
Dossier no 82
Instituto Tricontinental de Investigación Social
Noviembre 2024

CÓMO EL NEOLIBERALISMO 
UTILIZÓ LA “CORRUPCIÓN” PARA 
PRIVATIZAR LA VIDA EN ÁFRICA



La investigación y redacción de este dossier fue dirigida por el pro-
fesor Grieve Chelwa, miembro del The Africa Institute, Global 
Studies University, a través de Tricontinental Pan Africa.

Las obras de arte de este dossier intentan ilustrar el verdadero rostro 
de la corrupción en el continente africano, desde el brutal saqueo 
de la época colonial hasta el actual saqueo legalizado a manos por 
las empresas multinacionales mediante la evasión fiscal y otras for-
mas ilícitas de contabilidad. Las imágenes satíricas pretenden sub-
vertir la imagen racializada de la corrupción africana y poner de 
relieve el verdadero costo del neocolonialismo y los rostros de los 
verdaderos culpables: las empresas multinacionales, los bancos y las 
instituciones contables occidentales que garantizan que África per-
manezca subdesarrollada.
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En los años posteriores a la caída de la Unión Soviética, la palabra 
“corrupción” apareció cada vez con más frecuencia en los informes 
de organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales. 
Según estos informes, la corrupción está arraigada en la función 
reguladora de los Estados, que controlan los proyectos de desarrollo 
a gran escala y cuyos funcionarios supervisan el otorgamiento de 
licitaciones y permisos. Si se pudiera minimizar la función regu-
ladora de los Estados, argumentaban muchos de estos informes, la 
corrupción sería menos generalizada. Este tipo de discurso antico-
rrupción encajó perfectamente con la campaña neoliberal para redu-
cir los aparatos reguladores de los Estados, desregular y privatizar 
la actividad económica y promover la idea de que la libertad de la 
mano invisible del mercado crearía una base moral para la sociedad.

Sin embargo, ninguno de estos informes, incluidos los del Banco 
Mundial y Transparency International, ofrecían una definición clara 
de corrupción. Transparency International definió el concepto de 
corrupción en su guía The Anti-Corruption Plain Language Guide 
[Guía anticorrupción en lenguaje sencillo] de 2009, como “el abuso 
de poder para beneficio personal” (2009: 14). Tres años más tarde, el 
Banco Mundial describió la corrupción como “el abuso de un cargo 
público para obtener beneficios personales” (Barnes et al., 2012: 
ix). Estas definiciones son similares y se siguen reproduciendo en 
los informes de las organizaciones multilaterales y en los estudios 
académicos. La palabra clave aquí es “abuso” y la principal con-
clusión es que alguien del sector público a quien se ha conferido 
poder o un cargo público abusa de su función para obtener bene-
ficios personales, mediante el soborno, el nepotismo, la extorsión y 
la malversación. Esta orientación sostiene que, si el Estado fuera 
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más pequeño o disciplinado, habría poca o ninguna corrupción en la 
sociedad. Aunque la organización no gubernamental Transparency 
International agregó en 2010 la inquietud por la corrupción en el 
sector privado, esta incorporación ha sido marginal respecto a la 
atención general prestada a la corrupción en el sector público (2010).

El epicentro de este argumento se ha situado en el continente 
africano, donde la idea de “corrupción”, es decir, la corrupción del 
Estado, ha sido utilizada eficazmente para disminuir las funciones 
reguladoras del Estado y reducir el número de empleadx     s públi-
cxs. Es importante señalar que mientras el 21% de la mano de obra 
europea, en promedio, está empleada en el sector público, esa cifra 
es de apenas un 2,38% en Malí, un 3,6% en Nigeria y un 6,7% en 
Zambia. Esto a su vez limita la capacidad de estos Estados para 
gestionar y regular a las grandes empresas multinacionales en el con-
tinente africano (OIT, 2024). Por otra parte, en el transcurso de las 
décadas de 1990 y 2000, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se 
esforzó para reducir los salarios de lxs empleadxs del sector público, 
lo que sin duda aumenta la probabilidad de soborno. El FMI esbozó 
este enfoque en su Public Expenditure Handbook [Manual del gasto 
público] de 1991, que hace de la reducción de la masa salarial de 
los trabajadores del sector público una parte central de su programa 
(Chu y Hemming, 1991).

En la literatura neoliberal, la corrupción adopta principalmente la 
forma de soborno, extorsión y malversación de fondos, asociados 
fundamentalmente con la corrupción del sector público, dejando de 
lado conceptos como la manipulación de los precios de transferen-
cia, la manipulación de la facturación comercial, las irregularidades 
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contables, la mala gestión financiera y la evasión tributaria, todos 
ellos elementos clave de las prácticas contables de las empresas mul-
tinacionales (Ndulo y Kambala, 2018). Existen diversas razones 
socio-psicológicas para la corrupción, siendo la codicia la más men-
cionada. Sin embargo, la codicia no es un concepto ni una emoción 
transhistórica. Está moldeada por la estructura social que permite 
su proliferación. El capitalismo tiene una relación particular con la 
codicia, porque fomenta los “espíritus animales” (como lo expresó el 
economista John Maynard Keynes) para reducir toda la vida humana 
a mercancías y centralizar el afán de lucro como motor económico 
(Tricontinental, 2023).

No obstante, en la conciencia social de todo el mundo persisten for-
mas más antiguas de moralidad que aspiran a superar la hipocresía 
y a desafiar el dominio del dinero. Este dossier se basa en el senti-
miento popular contra la corrupción en la sociedad, impulsado en 
gran parte no por pequeños sobornos, sino por la corrupción a gran 
escala del capital privado. El sociólogo malasio Syed Hussein Alatas 
la denominó “corrupción de marea”: una forma de corrupción que 
“inunda todo el aparato estatal, involucrando a quienes están en el 
centro del poder. Al igual que la marea, se eleva para abarcar áreas 
más amplias y sumergir la vegetación circundante” (2015: 64)1.

Este dossier no es una defensa de la corrupción. Por el contrario, 
aboga por una comprensión de la corrupción que no esté centrada 
exclusivamente en el sector público, sino que reconozca la corrupción 

1  Esta edición se basa en el texto original de 1968 de Alatas titulado La sociología de la 
corrupción.
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de marea impulsada por las principales fuerzas del capitalismo. Se 
enfoca en el continente africano porque allí es donde organismos 
como el FMI y el Banco Mundial han utilizado con mayor eficacia 
la noción de “corrupción” para socavar la soberanía de los Estados 
y someter a los países del Sur Global al poder extraordinario de las 
corporaciones multinacionales, particularmente en el sector minero 
(Tricontinental, 2019, 2024).
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Primera parte: La industria de la 
corrupción neoliberal

En 1993, Peter Eigen, un abogado alemán que trabajaba en el depar-
tamento jurídico del Banco Mundial, fundó en Alemania la aso-
ciación Transparency International. Eigen colaboró con Michael 
Wiehen (exfuncionario del Banco Mundial) y Hansjörg Elshorst 
(exfuncionario de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica) 
para consolidar a Transparency International como una organiza-
ción legítima en los círculos empresariales y gubernamentales ale-
manes. Antes de disciplinar a los países del Sur Global, la asociación 
debía asegurarse que los Estados europeos establecieran su propia 
legitimidad en materia de corrupción. Por este motivo, presionaron a 
los gobiernos de Francia y Alemania para que pusieran fin a la polí-
tica conocida en Alemania como schmiergeld (dinero para sobornos). 
Estos países no solo permitían el pago de sobornos en jurisdicciones 
extranjeras, sino que también consentían que las empresas dedujeran 
estos pagos de sus obligaciones fiscales (Gutterman, 2014: 391-418). 
Este lobby culminó en la aprobación en 1999 del Convenio de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
sobre la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extran-
jeros en transacciones comerciales internacionales. Al ratificar esta 
convención, lxs funcionarixs europexs y sus homólogxs norteameri-
canxs crearon un marco sobre la corrupción que les permitió adoptar 
una posición moralmente superior frente a los gobiernos del Sur 
Global (Crutchfield, Lacy y Birmele, 2000).
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En 1997, Matthew Parris, miembro conservador del Parlamento bri-
tánico nacido en Sudáfrica, afirmó: “La corrupción se ha convertido 
en una epidemia africana. Es imposible exagerar el envenenamiento 
de las relaciones humanas y la paralización de la iniciativa que con-
lleva la corrupción a escala africana” (Szeftel, 1998: 221). Esta expre-
sión —a escala africana— refleja una actitud hacia la corrupción que 
encarna tanto la larga historia colonial del saqueo como el presente 
neocolonial de la malversación empresarial en el continente.

Sin embargo, quienes moralizan sobre la corrupción en África tie-
nen poco que decir cuando se trata de la criminalidad de la corrup-
ción empresarial. Tomemos, por ejemplo, el caso del gigante mino-
rista germano-sudafricano Steinhoff International (1964-2023). En 
2015, las autoridades alemanas allanaron las oficinas del Steinhoff 
Europe Group Services en el marco de una investigación por fraude 
contable. Cuando el escándalo se volvió demasiado grande para ser 
contenido, con nuevas investigaciones realizadas por firmas con-
tratadas como PricewaterhouseCoopers y con la alta dirección de 
Steinhoff obligada a dimitir, el Parlamento sudafricano inició su 
propia investigación sobre la empresa. Esta investigación reveló 
que compañías como Steinhoff dependen de fondos públicos para 
sus inversiones, incluidos, en el caso de Sudáfrica, los de Public 
Investment Corporation [Corporación Pública de Inversiones] 
(2018). Estos fondos públicos sufrieron pérdidas de miles de millo-
nes tras el colapso de Steinhoff. En 2019, la South Africa’s Financial 
Sector Conduct Authority [Autoridad de Conducta del Sector 
Financiero de Sudáfrica] impuso una multa administrativa de 1.500 
millones de rands (95 millones de dólares), una cifra insignificante 



Dossier no 82

11

en comparación con el total sustraído por Steinhoff utilizando 
“transacciones ficticias y/o irregulares” para inflar “sustancialmente” 
sus beneficios y activos (124.900 millones de rands, o 6.900 millo-
nes de dólares). La multa fue posteriormente reducida a 53 millo-
nes de rands (3,4 millones de dólares) (Herbert Smith Freehills y 
BusinessTech, 2019). Al amparo de las “políticas favorables a los 
inversores”, estos escándalos no se denuncian o se tratan como 
excepciones y no como la regla. Sin embargo, es una historia cono-
cida, desde las debacles contables de Enron Corporation (2001) y 
Arthur Andersen (2002), que culminaron en el mayor caso de fraude 
empresarial de la historia, hasta el escándalo de las emisiones mani-
puladas de Volkswagen (2015).

Antes de la transparencia

Durante la época de la descolonización y la formación de los 
Estados poscoloniales, la teoría de la modernización impulsada 
por Occidente argumentaba que la corrupción no era un “veneno”, 
sino un activo que facilitaba la relación entre la clase dirigente y el 
aparato estatal. Basándose en la experiencia de Estados Unidos, el 
libro de Robert K. Merton Teoría y estructura sociales (1949) sentó 
las bases para esta línea de pensamiento, afirmando que la corrup-
ción estrechaba la relación entre los funcionarios estatales y la clase 
gobernante. En la década de 1960, varios académicos influyentes 
publicaron estudios importantes basados en trabajo de campo en 
África y Asia que respaldaban la idea que la corrupción “humaniza 
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el gobierno”, como escribió Edward Shils en 1960 (385).2 De hecho, 
en su obra clásica El orden político en las sociedades en cambio (1968), 
Samuel Huntington sostenía que la corrupción (o lo que él denomi-
naba “clientelismo desde arriba”) en África, Asia y América Latina 
había contribuido a la formación de “los partidos políticos más efi-
caces y los sistemas políticos más estables” (1968: 70). En esta lite-
ratura occidental sobre la modernización, que dominaba la visión 
de las instituciones multilaterales, la corrupción era considerada una 
forma completamente normal, incluso beneficiosa, de interacción 
económica.

La teoría de la modernización desempeñó un papel importante en 
los nuevos Estados poscoloniales, pero no fue la única perspectiva 
sobre el desarrollo económico. En 1955, el Comunicado Final de la 
Conferencia de Bandung dejó claro que el aspecto más depredador 
de la estructura neocolonial de la economía mundial era el papel de 
las empresas transnacionales (ETN), como se las conocía entonces 
(posteriormente denominadas empresas multinacionales o EMN). 
Muchas de estas ETN, nacidas durante la época colonial, acumu-
laron su capital a través del saqueo colonial. Estructuraron las rela-
ciones económicas globales para asegurar acceso privilegiado a las 
materias primas de las antiguas colonias y a mercados cautivos para 
exportar sus costosos productos manufacturados. Por esta razón, los 
nuevos Estados poscoloniales se enfocaron en limitar el papel de 
las ETN mientras desarrollaban la plataforma del Nuevo Orden 

2  Basándose en el trabajo de campo realizado en varios Estados africanos, una serie de 
académicos desarrollaron el argumento de Merton y Shils, ver Mc Mullan, 1961 y Leys, 
1965: 215-230.
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Económico Internacional (NOEI). Si deseaban establecer sobera-
nía sobre sus propios territorios, debían regular o restringir el poder 
de estas empresas (Tricontinental, 2023). Ante la falta de capacidad 
para analizar a fondo la organización y las transacciones financie-
ras de estas empresas, los Estados instaron a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por su 
sigla en inglés) y otros organismos de la ONU a investigar. Con 
este propósito, se creó en 1974, el Centro de las Naciones Unidas 
para las Empresas Transnacionales (UNCTC por su sigla en inglés), 
que comenzó a recopilar una base de datos sobre las operaciones de 
las principales ETN para comprender lo que se percibía como la 
institucionalización de la corrupción mediante novedosas prácticas 
contables.

Al mismo tiempo, los Estados poscoloniales comprendían perfecta-
mente las severas limitaciones heredadas de sus antiguos coloniza-
dores, como un aparato estatal jerárquico diseñado para aterrorizar 
a la población colonizada y una burocracia entrenada para servir al 
colonialismo, no al pueblo. Con la partida de lxs burócratas colonia-
les, los Estados ahora independientes tuvieron que construir prác-
ticamente desde cero una administración, cuyos cuadros a menudo 
provenían de entornos empobrecidos o casi empobrecidos, condi-
ciones materiales que aumentaban la tentación de aceptar sobornos. 
Estos Estados establecieron institutos de administración pública 
para capacitar a sus nuevxs empleadxs y alentarlxs a trabajar con el 
espíritu de las luchas de liberación nacional que les habían dado la 
independencia.
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La postura de cada Estado hacia la administración pública variaba 
según su política de clase. En los Estados con una política de carácter 
más terrateniente-burguesa, los institutos de administración pública 
tendían a conservar las formas coloniales de burocracia sin gran-
des cambios. En contraste, los Estados con políticas más socialistas 
(como China y Vietnam) enfatizaban la lucha contra las jerarquías 
del funcionariado público. En Vietnam, por ejemplo, Ho Chi Minh 
instó a lxs trabajadorxs a liderar con el ejemplo y no a corromper a la 
sociedad con sobornos y extorsiones. Dijo: “la emulación es patrio-
tismo; quien ama a la patria debe emular” (Thi đua là yêu nước, yêu 
nước thì phải thi đua) (Prashad, 2022). Dado que las condiciones 
materiales para construir un nuevo tipo de Estado no existían, la 
capacitación moderna y la presión social se convirtieron en las prin-
cipales vías para inculcar nuevos valores en un contexto de bajos 
salarios y grandes tentaciones (la “creación de un hombre nuevo”, 
como escribió Ernesto “Che” Guevara) (Tricontinental, 2020: 83). 
Sin embargo, en la era “anterior a la transparencia”, bajo la presión de 
las ETN y la teoría occidental de la modernización que justificaba 
el soborno, los gobiernos poscoloniales enfrentaron dificultades para 
establecer nuevos valores estatales.

La era de la transparencia

En la década de 1990, surgió un nuevo argumento de la academia 
occidental y de las organizaciones multilaterales controladas por 
gobiernos occidentales. Esta nueva teoría, que pasó de la moder-
nización a la teoría neoliberal, sugería que los Estados del Sur 
Global eran el foco de la corrupción, afirmaba que con Estados más 
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pequeños se resolvería en gran medida el problema y que había que 
presionar más a estos Estados para “disciplinarlos”. La idea que las 
ETN, ahora EMN, pudieran ser corruptas desapareció por com-
pleto en esta teoría.

En 1992, bajo la presión del gobierno estadounidense, el UNCTC 
se integró en la UNCTAD, donde su mandato se transformó radi-
calmente. En lugar de ser un órgano de vigilancia de estas grandes 
empresas, el UNCTC dedicó sus recursos a ayudar a las EMN a 
entrar en los mercados del Sur. Ya no había interés en elaborar un 
Código de Conducta de las ETN, cuyo esqueleto quedó relegado 
a un lánguido borrador de 1983, que cada cierto tiempo es resu-
citado y luego ignorado en sesiones extraordinarias (Organización 
de las Naciones Unidas, 1983 y Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, 1987). En otras palabras, el UNCTC quedó en gran 
medida obsoleto. Lo verdaderamente notable, es que el UNCTC y 
su código de conducta fueron dejados de lado por Occidente justo 
cuando la UNCTAD demostró que el 80% del comercio mundial 
(en términos de exportaciones brutas) estaba vinculado a las redes 
internacionales de producción de estas megacorporaciones que ope-
raban más allá de las fronteras nacionales y que el mercado se con-
centraba cada vez más en torno a estas empresas (Organización de 
las Naciones Unidas, 2013 y 2018). Esta es en gran medida la razón 
por la que los organismos multilaterales no mencionan al sector 
privado en su definición de corrupción, que describen simplemente 
como el “abuso de un cargo público en beneficio propio”.

En 1995, en lugar del Código de Conducta de las ETN del UNCTC, 
Transparency International publicó su Índice Anual de Percepción 
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de la Corrupción (IPC) (2024). El IPC fue medido por un grupo 
de “expertos” (generalmente empresarios privados) que ofrecieron su 
evaluación subjetiva de la corrupción del sector público en varios 
países. Incluso cuando el IPC redefinió la corrupción en 2010 como 
“el abuso del poder encomendado para beneficio propio, abarcando 
prácticas tanto en el sector público como en el privado”, siguió cla-
sificando a los países en función de la percepción de la corrupción 
en el sector público (De María, 2008: 184-202; Rahim y Zaman, 
2009: 117-126). La teoría neoliberal subyacente en este caso es que 
la corrupción en el sector público corroe la calidad de las inversio-
nes en bienes públicos, porque lxs funcionarixs corruptxs tratan 
de aumentar el volumen de las inversiones para incrementar los 
sobornos, sin tener en cuenta cómo se alinean esas inversiones con 
objetivos nacionales de desarrollo más amplios. Según esta teoría, 
lo correcto es más privatización y menos supervisión gubernamen-
tal. Su propuesta de “transparencia” no es más que desmantelar los 
aparatos reguladores del Estado y exagerar la capacidad del sector 
privado para beneficiarse de los bienes públicos.

Bajo la presión de Transparency International y los gobiernos 
occidentales aliados, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó en 2003 la Convención de la ONU contra la Corrupción, 
que se reprodujo en la Convención de la Unión Africana sobre 
Prevención y Lucha contra la Corrupción de 2003. Los tratados de 
la ONU y de la Unión Africana (UA) no definen explícitamente 
la corrupción, sino que elaboran una lista de delitos que sugieren 
que sean penalizados, concentrándose de forma abrumadora en el 
sector público (como el soborno de funcionarios públicos) (2004; 
2003). La convención de la ONU, la convención de la UA y el IPC 
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de Transparency International tratan varios tipos de robo como si 
fueran perfectamente legales, incluido el robo legal de la plusvalía de 
lxs trabajadorxs, las deducciones ilegales de multas y tasas utilizadas 
para penalizar a lxs trabajadorxs y la corrupción legalizada de lxs 
contadorxs. Al hacer la vista gorda ante la corrupción empresarial 
y centrarse en los sobornos a funcionarios públicos, estas entidades 
normalizan la criminalidad estructurada del capitalismo. Además, 
la Convención de la ONU impulsada por Occidente y la ONG con 
sede en Occidente (Transparency International) responsables de 
este discurso de la corrupción han hecho parecer que Occidente ha 
trascendido la corrupción y que esta es principalmente un problema 
del Sur Global. Esta narrativa exculpa a las multinacionales con sede 
en Occidente de toda responsabilidad y borra las largas luchas con-
tra la corrupción en el Sur Global, una rica tradición ética enraizada 
tanto en la religión como en el sentido común.

Mientras tanto, el ámbito de la contabilidad ha desarrollado una 
nueva modalidad de apropiación denominada “informes de soste-
nibilidad”, representativa de una tendencia más amplia destinada 
a ocultar activos a las autoridades fiscales y a legalizar prácticas 
corruptas. Esta forma de greenwashing [lavado verde] permite a 
las empresas contables detallar sus esfuerzos por integrar factores 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para reducir sus ingre-
sos imponibles, a menudo haciendo declaraciones falsas o engañosas 
sobre los beneficios ambientales de un producto, servicio o inversión 
(Instituto CFA, 2024). Además, estas prácticas contables no están 
obligadas a realizar ni a adherirse a evaluaciones ambientales exhaus-
tivas. Tampoco toman en consideración el desplazamiento de resi-
dentes en las áreas de operación, la degradación de los ecosistemas, 
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el uso inadecuado de tierras agrícolas, el consumo de energía de 
fuentes fósiles o la explotación abusiva de la mano de obra.

A pesar de los abusos generalizados de las multinacionales, como 
la contaminación plástica de la filial africana de Coca-Cola, la tala 
indiscriminada en Mozambique, Tanzania y Uganda ejecutada por 
la empresa noruega Green Resources y la salvaje falta de ética de los 
llamados “diamantes éticos” de De Beers, por nombrar unos pocos, 
las firmas contables tienen la capacidad de investigarse a sí mismas 
y exonerarse de cargos relacionados con prácticas corruptas. Estos 
comportamientos quedan fuera del enfoque neoliberal de la corrup-
ción (Abati, 2021; World Rainforest Movement, 2018; Frank, 2021).
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Segunda parte: El gran asalto
Glencore y Zambia

Entre 2003 y 2023, las exportaciones de Zambia a Suiza (práctica-
mente en su totalidad cobre semielaborado) ascendieron a 61.000 
millones de dólares, casi la mitad de las exportaciones totales del país 
durante este periodo (145.000 millones de dólares) (Organización 
de las Naciones Unidas, 2024). En otras palabras, Suiza, un minús-
culo país sin salida al mar situado a miles de kilómetros, se ha lle-
vado la mitad del total de las exportaciones de Zambia en las dos 
últimas décadas. Sin embargo, no siempre fue así.

Entre 1995 y 1999, por ejemplo, las exportaciones de Zambia a Suiza, 
por un total de 159 millones de dólares, sólo representaron el 3% 
de las exportaciones totales del país. Esto comenzó a cambiar en el 
año 2000, cuando una participación mayoritaria de Mopani Copper 
Mines (MCM), que hasta entonces había sido propiedad del Estado 
zambiano, fue adquirida por Carlisa Investments, una empresa pro-
piedad del gigante suizo del comercio de materias primas Glencore 
AG, con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas (en sí un paraíso 
fiscal). Por lo tanto, desde un punto de vista legal, MCM no era pro-
piedad de Glencore, lo que en el papel permitió a esta última cum-
plir con los requisitos legales para realizar "transacciones en condi-
ciones de igualdad" con MCM (lo que significa que son partes que 
actúan de forma independiente sin influirse mutuamente), mientras 
que en la práctica hacía lo contrario. Es ilegal que una empresa se 
compre a sí misma y se venda a sí misma (es una de las pocas normas 
que existen para evitar que las empresas multinacionales cometan 
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evasión fiscal). No obstante, una empresa, como Glencore, puede 
crear una filial, como Carlisa, con la que puede realizar transacciones 
como si se tratara de una empresa independiente "en condiciones 
de igualdad", pero ejerciendo en la práctica plena influencia sobre 
las condiciones y los precios. Dado que es la filial, Carlisa en este 
caso, la propietaria de una tercera empresa, MCM, las transaccio-
nes de Glencore con MCM son técnicamente entre dos entidades 
independientes. La empresa se esfuerza por garantizar que no haya 
ningún rastro documental que sugiera lo contrario.

3 Optamos por referirnos a Glencore como propietaria de la mina porque, en la práctica, 
y de común conocimiento, Glencore es la propietaria de la mina. Dado que Glencore 
utiliza a Carlisa para ocultar su robo de riqueza a Zambia, a menudo desplazando sus 
beneficios para evadir impuestos mediante precios de transferencia, hemos optado por no 
reflejar su lenguaje de ocultación en este dossier.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas.

Figura 1: Valor de las exportaciones de Zambia a Suiza, de 1995 a 2020
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Como puede verse en el gráfico 1, las exportaciones anuales de 
Zambia a Suiza se dispararon desde prácticamente cero antes de 
la compra de MCM por Carlisa (es decir, Glencore) en 2000 hasta 
casi 4.000 millones de dólares en 2020. Este comportamiento llevó 
a muchos a sospechar que Glencore estaba manipulando los pre-
cios de transferencia, trasladando sus ganancias desde una juris-
dicción con altos impuestos (Zambia) a una jurisdicción con bajos 
impuestos (Suiza), con el fin de pagar la menor cantidad posible 
de impuestos y maximizar sus ganancias netas. En otras palabras, 
en lugar de tener que pagar un 30% por concepto de impuesto de 
sociedades por la venta de cobre en Zambia sobre la base del valor 
real de la materia prima, Glencore puede fijar un precio cercano a 
cero para el valor de las ventas de cobre, a través de su relación con 
Carlisa y pagar impuestos sobre esa cantidad artificialmente baja. 
Luego paga el impuesto de sociedades en Suiza a un interés del 
14,6%, casi la mitad del que habría tenido que pagar en Zambia 
(PricewaterhouseCoopers, 2024a; 2004b).

En 2010, la Autoridad Fiscal de Zambia presentó una demanda 
contra Glencore por prácticas relacionadas con los precios de trans-
ferencia. A pesar de argumentar que sus transacciones con MCM 
eran transacciones “en condiciones de igualdad” entre dos entidades 
no relacionadas, MCM y Glencore (en definitiva, MCM era pro-
piedad de Carlisa, no de Glencore), Glencore perdió y se le ordenó 
pagar una multa y los impuestos adeudados por los precios de trans-
ferencia (Foro Africano de Administración Tributaria, 2020). Tras 
una costosa batalla legal de diez años, la decisión fue confirmada por 
el Tribunal Supremo de Zambia, una sentencia histórica que tuvo 
implicaciones más amplias para la futura tributación de las empresas 
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multinacionales en Zambia y en la región. Aun así, la multa impuesta 
fue de unos insignificantes 13 millones de dólares, muy lejos de los 
cientos de millones, quizá miles de millones de dólares que Glencore 
ha sacado de Zambia desde 2000.4

Grupo de Alto Nivel sobre Flujos Financieros Ilícitos de 
Thabo Mbeki

En 2011, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
África (CEPA) creó el Grupo de Alto Nivel sobre Flujos Financieros 
Ilícitos, como resultado de una conferencia conjunta organizada por 
la UA y la CEPA. En palabras del presidente del Grupo, Thabo 
Mbeki, esto se hizo con el fin de garantizar “el desarrollo acelerado 
y sostenido de África, basándose en la mayor medida posible en 
sus propios recursos” y asegurando “el respeto de las prioridades de 
desarrollo que se había fijado”. En palabras de Mbeki, “no se puede 
garantizar el progreso en esta agenda si África sigue dependiendo en 
exceso de los recursos suministrados por los socios para el desarrollo” 
(2021: 2).

El grupo realizó estudios analíticos en profundidad, entrevistas y 
visitas de terreno a lo largo de varios años antes de presentar un 
informe de 120 páginas a la UA en 2015. En el informe se sugería 
que, incluso según estimaciones conservadoras, África era de hecho 

4  Un estudio de Oxfam de 2021 estimaba que Glencore estaba pagando menos 
impuestos de los que le correspondían en Zambia, unos 100 millones de dólares al año 
(Mulé y Nsenduluka, 2021).
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un prestamista neto de capital para el mundo y no un prestatario 
neto, como suele pensarse. En otras palabras, si no fuera por el robo 
a gran escala, África tendría todo el capital necesario dentro de sus 
fronteras para satisfacer sus aspiraciones de desarrollo.

Las mismas empresas multinacionales que se habían presentado 
como socios en la búsqueda del desarrollo de África, estaban apro-
piándose de la mayor parte de la riqueza del continente.

El informe se centraba en los flujos financieros ilícitos que salían 
de África, definidos como “dinero ganado, transferido o utilizado 
ilegalmente”. Continuaba diciendo que “en otras palabras, estos flu-
jos de dinero infringen las leyes [en su país] de origen, o durante 
su movimiento o uso y por lo tanto se consideran ilícitos”, y expli-
caba que algunas actividades, aunque “no son estrictamente ilegales 
en todos los casos”, podrían calificarse de “ilícitas”, ya que “van en 
contra de las reglas y normas establecidas, incluida la evasión de la 
obligación legal de pagar impuestos” (2021: 15).

El informe estima que, entre los años 2000 y 2010, los flujos finan-
cieros ilícitos que salían de África oscilaban entre 30.000 y 60.000 
millones de dólares al año, o un total de entre 300.000 y 600.000 
millones de dólares en todo el periodo de 10 años. Sin embargo, se 
cuidó de declarar que la verdadera envergadura de los flujos financie-
ros ilícitos probablemente superaba en muchos órdenes de magni-
tud las estimaciones facilitadas, porque, como escribió el Presidente 
Mbeki, “los responsables [de los flujos financieros ilícitos] toman 
medidas deliberadas y sistemáticas para ocultarlos” (2021: 3). Por 
ejemplo, otro informe sobre flujos financieros ilícitos, elaborado 
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por Global Financial Integrity en 2015, reveló que África perdió 
675.000 millones de dólares en flujos financieros ilícitos desde 2004 
hasta 2013. Así mismo el mundo en desarrollo en su conjunto perdió 
7,8 billones de dólares durante este periodo y estos flujos aumenta-
ron año tras año el doble de rápido que el Producto Interno Bruto 
mundial (Kar y Spanjers, 2015). 

Un hecho importante, y tal vez sin precedentes en un análisis inter-
gubernamental, es que el Informe Thabo Mbeki, como llegó a cono-
cerse, develó que la mayoría de los flujos financieros ilícitos que 
salían de África (alrededor del 65%) se debían a actividades comer-
ciales legalmente sancionadas cuyo propósito era “ocultar patrimo-
nio, evadir o eludir impuestos de forma agresiva, [y] eludir derechos 
de aduana y gravámenes nacionales” (Grupo de Alto Nivel, 2021: 
24). El informe explicaba que la forma habitual de las empresas mul-
tinacionales de limitar sus obligaciones fiscales consistía en hacer 
declaraciones falsas, ya fuera infravalorando los ingresos por expor-
taciones, sobrevalorando los gastos de las empresas con el fin último 
de limitar las ganancias o, en el caso extremo, declarando falsas pér-
didas. Un ejemplo intrigante del informe era el de un gigante de las 
telecomunicaciones no identificado que estaba haciendo perder al 
gobierno anfitrión unos 90 millones de dólares anuales. El método 
consistía en “desviar llamadas internacionales y transformarlas en 
llamadas locales, con lo que los operadores hacían declaraciones fal-
sas de los minutos de llamadas internacionales entrantes para redu-
cir los impuestos pagaderos al gobierno [anfitrión]” (Grupo de Alto 
Nivel, 2021: 28).
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Aunque muchos gobiernos y organismos multilaterales se com-
prometieron a poner en práctica las recomendaciones del informe 
cuando se publicó en 2015, hay poco que mostrar de estas promesas, 
ya que el capital continúa su huida de África sin trabas.
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Tercera parte: Cinco formas de ganar 
dinero con África

En su libro de 1963 África debe unirse, el primer Presidente de 
Ghana, Kwame Nkrumah, escribió: "Tenemos aquí, en África, todo 
lo necesario para convertirnos en un continente poderoso, moderno 
e industrializado. Los investigadores de las Naciones Unidas han 
demostrado recientemente que África, lejos de tener recursos inade-
cuados, está probablemente mejor equipada para la industrialización 
que casi cualquier otra región del mundo". Nkrumah se refería al 
Estudio especial de las Naciones Unidas sobre las condiciones económicas 
y el desarrollo de los territorios no autónomos (1958), en el que se deta-
llaban sus inmensos recursos naturales. Nkrumah escribió: “La ver-
dadera explicación de la lentitud del desarrollo industrial en África 
reside en las políticas del periodo colonial. Prácticamente todos 
nuestros recursos naturales, por no hablar del comercio, la navega-
ción, la banca, la construcción, etc., cayeron y han permanecido en 
manos extranjeras que buscan enriquecer a inversionistas externos y 
frenar la iniciativa económica local” (1963: 23-24).

¿Cómo hacen exactamente los inversionistas extranjeros para 
enriquecerse de “todo lo necesario” para el desarrollo soberano de 
África? Hemos decidido elaborar una guía de cinco puntos que 
empieza a responder a esa pregunta.
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1. Trabajar con el FMI, el Banco Mundial y la Organización 
Mundial del Comercio para fomentar (es decir, coaccio-
nar) la aplicación de políticas “favorables para los inver-
sionistas” por parte de los gobiernos africanos

Por “políticas favorables para los inversionistas” entendemos 
aquellas que facilitan la entrada de capital en África y su uti-
lización para extraer la mayor riqueza posible del continente. 
Ejemplos de este tipo de políticas son la privatización de 
servicios sociales vitales (la salud y la educación son funda-
mentales); la promulgación de incentivos fiscales que hacen 
posible que los inversionistas no paguen impuestos; la eli-
minación de los derechos laborales para que lxs trabajadorxs 
puedan ser explotados al máximo; y la liberalización de la 
cuenta de capital del país anfitrión, que facilita la extracción 
de todos los beneficios obtenidos en África.

2. Invertir en el sector extractivo, pero no en el 
manufacturero

El truco consiste en invertir en aquellos sectores en los que 
es fácil ganar dinero rápido mientras se oculta tras un velo de 
opacidad. No hay mejor sector para ello que el extractivo en 
África, ya sea la extracción de petróleo en Angola, la obten-
ción de coltán en el Congo o la captación de gas natural en 
Mozambique. Los lugares de extracción en este sector sue-
len estar en enclaves alejados de las capitales y, por tanto, de 
las miradas indiscretas de los reguladores y la ciudadanía, lo 
que proporciona la cobertura necesaria para extraer tantos 
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recursos como sea posible. Además, invertir en la industria 
extractiva en vez de en la manufacturera promete el sub-
desarrollo perpetuo de África y, por tanto, garantiza que el 
continente será siempre vulnerable al capital extractivo, una 
inversión que no deja de dar beneficios. 

3. Participar en la fijación de precios de transferencia

La fijación de precios de transferencia es una técnica de efi-
cacia probada desarrollada por las multinacionales para expa-
triar del Sur Global la mayor cantidad posible de ganancias. 
La empresa filial en África “vende” sus productos a la deno-
minada empresa matriz en Occidente, que posteriormente 
vende el producto al beneficiario final y, por tanto, se embolsa 
las ganancias en Occidente. Por ejemplo, una explotación 
minera de propiedad suiza en el Congo vende su cobalto a 
su empresa matriz en Suiza por un precio cercano a cero. A 
continuación, la empresa suiza vende el cobalto al comprador 
final situado en una empresa de automóviles eléctricos en 
Estados Unidos al valor real del cobalto. La idea general con 
los precios de transferencia es pagar los mínimos impuestos 
posibles en África mientras se contabilizan los beneficios en 
Occidente y se pagan allí impuestos moderados.

4. Exagerar los costos de producción

Recordemos que, como el impuesto de sociedades se aplica 
sobre los ingresos, todo lo que reduzca ficticiamente los 
ingresos declarados en África limita también los impuestos 
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que las corporaciones están obligadas a pagar. El ejemplo de 
los precios de transferencia es una forma de reducir los ingre-
sos declarados en África. Otro truco consiste en exagerar los 
gastos realizados en el continente de forma que las autorida-
des no puedan verificarlos. Por ejemplo, una empresa de con-
sultoría, situada en Occidente, puede prestar costosos “servi-
cios de consultoría” a una operación africana de forma que 
se limiten los ingresos en África y se desplacen a Occidente. 
Otro truco para exagerar los gastos consiste en conceder un 
préstamo inexistente a una filial africana: el pago de los inte-
reses de este préstamo falso sirve para exagerar los costos de 
producción en África y, por tanto, limitar las ganancias que 
deben declararse allí, trasladándolos en cambio a Occidente.

5. Contratar una de las Cuatro Grandes empresas de 
contabilidad

Las Cuatro Grandes empresas de contabilidad, —todas 
británicas— son Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst 
& Young y Klynveld Peat Marwick Goerdeler. Su sello de 
aprobación es “de oro” y sus informes auditados se tratan 
como documentos legales. En lugar de utilizar las barreras de 
información (los llamados “muros éticos”) tal y como fueron 
concebidas —para garantizar la independencia y objetividad 
del asesoramiento tributario, los servicios de consultoría y la 
auditoría—, con frecuencia estas empresas ocultan el hecho 
que, es la misma compañía la que presta servicios de con-
sultoría a la vez que audita los libros de la empresa contra-
tante y audita dichos servicios de consultoría. Por ejemplo, 
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una empresa propone un plan de optimización operativa o 
una planificación tributaria agresiva y esa misma entidad es 
el “auditor independiente” que supervisa este plan y luego 
emite una opinión supuestamente objetiva acerca de la vera-
cidad de los estados financieros. Debido a la reducción de la 
capacidad estatal, muchos gobiernos africanos confían ahora 
en los informes de las empresas de contabilidad como decla-
raciones indiscutibles de la verdad sobre las operaciones de 
las multinacionales. Los elevados honorarios exigidos por 
las Cuatro Grandes son una inversión muy rentable para las 
multinacionales, dados los cientos de miles de millones de 
dólares que se ahorran en impuestos. 

Estos cinco puntos permiten a las multinacionales beneficiarse de 
la riqueza de África, al tiempo que garantizan el subdesarrollo del 
continente. Sin embargo, son consideradas estrategias empresariales 
inteligentes y no una forma de corrupción o robo. Estas acciones 
están legitimadas por el discurso hegemónico de la corrupción, que 
ha tomado una dirección decididamente neoliberal que pretende 
desmantelar la regulación estatal y proteger a las multinacionales. 
La corrupción real, que se manifiesta tanto en la corruptela de las 
empresas multinacionales como en la pequeña corrupción de lxs 
funcionarixs públicxs, debe ser abordada de frente, con una claridad 
que no existe en la actualidad.

¿Habrá algún día una Convención de la UA sobre corrupción 
empresarial?
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