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El 17 y 18 de septiembre de 2019 se llevó a cabo en la Ciudad de México el Primer Coloquio 

Internacional de Estudios sobre África Organizado por la UNAM y el PUEAA. El objetivo 

principal fue incentivar las discusiones sobre el continente en el siglo XXI con el fin superar 

las ópticas reduccionistas que han imperado en la academia y en espacios no profesionales. 

La compilación, resultado de dicho coloquio, se publicó en el libro digital Africa in the 21st 

Century, que está compuesto por investigaciones y temas relevantes para comprender mejor 

la realidad africana contemporánea y sus vínculos con el Sur Global.  

El estado actual del mundo parece sumergirse cada vez más en una complejidad 

cegadora. Es sólo a través de cuidadosos estudios que podremos comenzar a desvelar frente 

a qué clase de problemáticas nos encontramos. En este sentido el libro es un efectivo desglose 

de perspectivas sobre los vínculos entre disciplinas y enfoques que aterrizan en una geografía 

particular, África. 

La primera independencia de un país africano sucedió en la segunda mitad del siglo 

XX con la liberación de Ghana del régimen inglés en 1957. Desde entonces la conformación 

de estados-nación y a lo largo de su vida independiente, los países africanos no se han visto 

librados de influencias e intervenciones negativas. En un marco histórico que se caracteriza 

por la globalización, el establecimiento definitivo del neoliberalismo y tensiones étnicas y 

religiosas, pensar en las consecuencias para el presente resulta especialmente importante. 

Partiendo de esta dimensión se puede llegar a la reflexión sobre la conformación de 

una identidad nacional a través de los discursos históricos. Javier Sacristán apunta a los usos 

de la memoria referentes a la rebelión de los Mau Mau en Kenia para explicar la necesidad 

de diversificar los significados del pasado keniano, y cuestionar las retóricas imperantes en 

la actualidad, dependientes del régimen en turno, y que en última instancia definen quienes 

son sujetos libres y quienes no lo son. 

Estrechamente relacionado con la reflexión sobre los estados-nación, el 

cuestionamiento sobre los límites territoriales y su funcionamiento se manifiesta. En libro, 

dos capítulos abordan los fenómenos que se desprenden del afán contemporáneo de las 

naciones del norte global por promover una libre circulación de bienes, pero no de personas. 

Partiendo de esta observación, los países africanos se enfrentan cada vez con mayor 

frecuencia a situaciones como la externalización de las fronteras, esto se refleja, por ejemplo, 

en la formulación de acciones encaminadas a limitar la llegada de migrantes, puestas en 

marcha en países de origen y tránsito y planificadas desde los países de destino, receptores 

de migrantes (Vega Macías, 2022). En el tercer capítulo, José Luis Gázquez acentúa que, 

entre la región Saheliana, la Unión Europea y Estados Unidos han proveído equipamiento e 

implementado vigilancia, por medio de acuerdos bilaterales a cambio de fondos para el 

desarrollo en países como Nigeria, y que, en vez de limitar la migración, incrementan las 



71 
 

redes informales de transporte y fortalece a las mafias que promueven el tráfico humano, 

poniendo en peligro miles de vidas. 

Desde el punto de vista político, este es uno de los obstáculos para quienes buscan 

mejorar su calidad de vida, pero desde la mirada de la legalidad, hay otros problemas para 

aquellos que no tienen más opción que huir de situaciones ambientales insostenibles. Milton 

Muñoz aborda las formas bajo las cuales la violencia y en consecuencia el desgaste del medio 

ambiente ha desplazado a miles de personas, que además se enfrentan a marcos legales que 

excluyen e invisibilizan, hasta hace poco, el estado jurídico de sujetos que buscan asilo. Es 

digno de reflexionar cómo África es el continente menos contaminante a nivel global pero el 

que resiente las consecuencias más severas en este mismo ámbito. 

De igual modo el capítulo de Adriana Franco vincula las rebeliones de los Tuareg 

contra el estado malí con la intervención que Francia y los EEUU ejercen en el área para 

proteger sus intereses en Azawad. A través de una producción del espacio éstos refuerzan su 

presencia al interior al volver a poner en marcha crisis pasadas que buscan controlar el 

territorio.  

Los capítulos anteriores apuntan todos en una misma dirección que describe el 

momento de liberalización de bienes, pero no de fronteras. De este modo se articula una 

explicación desde el análisis del pasado y la geopolítica para comprender las realidades 

africanas presentes. En términos económicos, el libro contribuye con investigaciones 

centradas en la cooperación regional y continental. 

Frente a los planes de ajuste estructural impulsados por el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, desde el último tercio del siglo XX, las naciones del Sur 

Global no han dejado de verse limitadas en su capacidad de desarrollo. Como respuesta, el 

capítulo primero y cuarto abordan la cooperación como una posible respuesta. 

El primer capítulo presenta la reflexión de Wesley C. Marshall para imaginar nuevos 

horizontes de cooperación regional desde la teoría y pensamiento económico de Karl Polayni. 

De acuerdo con su análisis, es posible una tercera vía que tome como punto de partida el 

apoyo comercial de China para lograr sus objetivos de desarrollo en diferentes escalas. 

En este sentido, es posible insertar la reflexión y observación sobre la reconfiguración 

del orden económico mundial a través de nuevos actores y coaliciones (Gladys Lechini, 

2012). Los centros de poder se trasladan en diferentes direcciones, y aunque la dicotomía 

Norte-Occidente se impone a la de Sur-Oriente, las coaliciones que se están forjando entre 

Asia Oriental y África, por ejemplo, dan pistas para nuevas conceptualizaciones. 

En el cuarto capítulo, Paulina Berumen critica el rumbo que han tomado hasta ahora 

las economías africanas con tendencias extractivistas que han mermado especialmente el 

ámbito de la seguridad alimentaria, lo que dificulta sobremanera el desarrollo y mejoramiento 

de las condiciones de vida de la mayoría de las personas. Para ella, la AfCFTA (African 

Continental Free Trade Area) puede proveer marcos de referencia para el comercio 

continental que se enfoquen en desarrollar el sector primario por su predominancia 

económica. 

Finalmente se puede hacer mención de los dos capítulos que abordan la parte más 

directamente orientada hacia las instituciones actuales de la economía. Con interés en las 
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consecuencias que tiene el cruce de la globalización, los mercados de futuros y la fragilidad 

financiera, la Dra. Alicia Girón demuestra que en los últimos años se ha promovido un 

reforzamiento del desarrollo dependiente, principalmente de factores externos. 

Además, Monika Meireles se enfoca con detalle en el estudio de los bancos de dos 

países, Angola y Mozambique donde compara indicadores económicos que permiten 

distinguir dos momentos particulares. A partir de analizar el origen de los capitales y las 

dinámicas crediticias concluye que después de la crisis de 2008, se centralizó el ámbito 

bancario en instituciones extranjeras y de ese modo se han interrumpido las posibles 

estrategias de desarrollo. 

Estos dos capítulos sintetizan y muestran cómo se ha transformado la influencia de 

otros países en África Subsahariana, pasando de ser en un primer momento Estados Unidos 

y los antiguos colonizadores del continente a ser ahora principalmente China. 

Como todo el libro en su conjunto, los demás capítulos permiten complejizar desde 

el rigor académico la idea sobre las realidades en África, tomando en cuenta si se trata de 

comunidades articuladas alrededor de similitudes étnicas, religiosas, históricas o culturales y 

sus consecuentes dinámicas geopolíticas o económicas se vuelven patentes en este libro. En 

este punto hemos de hacer una aclaración, útil tal vez para asimilar mejor las aportaciones 

del libro en su conjunto. Cuando se plantea que el Sur Global comparte problemáticas, no se 

debe confundir con que sus similitudes impliquen un origen igual ni soluciones idénticas. 

Tratar de explicar desigualdades sistemáticas sin poner atención en los detalles lleva al 

peligro de plantear explicaciones ahistóricas que más bien perjudican la comprensión de 

nuestro presente. Porque es sólo en el análisis de las particularidades que se puede explicar 

eficaz y exitosamente el presente y desde ahí debemos reflexionar. 

Éste es ideal para los lectores inmersos en la academia, ya sea que se acerquen a él 

para expandir sus conocimientos desde la dimensión metodológica, pues abreva de la 

interdisciplinariedad, o para aquellos inmersos en el campo especializado de los estudios 

africanos, pues ofrece datos y argumentaciones útiles para el ensanchamiento de posibles 

explicaciones futuras. 
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