjeros blancos 
de Namibia, Sudfrica o Zimbabwe quienes constru- 
yan las vias de comunicaci6n para que el sector tradi- 
cional africano les haga la competenaa, no concurrirán 
nuevos oferentes por simple imposibilidad material, de 
forma que el ajuste de precios puede desarrollarse en 
favor de 10s productores pero en contra de 10s consumi- 
dores, reduciendo 10s ya bajos niveles de consumo de la 
poblaci6n. 

La aplicaci6n de medidas generalizadas puede repre- 
sentar un peligro cuando, como en el caso de Africa, se 
producen diversidad de estructuras de producci6n de 
ciem amplitud. 

Por ejemplo, puede que la desaparici6n de las redes 
de comercializaci6n estatales de 10s productos de expor- 
taci6n suponga una liberaci6n de las cargas que han 
representado para 10s precios que recibian 10s producto- 
res.* Pero hasta ahora las compañias transnaaonales de 
10s sectores respectives, cuando han tratado directa- 
mente con 10s productores, no han pagado precios m h  
altos que las oficinas de comercializaacín estatales. 

Sin embargo, en Zimbabwe, la compra por parte del 
Estado de maiz a precios subvencionados ha servido 
para lanzar al sector de campesinos medios africanos, 
por 10 que su desaparici6n afectaria directarnente a las 
expectativa del sector tradiaonal. 

Existiendo un daro acuerdo en que tanto la ayuda 
exterior como las políticas gubernamentales deben pro- 
ceder a trasladar parte de 10s recursos del sector expor- 
tador al sector alimentiao, del sector modern0 al tradi- 
cional, la verdad es que las medidas aplicadas por 
recomendaci6n del FMI estimulan fundamentalmente 
al sector exportador y excluyen al sector tradiaonal de 
10s mercados internos. 

El nivel de decisiones que afectan a la soluci6n de la 
crisis agrícola transciende el campo puramente econ6- 
mico, ya que deben tomarse medidas que perjudican al 
sector privilegiado, ligado generalmente a 10s misrnos 
gobernantes, puede suponer una pérdida de la capaci- 
dad exportadora en la que se basan buena parte de 10s 
ingresos del Estado y representaria la pérdida de espa- 
cios costosamente ocupados en 10s mercados internacio- 
naies, aplicando en definitiva politicas heterodoxas que 
no están contempladas en 10s programas de ajuste, que 

2. Las Oficina de ComeKializad6n Estatala, que compran directa- 
mente a lm plantadores, han Uegado a pagar el 50 % del precio de exporta- 
u6n, utilizando la diferenaa para sufragar los costa de una extensa buroaa- 
cia y el praupuesto del Estado. 

La industria: una locomotora sin presi6n 

En toda el Africa Subsahariana s610 existe un país 
industrializado, la República Surafricana, donde el sec- 
tor de producci6n de manufacturas representa el 2 1 % 
del PIB; tambikn en Zimbabwe y Zambia la aporta- 
ci6n del sector al PIB es superior al 20 %, pero en 
ninguno de 10s dos es la industria quien marca las 
pautas de aecimiento de la economia, al contrario que 
en Sdfrica donde 10s movimientos del sector manu- 
facturer~ ordenan la evoluci6n del resto de la actividad 
econ6mica. 

El proceso de industrializaci6n surafiicano se inici6 en 
los años 20 del presente siglo, contando con una acumu- 
laa6n basada en la mineria y la agriculutra, parte de 
cuyos beneficios quedaban a disposia6n de los residente 
blancos, al contrario que en el resto de Africa. 

Aunque la producci6n agrícola devor6 parte de este 
capital afectada por la crisis de 10s años 30, la produc- 
ci6n de oro compens6 en valor y cantidad las pérdidas, 
subvenaonando tanto al sector agrícola como al indus- 
trial en formaci6n. Estas transferencias sirvieron para 
mantener la demanda de 10s agricultores en bienes y 
serviaos, incentivándose asi la fabricaci6n de aquellos 
suministros que las metr6polis en aisis no podian pro- 
porcionar con aerta frecuencia. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, frente a un 
continente absolutamente desprovisto de industria se 
alzaba la fortaieza industrial surafricana, que pertene- 
da en su mayor parte al Estado o a importantes compa- 
nias transnaaonales. 

En 1960 10s paises independientes africanos debian 
partir de cero: careúan de capital acumulado, que se 
busc6 en la agricultura; no tenim técnicos sufiaentes, 
por 10 que debi6 recunirse a la contratacidn de extran- 
jeros; tampoc0 se tenia acceso a tecnologias modernas, 
que debieron ser adquirida sin la experiencia suficiente 
para hacerlas frucdferas dentro de las condiciones espe- 
dficas de cada pais, las redes de transporte y comunica- 
aones erm muy escasas y deficientes en su organiza- 
ci6n; la mano de obra era analfabeta. 

En estas condiaones era sumamente difícil no s610 
iniciar la implantaci6n de industrias, sino tambikn ga- 
rantizar su funcionamiento continuado. Por ello cuan- 
do se tomaron las decisiones primaron, en muchos ca- 
sos, principios que no ponderaban suficientemente las 
posibilidades de desarrollo industrial. 

Considerando las corrientes de pensamiento vigentes 
en el h b i t o  del desarrollo, el establecimiento de in- 



dusnias era valorado como un acto de soberada al 
mismo tiempo que la confumaci6n del bum estado de 
salud del aecimiento de la economia. 

Frecuentemente mediaban en la configuraci6n de 10s 
programas intereses políticos, de prestigio o de diente- 
lismo, por los que se ofredan cargos a los sectores más 
privilegiados o empleo a la poblaci6n en una amplia 
escala de comptelas. 

La asesoria interesada de entidades privadas o desin- 
mesada de organismes intemacionales posibilit6 el es- 
tablecimiento de plantas cuyas características las hadan 
inviables dentro de la estructura econ6mica existente. 

Así, en hiíbiles operaciones de amarketingn a las que 
no eran ajenas las concesiones y sobomos por arnbas 
partes -comprador y vendedor- los paises africanos 
adquirieron con cargo a los presupuestos del Estado 
numerosas fiíbricas, llave en mano, algunas de las cua- 
les no llegaron a funcionar nunca, siendo frecuente que 
no sobrepasaran el 50 % de su capacidad de produc- 
a6n desde el principio, hasta nuestros días, en que la 
utiiizaci6n media de capacidad escasarnente supera el 
10 %. 

Aunque el proceso de industrializaci61-i surafricano 
es irrepetible fuera de su contexto, si reporta enseñan- 
zas sobre la necesidad de buscar aireas de capitalizaci6n 
diversificadas, adaptada a la dimensi6n de los merca- 
dos y especialmente vinculadas a la producci6n prima- 
ria. 

La industrializaci6n desarrollada durante las últimas 
décadas en el resto de Africa se enfrentaba a la falta de 
infraestrumas: no s610 habia'que construir las fiíbri- 
cas, sino tambidn carreteras, tendidos elécaicos, sumi- 
nistros de a p a ,  heas  de comunicaci6n y todo un con- 
junto de servicios que incrementaban la inversi6n 
inicial. 

En estas condiciones 10s proyectos s610 e m  viables si 
se produda para vender de forma masiva, de manera 
que las economias de escala salvasen 10s altos costes de 
su puesta en marcha. 

Pero las industrias se planificaron orientadas al con- 
sumo de la poblaci6n urbana, tanto porque éste era el 
sector con mayor capacidad econdmica como por su 
influencia política; sin embargo constitufa la minoria 
de la poblaci6n, ignorándose la relaci6n entre capaci- 
dad de producci6n y mercado, o confiando en unas 
exponaciones que nunca llegaron a ser factibles. 

Ademh de que los procesos de fabricaci6n requerfan 
importar casi todos 10s insumos, las modemas tecnolo- 
gías generaron una dependencia absoluta de la asisten- 
cia e~terior.~ 

3. LP( modempc tecnologlv han cmdo un nuevo tipo de depmdmcia 
funcionnl m d o  con mCUencia basra un rimple dcsajusn en una cadena 

Con el advenimiento de la crisis de 10s 70 y 10s 
recortes en ingresos por divisas de 10s años 80, el proce- 
so se ha venido paralizando, desde una tasa de creci- 
miento medio del 10,l % en los 60, pasando por el 
8.2 % entre 1973- 1980, y culminando en un creci- 
miento mínimo del 0,6 % para el periodo 1980- 1987. 
Las perspeaivas de futuro están ligadas al desarrollo 

tecnol6gic0, que juega un papel primordial en el mer- 
cado de productos industriales; pero por las caracteristi- 
cas del nivel tecnol6gico en el que se encuennan 10s 
países africanos, prácticarnente no existe ninguna posi- 
bilidad de que sus industrias puedan alcanzar posicio- 
nes competitivas dentro de los ciclos del producto que 
se generan con la inn0vaci6n.~ 

Los mercados a los que es posible acceder mediante 
aportaciones de disefio a moda están copados por gran- 
des fmas ,  con las que es muy difícil competir en su 
propio ámbito. Sin embargo, Africa cuenta con una 
buena base cultural para exportar gustos y formas, así 
como diseftos basados en su artesania, como se ha de- 
mostrado con la amplia difusi6n de su música. 

A pesar de las barreras levantadas por los países 
desarrollados, el 70 % de las exponaciones van desti- 
nadas a ellos precisamente por ser materias primas con 
escaso tratarniento. 

El procesamiento de 10s productos agricolas y mine- 
ros puede significar momentánearnente una via de in- 
dustrializaci6n que a corto plazo abra nuevas opormni- 
dades con las adecuadas redes de comercializaci6n, un 
trato favorable de 10s compradores (que en este Caso 
dependen de su buena voluntad), y cambios en las 
pautas generales de comportamiento de 10s paises de la 
OCDE respecto a 10s productos industriales y manu- 
facnuados africanos.' 

En Sdfrica, el 70 % de la producci6n agrícola sirve 
de suministro a la industria, ejemplo que 10s paises 
africanos no pueden perder de vista, no s610 de cara a la 
exportaci6n sino tambidn respecto a 10s propios merca- 
dos. 

El desarrollo y aplicacidn de te~ologias bhicas se 
encuentra en sus inicios en Africa, hace falta adecuar 
todo t i p  de instrumentos para el cultivo, el transporte, 

p que ua nmrvio rmurir a técnicos exuanjaos y piczas venidas del 
exterior, miencras que la producaón esta pvlluzda hasn que re puede 
prmder a la reparación. 

4. La p h  de la OCDE gozan m el mtdio indusrrial de la ventaja 
que supone poder comeKialLar nucvos productos, obrenidos en sus hev 
de invcsrigación, vmdiéndolos sin cornpcrmcia a pmim con los que wfn- 
gan los cos? de cksamllo. 

S. A p s ~ r  de -dos c o m d e s  prrfmnullcs y 1- 
del GATT, los mercados de los pPCres desarrollados siguen cerrados a buma 
p ~ m  de los productos que no prmdrn de rus propias fwa. 
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consumo de masas, incluyendo las correcciones necesa- 
rias para recuperar presencia en base a la utilidad y no a 
la imitaci6n. 

Los medios de comunicaci6n y sectores culturales 
deben recuperar sus tradiciones más válidas, extendien- 
do su uso para prestigiar la propia cultura y rectificar 
hdbitos de consumo que pueden extenderse a produc- 
tos tan sencillos como textiles, calzado, bebidas, ali- 
mentos, vivienda y mobiliario, etc. 

Se ha puesto de moda considerar el sector informal 
como el embri6n de la futura industria africana, pero 
subsiste en esta concepci6n el triste testimonio del re- 
medio a 10s fracasos de 10s mdtodos de industrializaci6n 
practicados. Debe tenerse en cuenta que son muy pocas 
las actividades que ofrecen expectativas de prosperar, y 
btas a cambio de un alto coste social por las duras 
condiciones de trabajo. 

Considerado como un mal menor, no puede ser ob- 
jeto de condena sino todo 10 contrario, es necesario 
buscar 10s medios para impulsarlo, introduciendo for- 
mas flexibles de rebajar su impacto social y aumentar 
su capacidad productiva. 

Las perspectivas de un futum incieno 

Desde que el volumen de transacciones fmancieras 
ha superado al valor del comercio internacional, los 
países de la OCDE consideran este dmbito como su 
campo de acci611 fundamentai, pasando la producci6n 
de rnaterias primas a ocupar un lugar muy secundari0 
en el rango de las inversiones a considerar; de hecho, las 
inversiones privadas representan s610 un 6,8 % de los 
flujos monetarios destinados a Africa, cuando en 1982 
a h  constituían el 24,6 %. 

El centro de la economia mundial se esd desplazan- 
do lentamente hacia el Jap6n y su kea de influencia, 
constituida por el Sureste Asiático, de forma que los 
interlocutores tradicionales de 10s países africanes han 
perdido protagonismo en el contexto internacional, re- 
sultando en consecuencia una marginaci6n adicional de 
las econornías africana. 

Induso entre 10s rniembros de la CE, principales 

compradores e inversores en Africa, se estd producien- 
do una desviacidn de la' atenci6n hacia -10s paises del 
Este europeo, que nuevamente se refleja en el descens0 
de 10s crdditos a las exportaciones, reducidos a un 
1 3 3  % de las corrientes de addito, frente al 16,4 % 
que representaban en 1982. 

La principal corriente de capides destinada a Africa 
procede de la ayuda, que ha pasado del 59 % de 10s 
flujos monetarios al 78,7 % en 1989, dara demostra- 
ci6n de la pérdida de interés y de que la preocupaci6n 
fundamental se centra en su subsistencia, no en su de- 
sarrollo. 

Frente a esta situaci6n las economías,africanas deben 
mirar hacia sí rnismas buscando una realizaci6n efecti- 
va de las ventajas del comercio regional, haciendo fun- 
cionar realmente las diversas comunidades regionales: 
Area de Comercio Preferencial para Africa del Este y 
del Sur (PTA), Conferencia de Coordinaah para el 
Desarrol10 de Africa Austral (SADCC), Comunidad 
Econ6mica de Estados del Africa Occidental (ECO- 
WAS), etc. 

Si en el futuro cambia la situacidn política de forma 
radical en Surdfrica, su poderosa economía puede jugar 
un papel importante, pero no se debe olvidar que esd 
condicionada a las características de la propia estructura 
~urafricana.~ 

En última instancia e1 espacio vado dejado por 10s 
países europeos puede ser aprovechado por econornías 
emergentes como las del Sureste Asidtico, induso por el 
rnismo Jap6n, siempre Avido de rnaterias primas y sec- 
tores donde colocar sus enormes excedentes fmancieros, 
en un reflejo de la reordenaci6n que en las relaciones 
comerciales se ha producido entre 10s europeos, por la 
que Italia ha pasado a convertirse en un interlocutor 
comercial de primera magnitud, muy por encima de 
una naci6n con presencia tradicional como el Reino 
Unido. 

Pero en nin* caso se puede sucumbir a las tenta- 
ciones autárticas, ya que la dependencia fmanciera y 
tecnol6gica no puede ser obviada, pero además porque 
distanciarse de la economia internacional precisamente 
cuando ésta esd alcanzando niveles de internauonali- 
zaci6n nunca vistos seria un error. 




