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Este es el último boletín del primer año de vida de este observatorio. Fue un 
año de grandes enseñanzas donde intentamos desarrollar temas variados dada 
cantidad de conflictos armados en un continente tan grande, con regiones con 
historias y realidades muy diferentes.

Empezamos con 3 conflictos armados de distinta complejidad y que están en 
desarrollo, Sudán, Niger y Mozambique. Pensábamos centrarnos en determina-
dos conflictos pero vimos que, por las características particulares, no se produ-
cen grandes cambios en un trimestre que justifique el desarrollo de un artículo 
en cada boletín. Es por eso que en el segundo boletín, y dado que África no es 
un continente que los argentinos estudiemos habitualmente, desarrollamos 
una síntesis de la historia de África desde el año 1800 a nuestra época desde el 
punto de vista de la influencia de las potencias sobre los países africanos, aspec-
to que condiciona su presente y futuro. Esto nos pareció necesario para tener un 
conocimiento general del continente.

También vimos una situación muy particular que se da en África, un territorio 
que es reconocido como estado por la Unión Africana y por 80 países, pero no 
por el resto del mundo, y para las Naciones Unidas es considerado como Terri-
torio No Autónomo, bajo el ejercicio de un Comité Especial de Descolonización. 
Esta región es llamada República Árabe Saharaui Democrática.

Además, de forma tal de variar en los temas, y conocer aspectos particulares 
del continente, escribimos sobre un conflicto que sucedió entre los años 1966 
y 1990 en los territorios de los actuales países de Sudáfrica, Angola, Zambia y 
Namibia, que nos pareció muy interesante dado que tuvo una gran complejidad 
dada la cantidad y diversidad de actores e intereses, esta guerse llamó  

COMENTARIO EDITORIAL

Washington DC - El Centro Internacional de El Cairo para la Resolución de Conflictos, el Mantenimiento 
de la Paz y la Consolidación de la Paz (CCCPA) organizó una sesión en el Foro sobre Fragilidad del Banco 

Mundial, titulada “Navegando por la transición para salir de un conflicto prolongado: aprender de los 
contextos de FCV”, que tuvo lugar el 29 de febrero de 2024.

Fuente: (https://www.cccpa-eg.org/news-details/1161)

https://www.cccpa-eg.org/news-details/1161
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“Border War”.
Tenemos por delante el desafío del 2025, creemos que será conveniente apro-

vechar a oficiales que hayan estado en misiones de paz de Naciones Unidas en 
algún país de África y realizar entrevistas, de forma tal de tener información y 
opiniones de profesionales con experiencia personal en esas regiones que nos 
darán una visión que nos ayuden a comprender estos conflictos tan alejados de 
nuestro país y con características tan particulares.

El 08 y 09 de noviembre del 2024 tuve la oportunidad de participar en una 
conferencia en “Cairo International Center for conflict resolution, peacekeeping 
y peacebuilding”, (https://www.cccpa-eg.org/news-details/1219) donde, dentro 
de otros temas se expuso sobre la “Comisión Conjunta de Monitoreo y Evalua-
ción reconstituida en Sudán del Sur” (RJMEC). Esto me permitió interiorizarme 
sobre algunos aspectos de la situación de Sudán y Sudán del Sur. También tuve 
la oportunidad de conocer personas de estos países, especialistas en procesos 
de paz con experiencia y conocimientos profundos sobre esa región que expre-
saron su interés en colaborar con el observatorio. 

Es por eso que en el año próximo intentaremos movernos en tres ejes, entre-
vistas, artículos de actualización de conflictos y noticias, mediante una opción 
dentro de la plataforma que nos permita subir artículos de interés a medida que 
salgan en los medios. 

Al mismo tiempo trataremos de estar en contacto y entusiasmar a docentes y 
alumnos de las escuelas de guerra para que den sus aportes y opiniones. 

CCCPA hosts a Joint Workshop with Fundacion Acordemos and FBA on “The Importance of Verification: 
Strengthening Verification Mechanisms in Peace Processes.” 08 November 2024 - 09 November 2024  

Fuente: https://www.cccpa-eg.org/news-details/1219                                                                  

https://www.cccpa-eg.org/news-details/1219


6

ANÁLISIS
RuPtuRA DE LA ComuNIDAD ECoNómICA DE EstADos DE ÁFRICA  
oCCIDENtAL (CEDEAo)
Por Javier Pérez Aquino

introducción
El 28 de enero de 2024, Malí, Níger y Burkina Faso se retiraron en forma con-

junta de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), 
hecho que significó un gran cambio geopolítico en la región (Rich, 2024). Estos 
tres países abandonaban una importante alianza regional y rompiendo también 
lazos con occidente.

Pero para entender el contexto global tenemos que ver qué es la CEDEAO, su 
historia y presente, para luego ver el porqué de esta ruptura, las consecuencias y 
la posible evolución. 

un poco de historia
 Como vemos en la figura 1, la mayoría de los países de África Occidental eran 

colonias francesas.

 
Como vimos en el boletín anterior, después de la Segunda Guerra Mundial, el 

sentimiento de independencia resurgió en las todas las colonias con gran fuer-
za.  La Organización de Naciones Unidas tuvo un papel trascendental en este 
sentido dado que en el capítulo 1 de su carta fundacional le da gran importancia 
a la libre determinación de los pueblos. Luego, en 1960, la Asamblea General 
aprueba la Declaración sobre la Concesión de Independencia a los Países y Pue-
blos Coloniales, donde ratifica que el colonialismo debía llegar a su fin  

Figura N°1 /Fuente: https://www.africamundi.es/p/el-imperio-frances-en-africa                                                                                     
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rápida e incondicionalmente. También fue clave la creación del Comité Especial 
de Descolonización de las Naciones Unidas en 1962 para supervisar el avance 
de la independencia de las colonias. 

Ante esta realidad, y sabiendo que no era posible ir en contra de este movi-
miento, que era apoyada fuertemente por la mayoría de los países, Francia, 
tratando de mantener el control sobre sus colonias propone un sistema llama-
do la “Unión Francesa” donde existía la igualdad entre habitantes de Francia 
(metropolitanos) y habitantes de ultramar, con una legislación especial en cada 
territorio. 

Las elites africanas buscaban una forma de independencia de sus territorios, 
pero no separándose de Francia, manteniendo las particularidades de los terri-
torios y culturas. Hay que tener en cuenta que la independencia de los países 
también significaba inestabilidad política y económica, ante países nuevos sin 
capacidad industrial, política o de seguridad. Muchos líderes africanos pensa-
ban que manteniendo la relación con la metrópoli sería mejor que la indepen-
dencia, que permitiría obtener recursos, mantener cierta estabilidad y lograr 
mayor desarrollo económico. 

A pesar de ello la propuesta es rechazada, pero Francia insiste y en 1958 
establece otro régimen denominado Comunidad Francesa que brindaba mayor 
autonomía a los territorios basados en 4 puntos: 

• un presidente de derecho representado por la República francesa; 
• un senado con igual cantidad de senadores franceses y de cada pueblo afri-

cano;
• un tribunal de equilibrio de poder y competencias entre los estados miem-

bros; 
• un consejo ejecutivo compartido. Además, cada pueblo africano podía votar 

su adhesión al mismo. (Cooper, 2008).
Inicialmente todos los países estuvieron de acuerdo (excepto Guinea que 

rápidamente se independizó). Pero la supuesta igualdad civil, política, social y 
económica de todos los ciudadanos de la Francia africana y europea no era tal, 
existían grandes diferencias. Es por eso por lo que este sistema duró poco y los 
distintos estados africanos comenzaron, en forma organizada y de alguna mane-
ra consensuada, a independizarse. 

El Franco de la comunidad Financiera africana (franco cFa).
 Varios años antes de a la independencia de los países africanos, Francia creó 

un instrumento monetario que permitió lograr una relación especial con sus 
excolonias que se mantiene hasta la actualidad, este es el franco CFA. 

En 1945, Francia, ante la inestabilidad económica generada por la Segunda 
Guerra Mundial y por la ocupación alemana decide establecer dos monedas di-
ferentes, una para el país y otra para sus colonias, el franco y el franco CFA. Esto 
daba mayor flexibilidad porque permitía el manejo devaluatorio de cada una en 
base a los cambios y las exigencias del momento. 

Hay dos Bancos Centrales que emiten esta divisa, el Banco Central de los Es-
tados de África Occidental (BCEAO) y el Banco de los Estados de África Central 
(BEAC). El valor de ambas monedas es la misma, pero no se pueden intercam-
biar. El valor del franco CFA está atado al euro (antiguamente al franco francés).

Estos Bancos Centrales no tienen total autonomía dado que existía una repre-
sentación de Francia en los dos organismos y “tenían la obligación de depositar 
el 50% de sus reservas internacionales dentro de una cuenta especial del Tesoro 
Público francés, que a cambio garantiza la convertibilidad de los francos CFA a 
euros” (Gozzer, 2019). Pero al mismo, en caso de situaciones críticas, sirve como 
un mecanismo de protección contracíclica.



8

Otra característica de esta divisa es que las monedas y billetes del franco CFA 
son fabricados en las imprentas del Banco Central de Francia. Todo esto mues-
tra el gran control que tiene el Tesoro francés sobre esta divisa, ninguna deci-
sión de política monetaria puede ser tomada sin la autorización de Francia. 

Una ventaja de esta moneda es que asegura cierta estabilidad de la inflación, 
dado que está atada al euro, y al estar en varios países africanos permite movi-
miento de capitales, aspecto que debería favorecer a la inversión extranjera. A 
pesar de esto, ni siquiera Francia realiza grandes inversiones en esos países, 
dado que reciben solo el 3,7% de la inversión extranjera directa francesa.

Una desventaja de esta situación es que la misma política monetaria que vale 
para los países ricos de Europa también rige para países pobres de África, con 
realidades económicas y sociales totalmente diferentes. Al mismo tiempo, hay 
un problema de competitividad en las exportaciones dado que el euro está más 
valorado que el dólar estadounidense.

En la última década Francia fue muy criticada por autoridades de países euro-
peos, especialmente Italia, por la existencia de esta moneda, acusada de em-
plear este sistema como una nueva forma de neocolonialismo para sustraer las 
riquezas africanas, empobrecer esos países y condicionar sus políticas. También 
han surgido movimientos africanos muy críticos al sistema. 

Como escribe Gozzer (2019), la periodista Fanny Pigeaud afirmaba en sep-
tiembre del 2018 al canal de televisión francés TV5Monde, que “El objetivo de 
Francia era facilitar el drenaje de recursos de estos territorios conquistados ha-
cia la metrópolis y, a la vez, asegurarse el control económico de estas colonias”.

A pesar de lo desarrollado anteriormente, es una realidad que las autoridades 
de los estados africanos que tienen el franco CFA tiene la posibilidad de mante-
nerse en esa moneda o tener una propia.

Presencia e intervención militar francesa

Como la mayoría de los países africanos, cuando se independizaban tenían 
grandes problemas para lograr su desarrollo económico, y como vimos anterior-
mente vieron positivo mantener la divisa impuesta por el país colonizador. Pero 
también tenían dificultades para darse su propia seguridad, ante esta situación, 
Francia, que no pudo imponer la Unión ni la Comunidad Francesa fomentó 

Figura N°2 / Fuente: https://cbaglobal.com.ar/neocolonialismo-frances-en-africa/                                                                                  
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mantener el franco CFA y la instalación de bases militares como una solución 
a los problemas de los nuevos países, y mostrándose como el “protector” de los 
nuevos países.

Pero estaba claro que el objetivo era seguir influenciando, condicionando a 
sus antiguas colonias y tener fácil acceso a sus recursos naturales. La relación 
no solo era en el ámbito económico y de seguridad, sino cubría todos los aspec-
tos, especialmente el cultural.

En la figura No 2 se puede ver las bases militares de países no africanos en 
África en el año 2022. No tenemos la información de todas las bases militares 
francesas en sus antiguas colonias, a partir de la independencia de esos países, 
pero fue una política de Francia de querer tener presencia militar en todas sus 
excolonias. Es por eso que, a pesar de que han pasado varias décadas, continúa 
la existencia las bases militares francesas en la mayoría de esos países. 

Como anexo 1 está incluido un trabajo realizado por Aymeric Durez (2020) 
que en cuatro cuadros muestra 35 (treinta y cinco) intervenciones francesas 
desde el año 1958 hasta el 2013. Esto demuestra el rol de “protector regional” o 
de “gendarme” que tuvo Francia para sus excolonias como política de estado a 
través de las últimas décadas.

La Constitución de la Quinta República de Francia permitía al presidente reali-
zar intervenciones militares en sus excolonias sin necesidad de autorización de 
otros poderes.

Con estos poderes, desde 1958, Francia ejecuta gran cantidad de intervencio-
nes militares en forma unilateral mostrando su poder y su rol en la región. Hay 
que tener en cuenta que durante la Guerra Fría, Francia también representaba 
a occidente en la guerra contra el comunismo. Es por eso que en distintos mo-
mentos las operaciones militares (y algunas civiles) iban en contra de los gobier-
nos apoyados por la URSS.

En 1994, en Ruanda, se produce el tan conocido y terrible genocidio, donde 
son asesinados más de 800.000 personas de la etnia tutsi por parte de la etnia 
hutu, que estaba en el gobierno, en menos de 3 meses.

En 2021, François Macron reconoció la responsabilidad de Francia en el geno-
cidio, donde tropas francesas que estaban desplegadas en Ruanda con la capaci-
dad para detener las masacres, permanecen “ciegos” sin intervenir, permitien-
do los asesinatos en masa por parte del gobierno hutu.

Luego de este genocidio, se deslegitimiza el papel protector de Francia. Es por 
eso que sumado al fin de la Guerra Fría se busca la europeización de las inter-
venciones para lograr mayor legitimidad y apoyo económico. Esto lleva a reali-
zar diversas operaciones con el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, como vemos en los cuadros del anexo 1. 

En el 2005 la Unión Europea (UE) determina una estrategia para África y en 
el 2007 confecciona el “Joint Africa-EU Strategy” (JAES), aunque el interés de 
Europa no era mismo que el de Francia que permanece con su rol de protector 
regional.

Las intervenciones militares más importantes de Francia en África, en la últi-
ma década fueron las operaciones realizadas contra el terrorismo islámico que 
comenzó a atacar el norte del Sahel en el año 2012 y que tiene directa relación 
con la situación la separación de Malí, Níger y Burkina Faso de la CEDEAO.

La violencia yihadista comenzó en el año 2012 en Malí y se extendió a los 
países vecinos. Son varios los grupos terroristas presentes en la región, dos son 
afiliados a Al Qaeda, Jama’at Nasr al-Islam Wal Muslimin (JNIM) y Al-Qaeda en 
el Magreb Islámico (AQMI), uno al Estado Islámico, el Estado Islámico del Gran 
Sáhara (EIGS), y existen 3 grupos yihadistas independientes, Boko Haram, An-
sar Dine y Frente de Liberación de Macina.
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Es interesante analizar las causas del surgimiento de la violencia terrorista en 
el Sahel. Como en la mayoría de los conflictos internos, la ausencia del estado, 
solucionando problemas sociales es una de las grandes causas. Esto permitió 
que existiera en la región gran inestabilidad política y social, pobreza, desem-
pleo, falta de educación, tráfico de drogas y armas, fronteras porosas, todos 
estos aspectos facilitaron el despliegue de los grupos terroristas.

Pero también fue clave la derrota del Estado Islámico en Siria e Irak que llevó 
a muchos terroristas unirse a grupos yihadistas del Sahel que ya existían previa-
mente.

Ante esta situación, en el año 2013 Francia apoya militarmente a Mali ope-
rando en forma conjunta con las Fuerzas Armadas de ese país contra los grupos 
armados que controlaban el norte del país. En conjunto realizaron la Operación 
Serval con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
con el objetivo de detener la violencia yihadista. Ese mismo año se estableció la 
Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Malí, para apoyar a estabilizar el país.

En 2014 se fundó el G5 Sahel, una organización intergubernamental com-
puesta por Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger para combatir en for-
ma conjunta contra los grupos terroristas. Con ese objetivo, en 2017, se creó la 
Fuerza Conjunta del G5 Sahel (FC-G5S) con el aval del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. Francia y la Unión Europea apoyó la creación y el funciona-
miento de la Fuerza Conjunta con apoyo operacional y equipo.

Después de la Operación Serval, Francia establece una operación ya en el 
ámbito regional, llamada Barkhane con aproximadamente 3000 efectivos, rea-
lizando muchas acciones en coordinación con la Fuerza Conjunta del G5 Sahel 
(FC-G5S).

¿Qué es la comunidad Económica de Estados de África occidental  
cEdEao?

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), fue 
creada en el año 1975 mediante el Tratado de Lagos buscando ser una organi-
zación regional con el objetivo de integrar política y económicamente mediante 
una unión económica y monetaria a quince países del oeste de África. Su sede 
está en Abuya, Nigeria (Gómez, 2023).

Los integrantes de esta comunidad son: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leona, Togo y Cabo Verde (incorporado en 1977). Meses después de la 
firma del tratado se incorporó Mauritania, que abandonó la comunidad en el año 
2000 porque no estaba de acuerdo con tener una moneda común. 

En el año 1964 se creó la Unión Monetaria de África Occidental entre Liberia, 
Costa de Marfil, Nigeria y Sierra Leona. Esto fue la antesala de la Unión Econó-
mica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) que se creó en 1994, que hoy 
incluye ocho países de la CEDEAO, Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí, 
Níger, Senegal, Togo y Guinea-Bisau. Como vimos antes, en estos países se em-
plea el franco CFA.

El tratado de Lagos consolidó la idea que surgió en 1972 de lograr una integra-
ción mayor entre los países de África Occidental con la creación de la CEDEAO. 
En 1993 se amplió este tratado incluyendo aspectos relacionados con seguridad 
debido a inestabilidad política y conflictos armados en especial entre Liberia y 
Sierra Leona. Se crearon instituciones y mecanismos de prevención de conflic-
tos que incluyó una fuerza militar multilateral.
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La principal institución de la CEDEAO es la Autoridad de los Jefes de Estado, 
también cuenta con una “Comisión encargada del funcionamiento interno, un 
Parlamento que sirve como foro de diálogo entre los Estados y un Tribunal de 
Justicia que dirime los litigios sobre derecho comunitario y juzga las violaciones 
de derechos humanos”.

En 1981 se estableció un Protocolo de Asistencia de Defensa Mutua que esta-
blecía que una agresión contra cualquier miembro constituía un ataque contra 
toda la organización.

Tras la guerra civil en Liberia en 1990 se organizó el primer contingente 
militar conjunto: el Grupo de Supervisión de la CEDEAO. Este contingente tenía 
tropas de Nigeria, Ghana, Gambia, Guinea y Sierra Leona e intervino en los con-
flictos de Liberia, Sierra Leona y Guinea-Bisáu durante la década del noventa. La 
comunidad también participó con fuerzas en apoyo a Costa de Marfil en el 2003 
y Malí en 2013 e intervino militarmente en Gambia en 2017 para derrocar al 
dictador Yahya Jammeh, que se negaba a reconocer su derrota en las elecciones.

En el año 2001 se estableció una resolución sobre democracia y buena gober-
nanza que definía sanciones a un Estado miembro ante cambios de gobierno no 
constitucionales.

¿Por qué Malí, níger y Burkina Faso abandonaron la cEdEao? 
En estos tres países se han producido golpes de estado los últimos años y go-

biernan regímenes militares. El primero fue Mali, en el año 2020, Burkina Faso 
2022 y Níger y 2023.

Si bien fueron diversas las causas de los golpes de estado, podemos afirmar 
que en los 3 países existía una gran disconformidad con el fracaso en la lucha 
contra el terrorismo islámico y la crítica situación económica. Esto llevó a un 
gran descontento social contra el gobierno, Francia y occidente porque eran 
señalados como los responsables de esos males. En Malí y en menor medida en 
Burkina Faso, previo a los golpes se realizaron gran cantidad protestas popula-
res.

Los obispos del Comité Permanente del Simposio de las Conferencias Episco-
pales de África y Madagascar (SECAM/SCEAM), en el año 2023 afirmaban que los 
golpes de estado de los últimos años son diferentes a de los años 70 y 80, dado 
que “la población en general ha mostrado su apoyo a los golpistas, considerando 
estas acciones como una expresión de profunda frustración y rabia ante injusti-
cias que vienen de tiempo atrás” haciendo responsables a “las dinastías políti-

Figura N°3 / Fuente: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-cedeao/                                                                              
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cas establecidas y sus aliados internacionales” (Agenzia Fides, 2023).
Los 3 países secesionistas afirmaban que la CEDEAO les ha impuesto sancio-

nes económicas que consideraban “inhumanas” que han empobrecido a sus 
habitantes.

Es por eso que el 28 de enero de 2024, Malí, Níger y Burkina Faso deciden 
abandonar la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CE-
DEAO), acusándola de estar bajo la influencia de potencias extranjeras y que ha 
traicionado sus “principios fundadores” y “se ha convertido en una amenaza 
para sus Estados miembros” (DW, 2024).

En base al procedimiento establecido del año 2001 sobre democracia y buena 
gobernanza, la CEDEAO impone sanciones a los 3 países y en el caso de Niger 
existió un intento de intervención militar, todo esto con apoyo político de la 
Unión Africana (UA).

¿consecuencias de la ruptura de la cEdEao?
Las nuevas juntas militares conformaron la Alianza de Estados del Sahel 

(AES), un pacto defensivo contra la amenaza yihadista firmado el 16 de septiem-
bre de 2023 que buscaba reemplazar al G5 Sahel, que mencionamos anterior-
mente. Esta alianza respondía al concepto de seguridad colectiva donde definía 
que “cualquier ataque a la soberanía o la integridad territorial de una o más de 
las partes será considerada como una agresión contra las otras y comprometerá 
el deber de asistencia incluido el uso de la fuerza militar”.

Los tres países de la AES expulsaron a las tropas francesas y occidentales en-
tre los años 2022 y 2023. Por ejemplo, en el año 2023, Niger suspendió el acuer-
do militar con EEUU y expulsó a l100 soldados de dos bases construidas por ese 
país desde 2012.

En línea con esa política anti - occidental, la Misión Multidimensional Inte-
grada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), que estaba 
desplegada desde el año 2013 fue disuelta el 31 de diciembre de 2023, a pedido 
del gobierno de Mali. 

En noviembre del 2022, Francia dio por terminado la Operación Barkhane. 
Ese mismo año las tropas francesas, europeas, y canadienses habían sido expul-
sadas de Mali. 

El 18 de enero de 2023, el Gobierno de Burkina Faso decidió dar un mes de 
plazo a las fuerzas militares francesas para abandonar el país. 

Al expulsar todas las tropas occidentales, incluyendo a MINUSMA, y al retirar-
se de la FC-G5S ante el fracaso en su combate contra el terrorismo yihadista, los 
países de la AES tuvieron a disposición para defenderse solo sus fuerzas arma-
das con una capacidad operacional muy limitada. 

Ante esta situación la AES recurre a Rusia con su África Corps (controlado por 
el Ministerio de Defensa de Moscú) y al Grupo Wagner. Este grupo de mercena-
rios estaba a disposición y con experiencia en el continente dado que había ac-
tuado en Guinea-Bissau, Guinea, Libia, Malí, Chad, Sudán, Sudán del Sur, Repú-
blica Centroafricana, República Democrática del Congo, Mozambique y Burundi. 
La Federación Rusa recibe con gran beneplácito el pedido y tiende lazos comer-
ciales para la provisión y explotación de recursos naturales. Esto significaba una 
expansión de su influencia en África frente a la disminución del poder de  
occidente.

Un hecho que fue muy sensible para EEUU fue que, antes de la retirada com-
pleta de sus tropas de Niger, África Corps, y efectivos a cargo de Wagner ocupa-
ron las bases norteamericanas.

Al abandonar la CEDEAO, los tres países arriesgaron el sistema de libre circu-
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lación y residencia de personas entre el resto de los países de la comunidad. Hay que 
tener en cuenta que debido a la violencia y la situación económica gran cantidad de 
personas huyeron de sus países y se encuentran en estados vecinos.

La comunidad también se vio afectado desde el punto de vista económico debido al 
corte de flujos comerciales y de servicios. A pesar de esto Malí, Burkina Faso y Níger, 
se mantienen en la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), que 
permite un régimen de libre circulación y residencia. Como vimos anteriormente, los 
miembros de la UEMOA comparten la misma moneda, el franco de la Comunidad Fi-
nanciera Africana (CFA), emitido por el BCEAO (Banco Central de los Estados de África 
Occidental). 

Hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha debilitado el poder francés 
sobre el franco CFA. En 2019 se eliminó la obligatoriedad de mantener la mitad de las 
reservas de divisas de los países de la UEMOA en el Tesoro francés y también se pres-
cindió del representante francés del consejo de administración de la unión económica. 
Estas fueron avances que buscaba sustituir al franco CFA y lograr una nueva moneda 
regional común denominada ECO.

Aprovechando este cambio radical de la política internacional de estos 3 países de la 
AES, aparecieron varios países reemplazando en distintas actividades ante la ausencia 
de occidente. 

China, cubre todo el continente africano como una agente de desarrollo en infraes-
tructura territorial y económico, pero también cubre aspectos de salud y especialmen-
te culturales. Pero en esta región, dada la situación, ha ampliado su influencia al ser 
una de las potencias que no impone sanciones o limitaciones respecto del origen de 
sus gobiernos, ni de su administración interna.

Otro país que se acercó a los 3 países de la AES fue Turquía aprovechando sus fuer-
tes raíces musulmanas lo que permitió un fácil acercamiento desde el punto de vista 
religioso y cultural. Turquía inicialmente busca lograr fuertes lazos a través de la cons-
trucción de escuelas, centros de salud y construcción de mezquitas, lo que dará como 
resultado mayor influencia política y económica.

conclusiones
La ruptura de la CEDEAO y la creación de la AES llevó claramente a una franca rup-

tura de esos 3 países con Francia que tuvo una gran influencia cultura, política, militar 
y económica desde sus independencias mediante el franco CFA, las intervenciones 
civiles y militares, jugando un rol de gendarme y protector. Este sentimiento antifran-
cés y antioccidental fue el resultado del fracaso desde el punto de vista militar ante la 
violencia yihadista y la falta de soluciones a las grandes crisis económicas y sociales 
de esos países a lo largo de las últimas décadas. 

Esto se expresó en esa región pero es algo compartido por otros países africanos. 
Esto significa un gran cambio geopolítico donde los ganadores son la Federación Rusa, 
China y otros países. 

A simple vista la ruptura de un bloque de países de una región donde se coordina 
gran cantidad de políticas comunes no es positivo para el continente africano, aunque 
muchos resaltan lo positivo de haber roto con el tutelaje francés. 

Hay grandes críticas del papel de Francia para con sus excolonias, mostrando que 
el país colonizador seguía con políticas que beneficiaban a su estado y no a los países 
africanos, aprovechándose de su debilidad y extrayendo sus materias primas.

Es muy pronto para determinar cómo evolucionará la situación general de esa  
región, si de esta manera disminuirá la violencia yihadista y si habrá mayor desarrollo 
económico y social. 

También es importante ver si occidente aprende de sus errores e intenta retomar la 
influencia sobre los países africanos con una política diferente. 
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ANÁLISIS 2
¿Es PosIbLE LA REACtIvACIóN y EL DEsARRoLLo EN ÁFRICA?
Por Lic. Francisco J. Auza

África cuenta con una superficie de 30, 2 millones de km2 y es el tercer conti-
nente más grande del mundo, con un 20, 4% de la superficie terrestre del plane-
ta (GEEnciclopedia, 2022). En él se hablan más de mil lenguas y dialectos entre 
los cincuenta y cuatro estados soberanos (GE Enciclopedia, 2022), tres territo-
rios dependientes y otras unidades integradas que son dependientes de nacio-
nes europeas. 

A lo largo de los años el Continente Africano fue sinónimo de pobreza, desnu-
trición y retraso. En términos comparativos, el crecimiento económico de Áfri-
ca fue siempre muy por detrás de Europa, los estados del Atlántico Norte y del 
Sudeste Asiático. 

Respecto a los Indicadores de Desarrollo Humano –IDH- que elabora la Orga-
nización de Naciones Unidas –ONU-, que analizan la salud, la educación y los 
ingresos sobre la base de las variables de vida larga y saludable, conocimientos 
y nivel de vida digno, los resultados para la inmensa mayoría de los cincuenta 
y cuatro estados ubican al Continente como el peor ubicado a escala global. El 
IDH en Sudán -como muestra de estado empobrecido- en 2021 fue 0,508 puntos 
(Datosmacro, 2021) y es representativo de las bajas tasas de África y de su posi-
cionamiento.

A pesar de los escollos por los que atraviesa el Continente Africano, existen 
algunas muestras que pueden ser significativas y relevantes para pensar un 
futuro más promisorio.

las asimetrías africanas
En la actualidad, existen diversos mecanismos de ayuda para asistir y dar res-

puesta al hambre, las malas condiciones sanitarias e inseguridad que se posicio-
nan como los principales desafíos continentales. Hoy día, los cascos azules tra-
bajan en la República Centroafricana –MINUSCA-, la República Democrática del 
Congo –MONUSCO-, el Sáhara Occidental –MINURSO-, Sudan del Sur –UNMISS- 
y en la disputada zona de Abyei –UNISFA- de la República de Sudán, en donde se 
constituye una misión junto a otra adicional en Darfur -operación híbrida con la 
Unión Africana- (ONU, s/f).

 En el año 2003 se creó la Oficina del Asesor Especial, cuyo objetivo prin-
cipal es reforzar el respaldo internacional al desarrollo y la seguridad en África, 
la que también facilita las deliberaciones internacionales sobre el continente, 
de forma particular las relacionadas con la Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África (ONU, s/f). La Alianza sirve de marco estratégico y en 2018 reformó su 
mandato para convertirse en la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana-NE-
PAD -AUDA-NEPAD-, primera de su tipo vinculada al desarrollo de la Unión 
Africana (ONU s/f).

 Los desafíos que asolan a África disponen a los respectivos gobiernos del 
Continente, las organizaciones regionales y los socios internacionales a realizar 
esfuerzos constantes para hacer frente a estos retos y promover el desarrollo 
sostenible (ONU, s/f) que, en un conjunto múltiple y diverso según las regiones 
y los estados, centran su atención en los ejes centrales de los IDH y la seguridad 
malogrados del Continente Negro.
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 Estos retos son la vívida expresión de las asimetrías de África respecto a 
otros continentes de mayor crecimiento y estabilidad y de sus estados respecto 
a la comunidad global respecto a la seguridad, a las injerencias externas y a la 
vida sostenible. En materia sanitaria, el acceso universal, o al menos general 
para la población del Continente, es deficitaria y limitada. Los espacios rura-
les y las zonas remotas carecen, con frecuencia, de infraestructuras sanitarias 
suficientes, volviendo muy difícil el acceso a los servicios esenciales para las 
poblaciones; mientras que las enfermedades infecciosas como la malaria, el 
VIH/SIDA, la tuberculosis, las de origen tropical y aquellas no transmisibles, las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer constituyen una enorme carga para 
los sistemas sanitarios y contribuyen a elevar las tasas de morbilidad y mortali-
dad (ONU, s/f).

  Los otros flagelos africanos, el hambre y la desnutrición y el desafío del 
cambio climático –relativo a falta de agua, desertificación y pérdida de biodiver-
sidad- son devastadores debido a la ausencia de políticas de estado y a la discon-
tinuidad de las buenas temporales acciones de algunos gobiernos. De acuerdo 
a los estudios más recientes, cerca de 282 millones de personas en África -al-
rededor del 20% de la población- estaban subalimentadas en 2022 y cerca de 
868 millones de personas padecían inseguridad alimentaria moderada o grave, 
en tanto que más de un tercio de ellas padecían inseguridad alimentaria severa 
(ONU, s/f).

 Adicionalmente, más de 462 millones de habitantes aún viven en situa-
ción de pobreza extrema  y los efectos posteriores a la pandemia de COVID-19,  
junto al aumento de los conflictos y la violencia en el Continente, tuvieron como 
correlato el aumento del endeudamiento de muchos de sus estados, de los cua-
les 21 de ellos se encontraban en alto riesgo de sobreendeudamiento externo o 
ya estaban en esa situación en junio de 2023 (Banco Mundial, 2023).

Posibilidades, logros y potencial de África
La diversidad y la riqueza natural africana es un arcón de posibilidades para el 

estímulo del crecimiento continuo y sostenido del Continente. Pese a, de ante-
mano, parecer chicos o restringidos los éxitos y logros en materia económica, 
desarrollo tecnológico y explotación responsable de recursos estratégicos, los 
que hasta hoy se obtuvieron permiten vislumbrar un panorama de mejoras para 
África.

En términos de economía, el Continente creció cerca de un 3,4% en 2019, uno 
de los períodos de expansión económica ininterrumpida más largos en la histo-
ria de África, por lo que cada año más africanos se unen a la clase media (ONU, 
s/f). A pesar de una contracción en 2020, su PBI registró un nuevo aumento y, 
según el informe Situación y perspectivas de la economía mundial de 2024 de 
las Naciones Unidas, se espera que el crecimiento económico continental se 
acelere con un PBI medio que podría alcanzar el 3,5% al cierre de 2024 (ONU, 
s/f). 

El crecimiento, y su condición desigual en el Continente, se añade y mantiene 
como uno de los desafíos más emblemáticos para el Continente Negro. Mientras 
que África oriental registró una tasa de crecimiento del 1,8 % en 2023, África 
occidental lo hizo en un 3,3 % durante ese año (Banco Mundial, 2023). 

Respecto al desempeño económico de África subsahariana, todavía se man-
tiene con frenos conforme a los resultados inferiores al promedio de los países 
más grandes del continente; en tanto que, son los cuellos de botella de los secto-
res de la energía y el transporte, en los colosos estados de África, los que sirven 
de obstáculo a las actividades económicas en Sudáfrica, así como al modesto 
crecimiento de Nigeria que es atribuible a los desafíos en su sector petrolero 
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(Banco Mundial, 2023). Estas dos naciones, símbolos de la pujanza de África, 
son representativas de los embates que sufre en la actualidad el Continente, aún 
pese a ciertas mejoras. 

Un poderoso obstáculo adicional surge de los conflictos armados y los golpes 
militares en países como Sudán, Níger y Gabón que detienen el crecimiento de 
la Comunidad Económica y Monetaria de África Central y de algunas naciones 
del Sahel (Banco Mundial, 2023).

En consideración de las regiones africanas y de potenciales, la enorme riqueza 
y diversidad de recursos naturales de África, entre los que se encuentran el gas, 
petróleo y minerales, proporciona una oportunidad para mejorar la sostenibi-
lidad fiscal y de la deuda de los países del Continente (Banco Mundial, 2023). 
Estos recursos, muchos de ellos del tipo estratégico, como el uranio, resultan ser 
un elemento relevante para los intereses comerciales y el fortalecimiento de las 
economías de algunos estados africanos.

El gran potencial, que de ser desperdiciado puede volverse peligroso para 
Europa, es el que resulte de facilitar el camino hacia un crecimiento inclusivo 
de inversión en potencial humano. En las próximas tres décadas, la región expe-
rimentará el aumento más rápido de la población en edad de trabajar de todas 
las regiones, con un aumento neto proyectado de 740 millones de personas para 
2050 y de hasta 12 millones de jóvenes por año (Banco Mundial, 2023). En la ac-
tualidad, sólo se crean unos 3 millones de nuevos empleos asalariados anuales 
y, en la medida que las economías de la región se recuperen rápidamente en los 
años venideros, las políticas deberían orientarse a distribuir los beneficios de 
crecimiento de manera más equitativa a partir del fomento del capital humano, 
la diversificación económica y la promoción del empleo (Banco Mundial, 2023).

 Los aparentes pequeños logros africanos son en verdad significativos y 
resonantes en una balanza que, temporalmente, pudiera medir con objetividad 
los alcances de varios de ellos.  No obstante, el mantenimiento de la paz y la re-
solución de conflictos en África se enfrentan a importantes dificultades debido 
a la compleja naturaleza de los conflictos, los agravios históricos y la presencia 
de agentes no estatales, por lo que la mantención de la paz exige abordar cau-
sas profundas, fomentar el diálogo y la colaboración entre las Naciones Unidas, 
la Unión Africana y otras organizaciones para lograr optimizar las capacidades 
locales, fortalecer las instituciones y promover una paz duradera (ONU, s/f).

 En sintonía con estos previos logros, la descolonización que tuvo lugar a 
fines de los ´50 y comienzos de los ´60 permitió el nacimiento de nuevos esta-
dos soberanos, con instituciones independientes que plantaron la semilla para 
el fomento de la unidad y la cooperación regional (ONU, s/f). La Organización 
para la Unidad Africana, sucedida por la Unión Africana -UA-, con su misión de 
promoción de la solidaridad y de abordaje de los desafíos comunes, es el instru-
mento operativo regional más fuerte  junto a las misiones de paz de Naciones 
Unidas para el logro de la interoperatividad internacional y cooperación regio-
nal. 

 Un aspecto alentador de algunos buenos resultados económicos también sur-
ge con motivo del aumento del consumo privado y el descenso de la inflación, 
que respaldan la recuperación económica en África y confirma el paso de un 
umbral de 2,6 % en 2023 a 3,4 % en 2024, y que proyecta un crecimiento del 3,8 
% en 2025. Sin embargo, el repunte sigue siendo frágil por las cargas y aumento 
de las obligaciones del servicio de la deuda, los frecuentes desastres naturales, 
la escalada de la violencia que golpean a África y que requerirán de urgentes 
eficaces políticas para la reducción de la pobreza y desigualdad del Continente 
(Banco Mundial, 2024).

 En posible observar que, a pesar del aumento previsto del crecimiento, 
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el ritmo de expansión económica de la región sigue siendo inferior a la tasa de 
crecimiento de la década anterior 2000-2014 y es insuficiente para generar un 
efecto significativo en la reducción de la pobreza y la igualdad de acceso a mer-
cados (Banco Mundial, 2024). De forma adicional, a causa de múltiples factores 
como la desigualdad estructural, el crecimiento económico de África reduce la 
pobreza en menor proporción que en otras regiones; en tanto que la caída de 
recursos externos para el financiamiento y las crisis políticas podrían limitar el 
acceso a alimentos a 105 millones de personas que están en riesgo de padecer 
inseguridad alimentaria y necesitan de urgentes mecanismos de amortiguación 
de desastres humanitarios (Banco Mundial, 2024).

 En un mundo de globalización, a pesar de las disparidades en el acceso a 
la tecnología e infraestructura digital como muestras de la brecha digital, África 
experimenta notables avances tecnológicos, especialmente en los ámbitos de 
las telecomunicaciones móviles y la innovación digital, como el crecimiento de 
la telefonía celular, el acceso para la banca móvil y los créditos al igual que para 
los  centros de innovación digital y ecosistemas tecnológicos para apoyar a las 
empresas emergentes y a los emprendedores (Banco Mundial, 2024) Asimismo, 
África es un impulsor y facilitador de  iniciativas de administración electrónica 
de plataformas digitales para los servicios públicos, como la sanidad y la educa-
ción; uso de energías renovables -solar y eólica- y de la agricultura de precisión 
y soluciones agrotecnológicas para el aumento de la productividad y eficiencia 
(Banco Mundial, 2024).

 En este sendero de la superación de los problemas estructurales del Con-
tinente Africano la Agenda 2063, que diseñaron los jefes de Estado y Gobierno 
de la Unión Africana, como marco para la transformación socioeconómica, plan-
tea políticas de desarrollo inclusivo y sostenible. Este instrumento hace hinca-
pié en la importancia de la unidad, la autosuficiencia y la participación activa de 
los ciudadanos africanos en la configuración del futuro de su continente sobre la 
base de siete objetivos o aspiraciones que son: un África próspera; un continen-
te integrado; un África de buena gobernanza; paz y seguridad; un renacimiento 
de la cultura africana; una plena igualdad de género en todas las esferas de la 
vida y el logro de un África influyente a nivel mundial (Banco Mundial, 2024).

 De acuerdo a todos estos instrumentos, mecanismos y esfuerzos, ¿es 
posible la reactivación y el desarrollo en África? Al respecto, el Continente Afri-
cano llevó, y sigue adelante hoy día, una serie de reformas de diferentes niveles 
y dimensiones. Estas transformaciones incluyeron reformas de leyes relativas a 
igualdad de género, violencia doméstica, matrimonio infantil y discriminación 
en el ámbito laboral, políticas de acceso global a la educación, participación 
política ciudadana y de micro financiamiento ciudadano (ONU, s/f). De esta 
legislación y políticas públicas participan no sólo los respectivos Estados, que 
son loa artífices necesarios, sino también Organizaciones Internacionales como 
Unión Africana, Organización Mundial de la Salud, Tribunal Penal Internacio-
nal, Banco Mundial y Naciones Unidas, cada uno con sus sub-organismos. De tal 
forma, es indiscutible la participación tanto estatal y de las Organizaciones que 
se involucran de forma directa y que contribuyen, al menos, a contener y mitigar 
las afecciones a los problemas continentales. 

 A pesar de la activa participación de los diferentes actores, parece claro 
que el compromiso de algunos relevantes es aún insuficiente o, al menos, des-
coordinado y débil en la ayuda integral a África. La deuda de los Estados que 
fueron promotores y partícipes de la Conferencia de Berlín de 1884-1885, en la 
que las potencias europeas decidieron la repartición de dominios africanos y 
la suerte del Continente, sigue pendiente. La respuesta y ayuda definitiva para 
África necesita de la participación comprometida de la comunidad de Estados, 
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Organizaciones Internacionales -financieras y de crédito, de seguridad y huma-
nitarias-, de los bloques regionales y, de forma especial, del Grupo de los 7 -G7- 
cuyos miembros tuvieron un rol fundamental y decisivo en aquella Conferencia 
y  por cuyas heridas aún sangra África.

conclusiones
África es uno de los continentes más atractivos, sorprendentes y disímiles del 

globo. Su vasta riqueza y la belleza de sus tierras, sin embargo, contrastan con 
las desigualdades que afecta a inmensas porciones de su territorio y de sus po-
bladores. Los desequilibrios macro y microeconómicos del Continente, la falta 
de acceso a los bienes básicos, a la educación, al agua y a la salud son problemas 
de índole estructural. 

 A pesar de alguno de los avances de África para garantizar y ampliar la 
salud pública, la educación, el acceso a los bienes y servicios públicos y la justi-
cia, los resultados son aún insuficientes. Los esfuerzos de los actores partícipes 
no alcanzan a dar respuesta definitiva a los problemas subsistentes del hambre, 
la desnutrición, la violencia y luchas armadas, la corrupción y la falta de salidas 
económicas. Una, no la única, de sus explicaciones radica en la necesidad de 
establecer compromisos efectivos de la comunidad internacional, pero de for-
ma especial el de las potencias para el diseño, instrumentación y aplicación de 
políticas a favor del desarrollo integral de África.

 Se trata, entonces, de crear y brindar bienes públicos universales que 
tengan como centro a África y que sean resultado del diseño consensuado y co-
lectivo del conjunto de actores del sistema internacional, pero de manera fun-
damental del de las grandes potencias con el firme compromiso de operar con 
transparencia y de asegurar el bien común de África. 

Una labor de tal magnitud necesitará de la cooperación internacional  y de la 
creación de garantías para un resultado de un juego de suma positiva para las 
partes  en lugar de uno de suma cero.
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MISIÓN
“Formar y capacitar profesionales nacionales y extranjeros, militares y civi-
les, con un alto nivel académico y comprometidos con la formación continua, 
a través de carreras de grado, carreras y cursos de posgrado en el campo de la 
Estrategia Operacional, de la Estrategia Militar, de la Producción y Gestión de la 
Información/Inteligencia en el Nivel Táctico, Estratégico Operacional y Militar, 
de la Ciberdefensa y Operaciones Militares Cibernéticas, y de todas las ramas 
del saber relacionadas con ellas, que permitan mantener el ritmo de evolución 
de los conocimientos científico-tecnológicos y desarrollar actividades de ex-
tensión y vinculación universitaria (transferencia de conocimientos a la comu-
nidad y relaciones interuniversitarias).

VISIÓN
“Liderar y gestionar la Educación Militar Conjunta, promoviendo una 
cultura de la Defensa Nacional y del pensamiento militar argentino, 
apegados al Orden Constitucional y a los valores democráticos que guían 
a la sociedad argentina, estableciendo vínculos basados en la articu-
lación, complementariedad y asociación con las instituciones del 
Sistema de Educación Nacional”.

CREACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 94 del Estatuto de la UNDEF el 10 de 
diciembre de 2020 se crea la Facultad Militar Conjunta (FMC) por Acta de Sesión 
N° 9 del Consejo de Dirección de la UNDEF, sobre la base de los servicios educa-
tivos brindados por la Unidad Académica de Formación Militar Conjunta.”


