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Análisis de la Unión Africana como sistema de 

integración en los ámbitos económico y político 
 

Resumen 

 

El presente trabajo de graduación busca analizar a la Unión Africana (UA) como 

sistema de integración regional en los ámbitos económicos y políticos durante el 

periodo 2002-2022. Se hace énfasis en sus antecedentes históricos y en los objetivos 

alcanzados en este periodo, los cuales fueron definidos en varios lineamientos 

establecidos por la Agenda 2063 Panafricana, así como en la perspectiva futura de la 

UA. Este trabajo es una revisión sistemática de la literatura utilizando una metodología 

Prisma. Los resultados muestran que la UA representa el primer paso hacia el desarrollo 

sostenible que la región necesitaba; sin embargo, persisten diversas deficiencias para 

lograr los objetivos planteados para sus 55 estados miembros. Además, se destaca la 

importancia de tomar acción en temas de seguridad y paz, así como en ámbitos 

económicos y de gobernanza para una verdadera evolución a futuro.  

 

Palabras clave: Unión Africana, Regionalismo, Agenda 2063, Integración Regional, Sistema de 

Integración 
 

 

Analysis of the African Union as a system of 

integration in the economic and political fields 
 

Abstract 

 

This work aims to analyze the African Union (AU) as a system of regional integration 

in the economic and political spheres during the period 2002-2022. It emphasizes the 

historical background and the objectives achieved during this period, which were 

defined in various guidelines established by the Pan-African Agenda 2063, as well as 

the future perspective of the AU. This work is a systematic literature review using a 

Prisma methodology. The results show that the AU represents the first step towards the 

sustainable development that the region needs; however, there are still various 

deficiencies in achieving the objectives set for its 55 member states. Additionally, the 

importance of taking action on issues of security and peace, as well as in economic and 

governance areas, is highlighted for a true future evolution. 

 

Key words: African Union, Regionalism, Agenda 2063, Regional Integration, Integration System 
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Análisis de la Unión Africana como sistema de 

integración en los ámbitos económico y político 
 

1. Introducción 

La integración regional entre países puede convertirse en un mecanismo factible si es efectuada de 

forma correcta y pertinente con respecto a las necesidades de una región. Los estados pueden llegar a 

alcanzar objetivos considerables dentro de su desarrollo económico, político y social al formar parte de un 

proyecto integrativo. A lo largo de la historia, la región africana ha enfrentado diversos desafíos en su 

búsqueda de un desarrollo sostenible. Tras las secuelas dejadas por eventos tan significativos en el 

continente como lo fueron la esclavitud, la colonización y la posterior descolonización, África se embarca 

en una nueva perspectiva de integración.   

Con la llegada de la globalización en 1990, África empezó a enfocarse en la integración regional, lo 

cual fue impulsado por el crecimiento del comercio y la inversión en otras regiones del mundo donde era 

notable la existencia de un crecimiento económico (Expósito y Mohedao, 2004). La Unión Africana (UA) 

representa el principal marco de integración que abarca toda la región. Fundada en el año 2002, la UA se 

crea con una perspectiva optimista dotándose de mecanismos administrativos más sólidos que le permitan 

ejercer un mayor dinamismo dentro de los estados miembros en relación a su predecesora: la Organización 

para la Unidad Africana (OUA) (Paterson, 2012). 

El presente trabajo de titulación busca analizar como primer instante los antecedentes históricos 

que han permitido el establecimiento de la UA, seguidamente de los objetivos alcanzados por este sistema 

integrativo en el periodo comprendido entre 2002 y 2022 y por último analizar su posible evolución futura. 

Este trabajo se realizará mediante una revisión sistemática de literatura con metodología PRISMA. El 

material bibliográfico será encontrado en bibliotecas virtuales, artículos académicos existentes, páginas 

web oficiales, entre otros que permitirán establecer el análisis pertinente para este artículo de revisión 

literaria. 

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo General 

Analizar a la Unión Africana como sistema de integración desde una perspectiva económica y 

política durante el periodo 2002 - 2022. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar los antecedentes históricos para la conformación de la Unión Africana  

2. Analizar los logros y objetivos económicos y políticos durante el periodo 2002 - 2022 de la 

Unión Africana como sistema de integración. 

3. Analizar las perspectivas, desafíos y posible evolución de la Unión Africana en el futuro. 

1.2 Marco teórico 

La integración regional surge desde el Estado, un actor clave para el regionalismo que nace y 

evoluciona en un contexto occidental europeo, para posteriormente ser “exportado” a través de la 

colonización alrededor del mundo; este puede ser definido como "una entidad jurídica, política y social 

dotada de personalidad propia, independiente, neutral y desprovista de historicidad" (Calduch, 1991). En 

la Antigüedad ya existían sociedades que constaban con una consolidación política definida y estructuras 

de gobierno las cuales pueden ser consideradas como precursoras del estado, por ejemplo: Egipto, Grecia 

y Roma. Durante la edad media que tiene sus raíces en Europa entre el siglo V y el siglo XV, las 

monarquías toman relevancia entre la sociedad obteniendo el control total de territorios y comunidades. 

Con la llegada del Renacimiento y la Era moderna surgen nuevas teorías sobre la organización política del 

estado y su estructura que sirvieron como base para armar lo que ahora es considerado como el estado 

moderno, de igual forma se comienza a entablar los principios de la soberanía estatal, un principio que 

llegaría a materializarse con el tratado de Westfalia en 1648. "La secularización de la política internacional 

que se afirma en Westfalia, ofrecía las condiciones para el desarrollo de un derecho público internacional, 

basado en los principios de soberanía y en el voluntarismo de los estados, y también en el reconocimiento 

de una sociedad internacional dotada de autonomía y poder legislativo" (Alcaine, 2010). 

En 1789 debido a la Revolución Francesa existe un momento crucial para la evolución del estado, 

donde se crean documentos constitucionales que no solo influyeron en la formación del estado nacional en 
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Francia, pero también en la creación política y legislativa de otros estados en diferentes partes del mundo. 

Para Quijano (2014) el modelo de poder eurocéntrico se estableció como un estándar para todas las 

poblaciones. La perspectiva cognitiva dominante eurocéntrica promovió la adopción generalizada de las 

mismas instituciones y la búsqueda de homogeneidad en todos los ámbitos. Con esto se puede llegar a 

entender el por qué muchos de los países en la búsqueda de una integración regional llegaran a tomar 

como referencia a Europa en el planteamiento y desarrollo de un proyecto integrativo (Quijano, 2014).  

La idea de integración regional se va dando de forma paulatina con diferentes sucesos que ya 

buscan la existencia de un dialogo entre países para acuerdos, alianzas y la creación de objetivos en 

común. De esta forma los imperios sirven como antecedentes históricos al regionalismo; estos fueron 

sistemas de organización duraderas, rigiendo su poder y control sobre varias extensiones de territorio. Su 

forma de gobierno se centraba en la autoridad máxima y desde él se delegaban administraciones 

encargadas específicamente de controlar cada sección de territorio asignado. Alrededor del mundo 

existieron imperios con gran influencia en sus territorios, entre estos: El imperio Romano, Imperio 

Mongol, Imperio Azteca e Inca en América, entre otros (Alcaine, 2010). 

Posteriormente otro precedente para la integración regional fue el congreso de Viena que tuvo lugar 

en 1814 a 1815. Este suceso es un claro ejemplo de cómo los estados buscan reorganizar Europa y 

restaurar la armonía de la región después de las guerras napoleónicas. Entre los acuerdos alcanzados por 

parte de los países que formaron parte de la convención (Austria, Gran Bretaña, Prusia y Rusia) se 

manifestó la redistribución de territorios, delimitación de fronteras y la creación de alianzas para prevenir 

futuros conflictos y la restauración de las monarquías. El Congreso de Viena puede ser considerado como 

uno de los sucesos más importantes para la formación de relaciones internacionales que llegaran a 

materializarse en procesos de integración en el futuro (Alcaine, 2010). 

Por otro lado, en el continente sudamericano en el año 1821 se da paso a que "se organizara la 

república que hemos conocido bajo el nombre de la Gran Colombia, con la unión de Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá "(Blanco, 2007). Este proceso puede ser considerado como 

un proyecto con rasgos de integración después del fin del colonialismo español y las guerras 

independentistas que estaba atravesando el continente; un proyecto que aspiraba a una unión política y el 

desarrollo económico a través de la unificación sudamericana entre varios territorios liderado por el 

libertador Simón Bolívar. Sin embargo, en 1831 después de las diferentes tensiones políticas la Gran 

Colombia no pudo continuar con su visión integrativa (Blanco, 2007). 

Finalmente, en una época contemporánea, al darse por finalizada oficialmente la primera guerra 

mundial en 1919 con la firma del Tratado de Versalles, se da lugar al nacimiento de la Sociedad de 

Naciones, una organización que contempla nuevamente la existencia de un dialogo europeo, sin embargo, 

fue debilitándose al fracasar en su principal objetivo que era mantener la paz en Europa con la llegada de 

la segunda guerra mundial. Posteriormente en 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas, 

convirtiéndose no solo en una organización de dialogo que rige para los estados europeos sino para todos 

los otros países del mundo que sean miembros de ella. Siendo así considerado como un organismo de 

cooperación regional y mundial en la actualidad (Alcaine, 2010). 

1.2.1 Integración Regional 

"El regionalismo se sustenta en la idea de región, es decir, en un limitado número de Estados 

ligados geográficamente y con un alto grado de interdependencia entre ellos. En Relaciones 

Internacionales puede ser entendida como un subsistema supranacional del sistema internacional o como 

una formación regional emergente con su propia dinámica." (Serrano, 2008). Para la existencia y 

perduración de un sistema de integración regional deben existir factores desencadenantes ligados muy 

profundamente a la historia de la región, factores como: guerras, depresiones económicas, entre otros; 

como seres humanos el tratar de no repetir la historia que ocasiono consecuencias perjudiciales en el 

pasado es la oportunidad perfecta para que un mecanismo de integración sea fructífero; asimismo, hacer 

perdurar situaciones de positiva colaboración también puede ser una ayuda para estrechar vínculos 

integrativos. Como ejemplo podemos considerar a Europa, una región que después de años de conflictos 

bélicos, sociales y económicos que influyeron gravemente al continente, pudo perdurar en la Unión 

Europea, un proyecto que busca la colaboración entre sus estados miembros, con el objetivo más 

importante: que su historia nociva pasada no se vuelva a repetir. De hecho, a partir desde la creación de la 

UE, el continente europeo está viviendo su más extensa época de paz en su historia. 

En la actualidad muchos países han logrado alcanzar diferentes formas de integración, unas siendo 

más avanzadas que otras en aspectos comerciales, políticos, sociales y económicos. En ámbito económico 

existen diferentes niveles de integración regional que se pueden definir como:  



3 

 

● Acuerdo comercial preferente:  establece condiciones comerciales favorables entre ellos, por lo 

general en forma de reducciones arancelarias o eliminación de barreras comerciales. 

● Zona de libre comercio: Eliminación de aranceles en los países miembros 

● Unión aduanera: Arancel en común frente a terceros países. 

● Mercado Común: Libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales 

● Unión económica: Integración de políticas económicas y monetarias. 

En ámbito político: 

● Unión política: Creación de un Estado supranacional. 

Tomando nuevamente el ejemplo de la Unión Europea, esta se ha convertido en un sistema de 

integración regional que ha evolucionado progresivamente en sus niveles de cohesión. La UE tuvo sus 

comienzos con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1950 entre Francia, Alemania 

Occidental, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos para impulsar un mercado común entre los estados. En 

1957 se constituye la Comunidad Económica Europea por medio del tratado de Roma, donde se adhieren 

nuevos miembros estos siendo Portugal, Dinamarca, España, Reino Unido y Grecia, y la estructura de la 

organización ya contiene órganos de gran importancia para la existencia de una integración más profunda 

estos implican el parlamento europeo, la comisión europea, la corte europea de justicia y el consejo de 

ministros (Perrotta, 2013). 

En 1992, como resultado del Tratado de Maastricht, se dio un gran paso hacia la consolidación de 

un mecanismo que trascendía la integración económica, avanzando hacia una cooperación política con la 

creación de la Unión Europea. Este proceso fue impulsado por la implementación de una moneda única 

para todos los países miembros: el euro. Para Perrotta (2013) el proceso de integración europea surge 

como una respuesta a un desafío histórico, donde los Estados soberanos se enfrentan a la cuestión de cómo 

establecer un equilibrio de poder en la región después de los conflictos recurrentes. Llevando a entender 

que el aspecto desencadene para la existencia de un sistema integrativo en Europa, es enemistad vivida por 

los estados durante las trágicas guerras que duraron en el continente por décadas. Asimismo, en todo el 

mundo comienzan a surgir el deseo de una integración entre estados.  En América Latina ALALC, La 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, en Oriente Medio la Liga Árabe y en África la 

Organización para la Unidad Africana. En el contexto africano Benavides (2012) expresa que la 

integración en África es un proceso de larga data, cuyos orígenes se remontan a ideologías y orientaciones 

políticas que surgieron incluso antes de la era de la descolonización.  

1.2.2 Antecedentes históricos de la Región Africana  

A partir del siglo VIII en la región africana se formaron varios Imperios que sin duda formaron las 

bases de lo que es la región africana en la actualidad; El imperio de Ghana que abordaba a los territorios 

que conocemos hoy en día como Senegal y Mauritania controlaba las rutas comerciales de sal y oro. 

Seguidamente el imperio de Malí fue consolidado en el siglo XIII a XVI, siendo un imperio mucho más 

extenso y con gran poder económico, considerado así uno de los más prósperos imperios de África 

Occidental, ejercía control sobre Mauritania, Senegal, Malí y Guinea, la mayoría de oro que se 

comercializaba en África, Europa y Asía venia directamente desde este imperio. Posteriormente el Imperio 

Songhai con gran influencia islámica, tuvo su comienzo en el siglo XV hasta el siglo XVI. Por otro lado, 

el Imperio Etíope consolidado en lo que es ahora Etiopia y Eritrea, jugo un papel importante en 

promocionar el cristianismo en el continente.  

El primer antecedente histórico que marco con profundidad al pueblo africano fue la esclavitud. 

Argumenta Illife (2013) que la mayor parte de África tuvo el primer contacto con el mundo exterior a 

través de la comercialización de esclavos. Antes de la llegada del continente europeo ya existían rutas de 

comercio de esclavos definidas en el continente estas siendo rutas que conectaban África subsahariana con 

el Medio Oriente y el Norte de África. También existían rutas de comercio de esclavos a América para 

trabajar principalmente en plantaciones establecidas por los mismos imperios africanos y comerciantes de 

origen árabe. A partir del siglo XVI, con la colonización de América España y Portugal, con el deseo 

adquirir las grandes riquezas de materia prima que el continente americano poseía, ponen su atención en 

África para subsanar su necesidad de mano de obra. “Comenzará así, un flujo incesante que duraría 

cuatrocientos años, en el cual millones de africanos atravesarán compulsivamente en barcos negreros el 

océano Atlántico para posteriormente ser vendidos a los colonizadores de América” (Sierra, 2010). Las 

consecuencias de la esclavitud en la población africana, desencadeno un sentido de traición, al existir la 

introducción de armas de fuego en el continente, muchos soberanos intercambiaban estas mercancías con 

esclavos, interviniendo en sus propias aldeas y tribus para explotar su comercialización.  
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También argumenta Sierra (2010) el comercio de esclavos resultó en un estancamiento, e incluso 

podría decirse que en un retroceso económico para el continente africano. Sectores como la agricultura, la 

industria textil, la minería, la artesanía, la cerámica y el comercio local experimentaron una disminución 

gradual, ya que se desviaron hacia una actividad más lucrativa: la exportación de personas. 

Al mismo tiempo que existía el proceso de esclavización en África, entre los siglos XV y XIX, 

surgió una fase de exploración del continente africano por parte del continente europeo con el objetivo de 

localizar e identificar las riquezas minerales del continente y descubrir nuevas rutas marítimas para el 

comercio con la India. Wabgou (2012) afirma que la colonización masiva africana que abarcó desde 1885 

hasta 1957, resultó en la violación de los derechos humanos, la interferencia en los territorios y estructuras 

políticas tradicionales, la desintegración de casi todas las formas tradicionales de organización política, la 

supresión y obstrucción de las estructuras socio-políticas autóctonas, y el establecimiento de un dominio 

total, entre otros impactos devastadores. Las exploraciones en el continente terminan en el siglo XIX, 

donde las potencias europeas decidieron encontrarse en Berlín con el propósito de alcanzar acuerdos y 

diseñar estrategias conjuntas para superar sus conflictos y rivalidades en el territorio africano. De este 

modo, se dio origen a la Conferencia de Berlín (1884 y febrero de 1885). Entre ellos, Alemania, Francia, 

Gran Bretaña y Portugal desempeñaron roles centrales durante la conferencia dando paso a que las 

decisiones sobre el futuro de África se tomaron sin considerar los intereses de las sociedades africanas ni 

sus características sociales, culturales, económicas y políticas. Varias colonias fueron establecidas por los 

diferentes estados europeos; Gran Bretaña acento su poder colonial en Nigeria, Kenia, Uganda, Sudáfrica, 

Zimbabue Ghana y tenía influencia en Sudan y Egipto. Por otro lado, en los territorios de Argelia, 

Senegal, Costa de Marfil, Mali, Burkina Faso, Guinea, Camerún y Madagascar fue Francia quien domino 

su sistema colonial; Portugal tuvo colonias en Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo 

Tomé y Príncipe. Italia en Eritrea, Somalia y Libia. El poder colonial de Alemania en el continente 

africano fue breve, sin embargo, tuvo colonias en Togolandia, Namibia, Camerún y algunas zonas de 

Tanzania.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento de las potencias europeas abrió paso al proceso 

de descolonización en África durante los años 50, marcado las primeras independencias africanas; Libia en 

1951 y Ghana en 1957. Este periodo de descolonización se extendió hasta la década de los 70. “A través 

de este proceso, las poblaciones africanas dejan de estar integradas en posición de subordinación en la 

estructura imperialista del sistema internacional configurado en el siglo XIX. Y al mismo tiempo entran a 

formar parte, en teórico pie de igualdad, del sistema de estados de origen europeo” (Serrano, 2000). Si 

bien la región africana llega a considerarse independiente del yugo europeo, África queda fragmentada 

geográficamente por la mano de Europa, y esto a su vez derivara conflictos internos étnicos, sociales y 

políticos en la región como guerras civiles y una ardua inestabilidad para mantener un soporte adecuado 

de los nuevos estados independientes. Las ex colonias británicas en África tuvieron un proceso de 

descolonización considerado relativamente pacifico, pero en cuanto a las ex colonias francesas como 

Argelia, Camerún y Nigeria, el mecanismo de independencia fue violento debido a las medidas coercitivas 

hacia los movimientos independentistas, sin embargo Durez (2019) manifiesta que después del proceso de 

descolonización, Francia estableció vínculos sólidos con sus excolonias en África subsahariana mediante 

acuerdos de cooperación en áreas económicas, culturales y militares. 

En el caso de Argelia su guerra independista fue duradera y con consecuencias fatales de violencia, 

llegando a durar casi ocho años, desde 1954 a 1962. En 1960, se llevó a cabo una reunión en Brazzaville, 

en la República del Congo, donde participaron representantes de doce ex-colonias francesas. El objetivo 

primordial de este encuentro era formalizar una petición a Francia para el cese de las hostilidades en 

Argelia y el reconocimiento de su independencia; este evento marco un paso de dialogo sobre la 

integración de los países independientes africanos. Seguidamente en 1961, el Rey de Marruecos convocó 

la conferencia de Casablanca con el fin de profundizar la idea de la integración regional en África. 

Benavides (2012) argumenta que la integración en África es un proceso de larga data, cuyos orígenes se 

remontan a ideologías y orientaciones políticas que surgieras incluso antes de la era de la descolonización. 

Continuando con la idea principal la conferencia condujo a la creación de diversas instituciones 

destinadas a promover la cooperación y la integración entre los países del continente, las cuales a su vez 

reflejaban el impulso hacia una mayor colaboración y unidad de los estados africanos. En el mismo año, 

nuevamente la conferencia de Brazzaville retoma su discusión y se plantea la creación de una federación 

panafricana la cual, enfatizando varios principios fundamentales, entre los cuales destacan la igualdad 

entre los estados, el respeto a la soberanía de cada país y la no intervención en los asuntos internos de 

otros estados. En 1963, estando presentes todos los países africanos que alcanzaron su independencia se da 

paso a una conferencia entre las dos corrientes en Etiopía, donde se acuerda establecer la primera 

organización panafricana conocida como la "Organización para la Unidad Africana" (OUA). 
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 Es así como la OUA llega a ser establecida en 1963, una organización donde afirma Iglesias 

(2017) se ajustaba a las demandas surgidas en el contexto de las independencias africanas, enfocándose 

especialmente en los desafíos para mantener la estabilidad de las fronteras que se habían heredado del 

periodo colonial. La Carta de la OUA fue inicialmente firmada por 32 estados, y durante su período de 

vigencia, otros 21 países se unieron a la organización, lo que resultó en la mayoría de los estados africanos 

a formar parte de ella. Por su contexto histórico, la OUA si bien delimito las bases para el inicio de un 

sistema de integración en África, su influencia fue muy superficial entre los estados recién 

independizados. La Organización para la Unidad Africana creo varios órganos principales para desarrollar 

sus funciones y objetivos como el Consejo de ministros, la Asamblea de jefes de Estados y Gobiernos y 

una secretaria general; los principales objetivos de la organización eran: erradicar el colonialismo en su 

totalidad, fomentar la fraternidad y unidad de los países africanos, garantizar la soberanía y fortalecer 

acciones para el bienestar de la comunidad africana. Argumenta Herrera (2014) que a pesar de los 

esfuerzos de la OUA en la pro unidad de los diferentes estados independientes en su lucha de liberación 

nacional, es importante tomar acciones que lleguen más allá de solo en el ámbito político.  

Lo mencionado anteriormente llevara a la región africana a optimizar y reformar la OUA, es así 

como en 1999 en la IV Cumbre Extraordinaria celebrada en Sirte, se da paso a la adopción de varias 

medidas para fortalecer y adaptar a la organización para los nuevos desafíos contemporáneos que estaba 

enfrentando el continente. Con la Declaración de Sirte se delimitan varios objetivos entre ellos: abrir paso 

a que la organización desempeñe un papel más dinámico en la satisfacción de las necesidades de la 

población, tratar de erradicar el desarrollo de conflictos, movilizar los recursos humanos y naturales del 

continente con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, implementar los objetivos descritos en la 

Carta de la Organización para la Unidad Africana y el Tratado de establecimiento de la Comunidad 

Económica Africana (CEA), este último permitiría consolidar diferentes instituciones como la Corte 

Africana de Justicia, el Parlamento Panafricano, el Banco Central Africano. Con las reformas ya 

planteadas, en el año 2000 en la V Cumbre Extraordinaria de la OUA, mediante decisión unánime por 

parte de los jefes de estado y de gobierno de la región se da paso a la creación de la Unión Africana.  

Argumenta Solange (2018) que los objetivos de la Unión Africana reflejan los de la OUA, pero son 

más amplios en alcance. La OUA ha cumplido su propósito y debe ser remplazada por una entidad que 

este mejor equipada para abordar las necesidades contemporáneas del continente africano. Los objetivos 

de la Unión Africana, plasmados en el Acta Constitutiva en el año 2010 son: 

• Lograr una mayor unidad y solidaridad entre los países africanos y los pueblos de África. 

• Acelerar la integración política y socioeconómica del continente. 

• Promover y defender las posturas comunes africanas sobre asuntos de interés para todo el continente 

y sus pueblos. 

• Estimular la cooperación internacional, tomando debidamente en cuenta la Carta de las Naciones 

Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Promover la paz, la seguridad y la estabilidad en el continente. 

• Promover los principios y las instituciones democráticas, la participación popular y el buen 

gobierno;  

• Promover y proteger los derechos humanos de los pueblos en correspondencia con la Carta Africana 

de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos pertinentes. 

• Crear las condiciones necesarias que permitan al continente desempeñar su justo papel en la 

economía global y las negociaciones internacionales. 

• Promover el desarrollo sustentable en lo económico, social y cultural, así como la integración de las 

economías africanas. 

• Promover la cooperación en todas las esferas de la actividad humana para elevar el nivel de vida de 

los pueblos africanos;  

• Coordinar y uniformar las políticas de las Comunidades Económicas Regionales para el logro 

gradual de los objetivos de la Unión. 

• Fomentar el desarrollo del continente mediante la promoción de la investigación en todos los 

campos, en particular la ciencia y la tecnología. 

Según la página web oficial de la Unión Africana, la UA se considera un organismo continental 

formado por los 55 estados miembros que conforman todos los países de la región. Fue fundada 

oficialmente en julio de 2002 en Durban, Sudáfrica, convirtiéndose en la sucesora de la Organización para 

la Unidad Africana. Los líderes africanos alcanzaron un consenso crucial: para desbloquear el potencial 

máximo del continente, era esencial ampliar el enfoque más allá de la lucha por la independencia colonial, 

la protección de los derechos humanos y la eliminación del apartheid. La Unión Africana debe, además, 
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dirigirse hacia una cooperación más estrecha y la integración de los países del continente para impulsar 

activamente el crecimiento económico y el desarrollo general de África. 

La Unión Africana logra sus objetivos a través de varios órganos activos de participación 

principales. En el ámbito de toma de decisiones la Asamblea de jefes de Estado y de Gobierno actúa como 

órgano principal, seguidos de el Consejo Ejecutivo, el Comité de Representantes Permanentes (PRC), los 

Comités Técnicos Especializados (STC), el Consejo de Paz y Seguridad y la Comisión de la Unión 

Africana . La estructura de la UA promueve la participación de los ciudadanos africanos y la sociedad 

civil a través del Parlamento Panafricano y el Consejo Económico, Social y Cultural (ECOSOCC) (Unión 

Africana, s/f). Por otro lado, entre los organismos encargados de temas judiciales, legales y derechos 

humanos se encuentran la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Corte 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (AfCHPR), Comisión de Derecho Internacional de la UA 

(AUCIL), Junta Asesora sobre la Corrupción (AUBC) y el Comité Africano de Expertos sobre los 

Derechos y el Bienestar del Niño.  

En el ámbito educativo menciona Carretero (2022) que las mejoras en este campo son bastante 

significativas por la reducción de la tasa analfabetismo, el autor sugiere que, con la ayuda de 

organizaciones internacionales como la UNESCO la región africana puede llegar a una Alfabetización del 

100% en este siglo.  

Por otro lado, en el ámbito económico y financiero, la Unión Africana ha establecido tres 

instituciones financieras clave con el objetivo de fortalecerlo. Estas instituciones promoverán un desarrollo 

socioeconómico efectivo al facilitar la movilización adecuada de recursos y promover el desarrollo 

esperado de este sector. Entre estos organismos se encuentran: El Fondo Monetario Africano (FMA), el 

cual tiene por objetivo promover la integración de las economías africanas a través de la eliminación de 

barreras comerciales y la promoción de una mayor unificación monetaria.  Por otro lado, el Banco 

Africano de Inversiones (AIB) que tocara objetivos relevantes con relación a las actividades de inversión 

regional en el sector público y privado, por medio de los recursos disponibles para establecer proyectos de 

inversión duraderos. Es importante recalcar, que el AIB para ejecutar dichos proyectos brindara la 

asistencia técnica necesaria en cada estado miembro para su correcta ejecución. Por último, el Banco 

Central Africano (BAC) se centrará en crear una política monetaria africana que pueda proponer la 

instauración de una moneda única en todo el continente.  

Agregando a lo anterior, es de gran relevancia relacionar con el ámbito económico al Área de Libre 

Comercio Continental Africana (AfCTFA) la cual se puede determinar como la mayor zona de integración 

económica mundialmente en cuanto a número de países participantes. Es sin duda, uno de los proyectos 

más importantes que ha establecido la UA para lograr su camino prospero hacia la integración. Hasta junio 

de 2020, 54 países se han unido al acuerdo, dejando solamente a Eritrea fuera de la iniciativa. Esto 

demuestra un amplio consenso entre los estados africanos en relación con este emblemático proyecto, el 

cual tiene como objetivo la integración económica de todo el continente, abarcando no solo el ámbito 

comercial, sino también las inversiones y la movilidad de personas (Unión Africana, s/f). Analiza 

Bidaurratzaga et al (2021) que la creación de esta zona de libre comercio ofrece un amplio potencial para 

todo el continente en diversos aspectos; se espera que contribuya al aumento de los bajos niveles de 

comercio entre los países africanos, así también con la mejora de las condiciones y oportunidades para las 

mujeres, la diversificación de las estructuras productivas de las economías de los países de la región y  la 

generación de empleo de mayor valor añadido al integrarse en cadenas de valor globales o regionales. 

Como ejemplo de cómo la Unión Africana pretende aprovechar el Acuerdo de Libre Comercio 

Continental Africano (AfCFTA) en su relación con otros continentes, como la Unión Europea donde 

Kuditchar (2022) señala que las élites africanas tienen la intención de utilizar el AfCFTA en colaboración 

con las instituciones europeas para obtener beneficios de los recursos naturales. 

Además, es significativo mencionar en el ámbito de integración africana a Las Comunidades 

Económicas Regionales (CER). Argumenta Pasaje (2020) que tras los fracasos experimentados por los 

gobiernos africanos para abordar los desafíos del subdesarrollo se buscaron soluciones más amplias con la 

creación de agrupaciones regionales. Dado que África es una región vasta, tanto en términos geográficos 

como culturales, la inclusión de las Comunidades Económicas Regionales (CER) en el sistema de 

integración de la UA confiere a este organismo una cualidad única en comparación con otros sistemas de 

integración. Las CER representan instituciones con objetivos específicos para cada zona del continente 

africano, abordando así sus necesidades particulares y desempeñando un papel fundamental en la 

promoción de la cooperación entre todos los estados miembros. Para Pereyra (2007) las Comunidades 

Económicas Regionales son los pilares fundamentales de la UA. Se pueden distinguir ocho comunidades 

económicas regionales:  

https://au.int/en/assembly
https://au.int/en/council
https://au.int/en/prc
https://au.int/en/stc
https://au.int/en/organs/psc
https://au.int/en/commission
https://au.int/en/commission
https://au.int/en/pap
https://au.int/en/ecosocc
https://au.int/en/organs/recs
https://au.int/en/organs/recs
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Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) 

Está conformada por 15 estados, desde su fundación la CEDEAO ha podido promocionar la libre 

circulación de personas y bienes entre sus países miembros, la eliminación de varias barreras comerciales 

y una armonía de coordinación política. Además, es importante mencionar la creación de La Unión 

Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), creada en 1994 por 7 estados miembros de la 

CEDEAO entre ellos: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo; 

estos estados han llegado a conseguir una unión monetaria común siendo el Franco CFA. “El éxito de la 

UEMOA se debe principalmente en la creación del Banco Central que prevalece sobre las autoridades 

nacionales a nivel financiero y monetario. En compensación, los Estados miembros se benefician de 

políticas monetarias estables y no-inflacionistas” (Félix,s/f ). Con esto se puede entender como 

instituciones centrales que cumplen un papel general en la Unión Africana como el Banco Central tienen 

un rol muy importante dentro de las instituciones con funciones más específicas, esto contribuye al 

proceso de integración regional de forma armónica y realista.  

Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) 

Cuenta con 11 países miembros estos siendo Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, 

República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, República Democrática 

del Congo y Angola. Que de igual forma sus objetivos principales es la eliminación de impuestos y la 

consolidación del libre tráfico de bienes, servicios y personas. (Unión Africana, 2023) 

Mercado Común del África Oriental y Austral (COMESA) 

Su enfoque es principalmente comercial, considerada como una unión aduanera conformada por 21 

países. Tiene una población estimada de aproximadamente 406 millones de habitantes y abarca una 

extensión territorial de alrededor de 12,8 millones de kilómetros cuadrados. (Mercado Común del África 

Oriental y Austral, 2023). 

Comunidad del África Oriental (CAO) 

Está conformada por siete estados miembros: Kenia, Tanzania, Uganda, Burundi, Ruanda, Somalia 

y Sudán del Sur. En la actualidad se han logrado varios objetivos en áreas como salud, infraestructura, 

educación y turismo. También ha logrado establecer una Unión Aduanera por parte de sus estados parte. 

(Unión Africana, 2023) 

Unión del Magreb Árabe (UMA) 

Cuenta con cinco estados parte en el Norte de África: Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez y 

Libia. Aunque su desarrollo no ha alcanzado su máximo potencial debido a diferencias entre los estados 

miembros, la UMA persigue como objetivo principal la cooperación económica y política entre ellos, así 

como el fortalecimiento de la comunidad magrebí. (Unión Africana, 2023) 

Comunidad de Estados Sahel-Saharianos (CEN-SAD) 

Abarca la región del Sahel y el Sahara, por lo tanto, cuenta con 29 países miembros.  

La organización se centra en abordar los desafíos compartidos que enfrentan los países del Sahel-Sahara, 

al tiempo que promueve la integración regional con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus 

ciudadanos (Unión Africana, 2023). 

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) 

Según la página oficial del IGAD, su marco de desarrollo se centra en la gestión sostenibles y 

conservación de los recursos de la biodiversidad en un contexto de agricultura y medio ambiente, la 

promoción de la salud y desarrollo social, implementación de herramientas para sostener la paz y 

seguridad, servicios de desarrollo corporativo y la cooperación económica (Unión Africana, 2023). 

Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) 

Dieciséis miembros son parte de la organización: Angola, Botsuana, Comoras, República 

Democrática del Congo, Esuatini, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, 

Seychelles, Sudáfrica, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabue. Conforme a su página web, sus 

objetivos primordiales son alcanzar un desarrollo económico, la paz y la seguridad, así como fomentar el 

crecimiento, reducir la pobreza, elevar el nivel y la calidad de vida de los habitantes del África Meridional, 

y respaldar a los grupos socialmente desfavorecidos a través de la Integración Regional. Estos propósitos 
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se materializarán mediante una mayor Integración Regional fundamentada en principios democráticos y 

un desarrollo equitativo y sostenible (Unión Africana, 2023). 

La integración regional en África es, sin lugar a dudas, una de las más significativas a nivel global 

en términos de la cantidad de países involucrados y las diversas condiciones demográficas que abarca. 

Dada la vasta extensión territorial de la región, resulta lógico implementar las Comunidades Económicas 

Regionales (CER) como una estrategia clave, esto no solo facilitaría un mayor control sobre cada 

comunidad económica regional, sino que también contribuiría significativamente a la consecución de los 

objetivos establecidos por la Unión Africana. La inclusión de países en las CER, ya sea en las diferentes 

áreas geográficas permite una evolución gradual que puede adaptarse mejor a las realidades económicas, 

políticas y sociales de cada región. l igual que menciona Chrisia et al (2014)  Las comunidades regionales 

en África pueden propiciar el tan necesario desarrollo económico y la verdadera integración debe abrazar 

la globalización como un fenómeno real de gran influencia en el desarrollo. 

Como se ha visto anteriormente, la Unión Africana posee un potencial considerable para 

convertirse en un próspero sistema de integración regional. Sus mecanismos internos han evolucionado en 

busca del beneficio de cada región y con seguridad se puede afirmar que los antecedentes históricos de 

África han contribuido significativamente a su progreso hasta la actualidad.  

2. Métodos  

Para la investigación de este artículo de revisión sistemática de literatura se utilizará la metodología 

denominada PRISMA 2020. Esta metodología fue desarrollada con el fin de auxiliar a los autores en la 

clara documentación de los motivos que fundamentan la revisión, las acciones realizadas durante el 

proceso y los resultados obtenidos (Page et al., 2020). Las directrices de PRISMA establecen el uso de un 

conjunto de elementos destinados a garantizar la exhaustividad y transparencia de un artículo de revisión 

sistemática de literatura, que en total constan de 27 puntos. Sin embargo, debido a su extensión, este 

trabajo se centrará en los elementos considerados de mayor relevancia que serán detallados a continuación.  

2.1.1 Criterios de Elegibilidad 

Los criterios de elegibilidad seleccionados para este artículo de investigación abarcan el tipo de 

documento, el idioma (español e inglés) y la relevancia del contenido con respecto al tema analizado en 

este proyecto de investigación. Se priorizarán los documentos que proporcionen información que 

contribuya al desarrollo y fundamentación de esta investigación específica.  

2.1.2 Fuentes de información 

Para obtener información relevante sobre el tema de análisis, se llevarán a cabo búsquedas en 

diversas bases de datos bibliográficas, incluyendo Scopus, Scielo, Web of Science y Research Gate. 

Además, se identificarán artículos significativos relacionados con el tema utilizando el buscador de 

Google Académico. Esta estrategia garantizará la obtención de una amplia gama de estudios relevantes y 

contribuirá a la fiabilidad del artículo en todas sus secciones.  

Es fundamental mencionar que, para clasificar de manera objetiva los artículos encontrados, se ha 

diseñado una matriz en Excel la cual permite organizar las diferentes cadenas de búsqueda utilizadas en 

las bases de datos bibliográficas, así como los datos más importantes de cada documento, como el título, el 

autor, el año de publicación, el DOI o ISSN y el resumen; esta herramienta facilitará el buen seguimiento 

de los criterios de elegibilidad mencionados anteriormente y, al mismo tiempo, la exclusión de los 

documentos que no proporcionen información relevante para la investigación. 

2.1.3 Estrategia de búsqueda  

Para obtener la estrategia de búsqueda se crearon cadenas de búsqueda con palabras relevantes al 

tema de Análisis. En las bases de datos bibliográficas de Scopus y Scielo se utilizaron tres cadenas de 

búsqueda estas siendo: Unión Africana, Integración Unión Africana e Historia Africana. Mientras que en 

Web of Sciense solo se utilizaron dos cadenas: Unión Africana e Integración Unión Africana. Con las tres 

cadenas de búsqueda en Scopus se encontraron en total 23 documentos, en Scielo 149 documentos, en 

Web of Sciense 764 y en Search Gate 37. Por otro lado, los documentos con más relevancia fueron 

obtenidos mediante Google Académico de igual forma con las tres cadenas de búsquedas mencionadas, 

pero con palabras más específicas, en total se recopilaron 42 documentos.  

2.1.4 Proceso de Selección 

El proceso de selección para determinar si los documentos encontrados cumplen con los criterios 

establecidos se llevó a cabo en varias etapas. En primer lugar, se realizó una revisión inicial de los 
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resúmenes de los documentos para clasificarlos preliminarmente. Luego, aquellos seleccionados fueron 

sometidos a una revisión más detallada y analítica, considerando toda la información contenida en ellos. 

Finalmente, se realizaron clasificaciones adicionales para organizarlos de manera que pudieran ser útiles 

en las diversas secciones que componen el artículo de investigación.  

2.1.5 Evaluación del riesgo de sesgo del estudio 

Al momento de la búsqueda de información en bases de datos bibliográficos se pudo observar que 

arrojaron documentos que no tenían ninguna relevancia con el tema de análisis, por lo tanto, se usó el 

buscador Google Académico como una herramienta para poder encontrar documentos más específicos a 

tratar en el presente artículo de investigación.  

2.1.6 Resultados de la Investigación 

La búsqueda de información arrojó documentos relevantes en español e inglés para ser 

adecuadamente incorporados en el presente artículo. Tras clasificar los documentos considerados aptos en 

la matriz Excel previamente elaborada con los documentos recopilados de las bases de datos bibliográficas 

mencionadas anteriormente, se identificaron un total de 30 artículos pertinentes. A su vez esto facilitará el 

desarrollo efectivo de las diversas secciones del artículo y de manera más importante para el 

planteamiento de los resultados pertinentes. 

 Seguidamente en la Tabla 1 se puede ver reflejado el proceso de selección de los documentos 

bibliográficos  
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Figura 1. 

Flujograma PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Nota: Elaboración basada en Page et al, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de la metodología se utilizarán datos cualitativos de páginas web oficiales para crear y analizar tablas 

elaboradas en la sección de resultados.  

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 
 

Documentos identificados 

en: 

Bases de datos (n =247 ) 

 

P
ro

y
ec

ci
ó

n
 

 

Registros eliminados antes de 

la selección: 

Duplicados (n =6) 

Registros marcados como no 

elegibles por herramientas de 

automatización (n =159) 

Registros examinados 

(n = 82) 
Registros excluidos por 

idioma y relación con el tema 

(n =4) 

Publicaciones recuperadas 

para evaluación (n = 76) 

Publicaciones no recuperadas 

(n =19) 

Documentos evaluados 

para elegibilidad (n =57) 

Publicaciones excluidas: 

Criterio 1 (n = 6) 

Criterio 2 (n = 8) 

Criterio 3 (n = 33) 

Nuevos estudios incluidos 

en la revisión (n = 10) 

Registro de nuevos 

estudios incluidos (n = 10) 

Identificación de nuevos estudios a través de bases de datos y registros 

In
cl

u
id

o
s 

Total de estudios incluidos 

en la revisión (n = 30) 

Reporte de todos los 

estudios incluidos (n = 30) 

Estudios incluidos en la 

versión anterior a la revisión 

(n = 22) 

 
 

Estudios Previos 



11 

 

3. Resultados 

Desde su establecimiento en 2002, la Unión Africana ha logrado cumplir objetivos definidos en los 

diversos ámbitos que forman parte intrínseca de un sistema de integración. La UA se ha enfocado 

principalmente en abordar problemas de derechos humanos, paz y seguridad en toda su gestión hasta la 

actualidad, con focos secundarios en los contextos políticos y económicos. Debido a los antecedentes del 

continente en su era post colonial la región africana ha enfrentado una serie de conflictos internos, incluido el 

genocidio en Ruanda en 1994 y varias guerras civiles en países como Somalia, Angola y Liberia, estos 

eventos han subrayado la necesidad de que el desarrollo sostenible se base en la seguridad, la paz y la 

estabilidad en materia de derechos humanos como principios fundamentales. No obstante, la visión actual y 

futura de la UA pretende profundizar diferentes factores como el económico y político para conseguir una 

verdadera integración regional.  

Para obtener una visión clara sobre los objetivos alcanzados por la Unión Africana se tomará en 

cuenta dos periodos generales. El primer periodo comprende desde el año 2002 hasta el año 2012 donde se 

explicarán los objetivos alcanzados por la UA. El segundo periodo comprendido desde el año 2013 hasta el 

año 2023 en donde se considerará un análisis de cinco países miembros con diversas situaciones internas de 

acuerdo a varios lineamientos planteados en la Agenda 2063 de la Unión Africana.   

Periodo 2002-2012 

En el año 2003, un año después del establecimiento de la Unión Africana, se da paso a la creación al 

Mecanismo Africano de Revisión entre Pares (APRM por sus siglas en inglés), donde los estados miembros 

se someten a una evaluación mutua sobre su gobernanza, desarrollo socioeconómico, adopción de políticas, 

entre otros puntos relevantes. En la actualidad 38 países son miembros y cualquier estado perteneciente a la 

Unión Africana puede formar parte de forma voluntaria. 

Para Kebonang y Fombad (2006) aunque la simple existencia del APRM o su expectativa de 

evaluación transparente que forma parte de este no podrá poner fin en su totalidad a la mala gobernanza, sin 

duda pueden reducir la gravedad de los abusos que han plagado a numerosos países africanos. Por otro lado, 

Escusa (2011) señala que el APRM sigue madurando en su desarrollo y tiene una verdadera dimensión 

continental donde diferentes estados de África del Norte, África Austral y Occidental son parte. En contraste 

Herberd y Gruz (2008) critican al APRM por la lentitud en el proceso de evaluación de cada país, y señalan 

que el proceso administrativo y técnico ha sido contradictorio y mal definido en ocasiones. Makotsi et at 

(2021) recomiendan que los estados miembros deberían buscar maneras para que el proceso sea más 

inclusivo, incluyendo actores no estatales como ex diplomáticos, académicos y personas especializadas en el 

ámbito de gobernanza y en relaciones internacionales africanas.  

Posteriormente en el año 2004 se establece el Parlamento Panafricano, si bien el objetivo de la 

institución es tener poderes legislativos para su accionar, por el momento cuenta con poderes de 

asesoramiento, supervisión presupuestaria y consulta dando un espacio a los ciudadanos de todos los países 

africanos para que puedan involucrarse en discusiones y decisiones sobre los problemas y desafíos que 

afectan al continente (Parlamento Panafricano, 2022). Amadi (2016) señala que el Parlamento Panafricano es 

el único cuerpo parlamentario que ha podido conseguir un lugar importante en la historia de la región y 

aunque la institución sigue lidiando con varios desafíos, los logros que ha alcanzado son gracias a su misión 

de ser un verdadero catalizador para el avance de los ideales democráticos en África. Además, afirma que, si 

sigue en este ritmo de desarrollo, el Parlamento Panafricano puede llegar a hacer una diferencia en el camino 

democrático de África. Por otro lado, Borarinwa (2015) relaciona al Parlamento Africano como una 

estructura débil para la consolidación de la democracia del continente y requiere un compromiso en reforzar 

su capacidad institucional.  

Un hito importante a mencionar en el aspecto económico y comercial, es el establecimiento de una 

Unión Aduanera por parte de la Comunidad del África Oriental (EAC por sus siglas en inglés) en el año 

2005, como se mencionó con anterioridad EAC forma parte de las comunidades económicas regionales parte 

de la Unión Africana. El objetivo principal de la creación de la Unión Aduanera es facilitar el comercio entre 

los países miembros de la EAC, donde sus productos pueden circular libremente sin pagar impuestos de 

importación o exportación y establecer un arancel externo común (Comunidad del África Oriental, 2022). 

Analiza Matte (2019) que la EAC, aunque ha tenido importantes avances en el aumento comercial para los 

estados miembros, enfrenta una lenta toma de decisiones por parte de los mismos, dificultando la ejecución 

de decisiones regionales. Yiblet (2024) afirma que es importante fomentar de manera agresiva la 

participación de los estados para una verdadera integración comercial aprovechando las fortalezas colectivas 

de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para una continua resiliencia y sostenibilidad de la 

EAC. Dobronogov et al (2012) expresan que la principal razón que no pueda llegar a existir un factible 

desarrollo económico en la EAC es debido a que tres de los cinco estados miembros no tienen salida al mar. 
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Por otro lado, Drummond (2015) hace hincapié en el desarrollo económico que poseen los miembros de la 

EAC gracias a su posesión de recursos naturales como el gas y petróleo, los ingresos provenientes de estos 

deben ser monitoreados cuidadosamente para evitar crear desequilibrios macroeconómicos. En relación a la 

Unión Aduanera de la EAC, Rauschendorfer y Twum (2020) concluyen que existe una gran protección del 

mercado nacional por parte de Kenia, Uganda y Tanzania lo cual implica que el arancel externo común se 

esté volviendo cada vez más inusual, lo cual representa una amenaza al potencial de la unión aduanera.  

En el año 2008 se propone el lanzamiento de una zona de libre comercio entre tres comunidades 

económicas regionales: la Comunidad del África Oriental (EAC), la Comunidad de Desarrollo del África 

Meridional (SADC) y Mercado Común del África Oriental y Austral (COMESA), denominada Zona de Libre 

Comercio Tripartita (TFTA por sus siglas en inglés) y para el año 2015 fue oficialmente establecida 

(Comunidad Africana Oriental, 2021). Shinyewa y Othieno (2011) afirman que el TFTA debe propcocionar 

un mecanismo para financiar el desarrollo economico y compensar a los miembros que tengan terminos de 

perdidas de ingresos por aranceler y a las economias más subdesarrolladas. Concuerdan Albagoury y Anber 

(2018) que las ganancias del TFTA no han sido distribuidas equitativamente entre los estados, las naciones 

más beneficiarias son Sudáfrica y Egipto por sus características estructurales económicas. Para Onyango 

(2020) el TFTA a pesar de su lento proceso de ratificación ha logrado un gran progreso en el establecimiento 

de modalidades de negociación, en sus estructuras, reglas y directrices como la liberalización de las líneas 

arancelarias y la eliminación de las barreras no arancelarias al comercio.  

Para el año 2009, COMESA otra comunidad económica regional decide establecer una Unión 

Aduanera para facilitar el comercio interno de sus países miembros. (Mercado Común del África Oriental y 

Austral, 2024). Endale y Taddesse (2019) señalan que, si bien los estados emplearon compromisos 

específicos para establecer una unión aduanera, presentan varios restos como la poca diversidad de comercio, 

la heterogeneidad de economías, la perdida de impuestos por importación y exportación, la falta de 

compromiso político y una infraestructura deficiente. En cambio, Belete (2015) afirma que el crecimiento 

comercial en materia de unión aduanera para COMESA depende de la mejora en producción de bienes y 

servicios mediante la construcción de instituciones, el buen gobierno y la inversión nacional y extranjera.  

Periodo 2013-2023 

Alega la página web oficial de la UA que en el año 2013 con el cincuentavo aniversario de la OUA los 

líderes africanos comprendieron la necesidad de cambiar y enfocar la agenda de África más allá de la lucha 

contra el apartheid y la obtención de la independencia política, que habían sido los principales objetivos de la 

Organización de la Unidad Africana (OUA), precursora de la Unión Africana. En su lugar, se centraron en 

prioridades como el desarrollo social y económico inclusivo, la integración continental y regional, la 

gobernabilidad democrática, la paz y la seguridad, entre otros temas. Estos esfuerzos estaban destinados a 

reposicionar a África como un actor prominente en el escenario global, así nace en el año 2015 la Agenda 

2063, la cual delineó varios escenarios para una delimitación proactiva de los posibles logros de este sistema 

de integración regional en un lapso de 50 años; este proyecto se está llevando a cabo mediante planes 

decenales de implementación (FTYIP, por sus siglas en inglés), lo que implica la ejecución de cinco planes 

decenales en total. El primero de estos planes se desarrolló desde 2013 hasta 2023 (Unión Africana, 2023). 

Para que la agenda 2063 sea efectiva Ndizera y Muzee (2018) recomiendan que se aborden ciertas 

inquietudes relacionadas con la persistencia de la soberanía por parte de algunos países. Es fundamental que 

estos países estén dispuestos y comprometidos a emprender las acciones pertinentes para llevar a cabo la 

reestructuración socioeconómica interna, también sugieren que las pautas de la Agenda se comuniquen con 

toda la comunidad africana. En la mayoría de las ocasiones, estos proyectos suelen ser conocidos únicamente 

por la élite de la sociedad, mientras que los ciudadanos comunes se ven obligados a cargar con las 

consecuencias de las decisiones tomadas en su nombre. Por tanto, es esencial que los ciudadanos se 

comprometan activamente y se apropien de estos proyectos. 

 Adicionalmente Pérez (2020) destaca el valor significativo de la Agenda 2063 tanto desde una 

perspectiva científica como práctica. Esta agenda no solo identifica los factores críticos esenciales para 

alcanzar los objetivos establecidos, sino que también desarrolla estrategias para abordar amenazas y riesgos 

en toda la región. A pesar de ser un proyecto en desarrollo, se reconoce la falta de una evaluación exhaustiva 

de los costos y beneficios para los gobiernos nacionales en relación con la integración continental. Además, 

se señala la creciente explotación por parte de actores externos, como las empresas transnacionales, y la 

preocupación por el endeudamiento externo de los países africanos. A pesar de estos retos, la autora saluda la 

iniciativa de este proyecto como una oportunidad de combatir los grandes desafíos del continente. Mlambo et 

al (2022) afirman que La Agenda 2063 de la UA es crucial para asegurar una región autosostenible. Sin 

embargo, es imposible no notar que África ha fracasado en consolidar un desarrollo económico colectivo 

después de la colonización debido a la inestabilidad política, los golpes militares y la falta de garantía de los 
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derechos humanos. Aunque existen las comunidades económicas regionales, estas están fragmentadas y no 

han cumplido con el rol esperado. Si los líderes de los estados no trabajan conjuntamente para el pro 

desarrollo del continente, la Agenda 2063 seguirá siendo una utopía. De la misma forma Opeyeoluwa y 

Fatokun (2022) motivan a los responsables de toma de decisiones en África en asumir plena responsabilidad 

para la implementación y éxito de la Agenda 2063, si esta resulta ser exitosa África demostrara al mundo su 

responsabilidad para su desarrollo desde adentro y no necesariamente desde afuera.  

A continuación, se analizarán cuatro lineamientos planteados en el primer decenal de la Agenda 2063, 

en donde se tomará en cuenta cinco países de África con situaciones internas ampliamente diferentes en 

cuanto a desarrollo, estos serán: Nigeria, Burundi, Ruanda, Sudáfrica y Somalia. El objetivo es analizar como 

la Unión Africana a través de las medidas adoptadas con herramientas como la Agenda 2063 ha podido ir 

alcanzando sus objetivos prefijados. Los siguientes resultados obtenidos serán analizados en la sección de 

discusión, de esta forma las tablas en esta sección serán detalladas de forma netamente cualitativa. 

3.1.1 Primer lineamiento 

Tabla 1 

Los ingresos reales per cápita serían un tercio superiores a los niveles de 2013. 
  2013 2022 2063 

Nigeria 2976,8 2162,6 3969,07 

Burundi 241,5 259 322 

Ruanda 704,5 966,2 939,33 

Sudáfrica 7441,2 6766,5 9921,6 

Somalia 453,1 592,1 604,13 
Nota: Basado en la página oficial del Banco Mundial, 2023. 

 
Utilizando la información detallada en la tabla, se puede evidenciar que, en el año 2022, los países de 

Burundi, Ruanda y Somalia experimentaron un crecimiento en sus ingresos per cápita, mientras que Nigeria 

y Sudáfrica registraron un decrecimiento en los mismos. Además, la tercera columna de la tabla muestra los 

ingresos proyectados que estos cinco países deberán alcanzar según lo establecido en la Agenda 2063 de la 

Unión Africana. 

Segundo lineamiento 

Tabla 2 

El PIB crecerá un 7%. 
 2013 2022 2063 

Nigeria 6,7 3,3 7,40 

Burundi 4,9 1,8 5,60 

Ruanda 4,7 8,2 5,40 

Sudáfrica 2,5 1,9 3,20 

Somalia 7,5 2,4 8,250 
Nota: Basado en la página oficial del Banco Mundial, 2023 

 
En este lineamiento se consideró el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país. Se puede observar que 

el único país que ha podido crecer su PIB es Ruanda desde el año 2013 al año 2022, a diferencia de los otros 

cuatro países mencionados. En la tercera columna podemos tomar los referentes productos internos brutos 

que se deberían alcanzar para el año 2063. 

Tercer lineamiento 

Tabla 3   
La incidencia del hambre, será solo del 20% de los niveles de 2023. 
 2012-2014 2020-2022 2063 

Nigeria 9,7 15,9 3,18 

Ruanda 33 31,6 6,32 

Sudáfrica 5,2 7,9 1,58 

Somalia 64,2 48,7 9,74 
Nota: Basado en la Página oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2023. Prevalencia de 

desnutrición (%)  
 

 
En este tercer lineamiento, se empleó la prevalencia de desnutrición en porcentaje como referencia 

para medir la incidencia del hambre. Es importante señalar que Burundi no figura en la tabla debido a la falta 

de datos oficiales disponibles para medir este parámetro. La página oficial de la Organización de las 
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Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) proporciona un rango de dos años para los 

datos relacionados con este lineamiento, como se muestra en la tabla. 

En la tabla, se puede observar cómo Nigeria y Sudáfrica han aumentado su porcentaje de prevalencia 

de desnutrición desde el periodo de 2012 a 2014 hasta el periodo de 2020 a 2022, mientras que Ruanda y 

Somalia lo han reducido. En la columna correspondiente al año 2063 se indican los porcentajes de 

prevalencia de desnutrición que se espera que cada país alcance. 

Cuarto lineamiento  

Tabla 3 

Las oportunidades laborales estarán disponibles para al menos una de cada cuatro personas que busquen 

trabajo. 

 2013 2020 2023 

Nigeria 3,71 5,6 3,58 

Burundi 1,57 1 0,86 

Ruanda 11,8 11,8 14,95 

Sudáfrica 22 24,3 28,4 

Somalia 18,92 19,6 19,19 
Nota: Basado en la página web oficial del Banco Mundial, 2024. Tasa de desempleo (%) 

  

 
Este lineamiento considera la tasa de desempleo en porcentaje de cada país como un factor clave, 

donde se tomaron tres años como referencia el año 2013, el año 2020 puesto a la incidencia de desempleo 

causada por el COVID-19 y el año 2023. Se observa que Nigeria y Burundi experimentaron una disminución 

en su tasa de desempleo desde el año 2013 hasta el año 2023. En contraste, Ruanda, Sudáfrica y Somalia 

experimentaron un aumento porcentual en su tasa de desempleo durante el mismo periodo. Este lineamiento 

no tendrá una percepción hasta el año 2063 puesto que no existe una técnica estadística correcta para poder 

analizarlo, de esta forma solo se analizará de manera descriptiva entre los años 2013, 2020 y 2023.  

Como se mencionó previamente, los datos de las tablas serán analizadas en la sección de discusión de 

una manera más congruente con los factores externos e internos de cada país y lo que se prevé dentro de la 

Agenda 2063.  

Omitola y Peace (2009) que los países africanos están naturalmente dotados de un gran potencial 

económico. Con los mecanismos adecuados, programas eficaces para aprovechar estos recursos y un 

liderazgo político idóneo para dirigir los asuntos de la Unión Africana, esta visión eventualmente se hará 

realidad. Puede llevar muchos años, pero sin duda es un paso en la dirección correcta. Para Agara y 

Edogiawerie (2023) la UA es una organización incapaz de mediar los conflictos existentes en el continente 

por su falta de poder de intervención en sus estados miembros.  

En relación al futuro de la UA, Kouassi (2017) señala que la comunidad africana debe tener una 

mentalidad progresista, donde la región lidere su propio desarrollo social y económico, siempre se consideren 

sus factores externos como la colonización, el neocolonialismo, la globalización y la trata de esclavos como 

puntos principales en su estrategia de crecimiento. Además, Balogun (2023) señala que hay dos causas que 

limitan el progreso en la institucionalidad de la UA y que deben ser gestionados para su desarrollo futuro: los 

factores políticos internos que influyen en la capacidad de los lideres para gestionar sus posiciones en la 

región y la inestabilidad en la aplicación de las normas y reglas de este sistema de integración. En términos 

de seguridad, Check y Hlanyane (2021) determinan que el detonante de los desafíos de inseguridad, como el 

asesinato de personas y los daños causados por las guerras, se debe a la forma en que se concibe el estado. 

Por lo tanto, para lograr una mejora futura, las organizaciones multilaterales del continente necesitan 

reevaluar y transformar estructuralmente la base del estado en la región. De igual forma Jentzch (2014) 

señala que la coordinación entre actores globales y regionales y la duplicación de estructuras y el desperdicio 

de recursos deben abordarse para que la UA y sus organizaciones subregionales puedan movilizar los 

recursos necesarios para apoyar sus operaciones de mantenimiento de la paz. Es igualmente importante que la 

UA recaude sus propios fondos mediante impuestos al comercio. Para Mackatiani et al (2014) mantienen que 

la inseguridad y la inestabilidad en África están interrelacionadas. Están vinculadas a la debilidad de los 

estados como poderes soberanos y a la capacidad limitada de las estructuras estatales para mantener el orden 

social y político. Si la gobernanza y el liderazgo no promueven la democracia, no se puede asegurar la 

integridad territorial. La integración territorial lleva a la diversificación de la infraestructura, el desarrollo 

empresarial y la creación de riqueza. Además, los recursos naturales del continente atraen a los países 

desarrollados a explotar estos nuevos recursos y en este proceso se fomentan conflictos que amenazan la paz 

y el desarrollo en África. 
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Por otro lado, Chekol (2020) afirma que para que exista una evolución de la UA debe existir un 

verdadero compromiso por sus estados miembros, que permitan una continuidad a los objetivos ambiciosos 

de este sistema de integración.  También Tenaw (2024) recomienda que la UA fortalezca sus capacidades de 

mediación y establezca centros regionales para la resolución de disputas, invierta en el desarrollo de las 

tropas para el mantenimiento de la paz y priorice la diplomacia preventiva a través de la participación activa 

en sistemas de alerta temprana y mediación. En el aspecto comercial Cofelice (2018) sostiene que los 

principales desafíos para la realización de un área de libre comercio africana tienen una naturaleza política 

intrínseca en lugar de económica. El AfCFTA representa una ventana de oportunidad para que los países 

africanos promuevan su comercio entre sí, diversifiquen y transformen estructuralmente la economía del 

continente, y persigan importantes objetivos de derechos humanos y antipobreza. Sin embargo, la 

armonización de las prioridades nacionales para lograr bienes públicos regionales y globales requerirá una 

firme voluntad política, determinación y esfuerzos de coordinación por parte de los líderes políticos 

africanos. On the other hand, Chekol (2020) affirms that for the AU to evolve, there must be a real 

commitment by its member states to allow continuity to the ambitious objectives of this integration system.  

Tenaw (2024) also recommends that the AU should strengthen its mediation capabilities and establish 

regional centers for dispute resolution, invest in the development of peacekeeping troops and prioritize 

preventive diplomacy through active participation in early warning and mediation systems. On the trade side 

Cofelice (2018) argues that the main challenges to the realization of an African free trade area are 

intrinsically political rather than economic in nature. The AfCFTA represents a window of opportunity for 

African countries to promote their trade with each other, diversify and structurally transform the continent's 

economy, and pursue important human rights and anti-poverty objectives. However, harmonizing national 

priorities to achieve regional and global public goods will require strong political will, determination and 

coordination efforts by African political leaders. 

 

4. Discusión  

Con la información obtenida en la sección de resultados a través de 30 fuentes bibliográficas se pudo 

desarrollar de manera efectiva el presente trabajo de investigación. Entre dichas fuentes bibliográficas 

resaltan libros, artículos, secciones de libros, tesis de masterado y páginas web oficiales.  

Los resultados señalan que, durante el primer período abordado en la sección anterior, que abarca 

desde la creación de la Unión Africana en 2002 hasta 2012, ha logrado establecer el funcionamiento de varias 

entidades dentro de su estructura:  

Mecanismo Africano de revisión pares – APRM (2003) 

La existencia del APRM no puede erradicar completamente la mala gobernanza, pero si puede mitigar la 

gravedad de los abusos de poder que han afectado a numerosos países africanos (Kebonang y Fombad, 2006). 

Además, el APRM sigue progresando y tiene una verdadera dimensión continental (Escusa,2011). En 

contraste Herberd y Gruz (2008) ven al APRM con deficiencias en los procesos administrativos y en el 

proceso de evaluación. El APRM es una iniciativa innovadora, sin embargo, necesita tomar medidas más 

estratégicas para facilitar la logística de sus procesos.  

 

Parlamento Africano (2004) 

Amadi (2016) relaciona al parlamento como un camino al desarrollo democrático de África y ha sido un 

cuerpo parlamentario con desarrollo positivo. Por el contrario, Borinwa (2015) considera al parlamento como 

una institución débil con incapacidad institucional. Si el parlamento en un futuro puede llegar a obtener 

poderes legislativos completos para la aprobación y creación de leyes en la UA, tendría mucho más peso 

dentro de la misma. 

 

 Unión Aduanera Comunidad del África Oriental – EAC (2005) 

 Kenia, Uganda y Tanzania protegen en gran medida a su mercado nacional lo cual dificulta a la 

existencia de un arancel externo común, convirtiéndose en una amenaza para la unión aduanera 

(Raushendofer y Twum, 2020). Para que exista una verdadera integración comercial se deben aprovechar las 

fortalezas de los gobiernos y el sector privado (Yiblet, 2024). Además, los recursos naturales que poseen los 

países presentan una gran oportunidad si los ingresos de estos son monitoreados correctamente (Drummond, 

2015). La Unión Aduanera de la EAC necesita un compromiso más profundo por parte de los estados para 

que pueda existir concordancia con las políticas comerciales.  

 

Zona libre comercio – TFTA (2008) 
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 Para Albagoury y Anber (2018) los ingresos que ha recibido el TFTA no han sido distribuidas de 

forma equitativa entre los estados. Por lo tanto, los estados deben proporcionar mecanismos óptimos para que 

se beneficien los países más subdesarrollados (Shinyewa y Othienno, 2011). El TFTA ha conseguido 

medidas arancelarias optimas, y a través de esto puede seguir implementando una línea de desarrollo 

comercial. 

 

Unión Aduanera Mercado Común del África Oriental y Austral - COMESA (2009) 

 COMESA para alcanzar un crecimiento comercial depende de su producción de bienes y servicios 

con la construcción de instituciones, buena gobernanza e inversión extranjera (Belete, 2015). En cambio, para 

Endale y Taddese (2019) los retos para el establecimiento de una Unión Aduanera en COMESA son la 

diversidad de comercio, la perdida de impuestos por importación y la falta de compromiso político de los 

estados.  

 

Para poder analizar el siguiente período de análisis comprendido entre 2013 y 2023, planteado en la 

sección de resultados, en donde se examinarán las tablas presentadas, se proporcionará un contexto general 

de los países mencionados: Nigeria, Burundi, Ruanda, Sudáfrica y Somalia. Estos países fueron 

seleccionados debido a sus diversas situaciones económicas, políticas y sociales dentro de la región africana, 

así como sus diferentes contextos internos. Los lineamientos se analizarán de manera individual para cada 

país. 

Nigeria 

Ubicado en la región occidental del continente africano, Nigeria es uno de los países más influyentes 

en la economía africana. El país mantiene su forma de Estado como como una República Federal y sus 

principales recursos comerciales son el petróleo y el gas natural. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación de España, 2023). Manifiesta Iyekekpolo (2016) que Nigeria ha mantenido varios 

conflictos internos creados por la prevalencia del grupo terrorista Boko Haram, el cual ocupa gran parte 

geográfica del Norte del país y su objetivo es establecer un estado islámico totalitario, este grupo ha 

provocado la muerte y el desplazamiento de miles de nigerianos y ha pasado de utilizar armas rudimentarias 

a emplear métodos más sofisticados como bombas, secuestros y reclutamiento de niños como terroristas 

suicidas. De acuerdo con el Índice de Terrorismo (GTI) por sus siglas en inglés, Nigeria hasta el año 2023 se 

encuentra ubicado en el puesto número 8 en relación con todos los otros estados globalmente.  

Primer lineamiento: Los ingresos reales per cápita serían un tercio superiores a los niveles de 2013. 

Nigeria en el año 2013 constaba con un PIB per cápita de $2976,8 mientras que para el año 2022 

reflejo un PIB per cápita de $2162,6. Lo cual demuestra que existió un decrecimiento de este valor durante 

este periodo de 10 años. Explica el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 

España (2023) que la estabilidad de la balanza comercial de Nigeria depende de diversos factores externos, 

como las fluctuaciones en los precios del petróleo y los cambios en el valor del tipo de cambio con respecto 

al dólar. También describe que debido a la crisis sanitaria del COVID-19, además de los constantes 

desplomes del precio del petróleo, la economía de Nigeria entro en un periodo de recesión en los años 2019 y 

2020.  Para el año 2022 el PIB per cápita nigeriano reflejo la cifra de $2,065.77 y en el año 2022 de $2162. Si 

bien hasta el momento el Banco Mundial no puede proporcionar las cifras del año 2023, lo que se puede 

demostrar en este lapso anual es la presencia de un crecimiento paulatino después de la recesión. El valor per 

cápita que la Unión Africana ha planteado para el año 2063 según el primer lineamiento es de $3969,07, por 

lo tanto, si Nigeria continua con un crecimiento moderado podría cumplir el objetivo planteado en el primer 

lineamiento.  

Segundo lineamiento: El PIB crecerá un 7% 

 El PIB nigeriano en el año 2013 fue 6,7 mientras que en el año 2022 el PIB nigeriano reflejo un 

valor de 3,3. Nuevamente una recesión que es causada por las pautas definidas en el anterior lineamiento. La 

UA pretende que para el año 2063 el PIB nigeriano sea de 4,6. Es un valor que Nigeria logro alcanzar y 

superar en el año 2013, por lo tanto, la tendencia es positiva para que pueda incrementar su PIB en los 

siguientes años.  

Tercer lineamiento: La incidencia del hambre, será solo del 20% de los niveles de 2023. 

El nivel de desnutrición en Nigeria incremento a 15,9 puntos porcentuales en el periodo 2020-2022, 

un crecimiento bastante notorio en comparación al periodo 2012-2014, donde existió una prevalencia de 

desnutrición del 9.7%. La página web oficial de ACNUR (Agencia de la ONU para refugiados) en el año 

2020, manifestó que la crisis interna causada por el grupo Boko Haram ha obligado a millones de personas a 

desplazarse y afirma que esta crisis se ha visto agravada por la hambruna y la malnutrición provocada por los 
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enfrentamientos, lo cual también implica la dificultad para el acceso de alimentos básicos. Por otro lado, el 

cambio climático ha tenido gran peso en la crisis alimentaria, el incremento de temperaturas ha disminuido la 

extensión de tierras disponibles tanto para la agricultura como para el pastoreo y también las secuelas de la 

pandemia por el COVID-19 (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 2020). La UA 

espera que para el año 2063 exista solo una prevalencia porcentual de 3,8.  

Cuarto lineamiento: Las oportunidades laborales estarán disponibles para al menos una de cada cuatro 

personas que busquen trabajo. 

 La tasa de desempleo en Nigeria en el año 2013 era de 3,70, en el año 2020 tuvo un incremento al 

5,70, debido a las dificultades señaladas anteriormente, y en el año 2023 bajo a 3,58. Ikuteyijo (2021) explica 

que en Nigeria el incremento de conflictos, y los efectos de la pandemia COVID-19 han influido a que en el 

año 2020 exista un incremento de la tasa de desempleo. Aun por estos diferentes factores, se puede notar que 

en el año 2023 Nigeria ha logrado reducir su tasa de desempleo, lo cual permite predecir que podría alcanzar 

el lineamiento establecido por la Unión Africana.  

Burundi 

 El estado de Burundi está ubicado en el este del continente africano, después de su independencia en 

1962, surgieron varios conflictos internos; dos guerras civiles que tuvieron lugar en los años setenta y 

noventa, debido a la gran tensión social ocasionada por las dos principales etnias en el país: los Hutu y Tutsi. 

Sin embargo, tras las últimas elecciones desde el año 2020 el país está experimentando una estabilidad 

política relativa y su actual forma de gobierno es una Republica Presidencialista (Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, 2023).  

Primer lineamiento: Los ingresos reales per cápita serían un tercio superiores a los niveles de 2013. 

Como se estableció en la sección de resultados dentro del primer lineamiento se pudo exhibir que 

Burundi en el año 2013 logro alcanzar un PIB per cápita de $241,5 y en el año 2022 de $259. Si bien es 

cierto que existe un crecimiento, es fundamental plantear que este país es uno de los estados más pequeños 

dentro del continente africano por lo tanto el que exista un aumento en su PIB per cápita puede ser reflejado 

fácilmente por el tamaño de su economía. En un reporte realizado por UNICEF (Fondo de las Naciones 

unidas para la infancia, 2023) manifiesta que por los diferentes efectos socioeconómicos derivados en la 

pandemia COVID-19, los eventos climáticos extremos y diferentes brotes de enfermedades, Burundi ha sido 

expuesto a la presencia de un avance menos dinámico en cuanto a su situación económica. La agenda de la 

Unión Africana pretende que para el año 2063 el PIB per cápita de Burundi, llegue a $322, lo cual, si no es 

un crecimiento monetario tan alto, con la situación actual del país es un valor que conseguiría alcanzar con 

las medidas necesarias.  

Segundo lineamiento: El PIB crecerá un 7% 

Con respecto al PIB en el año 2013, Burundi registro 4,9 puntos porcentuales mientras que para el año 

2022 registro un decrecimiento llegando a 1,8%. La UNICEF (2023) explica en un proyecto estratégico para 

Burundi que en el año 2022 la moneda local tuvo una depreciación del 28% lo cual fue influenciado por el 

aumento del costo de petróleo y de alimentos; además el PIB de Burundi depende principalmente del sector 

agrícola y debido los diferentes efectos extremos dados por el cambio climático, esto ha impedido el 

crecimiento de este sector, deteriorando su contribución al PIB. La UA pretende que para el año 2063, 

Burundi obtenga un PIB del 5,6%. 

Tercer lineamiento: La incidencia del hambre, será solo del 20% de los niveles de 2023. 

 Como se explicó en la sección de resultados, no se han podido obtener datos oficiales sobre el 

porcentaje de prevalencia de desnutrición en Burundi, por lo tanto, el análisis de este lineamiento será 

omitido.  

Cuarto lineamiento: Las oportunidades laborales estarán disponibles para al menos una de cada cuatro 

personas que busquen trabajo. 

En el año 2013 Burundi tuvo una tasa de desempleo de 1,57%, seguidamente en 2020 del 1% y para el 

año 2023 del 0,86%. Es notorio el decrecimiento gradual sobre la tasa de desempleo burundés.  Sin embargo, 

UNICEF (2023) explica que el acceso a empleos formales es limitado, especialmente para los jóvenes y las 

mujeres. Si la tasa de desempleo ha disminuido, puede ser atribuible en parte a la migración dentro del país, 

lo que significa que una menor proporción de la población está buscando empleo. Como resultado, esto 

puede llevar a una tasa de desempleo aparentemente más baja, aunque no necesariamente sea el resultado 

directo de políticas específicas para reducir el desempleo. Es importante que Burundi tome medidas que 

actúen de forma directa a la disminución sobre la tasa de desempleo.  
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Ruanda 

Ruanda, al igual que Burundi, experimentó diversos conflictos étnicos internos, lo que llevó a un 

genocidio en 1994 en el que aproximadamente 800,000 personas, principalmente de la etnia tutsi, fueron 

asesinadas. Sin embargo, Ruanda es considerado como un país que tiene un desarrollo acelerado que ha sido 

respaldado por la estabilidad política que mantiene el país. El país cuenta con 13,3 millones de habitantes y 

un área comprendida de 26,338km, siendo uno de los países más pequeños en el continente africano con alta 

densidad poblacional. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, 2023).  

Primer lineamiento: Los ingresos reales per cápita serían un tercio superiores a los niveles de 2013. 

 En el año 2013 Ruanda presento un PIB per cápita de $704,5, mientras que para el año 2022 escalo a 

$966,2. En este análisis también se debe tomar en consideración que Ruanda al ser uno de los países más 

pequeños dentro del continente africano el que exista un aumento en su PIB per cápita puede ser reflejado 

fácilmente por el tamaño de su economía. Sin embargo, han existido medidas para el crecimiento como lo 

señala el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, s.f) Ruanda es un país con un alto nivel de 

resiliencia, esto por su gran capacidad de recuperación después de los efectos dejados por la Pandemia del 

COVID-19, también sustenta que las proyecciones macroeconómicas a un futuro siguen siendo fuertes y 

positivas esto debido al aumento del gasto público en proyectos de inversión dirigidos a atraer capital del 

sector privado, así como en la mayor resistencia del sector agrícola gracias a la implementación de fructíferos 

programas de riego. Según el lineamiento, Ruanda ha llegado ya a sobrepasar el PIB per cápita que tenía 

planteada la Unión Africana para el año 2063, que era $939,33. Esto verifica el estable crecimiento 

económico de Ruanda. 

Segundo lineamiento: El PIB crecerá un 7% 

 El PIB per cápita de Ruanda en el año 2013 era de 4,7% y para el año 2022 logro alcanzar el 8,2%, 

casi el doble en tan solo 10 años. Como se explicó previamente el contexto económico del país está en un 

notable crecimiento y esto en conjunto con las políticas gubernamentales tomadas permitirá un despliegue 

optimo en términos económicos. Para el año 2063, la UA esperaba que exista un crecimiento al 5,4%, el cual 

Ruanda ha llegado a superar. A pesar de ello, Ruanda sigue siendo una nación con ingresos limitados con una 

alta densidad poblacional. 

Tercer lineamiento: La incidencia del hambre, será solo del 20% de los niveles de 2023. 

 De acuerdo con el porcentaje de prevalencia de desnutrición en el periodo 2012-2014 fue del 33%, 

mientras que para el periodo 2020-2022 disminuyo a 31,6%. En un plan estratégico realizado por el 

Programa Mundial de Alimentos (WFP, 2018) recalca que el acceso a la alimentación en Ruanda depende 

mayoritariamente de la variación estacional. En este lineamiento Ruanda necesita tomar políticas más 

estratégicas para mejorar la tendencia de prevalencia de desnutrición. La Unión Africana espera que para el 

año 2063, Ruanda comprenda un valor de prevalencia de desnutrición del 6,32%, esto podría lograrse si el 

país mantiene su tendencia económica favorable y una adecuada gestión en su gobernanza.  

Cuarto lineamiento: Las oportunidades laborales estarán disponibles para al menos una de cada cuatro 

personas que busquen trabajo. 

Con relación a la tasa de desempleo Ruanda en el año 2013 obtuvo 11,8 puntos porcentuales al igual 

que en el año 2020 y en el año 2023 llego a un 14,9%. Ha existido un crecimiento gradual en la tasa de 

desempleo lo cual puede ser explicado por la densidad poblacional que presenta el país ya que esto significa 

la creciente demanda de empleo anual de nueva población en edad para poder trabajar (Swisscontact, s.f). 

Ruanda necesitaría la creación de oportunidades laborales que vayan a la par con su crecimiento demográfico 

para poder reducir su tasa de desempleo.  

Sudáfrica 

Hasta el año 2022, Sudáfrica tenía una población estimada de unos 60 millones de personas y en la 

actualidad se destaca como uno de los países más influyentes en términos económicos y políticos dentro del 

continente africano. Esto se debe a su avanzado desarrollo industrial y su participación en importantes 

bloques internacionales como el G20 y los BRICS. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación de España, 2023).  

Primer lineamiento: Los ingresos reales per cápita serían un tercio superiores a los niveles de 2013. 

 En el año 2013 Sudáfrica alcanzó un PIB per cápita de $7441,2 y en el año 2022 hubo un 

decrecimiento a $6766,5. En un informe riesgo país realizado por CESCE (2022) explica que, si bien 



19 

 

Sudáfrica es la economía más importante de la región, existen diferentes limitaciones por las que el país está 

pasando que no le permiten potenciar su desarrollo económico. Limitaciones como el agotamiento de 

recursos mineros, la crisis de suministro eléctrico y la caída de inversión extranjera en el país. La Unión 

Africana anhela que para el año 2063 Sudáfrica alcance un PIB per cápita de $9921,6.  

Segundo lineamiento: El PIB crecerá un 7% 

 En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) sudafricano, en el año 2013 fue del 2,5%, seguido de una 

disminución de 1,9 puntos porcentuales para el año 2022. Esto por el contexto explicado en el anterior 

lineamiento. CESCE (2022) señala que Sudáfrica cuenta con una abundancia de recursos naturales y una 

densidad poblacional significativa en edad laboral, lo que podría potenciar su desarrollo. No obstante, este 

potencial se ve limitado por los diversos factores estructurales como su deficiencia económica, las altas tasas 

de crimen e inseguridad. Para el año 2063 la UA espera un crecimiento del PIB al 3,20%, esto podría ser 

alcanzado con una debida inversión en sectores estratégicos para ayudar al estancamiento económico.  

Tercer lineamiento: La incidencia del hambre, será solo del 20% de los niveles de 2023. 

Sudáfrica en el periodo 2012-2014 tuvo una prevalencia de desnutrición del 5,2% y para el periodo 

2020-2022 de 7,9%. Debido a las secuelas socioeconómicas dejadas por la pandemia del COVID-19 y la falta 

de oportunidades laborales, la mayoría de población rural no puede acceder a productos básicos para 

combatir la desnutrición existente. En este lineamiento la UA en el año 2063 pretende que exista una 

disminución a 1,58%.   

Cuarto lineamiento: Las oportunidades laborales estarán disponibles para al menos una de cada cuatro 

personas que busquen trabajo. 

En 2013, la tasa de desempleo sudafricana alcanzó el 22%. Para el 2020, esta cifra se elevó al 24,3%, 

y en 2023, continuó aumentando hasta alcanzar el 28,4%. El aumento porcentual se debe en su mayoría a la 

falta de empleo en el sector minero, sector principal productivo del país donde está existiendo una escasez de 

recursos (CESCE, 2022). Sudáfrica debería enfocarse en otros sectores productivos para poder incrementar 

su oportunidad laboral y disminuir su tasa de desempleo que ahora se encuentra en un estado crítico.  

Somalia 

 Ubicada en el Cuerno de África, Somalia enfrenta desafíos en la consolidación de su estructura 

gubernamental, además de dificultades que enfrenta el país como el terrorismo, la pobreza, el subdesarrollo y 

las crisis humanitarias causadas por fenómenos climáticos como las inundaciones y sequias (Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, 2023).  

Primer lineamiento: Los ingresos reales per cápita serían un tercio superiores a los niveles de 2013. 

 Somalia en 2013 tuvo un Producto Interno Bruto per cápita de $453,1 y en el año 2022 de $592,1. Si 

bien hay un crecimiento económico, es relevante reconocer que, dado el estatus de Somalia como uno de los 

países más pobres de la región africana, incluso un crecimiento mínimo puede tener un impacto significativo 

y ser reflejado de manera fácil. Según un reporte del FIDA (2021) señala que la economía de Somalia se 

sustenta en gran medida en sus recursos naturales como tierras agrícolas, pesquerías y pastizales, los cuales 

han sido afectados por las sequias que a su vez repercuten en la economía. Para el año 2063, la Unión 

Africana busca que Somalia llegue a un PIB per cápita de $604,13 un valor no tan lejano para alcanzar.  

Segundo lineamiento: El PIB crecerá un 7% 

 En el año 2013 Somalia obtuvo un PIB de 7,5% y en el año 2022 de 2,4%. Las importaciones, 

principalmente de alimentos y bienes industriales, constituyen aproximadamente el 100 por ciento del PIB. 

Por otro lado, las exportaciones han sufrido graves repercusiones debido a la sequía, conflictos internos 

existentes y prohibiciones intermitentes de importación de ganado por temor a enfermedades transfronterizas 

del mismo (FIDA, 2021). El PIB que la UA pretende que el país alcance en el año 2063 es de 8,20%, 

Somalia tiene un largo camino para poder alcanzar un desarrollo económico pertinente. 

Tercer lineamiento: La incidencia del hambre, será solo del 20% de los niveles de 2023. 

 La prevalencia de desnutrición en Somalia para el periodo 2012-2014 fue de 64,2% y en el periodo 

2020-2022 de 48,7%. Si bien ha existido una disminución en el porcentaje, Somalia enfrenta un valor 

porcentual alto. Esto lo explica el FIDA (2021), la zona del cuerno de África enfrenta sequias severas y por 

lo tanto daños en los cultivos. La sequía se ve agravada por conflictos prolongados y la deficiencia del sector 

agrícola. Estos factores han resultado en un acceso significativamente reducido a alimentos, tasas de 

desnutrición aguda y un aumento en las tasas de mortalidad general. La UA espera que para el año 2063 la 
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prevalencia de desnutrición se reduzca a un 9,74%, Somalia tiene que tomar medidas exhaustivas para poder 

mejorar su seguridad alimentaria.  

Cuarto lineamiento: Las oportunidades laborales estarán disponibles para al menos una de cada cuatro 

personas que busquen trabajo. 

 La tasa de desempleo en el año 2013 fue 18,92%, en 2020 fue de 19,6% y en el año 2023 se redujo 

mínimamente al 19,19%. El crecimiento porcentual se debe a los efectos dejados por la pandemia de 

COVID-19 (FIDA, 2021). Además de los factores explicados con anterioridad.  

  Los resultados presentados brindan una perspectiva de lo que la Unión Africana ha podido 

conseguir en el periodo desde su creación en el año 2002 hasta el año 2022 divididos entre dos periodos para 

su mejor análisis. El primer periodo de análisis desde el año 2002 hasta el año 2012 donde se fundamentan 

las entidades más significativas que ha podido alcanzar como organismo de integración regional en el 

periodo planteado.  

Por otro lado, en el periodo 2013- 2022 se presentó un análisis de varios lineamientos planteados por 

la Unión Africana como parte de su proyecto Agenda 2063. En este análisis se tomaron en cuenta cinco 

países miembros de la UA: Nigeria, Burundi, Ruanda, Sudáfrica y Somalia. Países que poseen diferencias 

internas en su sistema económico, político y social. Es así que de acuerdo al contexto interno de cada estado 

se logró explicar cada lineamiento, observando su desarrollo y concluyendo como estos países pueden llegar 

a alcanzar los objetivos definidos en cada directriz dada por la Unión Africana. La UA llega a ser un 

organismo significativo y fundamental para el desarrollo oportuno de cada país miembro, esto debido al 

impulso que ofrece para la adoptación de políticas en diferentes ámbitos sociales, económicos, políticos, 

entre otros. Si bien la Unión Africana aún no ha logrado adquirir funciones supranacionales que le permitan 

actuar e intervenir de manera directa dentro de los diferentes estados miembros, su función se destaca por la 

acción que toma a través del planteamiento y la creación de diferentes instituciones, objetivos y medidas para 

el desarrollo de la región. Es por esto que resulta relevante el análisis de este periodo para poder establecer 

como los miembros de la Unión Africana al ser parte de ella pueden llegar a apoyarse en este mecanismo 

integrativo para su optima evolución.  

 En una perspectiva a futuro, la Unión Africana señala en su página web oficial la idea de poder 

alcanzar diferentes proyectos clave para acelerar el crecimiento económico y el desarrollo de la región 

africana en línea con la Agenda 2063. Estos proyectos se enfocan en las áreas de educación, tecnología, 

infraestructura, arte y cultura, entre otros. Algunos de estos proyectos son:  

• Implementar un pasaporte africano y la libre circulación de personas en toda la región. 

• Establecimiento de instituciones financieras africanas para la gestión del sector financiero como el 

Banco Africano de Inversiones, Fondo Monetario Africano, Bolsa Panafricana de Valores y el 

Banco Central Africano. 

• Universidad virtual y electrónica africana para incrementar el acceso a la educación.  

• Foro económico africano anual. 

• Red integrada de trenes de alta velocidad que pueda conectar a las capitales de los países miembros.  

 

Por un lado, Omitola y Peace (2009) reconocen que los países africanos poseen un gran potencial 

económico por sus recursos naturales y con la correcta visión política puede la UA alcanzar sus objetivos 

futuros. En contraste Agara y Edogiawerie (2023) señalan a la UA como una organización sin la capacidad 

de mediar los conflictos existentes por su falta de intervención en los países miembros. Chekol (2020) 

recomienda que los estados miembros deben comprometerse verdaderamente para alcanzar los objetivos 

ambiciosos de la UA.  

 

La Unión Africana como sistema de integración regional enfrenta significativos retos para lograr un 

desarrollo pleno. Entre los factores más relevantes están el cambio climático existente, la seguridad 

alimentaria, el terrorismo y el déficit del acceso a la educación. A pesar de que existen grandes desafíos para 

la UA, es crucial reconocer que es un sistema de integración regional en crecimiento que con las correctas 

delimitaciones puede alcanzar un potencial máximo para que exista una acentuada integración entre los 55 

estados miembros.  

5. Conclusiones 

La Unión Africana es un sistema de integración que se ha destacado por su impulso evolutivo en la 

región. Desde su establecimiento, la UA ha implementado objetivos, lineamientos e instituciones para 

fortalecer el desarrollo económico, social y político sostenido de sus 55 estados miembros. 
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Los antecedentes de la UA proporcionan un contexto esencial para comprender la situación actual del 

continente, incluyendo eventos significativos como la esclavitud, la colonización y la descolonización. 

Entender estos antecedentes históricos es crucial, ya que el desarrollo y las perspectivas de la UA dependen 

intrínsecamente de ellos. Cada región del mundo ha tenido una historia diferente, y al momento de crear un 

sistema de integración, entender esta historia permite a los estados comprender sus orígenes para formar un 

vínculo de prosperidad que ayude a superar las adversidades pasadas. Además, en términos de gobernanza, si 

los lideres de los estados africanos toman en cuenta el contexto histórico de la región pueden llegar a tomar 

decisiones más adecuadas para la perduración de la UA.  

Al analizar el periodo de estudio señalado inicialmente en los objetivos, se llegó a delimitar dos 

periodos de análisis dentro de este para una investigación más pertinente. Después de analizar el primer 

periodo, se determinó la importancia de investigar las perspectivas desde la Agenda 2063, proyecto que la 

organización ha decidido priorizar. Por lo tanto, se concluyeron varios resultados a partir de estos análisis. En 

el periodo 2002 al 2012, se evaluó la implementación de varias instituciones las cuales han permitido 

involucrarse en el proceso de integración de forma más agresiva, sin embargo, todas tienen mucho camino 

por recorrer para su implementación correcta. Por otro lado, en el periodo 2013-2022 se pudieron analizar 

varios países miembros de la UA con los lineamientos planteados por su proyecto Agenda 2063. Los 

resultados demostraron que cada país tiene diferencias internas, económicas, ambientales y políticas muy 

marcadas, además su desarrollo depende principalmente de las políticas que los gobiernos deseen adoptar. Si 

cada estado acepto ser parte del sistema de integración regional africano, se debe entonces seguir un camino 

alineado con los objetivos de la misma.  

Se puede considerar que la Unión Africana es el mecanismo que la región necesitaba para impulsar 

su desarrollo. El hecho de que todos los países de la región africana formen parte de este sistema de 

integración demuestra la colaboración existente hacia un futuro de progreso. Sin embargo, la Unión Africana 

presenta varias deficiencias para solventar problemas, principalmente de seguridad y económicos. Para que la 

organización pueda evolucionar en el futuro, debe haber una cooperación de los estados miembros con este 

organismo.  Para que la UA pueda tener un mayor y más profundo impacto sobre el desarrollo del continente, 

se considera importante que la cesión de ciertos aspectos de soberanía por parte de los estados ocurra de 

forma progresiva pero constante, de tal manera que su influencia no se limite solo al establecimiento de 

objetivos a cumplir por parte de sus miembros, sino que pueda llegar a tener un impacto real, práctico y 

directo en el bienestar de los pueblos africanos. 
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