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~Socios en el desarrollo? 
La tesis de la transnacionalizaci6n 

en el contexto keniano 

INTRODUCCION 

Durante los anos sesenta, el debate sabre la dependencia se concentro 
principal mente en los indicadores economicos de la asimetria de las 
re1aciones intcrnacionales, tales como 1a concentraci6n de las cxporta
dones en cuanto a productos y mercados, la concentracion de las importa
dones en pacos proveedorcs, la extension de la inversion extranjera, el 
grada de intcrdependencia interna de las runciones economicas, ctc. Mas 
recientemcnte ha habido un vuclco en el debate hacia 1a consideracion 
explicita de los [aetares sociopoHticos cn general y del amllisis de clases 
cn particular1

• Una de las mas ambiciosas contribuciones a csta discu
sian ha sido la de Sunkcl, quicn ha desarrollado los conceptos del capitalis
rna transnacional y de la desintegraci6n nacional2

• 

Con eI riesgo de simplilicar demasiado, podemos resumir la tesis de 
la transnacionalizaci6n bajo cuatro rubros sobrepuestos

3
• 

1) EI sistema capitalista ha cambiado en .los ultimos arros de un siste
ma internacional (can las naciones como sus componentes mas impor
tantes) a un sistema transnacional (dando una importancia crecicnte a 
las instituciones como componentes, tales como las corporaciones multi
nacionales y las organizaciones internacionales, y los individuos que 
trascienden las fronteras nacionales.) 

Ha eliminado elementos que no formaban parte de clicho sistema, 
"farmas residuales", como los Ilaman Sllllkel y Fuenzalida, remanen
tes de' sistemas socioculturales anteriores, y ha integrado los elementos 

Nola: La version original en ingles de este articulo aparecera en J.J. Villamil (ed.) Trans
flalional Ca/lila/ism and National Development, Harvester Press, Hassocks, UK 1979. 

lVer Norman Girvan, The D(.'vc\opmenl of Dependency Economics in the Caribbean and 
Latin America: Review and Comparison, 22 Social and Economic Studies, 1973. Es uti! para 
realizar un cstudio sobre 1a literatura sobre la depcndencia. 

20SVALOO SUNKEL, Transnational Capitalism and National Disintegration in Latin 
America, 22 Social and Economic SlIIdies (1973); Sunkel, A Critical Commentary on the Uni
tcd Nations Report on Multinational Corporations in World Development (IDS, Discussion 
Paper Nr. 52, Brighton, 1974); Sunkel, External Economic Relations and the Process of De
velopment (IDS Discussion Paper Nr. 51, Brighton, 1974); Sunke! )' Edmundo Fuenzalida. 
Transnationalisation, National Desintegration and Reintegration in Contemporary Capita
lism (IDS Internal Working Paper Nr. 18, Brighton. 1974). 

3 La version de 1a tesis de la transnacionalizacion en !a cua! esta basado principal mente 
este sumario es In de Sunkel r Fuen7.alida, op. cit. 
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restantes en un todo que pasee una consistencia notable. Al mismo tiempo, 
ha adquirido nuevas y poderosos vehiculos para proporcionar sustancia 
a sus ideas )' para difundirlas, [ales como nuevos medias de transporte, 
comunicacion de masas y nuevas tecnicas de organizacion, procesamien
to, almacenamiento, recuperacion y amUisis de la informacion y de com
pravema )' publicidad. Este proceso esti asociado can y simbolizado por cI 
aumento en numero )' tamaiio de las corporaciones multinacionales y de 
su papel en Ia industrializacion par la sustitucion de importaciones. La 
transnacionalizacion se ve como portadora de dimensiones sociocultura
les tambicn economicas y sociopolfticas. 

2) Como una consecuencia de la transnacionalizacion, las socieda
des nacionales capitalistas tanto "desarrolladas" como "subdesarrolla
das" han sufrido profundos cam bios en sus estructuras sociales. En 
primer lugar, se ha puesto en marcha un proceso de desintegracion a re
quebrajamiento. Esto es mas obvio en su efecto sabre Ia economia, desen
cadenando un proceso de polarizacion interna, que abarca la expropia
cion de grupos empresariales locales, la disrupcion de actividades econo
micas nativas, y la concentracion de la propiedad y el ingrcso. Pero 
tambien dicha desintegracion pucde advertirse en otras actividades, tales 
como !a investigaci6n cientifica, la arquitectura, la escultura y la pin
tura, )' en el nivel de la cultura personal. 

3) Al mismo tiempo, las sociedades nacionales han generado contra
procesos de reintegracion can Ia afirmaci6n de los val ores y de los signifi
cados nacionales, que 3 veces encuentran expresion polftic3, en un intento 
de "llevar a la nacion de vue!ta a las fuentes de su existencia como una 
entidad separada, en todos los niveies, social, cultural y personal". 

Como una consecuencia de todas estos proeesos, han surgido dife
remes comunidades denlro de las sociedades nacionales, una de las cuaIes 
constituye una comunidad transnacional "integrada a un nive! rnundial, 
a pesar del hecho de que sus micmbros vivan en territorios gcograficarnen
te separados". Las otras comunidades, en earn an do diferentcs eonfigu
raeiones socioculturales, nacionales )' locales, no pueden lIegar a estar 
intcgradas global mente de la misma man era. 

Par diversas razones, la tesis de Sunkel merece un cuidadoso estudio. 
Primero, sugiere por que el indudable crecimicnto economico registrado 
en much as de los paises mas pobres debe ser asociado can la creciente 
dicowmia, a separacion del pais en dos comunidades, y el aumento de la 
desigualdad en esas sociedades. En segundo lugar, su insistencia en la 
combinaci6n de los fcn6menos de integraci6n transnacional y de la dcsin
tegracion naciona! ofrece un concepto mas suti! de la dependencia que la 
mayo ria de los modelos anteriores, enfatizando c! impacto de Ja depen
den cia en la estructuracion in terTIa de la economi3 politica de la periferia 
en vez. de subrayar simp!emente los lazos asimetricos de la peri feria can una 
mctropoli. De esta manera, el modelo de Sunkel sugiere c! impacto difc
renciado de la dependencia en una economia politica perifcrica, )' las 
respuestas diferenciadas frente a ella de los distintos grupos en la peri fe-
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ria. En tercer lugar, parece especial mente import ante el anilisis de la forma 
en la que este impacto diferenciado traspasa las categorias usuales de la 
division de clases. Parte de la burguesia, de la pequena burguesla, de 
la clase trabajadora industrial, etc., estim integradas dentro del sistema 
transnacional, mientras otras partes no 10 esuln. Las distinciones entre los 
segmemos integrados y no integrados de la sociedad suponen un refina
miento en eI analisis de las clases. Cuarto, 1a tesis implica una mayor y mas 
estable incorporacion de los segmentos integrados dentro del sistema in
ternacional, can beneficios concomitantemente mayo res y can menos 
asimetrias que los modelos de, digamos, las llamadas "elites comprado
ras" actuando como "agentes del neocolonialismo". Esto sugiere que 
la creciente marginalizacion experiment ada en los paises mas pobres 
sera. mas profunda y duradera, razon par la cual Sunkel reca1ca cuan pesi
mista es et Ilacerca de las posibilidadcs para el desarrollo en America Lati
na, esto es, para eI m~oramiento de las condiciones de vida de 1a mitad 
mas pobre de la poblacion de esa region4

". Debe enfatizarse que est a y 
otras implicancias de la tesis de la transnacionalizacion nq son solamente 
afirmaciones descriptivas sino gue encarnan hip6tesis causales y en 
principio posib1es de ser verificadas. 

La tesis de 1a transnacionalizacion ha sido desarrollada tomando en 
cuenta primeramente la experiencia de America Latina, pero Sunkel 
y Fuenzalida5 declaran explicitamente que "quisieran explorar la 
posibilidad de hacer investigaci6n en algunos paises de Africa y Asia". 
Entre los palses africanos, un caso obvio para estudiar es el de Kenia. Si 
est a tesis no continuara siendo plausible al ser aplicada a la experiencia de 
Kenia, seria casi imposible que pudiera tener validez en otros paises 
africanos. Por esta razon, proponemos observar 1a experiencia de Kenia, 
no como un saIto inmediato hacia un tcst que abarque toda 1a escala del mode-
10 sino can 1a esperanza que e1 removerlo de su contincnte de origen ayuda
ra al refinamiento del modelo y a 1a reformulaci6n de 1a tesis, tarea que es 
necesario so meter previamente a1 test. El ambito de nuestro enfogue 
estara definido, y en cierto sentido limitado, por el hecho de que nos bas are
mos en nuestros trabajos anteriores sobre Kenia, relativos a las corporacio
nes multinacionales (Langdon) y a los mercados de educacion y trabajo. 
(Godfrey). 

~DE UN SISTEMA INTERNACIONAL A UNO TRANSNACIONAL? 

Desde que Kenia obtuvo su independencia en diciembre de 1963, su eco
nomia ciertamente ha permanecido expuesta a influencias externas. 
E1 gasto en importaciones, por t;iemplo, como una proporcion del 
PNB, aumento del 27 par ciento en 1964 a135 par ciento en 1971, y perma
necio en un 30 par ciento en 1973, aun despues gue el gobierno impuso con-

"SUNKEL, External Economic Relations, 1. 
5 SUNKEL Y FUENZALlDA, op. cit. 
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troles directos a las importaciones. En 1971, la proporcion de los pagos 
totales de cuenta corriente del PNB se habia elevado a un 46 por ciento sin 
precedentes. La proporcion del desarrollo gubernamental recurrente y los 
gastos de inversion financiados por Fuentes extern as bajo de su nivel de 
post independencia del 30 por ciento a alrededor del 8 por ciento a fines 
de los arros sesenta, pero en 1973 habia subido nuevamente al 13 por 
ciento. A pesar del aurnento en la proporcion de kenianos empleados por 
el gobierno, en arros recientes el numero del personal de asistencia tecnica 
en Kenia ha permanecido estable en alrededor de 2.800. 

Tal vez el in dice de apertura externa mas importante sea el flujo de 
inversi6n extranjera, algunas de cuyas cifras -ninguna de ell as entera
mente satisfactoria- aparecen en la tabla que mostraremos mas adelante. 
Esa inversion directa representa el corazon del proceso de transnacionali
zaci6n, en cuanto incorpora la periferia dentro del sistema de producci6n 
internacional bajo nuevas formas, generando capacidades para produ
cir manufacturas destinadas a la sustituci6n de importaciones (0 a esti
mular las exportaciones), controladas par las corporaciones multinacio
nales. 

Flujos nelos de capital prilJaoo a largo plazo 
hacia Kenia J 1964 - 1973" 

7964 7965 7966 7967 7968 7969 7979 7977 7972 7973 

Total (K mn) -15 2 8 9 13 15 17 15 16 
"lo de la formaci6n 
total del capital 3 2 9 10 14 13 12 10 9 

'Yo de la formaci6n 
de capital por 
empresas e institudones 
no lucrativas 4 2 12 14 19 18 16 13 12 

.. Provisional 

Fuentes: Rep. de Kenia, Economic Survcys and Statistical Abstracts (1972-74): 

Como 10 indica esta tabla, el capital internacional espero algunos 
anos despues de la independencia antes de entrar en Nairobi, pero hacia 
1970 el flujo de capital neto privado a largo plazo consistia en casi un 
quinto del total de la formacion de capital a traves de empresas e institu
dones rio lucrativas. Si se excluyen de 1a formacion de capital los gastos 
en equipos para el transporte privado, la proporcion para 1970 llega a ser 
de un 23 por ciento. E1 capital foraneo ha llegado a dorninar especialrnente 
el sector rnanufacturcro. Needleman6 y otros calcularon que los flujos de 

6 L . NEEDLEMAN, SANJAYA LALL, R. LACEY), J. SEAGRAVE, Balance of Paymcnts EfTects on 
Foreign Inv.estment: Casc Studies of Jamaica and Kenia, (DoclimenlO de la UNCTAD TD/a c31 
79/ ADD.2/Corr. 1.30 junio 1970). 
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capital a largo plazo constituyeron el 42 por ciento de las inversiones en el 
secto~ manufacturero en 1968. Este data de balanza de pagos puede ser 
suplementado Con las cifras provenientes de la investigacion realizada 
por Langdon en 19737

• El valor de libro de la inversion extranjera direc
ta en Kenia fue estimado en K£ i30 mn en 1971-72, alrededor del 21 por 
dento del PNB. Tal como en el caso de las manufacturas, don de se confirmo 
la estimacion del informe de la on}!, segun el cual alrededor del sesenta 
por ciento de la inversion provenia del capital extranjero, se comprobo 
que las corporaciones multinacionales ocupaban una posicion clave en 
cI comercio mayorista y minorista, los bancos, eJ transportc, el turismo 
y la produccion primaria. 

Despues de la crecicnte presencia de las compaiiias multinaciona
les, el aumento del turismo ocupa el segundo lugar en importancia, 
des de el punta de vista de la caracterizacion del Hmilagro economico" 
de Kenia. El total de visitantes de to do ripo se elevo de 170.000 en 1964 a 
428.000 en 1972, en tanto que los gastos efectuados por los turistas se 
elevaron en el mismo periodo de K£ 9 mn a K£ 27 mn, desplazando al cafe 
como la mayor fuente de ingresos de origen externo. El hecho de que no par 
ello la econornia del pais se torno menos vulnerable 10 demuestra el que en 
1973, aun antes de la crisis del petroleo y de sus consecuencias, los eventos en 
Uganda hicieron disminuir el numero de visitantes a 380.000 y. sus 
gastos a K£ 24 mn. 

A pesar de la fenomenal expansion del sistema educacional, un gran 
numero de kenianos eS1<l todavia estudiando en el cxtranjero. Inclusive, 
las cifras oficiales (a veces no confiables) muestran que el numero ha au
rnentado entre 1966 y 1971 de 3.600 a 4.600. Los maestros extranjeros han 
continuada desempenando un rol importante dentro de Kenia. EI mime
ro de estudiantes en el exterior y de profesores extranjeros en Kenia son 
solamente los aspectos mensurables de la orientacion externa del sistema 
educacional, que continua siendo fuerte. Despues de las primeras etapas de 
la escucla elemental, el media de instruccion es el inglcs y los certificados que 
pueden obtenerse en los escalones superiores del sistema son negociables 
internacionalmente. Esto proporciona ventajas a los poseedores de tales 
certificadas, al hacerlos participar forzosamente dcntro del mercado inter
nacional de trabajo y no solamente en cl local, y tambH~n convienc a todos 
los que ganan un salaria, pues ayuda a mantener los niveles generales de 
rernuneraciones en terminos comparativos. Can el ensanchamiento de las 
diferencias salariales y con la crecientc vinculacion entre la oferta de 

7STEVEN LANGDON, The Multinational Corporation (MNC) SeclOr in the Kenian Politi~ 
cal Economy (mimeo, 1974) El estudio abarca 81 subsidia~ias de Kenia, alga como el 88 por 
cicnto de aquellas cncuestadas, c indu}'c la gran masa de subsidiarias que emp!ean mas de 
50 trabajadores en eI pais. Para mas detalles, vcr Langdon, ,"Multinational Corporations, 
Taste Transfer and Underdevelopment: a case study from Kcn}'a ll

, Review of African Poli~ 
tical Econort1), (1975)33. 

8INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Employement, Incomes and Equality: A Slraleg)' for 
Increasing Productive Employemcnt in Kenia (Geneva, 1972). 
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buenas posiciones de trabajo y las calificaciones escolares, es muy fuerte 
la presion popular para que el sistema continllc tal como hasta ahora y 
esto se refleja en la rapida expansion del enrolamicnto en todos los niveles 
de 1a educacion y en cI conservadurismo curricular de los colegios secunda
rios de estructura coopcrativa. TambH:n apoyan esta orientacion extranje
rizante y el enfasis en las diferencias de calificaciones muchos dirigentes 
que pertenccen a la clase que puede sacar provecho del sistema por media 
de su habilidad para adquirir una escolaridad mas efidente. 

La influenda externa tambien ha operado en los nivcles militares y 
politicos. Por ejemplo, eI Banco Nlundial ha disenado algunas politicas 
economicas significativas en Kenia\! y otras agencias nacionales de ayu
da han buscado influir en las prioridades politicas a traves de la asignaci6n 
de sus recursos. (EI aumento de la asistencia financiera a Kenia ha hecho 
que la dcuda extern a total de cste pais se clcvc de S 343 mn a S 510 mn 
entre 1968 y 1972). Aun mas importante ha sido la campana consciente, 
energica y activa que han llevado a cabo las embajadas occidentales para 
influir en el gobierno de Kenia. Un embajador norteamericano de los 
arros 60, \Villiam Attwood, ofrece en sus memorias un extraordinario 
cuadro de los lazos Intimas que su embajada desarrollo con eI regimen de 
Kenyatta y de la preocupacion de los EE.UU. por la ayuda extern a como 
un medio para orientar a Kenia hacia el bloque capitalista occidental lO

• 

A estos lazos se anaden las conexiones militares, particularmente la 
presencia de unidades del ejercito y de asesorcs britanicos en cl pais, y 
de visitas de barcos de guerra de los EE.UU. a Nfombasa. 

Es, pues, muy fadl mostrar que Kenia ha permanecido notablemente 
abierta a la influencia externa. Esto ha significado tambien mas que la 
simple prolongacion del lazo colonial britanico en una forma neocolonial 
mas sofisticada. EI proceso de transnacionalizacion en Kenia tiene cana
les multilateralizados con los palses capitalistas desarrollados como un 
todo. Esto ha sido particularmentc evidente en las pautas de asistencia 
externa. Alrededor del 30 par dento de la asistencia tecnica en 1969-71 (con 
un promedio de S 24 mn anuales) vino de Inglaterra. Sin embargo, se ha 
ensanchado considerablemente el nu.mero de los paises que proporcionan 
asistencia H:cnica, con la participacion prominente de Alemania Occi
dental (11 por den to del total), Suecia (10 por dento), Canada (8 por 
dento), y los EE.UU. (18 por ciento). En la ayuda financiera extern a 
este proceso ha ido aun mas lejos, con un aumento significativo en la propor
cion entrcgada par las organizacioncs internacionales y par gobiernos que 
no son el bridnico. Por 10 tanto, entre 1968 y 1972, la participacion de los 
organismos internacionales en la ayuda total a Kenia se elevo del 15 al 37 
por ciento, el gobierno britanico baj6 del 53 al 28 por cienta, cl gobierno 

lie. LEYS, Underdevelopment in Kenia; The Political Economy ·of Neo·Colonwiism, 
London, 1975, 161. 

lOW. ATWOOD, The Rods and the Blacks (Ne ..... York, 19(7),257 ). 268 ss. 
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norteamerica no subio del 5 al 6 par ciento y el gobierno sueco allmento dell 
al 5 por ciento. 

Como 10 indica la tabla anterior, en la segllnda mitad de los aiios 
sesenta se produjo una competencia entre las corporaciones multinacio
nales, a fin de proteger a ganar mercados, estableciendo subsidiarias ma
nufactureras cn Kenia. Las compaiiias que participaron en la pelea 
incluian a much as de Inglaterra, pero tam bien a compaiHas no bri
lanicas, tales como Del Monte, Firestone, Union Carbide, Sterling 
Winthrop y Colgate Palmolive, todas de los EE.UU., asi como tambien 
la Philips de Holanda, Sanyo de Japen, Hoechst de Alemania Occidental, 
Ki wi de Australia, Brollo de Italia, Birla de la India, etc. Altn mas, las cifras' 
del balance de pagos muestran que Im's de la mitad del fiujo del capital 
neto a largo plaza a fines de los aiios sesenta vino de fuera del area de la 
libra esterliria. Esta proporcion descendio a principios de los ailos se
senta par debajo del 30 par ciento y de acuerdo a las estimaciones de su 
valor de libra en 1971-1972, Inglaterra era todavia la fuente dominante 
de inversion extranjera can un 67 por ciento del total. Sin embargo, la 
tendencia mas reciente parece estar dirigida hacia fuentes de inversion no 
britanicas. EI valor de las inversiones norteamericanas en Kenia en 
1974 fue estimada en 1(£ 35 mn, un 35 par ciento mas alto que en 1971-1972, 
can la apertura en junio de 1974 de una sucursal de servicios completos 
del First National Bank of Chicago, una inversion particularmente inte
res ante. Los mayores proycctos r-ccicntemente anunciados han incluido 
capital suizo (un complejo textil de K£ 4.7 mn) de India (una plant a de 
filamento nylon de K£ 5.3 mn), los EE.UU. (un hotel de K£ 2.7 mn en 
Nairobi) y Alemania Occidental (una destileria de alcohol y levadura de 
K£ 3.3 mn y una fabrica de hilados de algod6n de K£ 1.25 mn). Los pro
yectos can capitales britanicos disminuyeron en cantidad y en numero. 

Par otra parte, existe la evidencia de una corriente tendiente a una 
creciente cooperacion entre las corporaciones multinacionalcs por 
encima de las nadonalidadcs. Un caso obvio es el de la refineria de pe
trolco, con un 50 por ciento de su capital de K£ 21.5 mn en manos del go bier· 
no de Kenia, un 12.75 por ciento en las de Shell, un 12.75 por ciento de 
British Petroleum, un 12.75 par ciento de Exxon y un 11.75 por cicnto de 
Caltex. Otros ejemplos son la Fluospar Company, de Kenia, que incluyc 
firmas suizas, norteamcricanas y britanicas; la cllrtiduria, conjunto de 
rirmas britftnicas y holandesas; la rabrica de resina, can firmas alcmanas 
y britanicas; la papelera, can financiamiento del Banco Mundial, Canada, 
Inglaterra, los EE.UU. y la India; y la recicntcmente anunciada plant a 
ensambladora de vehl.culos, que armara camiones y buses Leyland, y vc
hiculos comerciales Iigeros y microbuses Land y Range Rovers, asi como 
Volkswagen. 

Un signa de cooperacion entre las multinacionales es la East Africa 
and iHauritil1s Assotiation, formada en 1964, can oricinas en Nairobi y en 
Londres, para proveer servicios de inteligencia y contaClo a las corpora
dones multinacionales. Dc sus 150 micmbros en 1971, un tercio era no 
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briuinico, refiejando cabal mente la composici6n de la inversIOn total 
de la cpoca. Como Leys comenta ll , dicha asodacion es "una manifes
tadon del hecho de que las companias internacionales son 10 que son }' 
han desarrollado su propio servicio diplomatico, trascendiendo aquellos 
de detcrminados gobiernos en la misma forma en que sus inversiones y 
gerencia tambH~n 10 hacen". 

Esta tcndencia a la rnultilaterizaci6n de los lazos externos y de la coo
peraci6n entre los paises capitalistas desarrollados y las firmas, es parte 
de 10 que distingue el nuevo modelo post-colonial de Kcnia, basado en su 
plena incorporacion en el sistema capitalist a internacional, de su pas ado 
colonial. Pero el cambio estructural clave en la" Hnueva integracion capi
talista transnational" de Kenia sigue siendo cl proceso de industriali
zaci6n control ado por las eorporaciones multinacionales. Inclusive 
Fue.nzalida -en una declaraci6n privada- afirma que "Ia transnacionali
zaci6n basicarnente significa la participaci6n dc algunos elementos loca
les en el proceso de jJroduccion de bienes f'isicos y de servicios, produci
dos en cl centro del sistema capitaIista". 

En Kcnia, esta nueva forma de participacion se ha conccntraclo 
hasta ahora en la producci6n manufacturera sustitutiva de importacio
nes. EI Ilefecto de transnacionalizaci6n" de tal sustituci6n de importa
dones dcriva del cfecto de transrerencia de gustos a preferencias del 
cansumidor que tiene el comercio internacional de las necesidades basi
cas en forma de deseos par determinadas marcas de productos (la traduc
cion de la sed como una necesidaq de Coca-Cola, como dice Illich 12 .) 

Una vez que los consumidares mas ricas han adquirido esos gustos en 
los paises perifericos, la sustitucion de importaciones significa la repro
duccion de importaciones (p. ej. la producci6n local de bienes que sean 
casi imposibles de distinguir de aquellos que fueron importados previa
mente.) A su vezJ esto implica una invitaci6n a aquellas firmas que son las 
unicas que poseen la capacidad de reproducir exactamente 10 que hast a 
ahara se habla importado: las corporaciones multinacionales. Mas aun, 
las posibilidades de que las corporaciones multinacionales que lleguen a 
producir local mente puedan copar y monopolizar un mercado local pro
tegido y obtener las ganancias correspondientes1 es 10 que proporciona los 
incentivos c1aves para que las firmas multinacionales inicien tal indus
trializaci6n J basada en una progresiva transmisi6n de las preferencias. 

A comienzas de los anos setenta Kenia J que siempre habia dominado 
el Africa Occidental par medio del papel de Nairobi como emporio subre
gional, las Ilneas ferreas y la banca, comenz6 a ejercer su innuencia sabre 
un area mucho mayor. Leys13 cita una manirestaci6n de "sometimienw 
visionario'l proveniente de un antiguo funcionario de la comisi6n de 
Ndagwa1 donde estc fen6mena sc ve como un objetiva de politica explicita: 

11 L&'Ys , op. cit., 140. 
121. ILUCH, Celebration of Awareness. 
13 LEYS, op. cit. 
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"La ciudad de Nairobi ha adquirido ahora el status de un centro interna
cional y el planeamiento de su desarrollo futuro debe ser orientado en tal 
sentido ... No debemos cscatimar esfuerzos para mantener los medios de 
Nairobi por encima de aquellos de Johanesburg, nuestro unico competidor 
en esta parte del mundo ... Al proporcionar los medios adecuados, pode
mos penetrar en el circuito ... Nairobi ofrece todas las ventajas necesa
rias para la industria y podemos convcrtirla en un gran centro industrial 
en la region de Africa Central >' Occidental". 

~ DESJNTEGRACJON NAGIONAJ.? 

lHasta que punto los signos de "desintegraci6n nacional" en Kenia se 
estan moviendo en forma paralela con cl proceso de "integracion Irans
naeion'}I"? iHa ocurrido un fenomcno de polarizaeion interna en el pais, 
como el que Sunkel analiza en America Latina, resultantc en una crcciente 
marginalizaci6n de muchos Kenianos, cn eI sentido de que €:stos esten 
excluidos del acceso al centro dinamico de la actividad econ6mica en 
Kenia? 

Un prefacio necesario es el reconocimiento de que la penetraci6n 
colonial en SI misma deseansa en la ausencia de la "integr.acion. nacio
nal II en Kenia (permitiendo la supresion de la poblaci6n africana tribu 
por tribu), · de que la administracion colonial defcndi6 en forma vigorosa 
las diferenciaciones tribalcs en el pais, y de que el movimiento nacionalis
ta que desafi6 al colonialismo de Kenia estaba, por diversas razones, alta
mente regionalizado en su estructura. Seria por 10 tanto erronco sacar la 
conclusion de que habia instituciones "nacionales" entre la poblacion 
africana de Kenia que la integraci6n transnacional pudo habcr socava
dOH. La prcocupacion debe centrarse mucho mas en el potencial para 
el surgimiento de una economia politica keniana nacionalmente inte
grada, ·un potencial que ciertamente parecia existir en los anos del movi
miento independentista. Del mismo modo, es neccsario reconocer que la Ke
nia anterior a la independcncia reOejaba la gran polarizaci6n social en 
su economia politica, basada en la raza 16. Ai analizar entonces la cre
ciente polarizacion interna, la preocupacion debe centrarse ante to do en 
el proceso de cambio dentro de la poblacion africana. Estas real ida des co
loniales complican el amHisis del modelo de SunkeI. 

Sin embargo, en Ia Kenia posterior indepcndientc se ha acumulado 
una considerable evidencia de las dcsigualdades rapidamente en aumen
to entre los africanos. EI informe de la OIT sobre Kenia16 enfatiza fn par~ 
ticular eSlas desigualdades y las relaciona especificamente can un·a pala
rizaci6n interna en la economia, entre un sector formal y uno informril, 

HHabia por supueSlO organizaciones social~s prcexistcntes y pucde ser que In dtsmtc
graci6n de cstas organizaciones en vez de la desintcgraci6n nadonal es 10 que este en tabla aqui. 

16Ver, por cjernplo, Donald Rotchild, Racial Bargaining in Ind~pmdenl Kenya, Lon
drcs, 1973. 

I·OIT, Employment, Incomes and Equality. 
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diferenciando ambos palos en fundon de su acceso altamente desigual 
a los recursos y al apoyo gubernamental. Esta credente dualidad y dife
renciacion se ha reflejadD en un patron cada vez mas desigual en materia 
de tenencia de ia tierra en la Kenia rural17

) en amplias diferencias de 
salarios dependiendo de los estados18

, en la creciente dominacion eco
nemiea de Nairobi, en la marcada diferenciaci6n regional que se eviden
cia en muchos indicadores (favoredcndo a la provincia central de Kikuyu), 
y en la faralela sobrerepresentaci6n etnica de Kikuyu en instituciones 
estatalcs1 

La ((marginalizacion" parece signiticar para muchos kenianos posc
siones agricolas dcmasiado pequenas para dcsarrollar cultivos pro duc
tivos, mientras las crecientes migraciones intcrnas intcractuan con el 
fantasma del desempleo y con cl aumento de las empresas locales no re
guladas en las areas urbanas (como el informe de la OlT describe en deta
lie), a1 estilo de America Latina. EI sector informal resuitanle es estructu
ralmente marginal a la cconomia en cuantD proporciona solo mercados 
residuales en los cuales las firmas del sector formal no tienen interes. Tan 
pronto como los pcqucnos produetores han desarrollado un mercado 
hasta el punta en que se transforma en interesante, las gran des tirrnas 
toman eJ control del mismo (como succdio recienternente en Nairobi con los 
kioskos de comida en pequeiia escala). Con la car,ga de una infraestructu
ra muy pobre20

, generando salarios muy bajos para sus empleados21
, 

a menudo hostilizados por cl gobierno y caracterizados por rebajas de 
precios altarnente competitivos, c1 sector informal de las empresas sirve 
principal mente para estimular la acumulacion de excedentes en el sector 
formal, al proporcionar productos rnuy baratos a las tirmas y a los asalaria
dos de tal sector. 

Hayen Kenia, par 10 tanto, mucha evidencia de la diferendacion dua
lista que implica eI modelo de Sunkcl. La pregunta es hasta que punto est a 
polarizacion puede ser explicada en terminos del impacto de la integra
cion transnacional que csbozamos con anterioridad. 

ciertamente, algunos aspectos de la polarizacion de Kenia se anali
zan mejor fuera de la tesis de transnacionalizacion EI molde particular de la 
desigualdad regional tribal en Kenia, por ejcmplo, debe mucho a los 

17Vcr, por cjemplo, Ton)' Moody, "SoUle Features of the Agricultural Background to 
the Areas Civcred by Rural Industrial Development Centres" (Instill/Ie Jor Development 
Resarch, estudio de proyecto D. 73.7, Copt.llhagen, 1973), en el distrito de N yeri. 

18Ver ,\-Iartin Godfrey, "The International Markel in Skills and the Transmission of 
Ine<Jvuality". VI Development and Change (1975). 

NICHOLAS NVANGlRA. "Towards It Balanced Parliament and Government in Kenya" 
(IDS, Working Paper N.IIO, Nairobi 1973); D.L. Dresang y I. Sharkansky, "Public Corpo
rations in Single Countr}' and Regional Settings: Kenya and thc East African Community", 27 
IntematiollOt Organization (1973) ct. al. 

lOVer e1 Equipo de Planeamiento de In Provincia del f':ste en Kenia, "Rural Industria! 
Development in NIeru": "Embu: Rural Industrial Development Centre"; )' "Rural Indus
trial Development in Machakos", (1969-71). 

21 Ver Frances Stewart, "Kenya: Strategies for Development" (mimeo, 1973). 
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modelos de desarrollo coloniales y a la dinamica asociada de los disidentes 
africanos nacionalistas. Ambos favorecen la prominencia de la provin
cia central de l\ikuyu en el periodo posterior a la independencia. La eviden
cia tambien sugiere que el estado ha sido la institucion central para imple
men tar la estrategia de desarrollo de Kenia des de la independencia y 
que eso tambien puede implicar que el modelo de Sunkel est a fuera de 
foco en este contexto (a pesar de la presencia continuada de los expatria
dos en la burocracia, representando un elemento de la union transnacional.) 
Sin embargo, hay elementos particulares en la presencia transnacional que 
ayudan a expIicar aspectos del proceso de polarizacion. En primer lugar, 
el estado africano en S1 mismo ha entrada en una estrecha simbiosis can 
las subsidiarias de las corporaciones rnultinacionales en Kenia, marcada 
por una parte por Ja asociacion (institucional 0 personal) a tales empre
sas, por la africanizacion a nivel cjecutivo y por ciertas ganancias deriva
das de la corrupcion, y por el otro lado' por la habilidad de !as subsidiarias 
para evitar controles estatales y lograr que el gobicrno les otorgue privile
gios en el mercado (tarifas, prohibicion de importaciones, etc.). Alga as! 
como el 76 por ciento de las subsidiarias productoras de manufacturas 
orientadas hacia el mercado domestico que fueron entrevistadas en 1972 
-73 tenian entonces proteccion frente a las importaciones y ello, por 10 
menos en la mitad de los casas, como resultado de solicitudes formuladas al 
gobierno. Los requerimientos para la proteccion frente a las importacio
nes tambH'!n dominaron las negociaciones relativas a la entrada de las 
multinacionales y en el 90 par ciento de los casas revisados, estos pedidos 
tlivieron exita. La simbiasis eotre las empresas multinacionales y las 
africanas dependientes del est ado proporcionaron aSl a las primeras una 
mana relativamente libre en la econom1a de Kenia, al mismo tiempo que 
generaron considerables beneficios para los african os. Kristensen22 

ha mostr'ado como est a simbiosis ha llevado al estado a prevenir que la indus
tria rural local mente controlada iniciara proyectos especiales, que en 
cambia han sido asignados al sector multinacional (Kristensen analiza 
el caso de la destileria de alcohol de Kenia con algun detalle, como un 
ejemplo); una discriminacion gubernamental semejante contra los em
presarios locales que favorece a las multinadonales es evidente en la 
industria minera de fluorita en Kenia. 

En segundo lugar, la libertad de accion que proporciona esta simbiosis 
a las multinacionales ha conducido a un modelo bast ante especifico de 
operaciones para las subsidiarias. Alrededor del setenta por ciento de las 
subsidiarias encuestadas en 1972-73 en el sector manufacturero, orien
tadas al mercado domestico, reproducen· precisamente las diferentes 
marcas de productos de caUdad standard que sus plantas matrices venden 
en los paises desarrollados. Y esta eleccion de productos (que es'la fuen
te de pader oligop6lico de las multinacionales en la economia mundial) 

22 H . KRISTENSEN, "The Technology Problem in Rural Small-Scale Industries-a Case 
Study for Kenya" (\Vorking paper 7, OECD, Crupo de estudio sobre tecnologia barata e indus
trializacion rural, Paris, 1974). 
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fue muy deliberadamente promovida en el mercado keniano a traves de la 
publicidad de masas. Una encuesta hecha en 1973 por 1a radio S\vahili de 
Kenia informo que e1 80 par dento de toda 1a publicidad fue orden ada 
por las mu1tinacionales que promovlan tales productos (desde los 
detergentes .de Colgate hasta los alimentos para bebes de Nestle y los pro
ductos farmaceuticos Glaxo). 

Esta orientacion hacia el cambio de los gustos por deter min ados pro
ductos tiene dos efectos. Establece preferencias en el consumo que muy 
dificilmente pueden ser llenadas par los comerciantes locales en peque
iia escala, a no ser que se vuelquen hacia la produccion de bienes del tipo 
de los que ofrecen los multinacionales, con marcas conocidas, generalmen
te a traves de una gran dependencia respecto de la ayuda gubernamental. 
Esto parece significar un grave bloqueo para el desarrollo de la industria 
local y puede generar 1a declinacion de aquellos ernpresarios que conti
ntian orientados hacia 10 local y no hacia 10 transnacional. Esto, por 10 menos, 
es 10 que evidencia una encuesta efectuada en 1973 a 32 fabricantes afri
canas de calzado en el distrito de lvlachakos, la mayoria de los cuales 
informo que los esfuerzos promocionales de las subsidiarias de fabricantes 
de zapatos de Kenia estaban arruinando sus negocios. Un amilisis de la 
industria del jab6n en Kenia23 muestra el mi~mo molde; la transferencia 
de gustos promovida par las transnacionales esta erosionando 1a indus
tria local del Jabon y forzando a los que deseaban sobrevivir a adoptar un 
modele multinacional de election de productos. Tales consecuencias 
representan un signa de "desintegracion naciona1". Pero la transfe
rencia multinacional de preferencias tam bien promueve la polarizacion 
en otro sentido importante. La sofisticada eleccion de productos impone 
una eleccion de tecnologia igualmente sofisticada y capital intensiva, y 
tiende tambien a requerir partes y piezas importadas relativamente so
fisticadas. Esto ultimo bloquea muchos lazos potenciales que sedan 
normales dentro de una economla nadona1 integrada (que de esa manera 
se ve mas bloqueada altn par la preferencia de las companias matrices par 
suplir a las subsidiarias de partes y piezas). Esta eleccion de tecnicas res
tringe el efecto de emp1eo de la inversion mu1tinacional; tambien alienta la 
emergencia de una pequeiia fuerza de trabajo relativamen~e bien pagada, 
muy diferenciada en cuanto a sus ingresos de aquellos grupos que militan 
en el empleo informal. Las tecnicas sofisticadas son ademas uno de los 
facto res que estimul<1:n a las multinacionales a concentrarse en el area 
de Nairobi. Todos estos factores estan tambH:!n ilustrados por el caso del 
jab6n, en el eual 1a elecci6n multinacional de productos ha llevado a la 
expansion de firmas extranjcras, con efectos de bajo empleo, menores 
lazos locales y un claro impacto de polarizaci6n: las fabricas locales dejabOn 
descentralizadas (muchas fuera de Nairobi, trabajo intensivas y con un sa
lario medio de 286 chelines mensuales en 1972) han cedido terreno a las 
subsidiarias (todas situadas en Nairobi, intensivas de capital y pagando 

23LANODON, Alultinational Corporations, Taste Transfer and Underdevelopment. 
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un salario mensual promedio de 582 chelines a una emergente "aristo
cracia laboral") . 

Las multinacionales tambien contribuyen a la polarizaci6n al in
corporar a Kenia en el mercado intcrnacional del trabajo. Alrededor 
del 31 por ciento de ' Ias subsidiarias multinacionales (incluyendo el 42 
por dento de las subsidiarias mayo res) que fueron encuestadas en 1972-73 
informaron que eUos igualaron . directamente los salarios gerenciales a 
los kenianos con aquellos pagados a personas que ocupaban posiciones 
similares en las subsidiarias europeas y norteamericanas. Por 10 tanto, 
los 'salarios altos en el extranjero fueron transferidos en forma directa 
a Kenia, y a su vez actuaron a traves del mecanismo del mercado sobre 
otras posicioncs salariales de alto nivel en el sector publico yen el privado. 

Ha sido ya descrita la forma en que la orientaci6n extern a del sistema 
educacional contribuye a este au men to de las diferencias salariales y 
como, dado el enfasis existente en las calificaciones educacionales para 
el reclutamiento en el sector formal, asegura una alta tasa privada de re
torno por concepto de escolaridad. Bajo tales circunstancias, la escolari
dad es vista como un medio para escapar del contorno rural y se usa con 
esc prop6sito, alimentando el proceso de migracion urbano-rural y el 
crecimiento asociado' de una economia urbana en la sombra. de carll.cter 
marginal. 

Esta creciente distribucion oblicua del ingreso genera tanto un nuevo 
aliado en la simbiosis estado-multinacionales (una aristocracia laboral) 
como refuerza la demanda del mercado por los productos de tipo multina
cional, como parte de un prof,TTesivo cicJo autolegitimante. Al mismo tiempo, 
el poder de mercado de las bien protegidas empresas multinacionales 
propordona grandes ganancias y genera consiguientemente cuantiosos 
dividendos en el extranjero, que requieren flujos continuos de. inversion 
multinacional para compensar este flujo de recursos hacia el exterior, 
fortaleciendo de ese modo e1 poder de negociacion de las multinacionales 
en la simbiosis entre el estado y sus subsidiarias. Como conduye' Stewart, 
"dada una industrializacion basada en tecnologia importada. parece 
inevitable la dicotomia entre los secto rcs modemos y tradicionales, for
males e informales, protegidos y no protegidos24H

• Y. por supuesto. es 1a 
integraci6n transnacional via Ia corporacion multinacional la que 
sirve de fundamento a la industrializaci6n basada en la tecnologia im
portada. 

Por 10 tanto, la expcriencia keniana es consisten(e con el modele de 
Sunkel en 10 que concierne a los efectos de la polarizaci6n. La integracion 
nacional ha sido obstruida, e incluso hay signos de desintegraci6n en al
gunas industrias indigenas. En cambio, parece evidente una creciente 
polarizaci6n en Kenia. Convicne considcrar un clemento de ello: el crcci
miento de la migracion urbano rural, y la consiguiente emergencia de 
un gran sector informal, relativamente pobre, como un reflejo de la misma 

HSTEW~RT, op. cil., 22. 
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marginalizaci6n que se evidencia en los barrios latinoamcricanos. Parcce 
posiblc -e incluso neeesario- investigar hacia atnis todo este proceso, 
basado en el modele de la integraci6n transnacional descrita anterior
mente. Este modelo, como la polarizacion ya seiialada} se basa en un pasa
do colonial, pero csta poderosamente moldeado por las aetuales institucio
nes transnacionales, particular mente las empresas mllltinacionaies. 
El gobierno de Kenia ha sido una instituci6n eritica en el incremento de 
est a polarizaci6n, pero dicho gobicrno esta intimamente integrado en un 
sistema transnacional y se ha comprometido en una estrecha simbiosis can 
el sector de las emprcsas multinacionales de Kenia. 

Seria prcsuntuoso, en ausencia de una investigaci6n sobre la materia 
sistematica, tratar de ocuparsc scriamente de los aspectos no cconomicos 
de la desintegraci6n nacional descrita por Sunkel y Fuenzalida. La 
evidencia empirica disponible sugierc, sin embargo, que no seria di
rieil mostrar c6mo se obstruyo 1a emergencia de una investigaci6n cicn
tifica, de una arquitectura y de un as artes plasticas. Aun en el area mas 
activa del quehacer cultural, la literatura, ha·y una poderosa escue\a, 
representada por Tabau 10 Liyong, Ali Nfazrui y Charles Niangua, que se 
identifiean a si mismos con los valorcs y estilos transnacionales 25 • 

REINTEGRACION NACroNAL 

En muchas maneras, el aspecto de la tesis de Sunkel y Fllenzalida mas 
difieil de aplicar a Kenia es el cO:1traproceso dialectico de reintegracion. 
Esto es particularmente asi porque est a de mada la ret6rica de "lIevar a 
la naci6n de vuelta a las fuentes de su existencia como una entidad sepa
rada, en wdas los niveles: social, cultural y personal". La mayoda de las 
alocueiones publicas del presidente Kenyatta contiene referencias a la 
indeseable influencia cxterna. AI explicar el decreta que adopto el swahili 
como la lengua nacional, por ejcmplo, el dijo que "una nacion sin cultura 
esta muerta ... No debemos scr csc1avos de lenguas extranjeras". Sin 
embargo, tales gestos nunca alcanzan a producir un conflicto importantc 
con el transnacionalismo. EI nuevo status del swahili como "Iengua nacio
nal" significa unicamente que se convertini en el lenguaje de debate en 
la Asamblea Nacional pero no (\0 que seria necesario para propositos rcin
tegrativos) en el media de instruccion de los colegios. Inclusive no existe 
ni siquiera un examen en swahili para los que abandonan la escuela prima
ria, como resultado de 10 cual dcscuidan el lenguaje en favor de otras 
materias sobre las cuales seran examinados. Igualmente, el program a de 
kenisificacion ha represent ado una gran confrontaci6n con los comer
ciantes hindues, desprovistos de lieeneia, pero a 10 mas un pequeno incon
veniente para las corporaeiones multinacionales, forzadas a africanizar 

26Vcr Chris L, Wanjala. "Alienation in Modern East African Literature" (Uni\'cr
sidad de Nairobi, trabajo para un scminario del Departamento dc Historia). 
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sus gerencias a un ritmo levemente mas dpido que cl que ellos hubiesen 
deseado. 

En general, los lazos entre el gobierno )' las subsidiarias de las cor
poraciones multinacionales son estrechos }' amistosos. Esto no significa 
que el gobierno nunca adopte acciones que afecten en forma adversa a las 
multinacionales. Par ejemplo, enjunio de 1974,la tasa de los impuestos so
bre las sociedades aplicablcs a las corporaciones mullinacionales )' los 
impuestos sobre el retiro de los dividcndos aplicablcs a los no rcsidentes 
rueron elevados sustancialmente, y se puso un limite en los prcstamos 
locales que podlan obtener las compaiHas controladas por e1 capital 
cxtranjero, pcro tales accioncs no signilicaron serias restricciones a las 
actividades multinacionales. La unica disputa potencial mente seria que 
suele presentarse se rclicre a la interpretacion de las "reglas" que rigen 
1a simbiosis cntre esas compaiiias y los agentes locales. Asi, el director 
americana dc, una compaiHa petrol era que en julio dc 1974 amenazo can 
cortar la provision para el presidente si no se· efectuaban pagos excepciona
Ics, fue expulsado, puedc decirse, par contravenir estas rclgas26

• Como 
otra victima de una disputa sobre dichas reglas puedc calificarse el caso 
de un gealogo americana que tuvo semejante destino en junio de 1974, 
cuando algunos prominentes nativos se dieron cuenta de la magnitud de 
los depOsitos de rubies descubiertos por cl en Tsavo Park27. Por supuesto, 
las disputas sobre las reglas de aquclla simbiosis no significan un proceso 
de desintegraci6n, pero si ambos lados \legan a panerse demasiado codi
ciosos, puede haber consecucncias imprcdecibles. 

La dificultad para identilicar las contrapresioncs reintegrativas debe 
estar vinculada al exito. con cl cual el grupo gobernante kikuyu ha consoli
dado su posicion desde la independencia. La Union Nacional Africooa 
de Kenia (KANU) ha ido extinguiendose poco a poco}' siendo reemplazaqos 
por un control directo ejcrcido a travcs de la administracion provincial. On
ginga y la Union del Pueblo de Kenia (KPU) han sido eliminados, hasta el 
punto de que algunos detenidos del KPU en Nyanza fueron impcdidos de 
presentarse como candidatos en las clccciones de octubre de 1974. Algu
nos miembros populist as que dijeron diversas cosas cmbarazosas en el 
parlamenlo (p. ej., con respecto a los campesinos sin tien:as )' a la situa
cion de los antiguos mau-mau luchadorcs par la libertad) estin bajo constan
te amenaza de persecusion, prision y aun de muerte. En estas cireunstancias, 
una de las escasas fuentes de comentario critico de amplia circulacion 
cs la de las iglesias, en especial el Consejo Nacional Cristiano de Kenia. 
Pero, si bien las iglesias han demostrado (como en el caso del juramento 
requerido en 1969) que pueden actuar efectivarnente para proteger 
a sus miembros, no forman las bases de un movimiento politico efectivo. 

Con el refuerzo de la administraci6n provincial )' la desaparicion del 
KANU, el proceso politico se ha desviado del centro a 1a peri feria. Los pro-

26 Ver The Sunday Times, 29 de septiembre de 1974 para mayores detal!es. 
21 Ver The Sunday Times, 29 de septiembre de 1974, para mayo res detaltes, 
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grarnas de autoayuda se han convertido en una importante arcna para Ja 
actividad politica, que es cada vcz m,h tribaJizada. Los institutos locales 
de tecnologia representan la ultima etapa cn este proceso, en tanto IISUS 

lideres, al promover las actividades de esos centros pueden reforzar sus 
propias posicioncs en sus respectivas areas ... y competir unos con otros 
aeerea de quien sera ea:Paaz de iniciar proyectos de desarrollo mas numero
sos, gran des y exitosos 8". En el caso de los institutos de teenologia, esta 
competencia se da a un nivel de actuaciones inter-distrito 0 inter-provin
ciales (p. ej., inter-etnica), que puede ser tomada como un sib"TlO de rein
tegracion tribal a nivel regional, si no nacional. Sin embargo, esto seria 
un error. Los lideres de estos proyectos ciertamente no eSl<ln reaccionan
do contra el transnacionalismo del centro al volver a sus raices, sino est an 
buscando el sistema de autoayuda como una forma de competir por los 
recursos del centro en favor de sus comunidades y, por consiguiente, 
como un tram polin para posiciones que les permit an el acceso a los 
Ufrutos" del transnacionalismo. 

Hay, como siempre, "contradicciones emergentes". La siempre 
cambiante paUtica economica de Kenia esul promoviendo continua
mente algunas y excluyendo otras, con posibles consecuencias para la 
estabilidad de los arreglos existentes. La pugna por calificaciones edu
cacionales anteriormente descrita, inducida por una estructura de premios 
en el sector moderno desigual y rclacionada can esas calificaciones, sig
nifica que las calificaciones que se requieren para un determinado trabajo 
deben ser elevadas de tiempo en ticmpo y que cl grupo de los desertores 
escolares, que ya es abundante, Ilega a serlo aun mas. Hace diez anos, los 
desertores escolares, del nive! primario U desernpleados,,29. eran el 
problema; hoy en dia 10 son los desertorcs escolares cesantes de nivel 
secundario; muy pronto seran los estudiantes graduados sin cmplco. 
En estas circunstancias, dificilrnente sorprende que haya habido una 
serie· de disturbios en los colegios secundarios y en la universidad. Pero 
estos manifestantes general mente no han tenido una orientacion poli
tica. Representan la protesta de rezagados frustrados, que usan proble
mas domesticos tales como la mala alimentacion, el alojamicnto inade
cuado y unos examenes injustos. Podria ser que, como muchos temen, 
estas protestas desborden hacia la calle. Pero, precisamente porque care
cen de direccion polltica, parece mas probable que abran paso a una acepta
cion resib"Tlada de las posiciones disponibles. Los desertores de la escuela 
primaria que constituyeron una gran amcnaza haec algunos anos est an en 

:l8 F. i-im .. '.IQulsT, "Implementing Rural Development projects". en C. Hyden. R. 
Jackson Y .1. Okumu (cds.), Development Administration: the Kenyan Experience, (Nairobi. 
1970).222. Aeerea de los institutos de tecnulogia, vcr Godfrey)' C.C. Mutiso, "The Political 
Economy of Self Heip: Kenya's Harambee Institutes of Technology", 8 The Canadian 
journal oj AJrican Studies (1974). ' 

2g"Descmpleado" en eSlc contexto sib'l1ifica "ser incapaz dc obtcner la clase de tra· 
bajo al ellal se les ha oricnlado". 
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su mayoria de vuc!ta en sus campos y sus contra partes hoy dia eiertamen
te no se molestarian en presentarse para un trabajo de ofieina. 

Como 10 ha dicho Larnb30
, "los grupos que aparecen claramente 

como una amenaza potencial a la estructura de poder actual son aque!los 
que estan efectivamente excluidos del poder en el centro, pero poseen los 
recursos y, posjblemente, la concieneia de que pueden hacer un significati
vo impacto en la politica". Esto qui ere decir que debemos mirar no a aque
!los que han sido total mente expulsados por el proceso de diferenciaci6n 
cumulativo -tal como los campesinos sin tierra 0 los desempleados urba
nos- sino a aquellos que estan todavia en la carrera, aunque sea muy lejos 
de sus Iideres. Lamb sugiere que hay dos grupos de este tipo: por un lado, los 
campesinos de riqu~za reciente, que se han beneficiado con la extensi6n 
de las cosechas comerciales y, en muchos casos, con la asignacion guber
namental de tierras agdcolas en las lVhite HighlandsJ' par otra parte, 
aquellos locatarios urbanos a los cuales se refieren documentos oficiales 
como ocel sector informal" ... E1 descubre que es mqjor incluir en est a 
eategoda a los campesinos de riqueza reciente que a los comerciantes del 
sector informal, que parecen careeer tanto de los recursos como de la con
denda necesaria. En particular, llama la atend6n' sobre el creciente choque 
de intereses entre e1 gran sector eapitalista, dueno de haciendas, en el 
eual los nativos african os estan comprendidos en forma sustancial, y las 
areas campesinas. Como ei reconoce, puede ser que este conflicto se este 
resolviendo ahora en favor de las areas campesinas par la subdivision de 
facto de much as de las gran des haciendas. En todo caso, no est a bien claro 
que el embate de tal conflicto deba ser sentido por los campesinos ricos, que 
incluso pueden ser candidatos a ineorporarse como miembros subsidia
rios de la comunidad transnacional, como veremos mas adelante. Parece 
mas probable que el conflicto conduzca a una proletarizaci6n ace1erada 
de los campesinos mas debiles en las areas rurales. No se necesita que la 
"amenaza a la distribuci6n del poder existente" tome una forma rein
tegrativa; la meta puede ser igualmentc una redistribucion del aeceso a las 
recompensas del transnacionalismo. 

Los resultados de las eleeciones de octubre de 1974 pueden tal vcz dar 
ciertas claves acerca de las contradicciones emergentes. Un veredicto 
ponderado requiere de un analisis completo pero, a primera vista, ello no 
parece partieularrnente util para este prop6sito. Ciertarnentc, el 56 por 
ciento de los 158 miembros del parlamento perdieron sus sitiales, mn 
solo una leve disminucion con respecto a 1969, incluyendo cuatro miembros 
del gabinete y trece asistentes de ministro. Pero esta barrida de miem
bros en ejercicio no represent6 una protesta ideol6gica. La campana estu
va dominada par temas de favoritismo -provincial, en los cuales l-a prucba 
del desempeiio de cada uno era su exito en haber obtenido recursos gu
bernamentales para sus electorcs. Hubo algunos resultados individuales 

JOCEOFF LAMB, "Political Integration in New States: Integration and Political Change 
in Kenya" (IDS, Estudio Interno N" 6, abril de 1973), 6. 
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interesantes, pero muehos de ellos, lejos de significar co'ntrapresiones 
reintegrativas, se explican mejor por razones faccionalistas, etnicas 0 de 
clientelas pollticas. Y, en todo caso, cualquiera sea la composicion de la 
Asamblea Nacional, la administracion permanece en el pader. 

Esto ha 'sida ampliamente demo strada en la crisis que se pradujo a con
tinuacion de las explosiones de bombas de marzo ajunio de 1975 en Nairobi 
(en una de las cuales murieron 26 personas) y el asesinato de J.M. Kariuki, 
miembro del parlamento por Nyandarna Norte, un critico persistente de 
la paUtica del gobierno desde un punta de vista populista tribal. Despues 
de su muerte, en marzo de 1975, se produjeron disturbios. Los estudiantes 
universitarios boieotearon las clases e hicieron demostraciones en Nairobi. 
Cerraron las tiendas, los bares, las escuelas y los mercados, )' el servicio de 
buses fue suspendido temporal mente. Los miembros del parlamento 
especularon con franqueza sin preeedentes sobre la posible eomplicidad 
de "peees gordos" en el asesinato del senor Kariuki. Durante el fune
ral, los universitarios pidieron la renuncia del gobierno y el comisianado pro
vincial fue silenciada ,cuanda trato de leer un mensaje del presidente Ken
yatta. Luego, das meses y media mas tarde, el infarOle de un comite COffi

puesto par 15 miembros del parlamento sugirio que ciertos polidas 
podrian haber est ado comprometidos en el asesinato, que la policia como 
un todo habia fabricado una operacion pantalla y, por 10 tanto, no habia 
que confiar en las investigaciones policiales. Aun mas, fue derrotado un in
ten to por parte del gobierno para hacer que ese informe fuera "adoptado" 
en vez de "aceptado" par el parlamento. 

Conviene aiiadir una breve nota sabre las actividades culturales, 
puesto que esta area puede mOstrar signos de presiones reintegrativas. 
En ofXJsieion a la eseuela literaria transnacional (de Tabau y tvlangua) 
mencionada anteriormente, algunos escritores expresaron un punto de 
vista crhico frente a tales valores. Okot p'Bitek es tal vez el mas explicito de 
ellos, y enfatiza en Song of Lawina y Song oj Ocolla necesidad de retornar a 
las rakes culturales anteriores. Pero Ngugi wa Thiongo impresiona mas 
en su comprensi6n de los procesos en marcha. En una introducci6n a un 
libro de p'Bitek, Ngugi escribe: nSi bien estoy de acuerdo con el llamada 
de p'Bitek a una revolucion cultural, a veces siento que el esta en peligro de 
enfatizar la cultura como si esta estuviera divorciada de su base politica y 
economica. lQue nos hace imitar una cultura blanca en decadencia? ~Que 
nos haee seguir las pautas de occidente? ~Cual es 1a base material de esta 
imitacion? (Y como podemos recuperar nuestra iniciativa creadora?,,31. 

tCOMUNIDADES DIFERENCIADAS? 

Fina1mente, nos preguntamos acerca de la existencia de diferentes comu
nidades en Kenia: una comunidad transnacional, integrada internacio
nalmente, y comunidades locales separadas y distintas del segrnento 

31Introduccion a Okot p'Bitek Cultural Revolution in Africa, citado par Wanjala, op. cit. 
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transnacional, diferentes en el senti do de poseer otro tipo de relaciones 
estructurales con el reste de la economia y, par consiguiente, difcrcntes 
condiciones de vida. 

Otra vez, como preludio, es util reconoeer las raices eoloniales de 
cualquiera de tales diferencias en Kenia. NIutis032 ha expresado en for
ma persuasiva que el mismo proceso de penetracion colonia!, centrado en 
el caso de muchos africanos de Kenia en torno a la nueva presencia misione
ra y a los eolegios asociadas con ella, genero un profundo quebrantamiento 
entre quienes aceptaban los nuevos valores y el consiguiente estilo de 
vida incorporado por las misiones (deseritas como las asomi) y aquellos 
que mantenian los val orcs tribales y el estilo de vida tradicionales (d no 
asomi), en los terminos de !vlutiso. Tal division, segtin la ve Mutiso, fue 
basiea para la lueha nacionalista, si bien de una manera bastante comple
ja: entre los asomi se produjo otra division, ya que algunos aceptaban su 
~tatus como suoordinados en cI nuevo orden, y por 10 tanto, benefici{mdose 
economicamente, (los asomi asociativos) en tanto que otros, (los asomi 
disociativos) reehazaban la subordinacion racial que todavia se les 
imponia, a pesar de las concesiones qut:; habian hecho a los nuevas valo
res e instituciones, buscando la posibilidad de ser eapaces de trepar hasta 
eompartir el status y los privilegios europeos. Estos asomi disociadores ca
yeron sabre las tradicionales mayorias no asomi, como base des de la 
cual organizarse contra tal subordinaci6n, en tanto que los no asomi usa
ron a los asomi disociativos como aliados, asesores y porta voces de los es
fuerzos para obtener mas beneficios en el contexto colonial. Tal perspec
tiva haee mas facil eomprender por que en la pOSt independencia los poli
ticos nacionalistas kenianos (asomi disociativos)J han cncontrado tan 
felcil perdonar 1a colaboraci6n de los leales burocratas arricanos que los 
prccedieron entre 1950 y 1960 (asomi asociativos): ambos grupos compar
dan los valores occidentales y los estilos de vida emergentes, que los dis
tingulan mucho mas de los no asomi que los un os de los otros. 

EI analisis de Nlutiso deberia dar mas peso a otros elementos impor
tantes en la penetracion colonial, particularmente a las experiencias de 
los empleados asalariados africanos, tales como porteros, administrado
res de propicdades, etc. Pero su punto de vista ace rca del surgimiento de 
divisiones fundamentales es persuasivo. Aceptando este en[oque, dhasta 
que punto una comunidad asomi se pucdc habcr transformado en una 
comunidad transnacional en Kenia? 

Un importante signo en un proceso de esle tipo es la africanizaci6n a 
gran 'escala del sector de las corporaciones multinacionales J cosa que ha 
estado ocurriendo dcsde 1966 a 1967. La encuesta sobre las multinaciona
les hecha por Langdon en 1972-73 ilustra este punto. Sus entrevistas con 
54 subsidiarias comparablcs mostro que los empleados que no eran ciuda
danos locales bajaron del 11.3 por ciento del empleo total en 1966-67 a 

32MUTISO, "Cleavage and the Organisational Base of Politics in Kcnra: a Theoretical 
Framework", 3 Journal of Eastern African ReseaTf: and Development (1973), 39-64. 
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s610 el 2.3 por cicnto en 1971-72. Tales dramaticos cambios han dado a 
los africanos educados y con orientacion urbana un rol mucho mayor 
en los nivcles gerenciales de las instituciones que aseguraban la integra
cion transnacional. Y, puesto que las grandes corporaciones multinacio
nales trabajan duramentc para integrar a tales empleados en sus organiza
ciones, cntrcnandolos y trasladandalos al cxtranjero, par ejemplo, no es 
sorprendente que talcs ejecutivos parczcan estar adoptando gradual
mente una actitud orient ada hacia el sistema transnacional. Esta imprc
sion es inescap~ble al entrevistar a esos ejecutivas africanos, y cst a subra
yada por comentarios como el siguiente, hecho por un gercntc de una 
subsidiaria expatriada en Kenia: 

IIEstamos dando a los ciudadanos de Kenia bucnas posibilidadcs 
para cntrar en nucstra compaiHa ... Y aquellos a quienes les damos esa 
oportunidad, estan convirtH:ndose definitivamente en personas orien
tadas hacia la compaiHa. Creo que al principio es muy dificil para ellos 
sentir lealtad por su compania, pero a medida que se les dan las posibili
clades y se van incorporando a ella, Ud. ve como esos ejecutivos mas jove
nes Ilegan a pensar igual que aquellos que han militaclo en la empresa 
durante largos anos". 

Los portentos del futuro son anticipados tal vez por el nombramiento 
efectuado par LOllrho de su director gcrente africano de Kenia, Udi Gecaga, 
en el dircctorio de la compania matriz en Gran Bretana. A su vez, estos 
ejecutivos clara mente parecen formar parte de una comunidad de afri
caDbs mas amplia, pero a pesar de eso autosuficiente. Las siguientes·citas 
son tipicas de las respuestas que los ejecutivos arricanos de firmas multi
nacionales dan cuando son entrevistados: 

-como individuo, estoy en un contacto muy estrecho can funcionarios 
del gobierno, porque esta es 1a gente con la eual crecL Es la generacion que 
maneja eJ sector publico y el sector comercial de Kenia. Pertenezco a esa 
generacion, y no somos muchos, (gerente de una subsidiaria norteameri
canal· 

-sucede que esta campania esta ahora africanizada en un 98-99 por 
ciento; Jas personas que dirigen esta campania son africanos que 
asistieron a las universidades con la gente que esta en el gobierno ... Quince 
de los secretarios permanentes son companeros mlos de universidad, (di
rector de personal, subsidiaria britanica). 

Estas son las realidades que avalan las conclusiones del informe de la 
OIT sobre el empleo en Kenia33

, de que aquellas que denen sus cargos en 
Kenia est an ahara mucha mas unidos por los intereses comuncs que antes; 
"r:na's aun", dice el in forme, "dentro del drculo, la influencia de Jas 
companias extran jeras esta creciendo rapidarnentc". 

Tales personas "iniciadas" parecen compartir una relacion comun, 
diferente frente al resto de los kenianos, adquiriendo beneficios econo
micos basados en su acceso a un estado asaciado y a los sectores multina-

3J H. BIENEN, Kenya: The Politics of Participation and Control, Princeton, (1974). 
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cionales. Estan ademas orientados hacia el sistema transnacional ert su 
lenguaje y en sus intereses economicos, )' exhiben estilos de vida que di
fieren de aqucllos de muchos kenianos. En tal sentido , estos iniciados 
parecen formar cl nucleo de la comunidad transnacional tal como la defi~ 
ne el modele de Sunkel. Esta comunidad es mas amplia, por 10 tanIO, que 
aquella de los empleados de instituciones transnacionales; incluye a 
funci"onarios civiles de alto nivel, a prominentes politicos, a algunos pro
resionales )' a los mas prosperos y bien educados hombres de negocio afri
canos. Sin embargo, lforma este drculo cl nucleo de una comunidad dife
renciada, orientada hacia 10 transnacional, como opuesto a la economia 
local? Bienen es uno de los que ponen en duda esta conclusion; en su estu
dio del servidor publico como clase, por ejemplo, cl concluye que los fun
cionarios publicos son de hecho un vehiculo que promueve la participacion 
politica, transmitiendo puntos de vista y haciendo que los intereses ru
rales se sientan vincu lados con los centros. Bienen no presenta una evi
dencia importante para esta conclusion, pero tal vez deberiamos conside
rar su PUQto de vista: ciertamente el anal isis de Lam's Murang'a34 muestra 
que los trabajadores rurales han sido capaces de oponcrse y remodelar las 
politicas del gobierno central en forma cfcctiva. 

Sin embargo, el verdadero mensaje del estudio de Murang'a puede 
ser otro. Lamb descubrio que un grupo grande de plantadores de cafe 
(Kikuyu) fue capaz de mejorar su acceso a la produccion de este lucrativo 
producto de exportacion y de defender su beneficioso control sobre las 
instituciones corporativas locales a pesar de la politica gubernamental 
cn su contra. ESlOS ricos campesinos exportadores deben ser considerados 
mas bien como elementos subsidiarios en la comunidad transnacional de 
Kenia, cuyo facil acceso al nucleo central de tal comunidad les ha permi
lido ejercer el monopolio de las intermcdiaciones entre los productores y el 
mercado. 

Los trabajadores industriales sindicalizados en el sector multinacio
nal representan Olro de esos elementos subsidiarios en la comunidad 
transI).acional de Kenia. Sandbrook

35 
ha descrito el rol que desempe

naron las instituciones laborales transnacionales en la organizacion de 
los sindicatos de Kenia (incluido el Icnu). Y Amsden36 ha sugerido que 
las firmas internacionales desarrollaron deliberadamente un movimien
to sindical apolitico y muy bien remunerado. Estos origenes transnacio
nales se yen reforzados por considerables beneficios entre aquellos que 
cstim integrados en el capitalismo transnacional como asalariados de las 
multinacionales. En veinticuatro subsidiarias industriales sindicaliza
das, que proporcionaron informacion detallada, el salario mensual mini
mo en 1972-73 promedio los 335 chelincs, comparado con un salario mi-

3< LAMll, Peasant Polilicr: Conflict and Deuelo/l/llerll ill MI/rang'o (Lewes, 1974). 
36 R. S"NDBROOK, .. Patrons, Clients and Unions: Thc Labour Movement and Political 

Connie! in Kenya", 1 Ojol/mal o/Commonwealth Polilical Studies (marzo, 1972),3-27. 
30 ALICE H. At-tSD EN , IntematiOrlalfirms arid La/'Ollf in Kenya, 19.15-7'). (Londrcs, 1971). 
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nimo establecido, y a menudo no respetado, de 175 chelines en Neirobi y de 
70 en las areas rurales. El promedio de los salarios en est as subsidiarias 
era aun mayor-. Estos trabajadores mejor pagados est an usando sus ven
tajas en cuanto a ingresos para acaparar tierras que consolidan y conlir
man sus ventajas, relativas al sector informal de trabajadores pobrei7

• 

Una breve mirada a los campesinos export adores mas poderosos y 
a los trabajadores industriales sindicalizados, ambos relacionados can la 
economia transnacional, sugieren por 10 tanto el valor del modelo de 
Sunkel para explicar la dinamiea politica asociada con eI proceso de 
polarizacion en Kenia. Es ampliamente reconocido el hecho de que los 
sindicatos son basicamente un soporte del regimen de Kenia, a pesar de su 
polarizacion38 . EI apoyo de los campesinos mas ricos, particularmente 
en Kikuyuland, continua siendo fuerte. Parece claro que estos hechos sc 
producen en parte porque, de acuerdo a la hip6tesis de Sunkel, la comuni
dad transnacional emergente en Kenia traspasa las llneas de clase con
vencionales, enfatizando nuevas grietas dentro de las divisiones de clase 
corrientes, como entre los campesinos y los asalariados urbanos. Esto no 
significa que el analisis en terminos de transnacionalizacion sustituya al 
analisis de clases; sola mente 10 haec mas complejo. 

Por supuesto, es aun mas dificil decir si estos elementos subsidiarios 
en la comunidad transnacional son diferentes del resta de los kenianos. Las 
relaciones' politicas patron-c1icnte sin duda redistribuyen algunos be
neficios de los campesinos ricos a los pequeiios propietarios, y las reme
sas de salarios a las areas rurales son a rnenudo considerables (alrededor del 
13 por ciento de las ganancias, en cl caso de aquellos que residen en Nairobi 
175 chclines 0 mas al mes, es una de las estimaeiones que cireulan)39. Sin 
embargo, es la tendencia la que preocupa mas en Kenia. Y en tal sentido, pa
reee cvidente una conclusion. 

Existen signos de la ernergencia de una comunidad transnacional 
diferenciada en Kenia. Su nucleo pasa a traves del sector de las multinacio
nales, eJ estado y eI sector de tos ncgocios pertenecientes a los afrieanos, 
integrando un circulo privilegiado de, "iniciados" que controlan la 
economia polltica, acompaiiada de elementos subsidiarios, que poseen 
amplio aceeso a ese nlicleo, y que rdlejan rupturas dentro de las categorias 
de clase de los campesinos asalariados y los comerci~ntes locales. Esta 
grieta basica entre una comunidad integrada y no integrada, de la eual 
parece depender gran parte de la prosperidad econ6r:nica personal, reflc
ja la resquebradura asomi/no asomi de la herencia colonial, y parece 
estar reflejada en la polarizacion de Kenia, discutida anteriorrnente. 
Aquellos que han obtenido y obtienen ahora ganancias notables, desdc la 
independencia, forman parte de la comunidad transnacional en emer
gencia, integrada par las firm as rnultinacionales. En cambio, la gran ma-

37 ROTCH1LD, op. cit. 181. 
38Yer Amsden op. cit.,; Bienen, op. cit.,; Leys, op. cil.; Sand brook, op_ cit.: ct. al. 
3Q Ycr OlT, Emplo),clIIellt. Incomes and Eq/lalit)'. 48. 
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yoria, que ha ganado relativamente poco, carece de un buen acceso a esa 
comunidad. 

CONCLUSION 

Nuestro.limitado proposlto, en este ardculo, ha sido observar la experien
cia de Kenia, contemplandola desde el punta de vista de la tesis de la transna
cionalizadon. Como hemos visto, est a tesis sugiere un modelo de dinamis
rno social en las economias perifericas del sistema capitalist a en el mundo 
contemporaneo) por eI eual se reestructura y fortalece su deperidencia y a 
traves de la cual esta dependencia en ultimo termino sera desafiada. 
c:Hasta que grado la evidencia de Kenia apoya las predicciones de este mo
delo? 

Lo que hemos sido capaces de hacer es, en muchas formas, insuficien
temente sistematico, incluso para el prop6sito de someterlas a una verifi
cacion preliminar. En particular, hemos descuidado las implicaciones cul
turales, psico16gicas e intelectuales de la tesis. Ni siquiera en el nive! politi
co-econ6mico ha sido posible determinar los limites precisos de una 
"comunidad transnacional" en Kenia, y par 10 tanto, determinar eI 
grado hasta el cual esta restringida la expansion del numero de quienes 
participan en ella (como predice el modelo), a pesar del crecimiento del 
PNB. . 

Sin embargo, hasta don de nos ha sido posible llegar, el modelo de 
capitalismo transnacional y desintegraci6n nacional de Sunkel se cles
plaza razonablemente bien de America Latina al este de Africa. La inte
gracion transnacional capitalista en Kenia es evidente en el marcado proce
so de industrializacion con sustitucion de importaciones que impulsaron 
las corporaciones multinacionales desde mediados de los arros sesenta, y 
se ve reforzada por la continua influencia externa proveniente del perso
nal expatriado, los flujos de ayuda financiera externa, el turismo, las ern
bajadas del mundo occidental, la ayuda militar y la orientacion interna
cional de la educacion. La antigua incorporacion colonial de Kenia en e1 
intercambio capitalista' mundial ha sido reestructurada. Del mismo modo, 
la IXJlarizacion entre los africanos de Kenia ha aumentado en proporciones 
dramaticas, y parece descansar en un acceso diferencial a los sectores sim
bioticos de las multinacionales y el estado. Este proce,so ha impedido la 
integracion nacional de la economia )' ha generado ,marginalizacion 
entre los kenianos (los sin tierra j muchos migrantes urbanos en el sector 
informal, e inclusive pequenos propietarios con tierras insuficientes para 
plantaciones rentables); tales gruIXJs estan separados de los centros di
namicos de crecimiento e innovacion en Kenia. Esta integracion transna
cional acompanada de estos procesos de marginalizacion y polarizacion 
internos son las hip6tesis' de Sunkel que mas c1aramente se ven confirma
das en e1 caso de Kenia. Son evidentes algunos signos mas ambiguos, de la 
emergencia de una comunidad transnacional diferenciada en el pais. Pero 
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hay poca evidencia de que se esten produciendo los rnovimientos hacia una 
reintegracion nacional que anticipa la diaH:ctica del modelo. 

Si bien las predicciones del modelo estan' de este modo basicarnente 
apoyados por la evidencia de Kenia, merecen ser enfatizadas algunas im
portantes calificaciones. Prirnero, pareee neeesario inyectar una di
mension temporal en el proceso transnacional. Gran parte de la eviden
cia examinada ha sugerido tendencias, si bien no as! experiencias maduras, 
que apoyan el modele de Sunkel. Esto sugiere que la integracion transna
cional y la desintegracion nacional en Kenia no han alcanzado aun dimen
siones tan dramaticas como en America Latina. 

Una segunda distinci6n que conviene subrayar es la preocupaci6n por 
el papel del estado. Mucho mas' que en America Latina, el estado parece 
ser la institucion crftica que moldea las diferencias en cuanto a oportuni
dades econ6micas, suministrando los recursos y regulaciones que permi
ten el aburguesamiento de la elite y estableciendo discriminaciones y 
persecuciones que contribuyen a la margina1izacion del sector empresa
rio informal. Dicho estado se encuentra en estrecha simbiosis con el sector 
multinacional. Este y el sector estatal integran unidos, por 10 tanto, el 
nlicleo de la comunidad transnadonal en Kenia, una situaci6n que pareee 
claramente diferente de la ,latinoamericana. Este, a su vez, refleja el dife
rente contexto historieo y social de Kenia. En America Latina, la burguesla 
capitalist a industrial, que esta amenazada por la integracion transna
cional, ha tenido a menudo la suficiente influencia sobre el estado para 
neutralizar las posibilidades de una simbiosis entre las eorporaciones 
internacionales y el, estado, inclusive generando algunas veces medidas 

1 I, , lid 'I'" 40 est at a es para lmltar y regu ar e proceso e transnaClOna lzaClOn . 
En Kenia, 1a burguesia eapitalista industrial era principal mente asia
tica (como 10 muestra el estudio de Murray sobre las Chandarias}u y no 
podia contar con el apoyo del estado. En cambio, 1a elite africana nacio
nalista condujo al est ado a una simbiosis con las multinacionales en ex
pansion, en una asociacion encaminada a alcanzar su propio aburguesa
mien to. El rol central del estado en Kenia, a su vez, tambien significa que 
las organizaciones internacionales, el personal asignado a los programas 
de ayuda externa y los flujos de capital son elementos mas importantes 
en el proceso de transnacionalizacion en Kenia que en America Latina. 

En tercer lugar, es importante especificar las rakes coloniales de 
gran parte del proceso de transnacionalizaci6n en Kenia. La penetraci6n 
economica externa se acelero bajo el control britanico; y entonces tuvo 
lugar la polarizacion social y regional. Ademas l de acuerdo con Mutiso, 
se inici6 una ruptura fundamental dentro de las diferentes comunidades 
que existen en el pais. El rom pimiento mueho mas reciente de Kenia con 
el colonialismo, en comparacion con America Latina, significa que estas 

-i°Ver D. Chudnovsky, "Foreign Manufacturing Firms Behavior in Colombia" (Tesis 
para doctorado aun sin publicar, Oxford, 1973) 49 Y ss. sobre el caso colombiano . 

. HR. MURRAY, "The Chandarias": The Development of a Kenyan Multinational" 
(mimeo,lDS,1975). 
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rakes coloniales son mucho mas evidentes en la economia politica na
cional contempora.nea, y.complica un analisis realizado exclusivamente 
en terminos del modelo de Sunkel. 

Por 10 tanto, se puede pregumar si el marco de Sunkel anade realmen
te algo a un marco de dependencia mas simple, que veria el desarrollo de 
Kenia a partir de su independencia como simples variaciones neocolo
niales durante un periodo de la pre independencia42

• Un modelo aSl de 
simple, sin embargo, no reconoce los considerables cambios estructura
les que han ocurrido en el modelo de incorporaci6n de Kenia dentro del 
capitalismo imernacional (con agencias rnultinacionales e internaciona
les ~como el Banco Mundial- jugando ahora el pape! que Gran Bretana y 
los colonos blancos jugaron bajo el colonialismo y asegurando, por 10 tanto, 
una incorporaci6n mucho mas estable y comprensiva de una elite indi
gena que en el pasado). Tampoco resulta faci] comprender dentro de un 
modelo de dependencia simple el indudable progreso logrado por Kenia 
despues de la independencia en el crecirniento de su PNB

43
• El modelo de 

Sunkel anticiparia dicho crecirniento\ junto con el progreso de 1a integra
ci6n transnacional, pero tambien p antearia una hip6tesis acerca de 1a 
polarizaci6n y 1a marginalizaci6n de muchos kenianos, que la han acom
panado. 

Sin embargo, permanecen algunas preguntas. El modelo de Sunkel so
cava el analisis de clase convencional y tal vez no clarifica suficientemen
te las consecuencias de ese proceso. E1 concepto de Sunkel sobre las comu
nidades diferenciadas, ~reemplaza, suplementa 0 complica el analisis 
de clase? En Kenia, hemos visto el fen6meno de 1a marginalizaci6n como 
cornplicando y profundizando el anal isis de clases, hacienda necesario 
distinguir los campesinos con acceso al sistema transnacional (bajo la 
forma de derechos para desarrollar cultivos cornerciales con ayuda esta
tal) de los carnpesinos sin tal acceso; los trabajadores industriales em
pleados por firrnas multinacionales (una aristocracia laboral) de los 
trabajadores empleados en el sector informal; una pequena burguesia 
protegida, y los privilegios otorgados por el sector estatal y multinacional, 
y de los pequeiios negociantes sin ese acceso. Las dinamicas de conflic
to entre esas clases son complejos y sutiles, pero su analisis puede conducir 
a conclusiones mas fructiferas que las aproximaciones basadas en la apli
cad6n de categorias de clase convencionales al caso de Kenia. 

El anal isis de estas dinarnicas, sin embargo, pudo no verse facilitado 
por la dialectica que se plantea en el modelo de Sunkel. Particularmente 
en el caso de' Kenia, el anticipar un movimiento politico destinado a la 
H reintegraci6n nacional" parece que podda oscurecer la comprensi6n 
de las luchas de clases que estan ernergiendo, en un contexto donde las 
herencias coloniales colorean fuertemente los conflictos que se reflejan 

.. 2Ver por ejemplo A. Seidman, Comparative Developmeni Strategies in East Africa 
(Nairobi,1972) . 

.. 3 El PNB real en predos constantes era 78 par demo mas alto en 1973 comparado con 
1964, una tasa promedio anual de aumento del 6.6 por ciento. 
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en la retorica nacional y etnica. Pareceria que la admirable sutlleza de las 
divisiones sociales del modelo de Sunkel son sacrificadas a la mucho mas 
simple nocion de la dialectica social contenida enel modelo. 

Siri emb~rgo, eI nuevo enfoque de la dependencia parece estar apoya
do por este estudio sobre Kenia. EI modelo de Sunkel puede integrar los 
grandes fenomenos del subdesarrollo dela Kenia contempora.nea: la 
sustancial influencia extranjera en la economia; la creciente africaniza
cion de las instituciones que representantal influencia; la dramaticapola
rizaci6n social y regional que ha acompanado el significativo aumento del 
PNB . desde la independencia; la marginalizacion representada por el 
emergente sector informal. Ademas, las ganancias sustanciales obtenidas 
de la aristocracia sindical y de los agricultores ricos, y la maduracion de un 
poderoso y bien integrado drculo de africanos que controlan la toma de 
decisiones en eI pais. La tesis de la transnacionalizaci6n necesita ser refor
muladade alguna manera en el contexto keniano , como se ha dicho 
antes, pero parece ofrecer una vision suficientemente adecuada de 10 que 
ha estado ocurriendo en Kenia en el ultimo tiempo para que valga la pena 
realizar una investigaci6n mas profunda a partir de ella. 
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