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" U n pueblo colonial de Africa procla
ma que está dispuesto a asumir la 
estatura de los hombres libres y a pro
barle al mundo que merece su con
fianza." 

Kwame Nkrumah:l L a noción de] 
d e s t i n o 

D E S D E Q U E , E N LOS AÑOS DE L A POSTGUERRA, se inició el movi

miento de liberación de los pueblos coloniales de Asia y Áfri
ca, se vio que el camino que tendrían que recorrer en la vida 
independiente no sería fácil. E l proceso que habría de llevar 
a la formación de las nuevas naciones estaría plagado de pro
blemas y también de satisfacciones. L a oposición que encon
trarían los insurgentes no sería sólo por parte de las potencias 
coloniales y sus representantes, sino también de los grupos 
conservadores nacionales que, en ocasiones, harían más difícil 
la obtención de la libertad. 

L a cadena de esfuerzos, sacrificios y sufrimientos que tu
vieron que soportar los luchadores por la independencia de 
Ghana se vio coronada con la independencia. Sin embargo, 
el f in de la primera etapa fue sólo el nacimiento de la na
ción; lo más difícil, crecer y desarrollarse, quedaba por de
lante. 

Ghana independiente debía probar al mundo que su na
cimiento no había sido prematuro, que tenía voluntad y ca
pacidad suficiente para sobrevivir y resolver sus problemas, 
que no eran pocos. Los nuevos responsables del destino de 
Ghana, principalmente su líder Kwame Nhrumah, debían en
frentarse a los graves problemas que caracterizan a todo país 
con una economía subdesarrollada,2 a los problemas hereda
dos de su s t a t u s colonial y a los inherentes a su estructura 
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social tradicional. E l tratamiento dado a estos problemas en 
los campos político, económico y social, ha sido el factor que 
ha conformado la fisonomía de Ghana actual y ha sentado las 
bases para construir el futuro de este país. 

¿Cuáles son, en concreto, los problemas que afronta Ghana 
en los aspectos mencionados? ¿Cuáles son las soluciones, o 
intentos de solución, que se han aplicado a tales problemas? 
¿Qué forma ha tomado la nueva sociedad al desaparecer los 
lazos coloniales? ¿Qué curso y qué modelos ha seguido el go
bierno ghanés en su vida independiente? ¿Cómo puede valo, 
rarse la acción, logros y fracasos del grupo en el poder? Éstas 
y otras cuestiones anejas constituyen el núcleo de formaión 
del presente artículo. 

".. .hay frecuentes ejemplos que de
muestran cómo llega un momento en 
la historia de todos los pueblos colo
niales cuando deben, por su voluntad 
de despojarse de las cadenas limitado
ras del colonialismo, afirmar audaz
mente su derecho, otorgado por Dios, 
de ser libres de la dominación ex
tranjera." 

Kwame Nkrumah.3 

E L L U N E S 17 DE SEPTIEMBRE DE 1956, el Gobernador Gene

ral , Sir Charles Arden-Clarke, entregó al Primer Ministro, 
Kwame Nkrumah, un comunicado del Secretario de Estado 
del Reino U n i d o de la Gran Bretaña. E n el mensaje se noti
ficaba que "Su Majestad proyecta que se proclame la inde
pendencia absoluta (de la Costa de Oro) el 6 de marzo de 
1957".4 Así, en la fecha señalada, llegaría a su fin un periodo 
de más de cien años de dominación inglesa sobre la Costa de 
Oro. E l nombre del nuevo país sería Ghana. E l comunicado 
expresaba también el deseo de que "en este momento deci
sivo de la historia de la Costa de Oro, todos los sectores de 
la comunidad colaboren juntos por el bien general". 

L a recomendación tenía su razón de ser. L a unidad de la 
dependencia se había logrado por u n proceso político que 
culminó con el sometimiento bajo un solo mando de la Cos-
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ta de Oro, la región ashanti y los Territorios del Norte. Pos¬
teriormente, y después de un plebiscito, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó que el Territorio en Fideico
miso de Togo (británico) se incorporara a la Costa de Oro, 
al proclamarse la independencia. E l hecho de que "las fron
teras fueran dictadas por las potencias coloniales según sus 
necesidades políticas, comerciales y de comunicación, ignoran
do los factores étnicos o tradicionales", 5 tiene consecuencias 
políticas y sociológicas. De este hecho se derivarían las dispu
tas regionales que pondrán en peligro la estabilidad política 
y dificultarán la integración social, según se verá más ade
lante. 

Los europeos habían llegado a la Costa de Oro, sobre el 
Golfo de Guinea, atraídos por los relatos de los comerciantes 
musulmanes acerca de ricas minas y placeres auríferos. Pr i 
mero fueron los portugueses, luego llegaron los holandeses 
atraídos por el tráfico de esclavos. Pronto les siguieron ingle
ses y daneses. A fines del siglo x v m , los ingleses habían ad
quirido u n claro predominio en el comercio de esclavos y la 
relación comercial pronto dio lugar a las implicaciones polí
ticas. A través del siglo x i x el dominio del Reino ashanti es 
substituido gradualmente por el dominio inglés que se hizo 
efectivo en un área mucho mayor que la implicada en la pri
mitiva esfera comercial. 6 E n 1872, Holanda vendió sus inte
reses en la Costa de Oro a la Gran Bretaña quedando así 
libre el campo de acción para los ingleses. Dos años más tar
de se erigió la Colonia de la Costa de Oro. Como los ashanti 
interferían con los intereses británicos fueron sometidos por 
l a fuerza y, en 1902, la región se convierte también en colo
nia de la Corona. E l establecimiento de un gobierno único 
para la Costa de Oro, la Colonia ashanti y el Protectorado 
de los Territorios del Norte fija el ámbito territorial en el 
que surgirá la nueva Ghana como resultante de la actuación 
de dos fuerzas: el cambio social producido por el contacto 
con los europeos y el movimiento pro independencia política.7 

A primera vista parece un contrasentido afirmar que es 
el contacto europeo, la fuerza opresora, el agente activador 
de una conciencia nacional que habrá de llevar a la indepen-
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dencia. Pero así es. Con los comerciantes y políticos llegaron 
los misioneros que contribuyeron a crear un grupo educado. 
Por más que la educación tratara de encauzarse hacia los in
tereses coloniales, la actividad intelectual habrá de llevar a 
algunos súbditos coloniales a otros niveles y a otros lugares, 
donde entrarán en contacto con los pensadores políticos, con 
otras estructuras sociales distintas de la colonial. U n a vez que 
el deseo de libertad empieza a incubar, crece, toma forma, y, 
a la llegada de los hombres de acción, el proceso de libera
ción se vuelve irreversible. L a independencia no se da como 
u n hecho aislado, sino como parte de un proceso histórico. 

E n realidad, el proceso de autodeterminación de Ghana 
se inicia mucho antes de la aparición de Nkrumah en la es
cena política, pero sería él quien se encargaría del papel más 
importante y decisivo. Ya en 1897 se había formado una So
ciedad Protectora de los Derechos del Aborigen. Las afirma
ciones de Inglaterra y sus aliados de que la primera guerra 
mundial se llevaba a cabo para salvar la democracia en el 
mundo, alentó los deseos de libertad. 8 E n 1920, u n Congreso 
Nacional de África Occidental Británica propuso u n dominio 
federal que ejerciera autodeterminación. U n a serie de refor
mas constitucionales dio a los africanos participación crecien
te en la Asamblea Legislativa y en la administración. Pero 
fundamentalmente el poder político seguía siendo monopolio 
de los ingleses. L a campaña de destrucción de los cultivos de 
cacao dañados por una plaga (swollen shoot disease) hizo 
pensar a los agricultores que, con dicha campaña, se trataba 
de favorecer a otra colonia que tuviera el mismo cultivo, y 
la inflación existente en 1947, pusieron en evidencia que exis
tía un movimiento de oposición al dominio inglés. Los afri
canos reclamaban la misma independencia que ya se había 
dado a la India. Estas pretensiones eran apoyadas por la opi¬
nión mundial y por la Organización de las Naciones Unidas. 
Parecía que las circunstancias históricas se habían conjugado 
en favor de los pueblos oprimidos y sólo hacía falta que apa
reciera quien las encauzara debidamente. Es decir, los diri
gentes que tuvieran conciencia del momento histórico y de 
lo que se podía hacer. 
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—"¿Quién de entre la muchedumbre 
me ha llamado? Oigo una voz más 
vibrante que toda la música gritar: 
'(César!' Habla; César se vuelve para 
oírte." 

Shakespeare; J u l i o César, acto I, 

escena II. 

U N A DE LAS GRANDES CUESTIONES de la historia es dilucidar 

si las situaciones hacen a los líderes, o si la aparición de hom
bres que cambian o hacen la historia es completamente acci
dental.» ¿Existiría una República de Ghana con un papel de 
liderazgo en Africa, sin Nkrumah? Probablemente sin Nkru-
mah, Ghana hubiera llegado a la vida independiente, pero el 
proceso hubiera sido más largo y las características del país 
distintas. N o creemos que sea el individuo quien hace la his
toria, pero sí puede darle su carácter y personalidad; puede 
estimular a los integrantes de una sociedad para que actúen 
en la forja de su destino. E n este sentido Nkrumah es el 
"gran hombre" " de Ghana. Él es el iniciador de Ghana mo
derna, no en el orden cronológico, sino porque es él quien 
en un momento determinado se da cuenta de que "ha llegado 
el momento de que se adopte una línea de acción definitiva 
si queremos salvar a nuestro país de la continua explotación 
y opresión imperialista". 1 1 Es él quien se dedica en cuerpo y 
alma a la acción política y dedica todas sus energías a lograr 
la indepndencia de su patria. Es él quien tiene la capacidad 
necesaria para dirigir con energía y negociar con habilidad. 
Es él quien sabe ganarse el apoyo de las masas con su hábil 
oratoria y por la comprensión de los problemas sociales y eco
nómicos de las mayorías. N o se trata de afirmar que Nkrumah 
es el líder perfecto. Ciertamente desde su ascenso al poder 
ha seguido ciertos procedimientos dictatoriales —que se co
mentarán más adelante— pero eso no nos debe impedir reco
nocer su ación positiva en favor de Ghana. 

U n día de 1947, cuando Nkrumah residía en Londres, a 
donde había ido para escribir su tesis doctoral de filosofía y 
para estudiar derecho, recibió una carta de su amigo Ako 
Adjei pidiéndole que regresara a la Costa de Oro para actuar 
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como secretario genral de la U G C G (Convención de la Costa 
de Oro Unida). Era esta convención el movimiento de oposi
ción al gobierno colonial que demandaba el autogobierno, 
integrada por comerciantes y abogados. E l director del movi
miento era el Dr . J . B. Danquah que incitaba a ejercer pre
sión para obtener la autonomía y una nueva constitución. E n 
la carta mencionada se explicaba a Nkrumah que la "Con
vención tenía el problema de cómo reconciliar la jefatura de 
los intelectuales con las grandes masas de la población y, co
nociendo mis actividades políticas en los Estados Unidos e 
Inglaterra, había recomendado al comité ejecutivo que me 
invitaran a asumir la secretaría general". 1 2 

Nkrumah había estado ausente de su patria desde 1935, 
año en que fue a los Estados Unidos para estudiar en la U n i 
versidad de Lincoln . Allí fue un estudiante destacado, obtuvo 
varios grados académicos y ocupó varias cátedras." Mientras 
efectuaba sus estudios, Nkrumah inició sus actividades polí
ticas. E n Pennsylvania organizó la Asociación de Estudiantes 
Africanos de Estados Unidos y el Canadá. E n 1945 se traslada 
a Londres y durante dos años fue secretario general del Se
cretario Nacional de África Occidental, que había fundado 
para propagar la idea de una África unida. Trabajador in
cansable, fundó y participó en varias publicaciones y grupos 
de discusión. E n ningún momento la idea de actuar en favor 
de la liberación de su continente había dejado de ser su obje
tivo. Dedicaba gran parte de sus energías al estudio de los 
revolucionarios y sus métodos y, según confiesa, "los que más 
me interesaban eran Aníbal, Cromwell, Napoleón, Lenin , 
Mazzini, Gandhi , Mussolini y H i t l e r " . 1 4 Extraña mezcla que 
había de conformar la ideología y táticas de K. N . L a intensa 
actividad que desplegó durante todos estos años hizo que fue
ran bien conocidas por los africanos de la Costa de Oro su 
infatigable energía y habilidad organizadora, 
recio el hombre a propósito dirigir el movimiento 

P O p U" 

Icir coxitxci los jefes aristocráticos y el gobierno c o l o n i a l 1 5 

Cuando se encontraba en Londres, en 1946, Nkrumah hizo 
el primer intento serio por expresar su ideología y actitud res
pecto a la cuestión colonial, en su folleto titulado Tomarás 
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C o l o n i a l F r e e d o m . Fija su posición como "una oposición sin 
transacciones a toda la política colonial" y expone los argu
mentos en su apoyo, y concluye que 

E l movimiento de liberación nacional en las colonias afri¬
cans ha surgido por l a continua explotación económica y po
lítica de opresores extranjeros. E l objetivo del movimiento es 
lograr la libertad y la independencia. Esto sólo puede obte
nerse mediante la educación política y la organización de las 
masas coloniales. Por eso los trabajadores y las clases profe
sionales deben unirse en u n frente común para promover el 
desarrollo económico y la actividad del pueblo que ahora está 
sofocada. 

L a idea de que Inglaterra, Francia o cualquier otra poten
cia colonial mantenga a las colonas en "fideicomiso" hasta 
que, en su opinión, las colonias sean "capaces" de autogobier
no es errónea e inconcebible. Las potencias coloniales no 
pueden expropiarse a sí mismas. Imaginar, pues, que estas 
potencias vayan a otorgar la libertad y la independencia a sus 
colonias en una bandeja de plata, sin verse obligadas a hacer
lo, es la mayor de las locuras. 1 6 

Se ha incluido esta larga cita para ver posteriormente, 
como la diferencia y dificultad entre Nkrumah y la U G C C , 
tiene sus raíces en la ideología y actitud firme de éste en el 
movimiento de liberación, y no fue su rompimiento con el 
Dr. Danquah y su grupo un simple acto de oportunismo. 

A fines de 1947 Nkrumah llega a la Costa de Oro, donde 
se hizo cargo de la Secretaría General de la U G C C . A princi
pios del año siguiente presentó un programa para la organi
zación del movimiento que comprendía tres periodos: coordi
nación de las diversas organizaciones bajo la Convención; con
solidación de las ramas ya formadas; establecimiento de filia
les en el interior y escuelas de educación política, en el primer 
periodo; manifestaciones en el segundo y convocatoria a una 
Asamblea Constitucional de! Pueblo, en el tercero. 

Ya sobre la marcha fueron surgiendo diferencias entre 
Nkrumah y los otros directivos de la U G C C . E l motivo fun
damental de las divergencias era que Nkrumah era partida
rio de la "acción positiva" no violenta para presionar por el 
"autogobierno ahora", en tanto que el resto prefería el "auto-
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gobierno en el menor tiempo posible". Así, se opusieron a la 
creación de una escuela secundaria para los alumnos expul
sados de otras escuelas por apoyar el movimiento. También 
negaron su apoyo a la fundación de un periódico — e l A c c r a 
E v e n i n g N e w s — expositor de las ideas de K. N . Finalmente 
desaprobaron el establecimiento de un Comité de Organiza
ción Juvenil que era más leal a Nkrumah que a la U G C C . 
L a divergencia terminó con la separación de Nkrumah de la 
U G C C y la fundación del Partido de la Convención del Pue
blo ( C o n v e n t i o n P e o p l e ' s P a r t y , en adelante CPP) el 12 de 
junio de 1949. Nkrumah se valió de su gran capacidad orga
nizadora y de su oratoria convincente para que la mayoría de 
los miembros de la U G C C pasaran a formar parte del C P P . 
De inmediato dio a conocer el programa del nuevo partido 
que llenaba más las aspiraciones populares. 1 7 

Desde entonces fue Nkrumah, a la cabeza del C P P , y no 
la U G C C quien condujo al pueblo ghanés hacia la indepen
dencia. E n las elecciones de 1951 el C P P ganó 35 de 38 esca
ños en la Asamblea Legislativa, desde entonces no ha perdido 
el control del gobierno. A l día siguiente el Gobernador, des
pués de ordenar su excarcelamiento,1» lo llamó para que for
mara gobierno como líder del partido mayoritario. A l año 
siguiente, la constitución fue revisada y K. N . recibió el nom
bramiento de Primer Ministro. E n 1953, introdujo a la Asam
blea la proposición para pedir la completa independencia de 
Ghana, con el s t a t u s de Dominio dentro de la Comunidad 
Británica. E n 1954, el C P P ganó 72 de 104 escaños en la 
Asamblea. E l 6 de marzo de 1957 fue proclamada la indepen
dencia de Ghana. 

Cabe preguntarse ¿por qué Nkrumah, habiendo estado au
sente de la Costa de Oro durante tantos años, se convirtió 
en el líder de su pueblo que lo prefirió a los dirigentes de la 
U G C C y de otros grupos? Ya se ha dado una respuesta par
cial a esta pregunta al exponer que K. N . era un hombre 
mucho más activo y con mayor preparación para el manejo 
de las masas que sus oponentes. Los abogados de la U G C C 
eran hombres que se dedicaban fundamentalmente a su pro
fesión, de la que obtenían altos ingresos y sólo dedicaban 
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una parte de su tiempo a la política. L a entrega de Nkrumah 
fue total. Los medios de acción presentados por K. N . eran 
simples y de fácil comprensión para el pueblo —como la 
huelga, manifestaciones, resistencia pacífica, lealtad a un sím
bolo vivo (él mismo), etc., en contraste con los complicados 
procedimientos legislativos ante la Asamblea que era casi el 
único medio positivo de la U G C C —que también era usado 
por K. N . Además Nkrumah mostró siempre u n mejor en
tendimiento de las verdaderas necesidades de la sociedad, 
consideraban el autogobierno no como un fin, sino como un 
medio para la construcción de una vida mejor para beneficio 
de todos. E l líder ghanés convive con los suyos, viaja, tra
baja sin descanso. E n fin, es un organizador. 

U n factor primordial en su ascenso al primer sitio es el 
dominio de las multitudes por la oratoria. Puede hacer que 
su auditorio se emocione hasta las lágrimas, o que se exalte. 
Es agresivo cuando debe serlo y conciliador cuando se nece
sita. Hace alusión a su origen humilde, se identifica con las 
mayorías. Es pues fácil explicarse por qué, cuando el pueblo 
tuvo que escoger a su conductor, se decidió por Kwame Kkru-
mah. Cuando surgieron las dificultades con la U G C C , fue el 
mismo Nkrumah quien pidió al pueblo que eligiera. Después 
de explicarle sus razones para disentir de las opiniones del 
Dr. Danquah, preguntó: 

—¿Puedo, en la presente situación de nuestra lucha polí
tica hacer mis maletas y abandonar a nuestra amada tierra de 
Ghana? 

— ¡ N o ! ¡No! ¡Por supuesto que no! —contestó indignada 
la multitud. 

—¿O es posible que permanezca aquí, pero con la boca 
cerrada? 

— ¡ N o ! ¡No! ¡Habla! ¡Quédate y habla! —gritaron. 
—¿Puedo entonces romper con unos dirigentes que vacilan 

V se intimidan frente al imperialismo v el colonialismo y unir 
m i destino al de los jefes y el pueblo de este país por un 
pleno autogobierno, ahora? 

E l grito unánime de aprobación que partió de la arena 
era todo lo que yo necesitaba como impulso definitivo. Tuve 
confianza entonces de que, pasara lo que pasara, tenía el ple
no apoyo del pueblo." 
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Si juzgáramos a Nkrumah solamente por esta cita, concluiría
mos que es sólo un demagogo. Para balancear u n juicio de
bemos considerar su obra antes y después de la independen
cia, debemos ver no sólo la forma de actuar, sino también el 
contenido de la acción. 

"Busca primero el dominio político y 
todo lo demás vendrá por añadidura." 

K . Nkrumah. Dic, 1948. 

A L ENJUCIAR LOS SUCESOS POLÍTICOS de Ghana, después de 

1957, se han hecho duras críticas a Nkrumah, al Partido de 
la Convención del Pueblo y a los métodos usados para man
tenerse en el poder. Los reproches que se hacen al presi
dente ghanés son el ser un dictador, el prestarse a un culto 
exagerado de su persona, el usar métodos totalitarios para 
combatir a la oposición y el haber eliminado a su colabora
dores más brillantes. Del C P P se dice que se ha conertido 
en el refugio de una burguesía política, que la élite que lo 
maneja no cuida de los verdaderos intereses del pueblo sino 
de su posición, que ha hecho imposible el funcionamiento de 
la democracia en Ghana y que no representa verdaderamente 
a los ghaneses sino a los seguidores personales de Nkrumah. 
Para sustanciar cada una de estas acusaciones se encuentran 
hechos en la historia ghanesa. Confrontando aisladamente 
cada una de las críticas con hechos, también aislados, se pue
de condenar sin más trámites al gobierno y partido en el 
poder de Ghana independiente. Pero un enjuiciamiento razo
nable deberá hacerse considerando cada uno de esos puntos 
particulares en el conjunto político, social y económico de 
Ghana. Examinemos las partes componentes de ese conjunto 
para hacer valoraciones parciales y, al final, haremos el jui
cio global. 

L a afirmación de que Kwame Nkrumah es un dictador, se 
basa en la cantidad casi ilimitada de poder que se ha acumu
lado en sus manos. Del 19 al 26 de abril de 1960, el pueblo 
ghanés votó por una nueva Constitución por la cual Ghana 
pasaba a ser una república, dentro de la Comunidad Britá¬
nica, y para elegir presidente de dicha república. L a Consti-
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tución fue aprobada y Kwame Nkrumah fue elegido presi
dente, en el ejercicio de sus funciones actuará a discreción y 
disposiciones respecto al presidente: habrá u n presidente de 
Ghana, que será el Jefe de Estado y responsable ante el pue
blo (no ante el Parlamento); sujeto a las disposiciones de la 
Constitución, el poder ejecutivo del Estado es conferido al 
Presidente; el Presidente será el jefe de las fuerzas armadas; 
a menos que exista disposición legal en contrario, el Presi
dente, en el ejercicio de sus funciones actuará a discreción y 
no estará obligado a escuchar consejo de nadie; se reserva al 
pueblo el poder para modificar este artículo. 2 0 E l Presidente 
cesará en sus funciones por renuncia o por nueva elección. 2 1 

Habrá nueva elección de Presidente por muerte del anterior, 
cuando l a Asamblea sea disuelta o cuando haya renuncia del 
Presidente. 2 1 B L a elección del nuevo Presidente se hará por 
u n método que asegure que será Presidente el líder del par
tido triunfador en las elecciones generales.2 2 Habrá un gabi
nete nombrado por el Presidente y responsable ante él.2» 

E n la Parte IV, relativa al Parlamento se lee: que habrá 
un Parlamento integrado por el Presidente y la Asamblea 
Nacional.» E l Presidente podrá, en cualquier tiempo convo
car, prorrogar o disolver la Asamblea. 2 4 B E l Presidente podrá 
vetar cualquier ley aprobada por la Asamblea. 2 5 

E n cuanto al poder judicial, el jefe del ejecutivo tiene 
facultades para nombrar o destituir en cualquier tiempo, al 
Presidente de la Suprema Corte, es él quien nombra a los 
demás jueces de dicha corte. 

Las anteriores referencias a las disposiciones constitución^ 
les no requieren comentario para mostrar el poder que posee 
el Presidente. Pero sí hay que hacer notar que además de las 
facultades anteriormente mencionadas, la Constitución con
cede por su artículo 55, poderes especiales al primer Presi
dente' K. Nkrumah. Este artículo confiere a Nkrumah fa
cultades para, siempre que lo considere de interés nacional, 
ordenar por instrumento legislativo, este instrumento podrá 
modificar cualquier disposición legal, excepto la Constitución. 

Para combatir a la oposición Nkrumah se ha valido de la 
ley de detención preventiva para encarcelar a gran número 
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de sus oponentes. Esta ley autoriza la detención por razo
nes de seguridad hasta por cinco años, posteriormente el plazo 
fue ampliado a veinte años. E l Presidente puede promover 
directamente estos casos. L a ley de deportación autoriza la 
expulsión del país de cualquier persona que altere el orden 
público. L a ley de descalificación suspende a los miembros de 
la Asamblea que se ausenten por más de veinte sesiones segui
das sin autorización.2 6 Los partidos regionales fueron suspen
didos. 

E l culto a la personalidad de Nkrumah se manifiesta de 
diferentes modos. E l líder ghanés ostenta numerosos títulos 
que hablan de este culto. Se le llama Osagyefo, salvador, gran 
hombre que convoca al ejército; K u k u d u r i n i , hombre valien
te; K a t a m a n t o , hombre cuyas palabras son irrevocables, pro
tector del pueblo; K a s a p i e k o , el que dice las cosas una sola 
vez; O y e a d i e y i e , hombre de acción; N u f e n o , el más fuerte de 
todos; libertador y fundador de Ghana. 2 7 Su efigie aparece 
en monedas, estampillas postales y billetes, aunque no en 
todas las denominaciones. Se le erigen estatuas, se da su nom¬
bre a calles y edificios públicos en gran número. Se le repre
senta en pinturas y grabados con una aureola. Se componen 
y cantan himnos en su honor. Se dice que es inmortal. Los 
ingresantes a la organización juvenil juran lealtad a Nkru
mah, no a la patria. U n obispo anglicano fue expulsado de 
Ghana por criticar este culto a la personalidad, lo mismo ha 
sucedido a corresponsales de prensa.2» 

E l control de la acción política se efectúa por dos medios: 
el Partido de la Convención del Pueblo y la prensa. 

Y a hemos comentado como se fundó el C P P , y como llegó 
a l poder. Desde su fundación atrajo a las mayorías por su 
programa que, antes de la independencia, proponía luchar 
por todos los medios constitucionales en favor del autogo
bierno d e s d e ese m o m e n t o , formar una vigorosa vanguardia 
para suprimir toda forma de opresión, adelantar en la unión 
de todo el país, trabajar en favor del movimiento laboral, 
reconstruir la Costa de Oro como una sociedad nacional mo
derna y lograr la autonomía y unión del África occidental. 2 9 

N k r u m a h se dio sin descanso a la tarea de organizar a las 
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masas aprovechando el conocimiento que al respecto había 
derivado de sus lecturas y a mantener al pueblo constante y 
anbundantemente informado para despertar su conciencia po
lítica. Gracias a su organización, a su programa que satisfa
cía las necesidades inmediatas de las masas y a su aparato de 
propaganda e información, el C P P afilió partidarios y simpa
tizadores suficientes para triunfar sucesivamente en las elec
ciones de miembros de la Asamblea de 1951 en adelante. Los 
escaños que pudieron obtener otros partidos se fueron redu
ciendo cada vez más. E n las elecciones generales de 1956 el 
C P P obtuvo 72 asientos de 104, pero la oposición tuvo mayo
ría en los Territorios del Norte y en la Región ashanti y 
trató de evitar que se aprobara la moción para solicitar la 
indepndencia total. Incluso, el Dr . Busia, líder de la oposi
ción, viajó a Londres para tratar de convencer al Gobierno 
británico de que Ghana no estaba lista para la independen
cia, pero la independencia llegó el 6 de marzo de 1957. 

Durante los años que siguieron a la liberación el C P P 
consolidó su organización y se establecieron ramas del par
tido en todos los poblados del país, en tanto que los partidos 
de la oposición ejercían su acción en una esfera regional. E l 
éxito del C P P como partido dominante no se debió a la ca
sualidad, sino del hecho de que fuera realmente el único 
partido político de masas y a la fuerte personalidad de su 
líder. Lograda la independencia, el C P P trabajó para atraer 
a su seno a otras organizaciones populares, especialmente a 
los sindicatos. 

Ya antes de la liberación, existía un movimiento obrero 
integrado, pero seguía caminos separados del movimiento re
volucionario. Aunque, como individuos, los obreros apoya
ban con sus votos al C P P , los líderes del movimiento laboral 
trataban de mantener a los organismos sin filiación partidista, 
probablemente por el temor de que los sindicatos fueran ab
sorbidos por el movimiento revolucionario, que atraía hacia 
él todas las fuerzas vacilantes de la nación. De 1950 a 1960 el 
movimiento sindical afirma permanentemente su apolitismo, 
pero sería finalmente incorporado al C P P . E l secretario gene
ral del T U C ( T r a d e U n i o n Congress) se hace miembro ac-
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tivo del C P P y será él mismo quien se encargue de incorpo
rar l a organización sindical al partido. E l proceso culmina 
con la " I n d u s t r i a l R e l a t i o n s A c t " , promulgado en noviembre 
de 1958, y que convierte al T U C en "una de las alas militan
tes del movimiento destinado a construir el Estado socialista 
de Ghana, bajo la dirección política del C P P " . 3 0 Éste sería 
u n paso más del partido para concentrar el poder y contro
lar las fuerzas políticas del país, ya que según las disposicio
nes de la ley de relaciones industriales, la T U C adquiere la 
casi exclusividad de la representación obrera. Sólo los sin
dicatos afiliados a ella pueden gozar de los beneficios y privi
legios garantizados por el Código de Trabajo. L a ley men¬
cionada se apoyó en la necesidad de desarrollo que debe pre
valecer sobre cualquier otra consideración y se dijo que no 
se trataba de imponer limitaciones, sino de unificar el movi
miento obrero. 3 1 Fue este u n paso importantísimo hacia la 
construcción de un partido monolítico. E n 1959, Nkrumah 
dice que "nadie tiene derecho a presentarse como combatien
te proletario si no es al mismo tiempo militante del C P P , por
que fundamentalmente, el C P P es la expresión auténtica del 
movimento revolucionario" 3 2 

L a ley de relaciones industriales contenía también restric
ciones al derecho de huelga. Sin embargo, no se logró con 
ello al control absoluto de la fuerza política que representan 
los trabajadores y, en 1961, estalló una huelga general provo
cada por las medidas dictadas por el gobierno para combatir 
una crisis económica. 3 3 L a huelga comenzó el 4 de septiem
bre en Takoradi y Sekondi y se extendió rápidamente hasta 
hacerse general. E l terrorismo cundió por todo el país. L a 
represión fue violenta. U n decreto asimiló la huelga al sabo
taje que era castigado con un mínimo de 10 años de prisión. 
A pesar de todo, la huelga continuó. Sólo el peligro de una 
intervención extranjera, a través de la CISL, hizo que los 
obreros volvieran a sus labores. Dos meses más tarde los diri
gentes de la huelga fueron juzgados y condenados por "alta 
traición". 3 4 

Otro aspecto de los métodos usados para obtener el control 
total de la situación política, es la gradual destrucción de la 
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oposición parlamentaria que en 1957 tenía 32, de 104, dipu
tados. Los arrestos y deportaciones redujeron el número a 9 
para 1962. L a oposición tiene que actuar clandestinamente 
y ha acudido al terrorismo. H a habido varios atentados con
tra la vida de Kwame Nkrumah. E n 1962, se declaró u n es
tado de emergencia después de que cinco personas fueron 
muertas y muchas heridas en un atentado. Las medidas de 
represión causaron un pánico general y enajenaron al gobier
no la voluntad de un buen número de ciudadanos y cierto 
aislamiento del cuadro dirigente del C P P respecto a las masas. 
E l número de exilados aumentó grandemente.3 6 

Los sucesos de 1961-62 hacen que Nkrumah se de cuenta 
de que el C P P estaba perdiendo el control de las masas y por 
ello inicia una purga dentro del partido. T a l parece que 
sólo el gran prestigio del líder mantenía la unión de las fuer
zas populares en torno al gobierno. Ante el éxito del C P P y 
la facilidad de afiliarse a él, muchos oportunistas se habían 
colado. E n 1961 el partido contaba con dos millones de 
miembros, cifra extraordinaria para una población de menos 
de siete millones. 3 6 

Dentro del C P P se habían formado varias tendencias. 1) 
U n ala derecha y conservadora, representada por la burguesía 
fanti, hostil a la nacionalización de los intereses extranjeros 
y partidaria de la solución federalista respecto a las minorías 
étnicas y religiosas; 2) un ala s o c i a l i s t a p r o g r e s i s t a que de 
1957 a 1960 obtiene continuos éxitos en el Parlamento, logra 
la prohibición de partidos tribales, la abolición de las asam
bleas regionales 3 7 como pasos hacia la consolidación de la 
estructura unitaria. E n política internacional buscan mayor 
acercamiento a la URSS y son "anti occidentales"; 3) N k r u 
mah navega con prudencia entre los dos extremos. Se vale 
de unos y otros y, generalmente les impone sus puntos de 
vista. Es un pragmático. Tiene el socialismo como meta 
final, pero difícilmente puede llamársele socialista en su vida 
diaria. Él mismo es el jefe de una fracción dentro del par
tido que es la más fuerte después de i 9 6 o 3 8 

Para Nkrumah es asunto de vital importancia poder man
tener el control del partido, pues la posición de éste en la 
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vida de Ghana es excepcional. A través del C P P se analizan 
casi todas las actividades de importancia en la vida de Ghana. 
E n el C P P se concentran todas las organizaciones políticas, 
sociales y económicas. Esto llevó a Nkrumah a una serie de 
maniobras para eliminar, primero a los dirigentes de derecha 
y, luego, a los de extrema izquierda. Muchos de los primeros 
compañeros y más activos colaboradores del líder han des
aparecido de la escena política, quedando así sólo como fi
gura dominante. Ghana moderna es el C P P y Nkrumah es 
el C P P . 

Georges Balandier explica los sucesos políticos de Ghana 
que han llevado a la centralización, en función de la nece
sidad de unificación. L a independencia no creó por sí misma 
a la nación. L a primera tarea urgente en el país era lograr 
l a unidad a pesar de las diferencias étnicas. A pesar del es
caso volumen de población, Ghana ha estado amenazada por 
el espíritu particularista desde que se constituyó como nación 
independiente. E l pluralismo no es solamente de orden cul
tural y social, sino también económico. Para poner en mar
cha de los planes de desarrollo se exige una integración de 
la sociedad. 3 9 E l programa del gobierno de Nkrumah para 
solucionar los problemas a que se enfrenta Ghana es bien 
definido y exige la unidad. Respecto a la oposición, Nkrumah 
se encuentra ante la disyuntiva de permitir la libre acción 
de las fuerzas disgregadoras y exponer al fracaso sus planes de 
desarrollo, o hacer uso de todos los medios a su alcance para 
llevarlos adelante. Él mismo se convierte en el símbolo vi
viente de la unidad. Ciertamente se convierte en un dicta
dor, pero es dudoso que, de no hacerlo, se hubiera llegado 
a los logros económicos que ha alcanzado Ghana. L a centra
lización del poder político es el medio de que se vale para 
seguir su política de progreso económico y social. Aunque 
esta explicación puede ser muy critcable para ojos occiden
tales, encaja dentro del cuadro histórico del que ha surgido 
Ghana. L a unidad de los grupos tribales alderredor de la 
tribu o el clan, ha sido substituida por la unidad de mayor 
alcance, en torno al C P P . L a lealtad a un jefe tradicional 
en el ámbito local ha dado paso a la lealtad hacia un jefe 
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nacional. Por otra parte, si bien es cierto que Nkrumah y el 
C P P han acudido a métodos de represión criticables para 
combatir el peligro del regionalismo y de la lucha intestina, 
se debe advertir que no han acudido al asesinato político n i 
a las ejecuciones sumarias. Aunque se han dictado varias sen
tencias de muerte, éstas no han sido ejecutadas.39 B 

Hemos explicado los procedimientos políticos del régimen 
de Nkrumah en función de la necesidad de acción unitaria 
para resolver los problemas del subdesarrollo económico de 
Ghana. Ésta ha sido también la explicación oficial. A fines 
de 1963 y principios de 64, se efectuó una campaña para con
vencer al pueblo de que no hay necesidad de más de un par
tido, ya que, 

. . .los frutos de la independencia, especialmente el desarrollo 
económico de la sociedad, deben guiarse enteramente por el 
bienestar económico y el desarrollo cultural del pueblo c o m o 
u n t o d o , y no sólo de una sección... E l bienestar de todos es 
el único propósito legítimo de un partido y el programa y 
funcionamiento de un partido sólo se justifica en términos 
del deseo de justicia social. N o puede haber otra manera de 
justificar la existencia y propósito de un partido. Darse cuen
ta de esto, es darse cuenta de que no hay necesidad de más 
de un partido dentro del Estado. E n África, donde la afilia¬
ción a un partido es importante para el desempeño de fun
ciones responsables, y donde existe una acentuada escasez de 
personal competente, no hay necesidad práctica de más de un 
partido. 

E n el Estado unipartidista que está animado por la ideo
logía de justicia social, los intereses del partido y los intereses 
nacionales son los mismos. 4 0 

"Si puede crearse un Estado y un go
bierno para el pueblo, a ese Estado 
toca ocuparse de los intereses del 
pueblo." 

K. Nkrumah.44 

P A R A Q U E U N A E X P L I C A C I Ó N de los procedimientos políti

cos de un régimen, como los expuestos, sea válida en función 
de las necesidades prácticas del progreso del país, es necesario 
que la política económica y social seguida, haya llevado efec-
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tivamente al mejoramiento de la situación económica y social 
del país como u n todo. 

Durante la dominación europea se pueden distinguir tres 
periodos en la economía de Ghana. 4 2 E l primero abarca de 
los siglos x v i a XVIII y estuvo caracterizado por el comercio 
de esclavos, que fue abolido legalmente en 1807. E n el se
gundo periodo el problema fue encontrar una actividad que 
tomara el lugar del tráfico humano. Aunque se comerciaba 
con polvo de oro, aceite de coco, maderas de caucho, éste fue 
sólo un periodo de transición sin un sello definitivo. E n el 
tercer periodo, que se inicia en la parte final del siglo X I X , 
el Parlamento británico decidió tomar el control de los esta
blecimientos costeros. Entonces la dependencia fue conside
rada de valor económico ya que producía bienes tropicales 
con demanda en el mercado inglés, poseía considerables depó
sitos de oro —después fueron descubiertos los de diamantes, 
bauxita y manganeso— y podría proporcionar un mercado en 
expansión para las manufacturas inglesas, especialmente telas 
de algodón. L a introducción y éxito del cultivo del cacao 
aumentó el valor económico de la dependencia y vino a com
pletar la estructura de la economía colonial . 4 3 

L a economía de Ghana presenta durante el siglo x x las 
características de una colonia de explotación. Se busca una 
producción encaminada a la exportación que gradualmente 
se va concentrando en un sólo producto. E l sistema de comu
nicaciones no obedece a las necesidades locales sino a las del 
comercio exterior. L a economía es frágil por su dependen
cia del sector externo. L a concentración en la agricultura 
hace rígida l a oferta. L a demanda de manufacturas tiene que 
satisfacerse con importaciones por la carencia de industrias. 
Las fluctuaciones de los precios internacionales causan graves 
desequilibrios. N o hay formación interna de capital. 

Los productos que salían de la dependencia colonial eran, 
básicamente, cacao, oro y maderas. Después se les añaden el 
manganeso, bauxita, caucho, plátanos y café. 

E l cacao es, fuera de toda duda, el producto más impor
tante para la economía de l a colonia y en él se finca la rela
tiva prosperidad económica que alcanzó la Costa de Oro en 
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comparación con otras colonias. Su cultivo fue introducido 
por africanos y se extendió gracias a su propio esfuerzo, la 
participación de capital europeo fue casi nula y la ayuda 
gubernamental escasa.44 Para 1930 el cacao ghanés había 
capturado la mitad del mercado mundial para ese producto. 4 5 

Gracias a la forma tradicional de tenencia de la tierra no 
hubo latifundismo y los beneficios de la exportación del ca
cao llegaron a una buena parte de la población. Pero el co
mercio del producto sí fue monopolizado por compañías euro
peas en perjuicio de los productores. L a importancia econó
mica del cacao tuvo notables consecuencias políticas y en más 
de una ocasión los disturbios en la Costa de Oro se debieron 
al descontento popular ante la actitud del gobierno y los 
monopolistas hacia los productos. Durante la segunda guerra 
mundial el gobierno se hizo cargo del comercio del cacao y, 
en 1947, se estableció el G o l d C o a s t M a r k e t i n g B o a r d para 
comprar, clasificar y exportar el cacao y hacer frente a las 
fluctuaciones de precio. E n 1950 el valor de las exportaciones 
de cacao llegaba a más de 54 millones de libras. 

Los ingresos fiscales crecientes, provenientes del comercio 
exterior permitieron al gobernador Guiggisberg financiar un 
plan de desarrollo de diez años para transportes, educación y 
servicios públicos. L a depresión de los años 30 afectó a la 
colonia e hizo que se vieran los peligros del monocultivo. 
Hasta la segunda guerra el progreso económico de Ghana es 
escaso. Después de la guerra la aparición de plagas mortales 
para los cultivos de cacao, hacen que se vea de nuevo la ne
cesidad de diversificar la producción. 

Después del cacao, el oro es el producto de exportación 
más importante, pero su explotación dejó escasos beneficios 
locales, ya que estaba contratada por europeos. 

E n los años de la postguerra, si bien, en cifras, la econo
mía de Ghana presenta un panorama más alentador que el 
de otras colonia, presenta graves defectos estructurales. Es 
una economía frágil expuesta a todos los peligros que entraña 
el monocultivo. E l desarrollo de otros sectores agrícolas es 
casi nulo, reduciéndose a una escala de subsistencia. Sólo 
florecen las industrias extractivas cuyos recursos se canalizan 
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hacia el exterior. E l desarrollo regional es desequilibrado 
concentrándose la actividad económica en los sectores de ex
portación. Es una economía rígida tanto por la imposibilidad 
de variar a voluntad la producción respecto a la demanda 
como por la escasa movilidad de los factores de producción 
debido a la falta de integración de un mercado interno. 4 6 

A l surgir a la vida independiente, Ghana refleja aún el 
pasado colonial durante el cual su economía estuvo sometida 
a las necesidades británicas.4 7 Era natural que los esfuerzos 
del gobierno estuvieran dirigidos a la sustitución de la estruc
tura colonial por una nacional. Para realizar una labor efec
tiva la acción oficial tenía que ser fuerte y decidida, ya que 
las posibilidades del sector privado nacional eran casi nulas. 
Nkrumah y su colaboradores se dieron cuenta de la magnitud 
de la tarea que tenían por delante. N o podían esperar un 
crecimiento y expansión espontáneo de una economía nacio
nal porque 

Todos los territorios dependientes están atrasados en la 
educación, la agricultura y la industria. L a independencia 
económica que debe seguir y sostener a la independencia po
lítica exige todos los esfuerzos del pueblo, una movilización 
total de la inteligencia y los recursos de potencial humano. 
L o que ha tomado trescientos años para lograrse en otros 
países, un territorio que ha sido dependiente tiene que tratar 
de realizarlo en una generación si quiere sobrevivir. Si no 
cobra el impulso, como si dijéramos, de un avión a reacción, 
se retrasará y arriesgará todo aquello por lo que ha peleado. 4 S 

Es evidente que Nkrumah tenía bien clara la idea de lo 
que se necesitaba en Ghana. Para realizarlo no podía confiar 
en el libre juego de las fuerzas económicas debido a las con
diciones precarias de subdesarrollo y ve como necsaria una 
intensa acción estatal que "puede necesitar el apoyo, durante 
el período que sigue a la independencia de medidas de emer-
gncia de tipo totalitario. 4 9 

L a planeación económica no fue una novedad total para 
Ghana. Ya hemos mencionado el plan de 10 años. E n 1955 
estaba terminando el primer plan de desarrollo que había 
establecido el consejo Trans-Volta-Togo para desarrollar ese 
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territorio. Los dos primeros años después de la independen
cia se consideraron como un periodo de consolidación y en 
febrero de 1958 se anunció que al año siguiente se daría prin
cipio a u n segundo Plan de Desarrollo. L a política econó
mica del régimen de Nkrumah ponía especial énfasis en tres 
puntos fundamentales: 1) determinación de obtener la inde
pendencia económica, 2) desarrollar los recursos para obtener 
una economía fuerte, sana y balanceada, 3) reducir la vulne
rabil idad económica, atenuando la dependencia de u n sólo 
producto, el cacao.6 0 

Veamos ahora las consecuciones de esta política. Para di
versificar la producción el plan era estabilizar primero y des
arrollar después la economía ghanesa. E n 1957 el cacao era 
aún el 41 % de las exportaciones. U n a mala cosecha podía 
trastornar todo el sistema. Desde entonces se han abierto 
plantaciones de legumbres, plátanos y cítricos. Se creó una 
factoría para secar y blanquear l ino. Se establecieron secado
ras de tabaco y empacadoras de atún. E l esfuerzo por diver¬
sificar la producción agrícola y la pesca, se redonde con una 
planificación industrial en el renglón de la industria ligera 
que pueda absorber el desempleo y economice divisas median
te la sustitución de importaciones. 5 1 

E l proyecto para establecer una presa y planta hidroeléc
trica en el río Volta tiene especial importancia, pues reducirá 
la dependencia del cacao al abrir nuevas áreas de cultivo y 
será una gran fuente de energía que generará 600 000 kw 
hora. Los trabajos se encuentran en su fase final y se espera 
que empiece a funcionar este año (1965). E l costo sobrepasa 
a los 200 millones de dólares y se financia con capital ghanés 
y préstamos de los Estados Unidos, Gran Bretaña y el B I R D . 
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. 

E l nuevo Plan Septenal (1963-1970) prevé inversiones por 
840 millones de dólares. L a mitad será destinada a la adqui
sición de equipo industrial. Se establecerá una gran planta 
procesadora de aluminio que será alimentada por la energía 
de la planta de Akosombo (parte del proyecto del Volta). 
Ghana cuenta con las reservas de bauxita — e l mineral de alu
minio más importante— más abundantes del mundo, y la fun-
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didora proyectada, cuya construcción ya se ha iniciado, podrá 
producir 210,000 toneladas anuales de aluminio. 

Ya se dijo que el papel más importante en los planes de 
desarrollo de Ghana lo desempeña el Estado. Admitiendo 
q u la meta final del desarrollo económico no es únicamente 
el aumento de la producción, sino una redistribución más 
equitativa del ingreso, no se deja sino un lugar limitado al 
capital y a la iniciativa privada. E l motor del desarrollo es 
el Estado que crea, construye, financia y distribuye. 5 2 Sin 
embargo la economía ghanesa no ha cerrado sus puertas a la 
inversión privada extranjera que puede dirigirse a sectores 
no considerados como fundamentales. E n los últimos años 
el capital privado extranjero ha afluido en forma creciente, 5 3 

y, en 1963, se emitió una ley que protege a los inversionistas 
contra la nacionalización. 5 4 Se puede decir que en Ghana 
se está construyendo un sistema económico de tipo mixto en 
el que los sectores vitales son controlados por el Estado. E l 
capital privado puede participar en sociedades con el Estado, 
como en la G h a n a J a p o n e s e C o m p a n y que ensamblará auto
móviles. 5 5 

E n los sectores básicos de la economía ha habido u n pro
ceso de nacionalización, por ejemplo en los transportes ma
rítimos, la aviación civi l , el radio, el telégrafo, etc. U n a so
ciedad holandesa dedicada a la explotación de diamantes y 
cinco de las compañías mineras más grandes también fueron 
expropiadas, pero la mayor de todas — l a A s h a n t i G o l d f i e l d 
L t d . C o . — aún estaba en manos particulares en 1963. E n 
el comercio del cacao han sido eliminadas las compañías 
intermediarias y se formó una cooperativa de productores que 
vende directamente al M a r k e t i n g Boards.™ Las cooperativas 
se multiplican en la producción de carne, legumbres, aves, 
aceite de coco y cacao —aunque este último producto es cul
tivado en su casi totalidad por particulares. E n 1963 había 
más de 1 200 cooperativas agrícolas «T 

Los cambios en la estructura económica han producido 
resultados favorables en el nivel de vida del ghanés que es 
notablemente más alto que en el resto de los nuevos países 
africanos.5» 
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También el sector del comercio exterior ha experimen
tado los cambios resultantes de la política económica del ré
gimen. Antes de 1957, Ghana tenía que importar hasta los 
sacos para el cacao, ahora se producen en el país. L a B l a c k 
Star L i n e , sociedad mixta con participación del Estado y de 
u n grupo financiero israelita, posee un cuasi monopolio so
bre el transporte marítimo desde y hacia Ghana. Se construyó 
el puerto de Tema a 30 kms. de Accra con una capacidad 
suficiente para dar fácil salida a los productos de expor
tación.5» 

Las vías de comunicación también han recibido atención 
como parte importante de la infraestructura económica. Hay 
más de 19000 kms. de caminos, de los cuales unos 2 000 son 
pavimentados y 2 500 de grava. 6 0 Se ha dado gran importan
cia a la construcción de una extensa red de caminos troncales 
que facilitarán la integración del mercado. L a red ferro
carrilera abarca unos m i l kilómetros y también hay comuni
cación aérea entre las cuatro ciudades principales. 

Uno de los avances más significativos en el desarrollo de 
Ghana en la postguerra ha sido en el campo de la educa
ción. Es notable lo hecho de 1944 a 1951, pero lo más sobre
saliente se ha hecho desde el advenimiento de N k r u m a h . 6 1 

E n 1951, cuando Nkrumah formó gobierno por primera vez 
había 235 000 niños en las escuelas primarias, lo cual era un 
notable avance respecto a los años anteriores. E n la conven
ción del C P P de 1951 se decidió acelerar el ritmo de expan
sión de la educación. Se consideró ventajoso iniciar el plan 
con u n programa inmediato de educación primaria libre que, 
eventualmente, podría llegar a ser obligatoria. Para 1957, la 
inscripción en las primarias era de 468000 niños en 4882 
escuelas. 2 189 de esas escuelas eran misionales con ayuda 
financiera del gobierno. L a creación de escuelas oficiales se 
inició propiamente con Nkrumah en 1961; antes el sistema 
educativo estaba casi totalmente en manos de los misioneros 
y las gubernamentales eran relativamente pocas. L a pobla
ción escolar en la primaria aumentó en 500 000 niños de 1958 
a 1963 y en 1962 había 2 500 nuevas escuelas.62 

E l plan de educación también tiende a "africanizar" la 
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vida pública mediante el establecimiento de instituciones edu
cativas en los niveles medio y superior. Se abrieron nuevos 
colegios para la preparación de maestros y se agrandó la 
capacidad de los existentes. Se ha avanzado en la "africani-
zación" del personal docente, pero aún falta mucho para que 
sea tota!, especialmente en los niveles superiores. E l profe
sorado extranjero es indispensable para Ghana y es bien visto 
por el gobierno. Por medio del D a i l y G r a p h i c Nkrumah de
claró el 9 de mayo de 1957 que "los misioneros europeos en 
Ghana pueden contar con la garantía de que están seguros 
en Ghana independiente". A los misioneros corresponde tam
bién buena parte del crédito por la construcción de hospitales 
y dispensarios médicos.6 3 

Las escuelas secundarias eran solamente 13 en 1951. Cuan
do Ghana alcanza la independencia las escuelas secundarias 
sólo tenían cupo para 3 000 estudiantes, la cifra aumenta de 
manera espectacular a 23 000 en 1963, con 74 escuelas.64 

Ghana cuenta con dos centros de educación superior: la 
Universidad de Ghana, en Accra, con 1 300 estudiantes y 
la Universidad Kwame Nkrumah de Ciencia y Tecnología en 
Kwmasi, que en 1963 fue ampliada para dar cabida a 5 000 
estudiantes. E l nivel académico de las universidades de Gha¬
na es igual al de las mejores universidades de Europa. 6 5 

E l sistema educativo se completa con las escuelas de ense
ñanza técnica que en 1963 daban cabida a 3 200 alumnos, 6 6 

y con los estudiantes que van al exterior para hacer estudios 
superiores. 

También en el aspecto de los servicios de salubridad se 
observan notables progresos en Ghana independiente. E n 
1960 había 3200 camas de hospital, cifra que aumenta a 
6 500 en 1963. Existen 69 hospitales, de los que 32 son misio
nales y 39 del Estado. Además se ha introducido el sistema 
de clínicas ambulantes y centros rurales de sanidad. E l nú
mero de médicos es aún relativamente pequeño pues es de 
u n médico para cada 22 000 habitantes. 

Los mencionados parecen ser los aspectos más importan
tes del progreso económico social de Ghana, logrados gracias 
a una comprensión realista de las necesidades del país y a 
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una política firme. Si tomamos en cuenta que Ghana no lleva 
aún diez años de vida independiente, tenemos que admitir 
que el progreso es sobresaliente. Progreso que habrá de con
tinuar en los años venideros, pues, hasta ahora, la mayor 
parte de las inversiones se han dedicado a sectores no pro
ductivos a corto plazo. Con esta política económica se ha 
logrado transformar, en un periodo tan corto, la infraestruc
tura económica colonial en una nacional. 

"¿Cómo podemos hacer cambios sin tras
tornar la vida social?" 

W. J. H . Sprott. 1949.68 

D E S D E Q U E LAS SOCIEDADES AFRICANAS entraron en contacto 

con las europeas se inició un proceso que habría de producir 
cambios en la organización social com resultante del impacto 
de una cultura complicada sobre otra más sencilla. Esto no 
quiere decir que la evolución de la sociedad ghanesa se deba 
a actos concientes de las autoridades coloniales, sino que fue 
su contacto con los africanos lo que permitió que se fueran 
acumulando los elementos que habrían de producir el cam
bio social. Ese proceso de cambio se vuelve más notable con 
l a revolución que significó la desaparición de los lazos colo
niales y la organización de la vida independiente. Los cam
bios que hemos descrito en las esferas políticas y económicas 
han producido necesariamente otros cambios en las institu
ciones tradicionales, en las relaciones de poder, en la estrati
ficación de la sociedad, en la interacción entre individuos y 
grupos, y han producido también ciertos desajustes y pertur
baciones. L a presencia de cambios no significa que la socie¬
dad tradicional haya desaparecido totalmente, sino que ha 
heredado algunas de sus características a la nueva sociedad, 
que aún no acaba de tomar forma definitiva. 

E n el ámbito de los focos de poder se observa poco cambio 
durante la dominación inglesa, ya que conservaron las admi
nistraciones nativas y con ello persistieron las divisiones tri
bales. Se creó así una yuxtaposición de autoridades, la colo
nial en todo el territorio que ahora es Ghana y la tribal en 
el ámbito local. Pero las innovaciones que se introdujeron en 
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la economía y el comercio, así como la presencia de los mi
sioneros, sí fueron importantes agentes de cambio social. Las 
actividades económica y comerciales dieron lugar a nuevos 
tipos de relaciones fuera de la tribu y al abandono, en parte, 
de las actividades tradicionales. C o n la introducción del ca
cao se empezó a crear una clase de agricultores que produ
cían no para las necesidades de la tribu o clan, sino para 
obtener u n beneficio económico. Se crea así un cierto número 
de mentalidades que actúan individual y no comunalmente. 
Este grupo adquirirá gran importancia a medida que el ca
cao se convierte en la médula de la economía. Su partici
pación en las crisis políticas fue a veces decisiva, aun después 
de la independencia. 0 0 L a creación de centros urbanos y las 
comunicaciones también contribuyeron a relajar un poco, el 
sistema tradicional y a la movilidad social aunque en escala 
bien reducida. 

Sin duda, la presencia y actividad de los misioneros, por 
cuyo conducto llegó la educación en la cultura occidental a 
Ghana, favoreció el cambio social. L a educación de las es
cuelas misionales fue el agente que creó un grupo de ghaneses 
con una nueva mentalidad, con ideas distintas acerca del 
s t a t u s del individuo en la sociedad, de la religión, de las re
laciones de gobernante a gobernado. E l nuevo horizonte que 
obtuvo este grupo se vio ampliado con la salida de estudiantes 
a otros países —como es el caso de Nkrumah. Y de ese grupo 
salieron los líderes del movimiento revolucionario. Por su
puesto que también se efectuó un cambio en el aspecto reli
gioso y se formó un grupo cristiano que ya no vería con bue
nos ojos al animismo tradicional. 

Los cambios que el contacto con los europeos produjo en 
la estructura económica ya se han mencionado. Baste repetir 
que los medios de producción en las industrias extractivas y 
el comercio exterior estaban en manos de europeos, pero la 
producción de cacao (no su comercio) estaba repartido entre 
pequeños propietarios. 

Pero, aunque el cambio social que se da durante la colo
nia es importante, lo es mucho más el que se produce des
pués de 1957 causado por el mismo movimiento de liberación 
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y por el cambio en la estructura económica en un proceso 
natural, así como por la acción directa del grupo en el po
der, consciente o inconscientemente. 

U n o de los aspectos más importantes del cambio social 
después de la independencia es el de africanización de los 
cuadros de la vida pública. Desde el arribo al poder del 
movimiento revolucionario se empezóa eliminar de los puestos 
públicos a los funcionarios y expertos. 7 0 Los nacionales to
man las riendas de mando en su economía. Se substituye la 
propiedad privada de las grandes empresas, de los bancos y 
de las empresas de transporte. H a n uniformado progresiva
mente la prensa." 

L a lealtad hacia el partido ha substituido a la que se 
tenía hacia la tribu, porque a través del partido se canalizan 
las actividades de la nueva sociedad. E l s t a t u s de la mujer 
ha sufrido variaciones y ahora tiene una participación activa 
en la vida pública. E l 54 % de los votantes son mujeres. L a 
incorporación del movimiento obrero al C P P y el estableci
miento de organizaciones gremiales de actividades sociales y 
culturales, afiliadas al partido han acentuado el proceso de 
centralización en torno al núcleo de poder. Esta estructura
ción vertical de la sociedad ha causado perturbaciones y se 
ha llegado a la eliminación práctica de los grupos de oposi
ción que pretendían una constitución federal. Para legalizar 
esta situación, en febrero de 1964, se efectuó un referendum 
para que el pueblo dijera si quería un estado con un solo 
partido. E l resultado fue de 2.7 millones en favor y sólo 2 500 
votos en contra. 7 2 H a surgido una burguesía burocrática for
mada por los altos cuadros del partido que trata de perpe
tuar su situación. 

E l proceso de desarrollo económico también ha provocado 
cambios en la sociedad ghanesa. E l proceso de urbanización 
se ha acelerado acarreando el consiguiente desequilibrio en 
los patrones y niveles de vida entre el medio rural y el ur
bano. Las comunicaciones han favorecido la movilidad so
cial haciéndose cada vez más tenues los lazos tradicionales. 
E l establecimiento de industrias está dando lugar al nacimien
to de un proletariado, pero la nacionalización ha evitado la 
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formación de una élite económica, cuyo lugar es ocupado 
por la élite política. 

L a rápida expansión de los sistemas educativos ha dado 
lugar a la formación de una élite educada compuesta, en su 
mayoría, por elementos jóvenes. Estos jóvenes, en gran pro
porción, van hacia los centros urbanos en busca de educación 
superior o de empleos donde puedan ejercer sus aptitudes. 
H a n rechazado el sistema de valores de sus padres, acele
rando el proceso de desintegración de la sociedad tribal tra
dicional. De ellos depende en gran parte, aunque no exclu
sivamente, el futuro de Ghana, pues son ellos quienes pue
den darse a buscar soluciones para los problemas de su pa
t r i a . 7 3 Los nuevos líderes demandan seguidores no sólo que 
aplaudan los triunfos, sino que puedan y quieran hacer el 
trabajo que ayude a conseguir el verdadero progreso. 

N o puede decirse aun de la nueva sociedad esté ya inte
grada. Quedan grupos aislados tanto en el campo político 
como en el económico. Aunque el proceso de desaparición 
del tribalismo ha ido más rápido de lo que podía esperarse, 
todavía tiene firmes raíces en el medio rural. T a l parece que 
sólo el establecimiento de una economía integrada lo hará 
desaparecer. 

"Seguiremos siendo amigos en tanto que 
podemos manejar, bien o mal, nuestros 
propios asuntos." 

K. Nkrumah. 

C O M O E N G H A N A , al igual que en el resto de los nuevos paí
ses africanos, no existe n i una larga práctica de la vida in
ternacional que permita estudiar su política exterior con una 
gran perspectiva histórica, n i estructuras estáticas probadas 
por el tiempo y el uso, no podemos buscar en su historia, n i 
en sus instituciones, los factores y explicación de su política 
exterior. Las relaciones internacionales de Ghana están nu
tridas por la necesidad de consolidar su independencia poli-
tica y económica y el deseo de encontrar aliados y socios en 
su esfuerzo por sobrevivir y progresar como nación indepen
diente. Puede decirse que estos son dos aspectos del naciona
lismo que se reflejan en la política exterior. E l primer as-
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pecto es un micronacionalismo que tiende a situar al país 
dentro del cuadro del antiguo territorio colonial y a la cons
trucción de un Estado.™ E l otro aspecto que se ha llamado 
macronacionalismo,™ sitúa a la nación en una escala más 
amplia, presenta al país dentro de un conjunto frente a los 
otros Estados y da lugar al panafricanismo. Los dos aspectos 
tienen puntos contradictorios, pues es evidente que el micro-
nacionalismo es u n obstáculo a la unión de los Estados afri
canos. 

De acuerdo con esta proposición, las relaciones interna
cionales de Ghana se pueden estudiar en dos ámbitos: i ) L a 
política seguida dentro del continente africano y 2) sus re
laciones con el resto del mundo. Como en otro lugar de este 
mismo número de F o r o I n t e r n a c i o n a l aparece un estudio del 
panafricanismo, sólo veremos aquí algunos aspectos del se
gundo ámbito. 

E n un discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional 
a fines de 1959, Nkrumah afirmó los lincamientos generales 
de la política de su gobierno en cuanto a dos asuntos inter
nacionales." De acuerdo con ese discurso, Ghana está en dis
posición de cultivar amistad con todas las naciones sin ser 
enemiga de ninguna. E n la persecución de su política de paz 
y amistad el gobierno y pueblo de Ghana están determinados 
a no comprometerse en los conflictos ideológicos de las gran
des potencias, según se manifiestan en la guerra fría. Aclara 
Nkrumah que la política de n o alineación no significa que su 
gobierno vaya a permanecer como espectador silencioso de la 
política mundial, o en asuntos que afecten los intereses de 
su país y su continente. L a política de neutralismo positivo, 
es el mantenimiento de la independencia para poder tomar la 
actitud que considere más apropiada ante cada caso concreto, 
sin compromisos previos. Declaró K. N . que su gobierno 
continuaría manteniendo la política de liberación total y 
unión de África.™ 

Nkrumah ha mantenido los principios de no alineación 
y lucha contra el colonialismo, a través de la existencia inde
pendiente de Ghana. L o mismo en Belgrado que en E l Cairo, 
el Presidente de Ghana reiteró la posición de su país. 
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Las relaciones políticas de Ghana con las potencias exte
riores dependen, generalmente, de la actitud que éstas tomen 
ante el problema de la descolonización y relaciones raciales. 
Las relaciones con la Gran Bretaña han marchado sin difi
cultades y existe cooperación entre ambos países. También 
son cordiales, los lazos con los países del mundo socialista con 
los que existe una identificación en cuanto a su actitud hacia 
el colonialismo. Esta ha sido la causa de que haya habido 
u n gran entendimiento con la URSS, ya que ésta ha seguido 
la línea de apoyo a los movimientos de liberación, pero no le 
han permitido que tome la iniciativa y se convierta en vocero 
de los africanos. 7 9 A pesar de los constantes ataques al im
perialismo en general y a Occidente sobre esa base, las rela
ciones con los Estados Unidos no han presentado mayor con
flicto y mantienen con ellos planes de liberación. E n cambio 
han mantenido una posición de hostilidad hacia las poten
cias que se han opuesto a la descolonización. T a l es el caso 
de Portugal y Bélgica, sobre todo del primero, con el cual 
no se mantienen relaciones diplomáticas. 

E n el plano económico la política exterior de Ghana ha 
estado determinada por las necesidades de desarrollo. Los 
planes de cooperación con las potencias mundiales han estado 
condicionados al mantenimiento de la independencia y ha 
mostrado preferencia por la ayuda multilateral, sin descartar 
la bilateral. 

L o expuesto en esta parte no presenta u n cuadro detallado 
de las relaciones internacionales de Ghana. Sólo se ha pre
tendido presentar los lincamientos generales de su política 
exterior. 

A l hacer u n balance general de la vida de Ghana inde
pendiente, aparece un saldo positivo. L a valoración debemos 
hacerla teniendo presente los grandes problemas a que se 
enfrenta un nuevo país: las necesidades de crear y consolidar 
la unidad nacional y de alcanzar un progreso económico 
verdadero en el menor tiempo posible, aun cuando algunos 
de los métodos usados sean criticables. Es en el campo de 
las iniciativas sociales y económicas donde se pueden sacar las 
mayores enseñanzas de la vida de Ghana. E l nacimiento y 
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formación de la nación es resultado, principalmente, de la 
voluntad inquebrantable de Nkrumah.8» Si bien es criticable 
el excesivo culto a la personalidad del líder, esto se explica 
dentro d elas condiciones históricas de la sociedad tradicio
nal africana y por la necesidad de u n símbolo para lograr la 
unidad. Si los métodos de represión de la oposición política 
han llegado a extremos no deseables, cabe imaginar qué dis
tinta hubiera sido la vida de Ghana independiente si en lu
gar de dedicar sus esfuerzos al progreso económico, los hu
biera malgastado en luchas intestinas por el poder. L a 
necesidad de crear la unidad nacional y la obligación de 
asegurar el "despegue" del progreso económico han llevado 
a la elección de medidas de emergencia 8 1 y al establecimiento 
del sistema unipartidista. ¿Que esto no es democracia en la 
connotación occidental del término? Es cierto. Pero también 
es cierto que en Ghana no existen las condiciones económi
cas, culturales, n i sociales para crear una democracia occiden
tal y si se hubiera dejado libre juego a las fuerzas políticas, 
se hubiera desperdiciado un tiempo precioso que se ha uti
lizado en el progreso del país como un todo. A cambio de 
los puntos criticables, se han obtenido resultados excelentes 
en siete años de vida independiente. Es mucho lo que se ha 
hecho en tan corto plazo. 
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