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1NTRODUCCION

Napole&  decía:  “Para gobernar hacen falta  botas y  espuelas”.  Como to
das  las frases kpidarias,  asta s6lo contiene  una parte  de verdad.  ¿No  decía  Sieys:  —

“Bonaparte  es el  rn&  civil  de  los militares”?Y  sobre todo,  el  bonapartismo no se define
s6lo  corno un gobierno  militar,  es decir,  como un Gobierno  dirigido  por militares,  con
el  apoyo del  Ej&cito  Nacional.  (1).  El  bonapartismo es un despotismo que se apoya en
el  pueblo.

Por  primera vez  en  la  Historia  universl,  Bonaparte ha sabido utilizar  el
apoyo  de las masas para reforzar  su poder personal.  La invocaci6n  al  pueblo,  el  plebis
cito,  daba un matiz  de  legitimTdad a su poder.  Pero en la  medida en  que,  como dice
Al&n,  “el  sufragio  perece  por  la  aclamaci6n”.  Bonaparte estaba continuamente  unido
al  pueblo  por su millan  de soldados.

Sin  embargo,  durante  todo  (  siglo  XIX,  que ve  desorrollarse  las ideas de
1 789,  oste tipo  de régimen de  gobierno militar  s6lo se mantiene  en Arnrica  del  Sur.  Tra
dicionalmente,  él  poder militar  permanece subordinado al  poder civil.  ¿No  proclama
ba  una de las constituciones  francesas “la  fuerza  armadó es esencialmente obediente;  un
Cuerpo  armado no  puede deliberar”?.

Ms  tarde,  a partir  de los años veinte,  se asiste a la  aparici6n  de numero
sos Gobiernos militares  en  Oriente  e  incluso  en Europa.  Los m&  representativos son el
de  ivustaf6  Kernal,  que derribo  en Turquía al  régimen corrompido del  Sultn  en 1921 —22,
y  el  del  Mariscal  Pilsudski en Polonia  .  lay  que mencionar,  finalmente  en 1936,  el
levantamiento  militar  en España dirigido  por el  General  Franco.

Esos regímenes de poder persond  en los cuales ci  Gobierno  militar  se en —

cama  en  un jefe  prest igioso se caracterizan  por una  reacclin  indudable  contra  la  demo
cracia  cl6sica  y  sus reglas impersonales de rgimen  representativo.  ¿No  se encontraba
diseminado  el  Poder entre  varias  centenas de diputados y  varias  decenas de ministros in
tercambiables?.  Es un hecho  comprobado que  lamasa  se resiste al  anonimato  del  Poder.

Los individuos  que se encuentran  diluidos  en esa masa tienen  la  impresin
de  obtener  una especie de revancha  prestando su adhesiSn ferviente  a  la  personaUdcid del
¡efe.  Ahora  bien:  a  este respecto,  el  general  o el  coronel  que ha ocupado el  Poder  se
beneficio  del  prestigio  del  uniforme o  del  da sus hazañas pasadas.  Esa necesidad de la
masa de  identificarse  con un hombre fuerte  traduce,  en el  fondo,  un fenmeno  de  corn —

(1)  Esta definición  permite  excluir  a los Gobiernos militares  de ocupaci6n.
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.      r  —penscion  enomeno  que ,bera  una ropreson— y un retomo a las fuerzas irracionales.
Tambiri  se ha dicho a menudo que la masa es esencialmente femenina. y  que desea en —

tregcrse.  Esos sentimientos diversos, y tc,mbin  una cierta xenofobia, son los que expli
.r    •  ,                                         —  —can  la  prolieracion  oc los obiemos  militares en ios paises en vias oc desarrollo.  La re

volucin  egipch  de 1 952, dirigida  contra la  influencia  inglesa, es caracteristicc a este
respecto; la del  14 de julio  de 1958 en Irak  se explica  por idnticas  razones (2).

El  golpe de Estado militar  se inicia  al  amanecer, puede decirse, con la hm
pieza  de una operoci6n quirrgíca  bajo la  crudo  luz de las centrales e!ctricas,  oportu
namente ocupadas; continua con la  ocupacon del palacio del  L’obiemo y con la estacton
de  rcc.llo, y  termina apote&icamente con un desfile de hombres uniformados,  mientras on
dean al  viento banderolas proclamando los vicios  del rgirnen  derribado y  los mritos  del
general  o coronel victorioso.

PRlMEA  ?ARTE

L’.IM?LANTAJON[)ELOSGC9IERNOSMILITARES

A)  ORIGEN

Como señalan los autores de una obra colectivci sobre “Africa  en transfor—
macin’  (d),  “poco o poco se ha ido desarrollando entre los militares e1 sentimiento de
que  el  Ercito  constituía el  refugio de los grandes valores disciplinc,  honradez, efica
cia—;  que,  a causa de ello,  como guardin  de la  independencia y de la conciencia na
cionales,  tenía como mhn  intervenir  cuailo  astas estaban amenazadas”.

Lo  popularidad de los antiguos  Presidentes parecía sIidcimente establecida
todc;vfa haca das años.  Por eso hay que prequntarse por los motivos dl  éxito  de los cu
tares del golpe de Estado y  por los razonas que han podido provocar semeante cambio de
la  opinin  local.

(2)  Se pueda citar tambin  e! golpe de Estado del mariscal Sant Thanarat en Tailandia el
1  ole enero de  953,  el  del general lskander Misra al 8 de octubre de 1 958 en Pakis —

tan,  el  del general Ibrahim Abbud el  1 7 da noviembre de 1  en Sudan, y el  ocurri
do  en Turquía el 27 de mayo de 1 960.  iinalmente hay que mencionar los numerosos
golpes  de Estado militares en Sirki.  Muy recientemente ha sobrevenido un golpe  de
Estado militar  en Greda.

(3)  Prospectiva, nGm. 3.  P.U. F.,  1966, pgs.  1 06-.1 37.



1.  La5t0aci6nanterioraloslevantamientos:existenciadeunacrisis

Ciertamente es difícil  hablar de causas dada la extrema diversidad de
las  situaciones.  Esta diversidad se debe a la  historia particular  de cada país, a la  —

diferente  naturaleza de los regímenes políticos y a las condiciones diferentes do los
Ejrcitos.

Como afirma Philippe Decraene (4),  “los militares putchistas del Afri
e                                                                                     II             —ca  negra solo tienen en comon el  unlçormc cargado de galones

Poro,  a pesar de esta extrema diversidad, es posible extraer algunas —

generalizaciones sobre las condiciones sociales y  políticas que provocaron las inter—
veflCiOflCS del  Ejército.

En  efecto,  la  intervoncin  del  Ejrcito  responde siempre a la existen —

cia  de una  crisis,  pero la  naturaleza  de la  crisis difiere  de país a país,  aunque  se
puede  distinguir  dos tipos  muy diferentes.  En la  mayoría de los países en cuestin,
a  la  intorvonci6n  del  Ejército  precede la  existencia  de una crisis manifiesta  en el  —

seno  del  Estado.  En un solo  caso,  por el  contrario,  la  crisis  es nicamcnte  latente.

a)  Existenciadeunacrisismanifiesta.  —  El  origen  do la  crisis manifiesta  que pro
vocSlaintervencicSndelEjSrcitose  desdobla.  Si  la  crisis es de orden político
en  un  cierto  nGmero de países,  todos stos  conocen,  por el  contrario,  una  cri  —

sis  econ6miCa y  social.

Lcs crisis de orden político  se presentan de diferente& maneras.  En un pri —

mor  grupo do Estado,  la  intervencn  del  Ejército  es consecuencia de divergen
cias  do origen  etno—regionalistas.  En Nigeria  y  en  el  Congo Kinshasa existía
un  gran peligro  de  fraccionamiento  del  Estado endos  provincias  diferentes,  es
decir,  entre  diferentes  etnias.

b)  Existenciadeunacrisislatente:elcasodeGhana.—  La acciSn  del  Ejrcito  —

enGhanahahechodesaparecerelmsseñaladode  los totalItarismos  afr  canos.
Sin  embargo,  en ninguna  parte parecía  tan s6lido  el  partido  tnico.  Ademas
la  crisis no se ha ¡njertado  en  la  manifestaci6n  de un  conflicto  dentro  del par
tido  del Gobierno  y no se ha sublevado ninguna  parte  del  pueblo.

Unicamente  el  régimen  había  formado  contrauna  coalicion  virtual,  pero  formidable,  de  la  que  el  E1er

(4)  “Feuflle  d’Avls”,  de  Lausana, de 9 de  enero do  1%ó.



cito  actuando s6lo  fue  el  mandatario  tcito  (5).

Todas  las circunstancias  eran favorables  al  estallido  de  un golpe  de Esta
do.  El  Ejército  podía  pasar a la  acci6n  y  prcsencrse  como un instrumento de  liberaci6n
de  las masas (es ci  caso de  Ghana,  con ocasTn  del  golpe  de Estado de 21  de febrero de
1 966),  del  mismo modo que un mes antes se había  presentado en Nigeria  como una fuer
za  decidida  a poner fin  a  la  corrupcn  de  los políticos.

Si  se consideran las diferentes  situaciones  anteriores  a la  ntervenci6n  del
Ejército, se advierte la diferencia de los acontecmientos, y por lo tanto, la prolonga—
ci6n de los golpes de Estado noesdelfto de un estímulo que se transmite, sino de laimi
taci6n  de una f6rmula.

•              ._

2.  ModalidadesdelaocupaciondelPoder

La  Historia  nos enseña que unas veces  la  llamada  al  Ejrcito  viene  desde
fuera:  llamada de  los civiles  a  los soldados para que éstos refuercen,  por medio de  la  s6
lida  estructura del  Ejército  el  orden del  Estado,  y  otras veces lo  llamada  viene  de la  to
ma  de  conciencia  —o de la  ¡mpaciencic  de  los mismos militares,  que  les conduce a sa
lirse  de su papel  intrínseco.

a)  Latécnicapropiamntedicha.  —  La  toma del  Poder por  los militares,  el  24  de —

febrero  de 1 966  (en Ghana),  no ncontr6  ninguna  resistencia  soria.  La negativa
do  la  guardia  personal del  Presidente do  la  República ghanoana a entregarse al  —

Ejrcito  regular  procede,  en  efecto,  mcs del  instinto  de  conservcicin  que de  la —

fidelidad  a un hombre que se encontraba  entonces de viaje  en  China.  Y  los “puf

chistas”  encontraron  un consenso casi  uncnime.

(5)  (Ghana  Le Monde,  2  de julio  de 1966,  pg.  9,  PH. Dccrcienc:  Los regímenes mili
tares  dci  Coste  africano).  “En el  origen  de la victoria de los miUtares se encuentra
eventualmente  una serie  de errores que son imputables al  mismo doctor  Nkrumah.  Es
te  ha fingido  ignorar  que el  Ejército  de Ghana estaba descontento do los sueldos,  co
mo  lo  esta hoy el  del  Congo—Brazaville,  y  celosos de,los  hombres de la  guardia  pro
sidencial,  mejor  armados, mejor  alojados,  mejor  alimentados.  Por otra  parte  un pro
fundo  malestar se adueñaba de ciertos  sectores de la poblacin,  malestar que aprovo
chS  el  Ejrdto  para derribar  al  “Osagycfo”.  El  dominio  del  partido  inico  sobre la
Universidad  irritaba  ci los estudiantes,  El  control  de  los circuitos comerciales por el
Estado  había  alejado  del  doctor  Nkrumah  a  las populares “nanmies”,  revendedoras —

de  los mercados ghcineanos, que en otro  tiempo  habían sido sus mejores agentes dcc
torales. Los soberanos tradicionales, entre ellos ci jefe superior de los Ashantis, re
prochaban  al  Presidente su determinación  de  imponer un Estado unitario.  El  hunden
to  de  los precios  dci  cacao  -artfculo  del  que  Ghana es el  primer  productor  mundial  —,

la  disr,iinuci6n  del  nivel  de vida  derivada  de l,  el  empobrecimiento  de  los stocks de
ciertos  artículos  de primera  necesidad,  entre  ellos  el  arroz,  acentuaron  el  hastío gene
ra 1.
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Muchos  observadores creen que el  mayor  Kotoka,  de origen  ew,  y  que podra
por  ello  contar  con la  solidaridad  tribal  de sus hermanos do  raza,  muy numerosos
en  el  Ejército  ghan cano,  se había adueíado  del  Poder en  un primer momento,  —

mientras  que el  general  Ankrah,  actual  ¡efe del  Gobierno  y  presidente del  Canse
jo  Nacional  de  Libcracin,  le  ha suplantado despus  (se podrra hacer  la  compa
ración  con Nasser y  Ncguib).

Do  la misma manera hoy parece comprobado que el  general  Aguyi  Ironsi ha  —

robado  su victoria  a  los ¡6venes mayores progresistas amotinados en Nigeria.

Es el  coronel  Kotokc,  comandante del  segundo regimiento  de Infantería,  el —

que  se encuentra  a la  cabeza  de la  insurrecci6n  militar.  Habiendo anunciado por
la  mañana que el  Ejrcito  y  la  Policía  habían tomado el  Poder en Accra,  la  radio
de  Ghana no anuncia  hasta las primeras horas de la  tarde  que el  antiguo  jefe  de
Estado  Mayor,  depuesto en agosto de 1965,  había  sido nombrado comandante en
¡eEc de las fuerzas ghaneanas.  Por otra  parte es el  coronel Kotoka quien leer  —

en  las antenas de la  radio ghaneana la  primera  proclamo militar.

b)  Causasdeltriunfo.—  El éxito  de los golpes de Estado es asombroso.  La escasez
de  efectivos  del  Ejército  (el  rts  importante  era el  de Nigeria,  con 25.000  hom
bros,  cuyo  porcentaje  en relaci&i  con los 50 millones de habitantes no es supo —

rior  al  do los 1 .000 soldados de  la Rcp6blica  Centro—Africana) no estaba compon
soda  con un  inicial  prestigio  particular  de sus ¡efes.  El  doctor  Nkrumah,  el  Oso
gycfo,  estaba considerado como un superhombre y  el  general  Ankrah  era  ignorado.
Finalmente,  los Ejrcitos  no  han rcprescntbdo nngGn  papel  en  la  adquisición  de
la  independencia.  Si  algunos do sus miembros han combatido,  fue al  servicio  de
lo  metr6poli  (lo  i5nica oxcepcin  es el  Ejcrcito  congoleño,  utilizado  para comba
tir  en  la guerra  civil,  pero cuyo  papal  no fue  decisivo).

El  triunfo  constante  de una tcnica  tan  uniforme  aplicada  a situaciones  tan
diversas  merece ser estudiado.

DESGASTEDELPODER

Lo  intervencin  política  del  Ercito  en esos países,  posterior  a la  inde
pendencia,  seguía a un sistema político  existente  ya  gastado por el  ejercicio  del  Poder.
Las causas do asto desgaste son diversas:  Una tendencia  a  la  cOflCUSOfl, la  incapacidad
de  superar rivalidades  étnicas,  provinciales  o políticas,  la  ¡mpacienca ante una dicta
dura  cada vez  ms  brutal .  Ciertamente  el  descontento creado por este estado de cosas
s6lo  aocta  a elementos minoritarios  do la  poblacin:  funcionarios  amenazados por una
baia  c!o salarios,  obreros sindicados,  1ovenes, cuadros militares  y civiles.  Pero,  sin  cm
bargo,  este dato es importante,  porque por el  momento son los Gniccs elementos activos
de  la  vida política  en Africa  negra.



La autoridad  asr debilitada se  visto  impotente  para  superar los descon
tentos  kcalizados,  que  habrfan  sido  soportacos  con  facilidad  por  un  Poder  que  hubiera
sabido  mantener  un  cierto  dinamismo.

Ni  el  culto  de  la  personalidad,  ni  la  concentraci6n  de  todos  los  poderes
en  manos  de  uno  sSlo...  han  podido  impedir  que  el  EIrcito  tomcira el  Poder  sin  violen
cia  alguna.

Esta  observaci6n  es  especialmente  notable  en  el  caso  de  la  Ghana  del  doc
tor  Nkrumah.  El  Jefe  del  Estado  daba  la  impresi6n  de  conservar  importantes  bazas.  Ast
se  pensaba  que  la  perennidad  del  Poder  ghaneano  estaba  relativamente  menos  amenaza
da  que  la  cto otros  Gobiernos  africanos.  La lucha  sistemticamonte  emprendida  desde  —

hacra  m6s de  cuatro  años  por  ci  doctor  Nkrumah  para  alejar  a  todos  los elementos  de  la
oposici&  aparentemente  habra  dado  resultados.  El Jefe  del  Estado  no  s6lo  controlaba
lo  totalidad  del  obiemo  y  del  Parlamontó  y  tenra  en  la  mano  todo  el  aparato  del  parti

VI                               .       .     .z-.do  unico,  dentro  del  cual  hobian  tenido  lugar  numerosas  depuraciones,  sino  que  ciercia
también  un  control  directo  sobre  el  Ejército,  del  que  era  el  ¡efe  supremo  y  la  “fuente  —

del  honor”.

INSUFICIENCIA  DE LAS ESTRUCTURAS DEL ESTADO

OPONIBLES  AL EJERCITO

La  Historia  nos  enseña  que  el  papel  extromilitar  del  Ejrcito  es  de  temer
cuando  un  Estado  no  posee  una  estructura  orgnica.  Desde  eso  momento  se  explica  f  —

cflmente  la  frecuencia  de  las  intervenciones  dol  EIrcito  en  Africa  en  la  actualidad.  —

Asistimos  a  una  proIiforacin  do  nuevos  Estados  que  luchan  precisamente  con  las  dificul
tades  del  nacimiento  de  un  verdadero  Poder  estatal.  En  los  paies  africanos  la  sociedad
po!  ítica  os  d3bil,  la  organizacin  estatal  balbucea,  las  estructuras  sociales  son  irisufi  —

cientes  todavra  para  engendrar  estructuras  ¡urrdicas  y  estructuras  polrticas  con  la  suficieri
te  rapidez.

La  insuficiencia  de  las  estructuras  estatales  y  sociales  lleva  al  Ejrcto  a
asumir,  de  manera  rns  o  menos  directa,  tareas  administrativas  do todo  orden,  tareas  eco
nómicas  y  tcmbin  tareas  educativas.

Como  decra  Leo Hamon,  “en  re!aci6n  con  el  conjunto  de  las  Administracio
nes  civiles,  el  Ejército  presenta  una  originalidad  de  color,  do  resonancia  social,  de  po
der  material  innegable’.’.

En  un principio  la  estructura  constitucional  de  los  Estados  pcirecra  constituir
un  freno  a  la  intervención  militar  en  Africa  negra.  Frente  al  EIrcito  numéricamente  d
bu  existfan  fuertes  partidos.  El  partido  parece  poderoso  no  s6lo  a  causa  de  su  organiza—
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clin,  sino tambin  a  causa del  prestigio  que ha conquistado  en  io  lucha  por la  indepen
dencia.  El Ejercito parecía encontrar ante I  un orden  político  coherente.  El  partido
ico  parecía  bastante s6lido  y  vigoroso  para desempeñar al  menos ciertas  tareas elemen
tales  para equipar  y  unificar  o  la naciSn: en la primavera de 1 966, con el hundimiento

•

de  los meicres especimenes de  los partidos  aricanos,  ya  no  cabe esta apreciacion.  El
sistema  se revela  frgl.  Y es que al  estado cas  esqueltco  del  Poder político  y  de un
encuadramiento  riiodemo se añade su carcter  extranjero,  sobreimpuesto a  poblaciones
que  proceden de estructuras arcaicas.

En  resumen, si  el  golpe de Estado no se ha realizado  ciertamente  de  cual
quier  manera,  ha sido aplicado  casi a  cualquier  situaci6n.  Este aspecto de exterioridad
de  los golpes de Estado en relaci6n  con  la  situacn  ha hecho surgir  la  ¡nterprefacn  se
gn  la  cual  han sido  la  simple manifestaci6n  de la  ¡ntervencin  extranjera.  Sin  embar
go,  hay quien  so ha preguntado sobre esto punto  con respecto a  Ghana  cmo  se había  —

hecho  a prop6sito  de los golpes do  Estado o de ¡os “pustch  que habían tenido  lugar  an
teriormente.  En efecto,  para algunos autores,  los golpes de Estado so explicarían  por
las manipulaciones de los servicios secretos americanos. Inmediatamente so ob jetare  que
esos golpes de Estado no han tenido  lugar  en  los pases rns  antiamericanos  (Guinea,  Ma
lí,  Tanzania  y  Somalia  no han sido afectados).  Ádem6s,  hay un ejemplo  importante  (N
geria),  donde no so ve  en absoluto  do qu  manera el  Ejército  ha hecho el  juego a  los —

americanos  ocupando el  Poder.  La Nigeria  de antes del  14 de enero estaba considerada
corno  el  campo mcs abierto a su influencia  y  representaba el  papel  de guía  de un Africa
“moderad&’  y  en modo alguno  francesa.  Al  intervenir  en el  Sur el  general  Ironsi no
lo  daba una oportunidad  a  la  Ac,16n—Grupo, sino tambin  a la  izquierda  sindical  y  a
los  marxistas pro soviticos  o pro chinos.

En  esas condiciones  apenas se explicaba  la  intervenci6n  de una potencia

extranj  era.  Parece,  sin embargo,  que los Haussas hayan sido ms  favorables que  los  —

¡bes  a  la  influencia de la antigua metr5poIi.

B)  ESTRUCTURA

Las  dictaduras militares  que acaban de  instalarse alzan  una pantalla,  de —

tras de la cual es difícil discernir el juego de las fuerzas políticas.

1.  Composicin

El  examen de la  composicin  de estos Gobiernos muestra que el  Ejrcito  —

vktorioso  ha tenido  que considerar varias  exigencias  dentro  del  eje  principal,  es decir,
el lugar preponderante do los militares.



El  problema de la  composiciSn es importante  porque de  la  cohesi6n depon
de  la  eicacia  del  Gobierno;  así,  la  Junta  de Accra  es m6s homogénea que  la  de  Lagos,
lo  que explica  un cierto  dinamismo,  que se contrapone al  inmovilismo  nigeriano,  tanto
en  materia  de polica  interior  como en el  campo de la  políica  extranjera.

a)  Elcjedelacomposid6n:lugarpreponderantedelosmilitares.

—  Sea en los Goauernos mono.iticos.

—  Sea en los Gobiernos mixtos.

Bien  que el  Ejército  haya  intervenido  umotu propio”  o  llamado por la  pobla —

ci6n;  una vez  realizado  el  golpe  de Estado ha reducido  a los civiles  a un papel
secundario.  Ciertamente  han sido llct;iadas  al  Poder algunas personalidades cvi
los,  pero en puestos donde ies escapa la  direccin  dci  Gobierno  (la  no designa —

ci6n  de  Tschomb  en el  Gobierno  de  Loopoldv  Ile—Kinshasa os característica  en
oste  punto).

A  este respecto,  pueden ponerse do  relieve  sensibles diferencias  entre  la  corn
posicin  de los Gobiernos militares  en el  Africa  de expresin  francesa y  la  adop
tada  en Ghana  y  en Nigeria.

En  estos dos Estados no hay que decir  que el  lugar  preponderante  corresponde
a  los militares,  porque ci  Gobierno  es monolítico,  ocupando  los militares  todos
los  puestos.  En Nigeria  parece que el  general  Ironsi,  y  dospus  el  coronel  Go—
won,  han concentrado todos los poderes en manos de  los oficiales.

El  componente militar  Sigue siendo  preponderante  incluso  dentro  de  los Gobior
nos  mixtos,  tipO  de  composici6n  que se encuentra  en los Gobiernos militares  dl
Africa  negra de expresh3n francesa.  Así,  en Dahomey o en Alto—Volta,  aunque
los  ¡efes militares  hayan recurrido  a  “civiles”  por razones políticas  o técnicas,  ci
componente  militar  sigue siendo  impresionante.  Así,  en Alto—Volta,  si  desde el

punto  de vista  cuantitativo  el  nGmero de  “civiles’1  y  de militares  es idntico  (seis
civiles  y  seis militares),  el  componente de estos últimos  es aplastante,  a causa de
la  acumuiacli5n de carteras.  De este modo el  coronel  Lamizana compagina  las —

funciones  de  Presidente de la  Repi5blica,  presidente del  Consejo de Ministros,  mi
nistro  de Asuntos Exteriores,  ministro  de ex-combatientes,  de  lnformacin,  de la
Juventud  y  de Deportes.  Ademas de que el  solo hecho  do que la  Presidencia del
Consejo  esta en manos de un militar  (en general  el  jefe  del  Ejrcito)  les da  la  pre
ponderancia,  es que son tambi6n  oficiales  superiores los que ocupan los importan
tos  Ministerios  del  Interior  y  de Hacienda.  (6)

(6)  El  ministro  de Hacienda,  que  es un  intendente  militar,  record  en 1966 que ci  pa
sivo  dci  Estado de Alto—Volta  se elevaba  a  cuatro  mil  millones  de francos C.F.A.,
o  sea la mitad  del  presupuesto.
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b)  CoordenadasdelacomposiciSn.  —  Un  examen de  la  composicin  de estos Gobier
nos  militares  nos muestra que son monolíticos,  es decir,  compuestos 6nicamente
por  militares.  La composici6n  de estos Gobiernos tiene  en cuenta varias  exigen
cias  dentro del  eje.  Varias  razones empujaban a ios militares  en  esta direcci6n.

Razones tecnocr&kas.—  En ocasiones se ha llamado a civiles.  Pero en este
caso  el  motivo  de su presencia  os tcnico  ms  que político.  Así se explica  la  corn
posicin  del  Gobierno  militar  del  general  Ironsi (Nigeria).  Este,  dcspus  de ha
ber  apartado  a los antiguos ministros,  en  lugar  de  “repartir”  las carteras,  se apre
sur  a confiar  lós Ministerios  a  los secretarios generales ya  cxistontes  Lo mismo
en  Alto—Volta  que en  Dahomey (7),  los jefes militares  han  recurrido  a personali
dades  civiles  a causa de su competencia  tcnica.

Razonesdeordenpofltico.—  Si en  las oordenadas da  la  composici6n,  las cxi
gencias  de orden  tcnico  son preponderantes e  imponen la  llamada  a  “civiles”,  —

no  son 6stas las i3nicas.  En efecto,  la  llamada a  determinados “civiles”  mejor  que
a  otros se explica  por razones de orden  político,  y  esto a doble  título.  Por una
parte,  aunque admitiendo  la  presencia  de civiles  en  el  seno del  Gobierno,  el  Go
biomo  militar  va  a excluir  de l  una cierta  categoría  por razones do orden políti
co.  Á5í,  el  Gobierno  que forma el  coronel  Lamizana en Alto—Volta no  incluye
ningGn  sindicalista,  aunque su papel  haya sido decisivo  en  la  caída del  régimen
precedente.  Por otra  parte,  la  presencia  de civiles  se explica  también positiva
mente,  os decir,  por su representatividad  política.  Así ocurre  en el  Gobierno
constituido  por el  coronel  okassa  en  la  República  Centro—Africana.  Ha  consti —

tuido  un Gobierno  compuesto por tres riinistros  del  Gobierno  precedente  y  por  —

seis  nuevos titulares,  entre ellos  tres oficiales.  Es decir,  que este nuevo Gobier
no  incluye,  junto  a militares  y  funcionarios,  políticos  del  antiguo  régimen,  espe
cialriiente  el  ministro  del  Interior,  Joan Artur  sandio,  que  ha conservado su pues
fo.  Tambin  se dejan  ver  las razones políticas  a fravs  de la  composici6n del  Go
bierno  que  constituy6,  ci petici6n  del general Mobutu,  el  general  Mulamba,  co
mandante  de  las tropas del  Este congoleño;  este Gobierno  yutaponía  prudentemen
te  a los partidarios  de  Kasabuvu y  do Tshornb  (aunque ni  uno ni  otro  formasen par
te  de 61).

Razonesefno—regiona les. —  Finahente,  razones de orden etno—regional expli
can  determinados rasgos de  la  composici6n de estos Gobiernos.  Así,  en  ci  Congo
Kinshasa  el  Gobierno  de Loonard Mulanba.  Este general  do treinta  y  cuatro  años
rcemplaz6  a Kimba  como jefe  de Gobierno.’  Este Gabinete  comprendía 21 miem
bros,  uno por provincia,  con  la  finalidad  manifiesta  de no herr  los susceptibilida
des  do  las etnias  en un  Congo que se ha mantenido  esencialmente  tribal.  Del  mis
mo  modo en Nigeria,  con ocasi6n del  primer  golpe  de Estado,  la  composici6n d
los  6rganos del  Gobierno  militar  (Consejo Ejecutivo  y  Consejo Militar  Supremo)
deja  aparecer  la  preponderancia  do los Ibos; adem&,  y 6sta era la  Gnica conce  —

si6n  a  la  autonomía  regional,  el  gobernador militar  de cada rogi6n  era originario
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de  ella  ()) (Sin embargo, parece que so ha asestado un golpe fatal a la preponde
rancia  pofltica  del  Norte) .Los dos rgonos  esenciales, exclusivamente compue
tos  por militares,  comprendían a los gobernadores militares de cada una de las
cuatro  regiones.

2.  Organizaci6n

La  organizaci6n parece, pues, iniciar  un período donde el  aparato esta
tal  ya no ostar  dominado por las instituciones polfticas.

El  rgimen  riiilifar  es en reaUdad un rgimen  administrativo, en el  cual,
alrededor del eje  corbinado por los instrumentos del mantenimiento del orden  —Ejrci
to  y Policía—, se ordena ci  conjunto del dispositivo burocrtco.

o)  RepartodepoderesdentrodelEjecutivo.

-  En provecho de un hombre.

—  En provecho de un 6rgano colectivo.

EnAlto—Volta.—  Se advierte una acumulaci6n de las funciones de Presiden
te  de la  RepGblica y de jefe de Gobierno.  El coronel Lamizana compagino las
funciones de Presidente de la  Rept5blica, de presidente del  Consejo de Ministros,
de  ministro de Asuntos Exteriores, riinistro  de ex—combatientes, de lnformaci6n,
de  la Juventud y de Deportes.  Se trata,  pues, de la  preponderancia de uno s6lo.

EnelCongoKinshasa.  Se observa una separaci6n de las funciones de Presi
dente  de la  Reptblica y  jefe de Gobierno (9).  En efecto,  el  25 de noviembre —

de  1 965 ci general Mobutu ocupo el  Poder, destituye a Kasabuvu, nombra al go
nora1 l3obozo jefe del Ejrcito  y encarga al  general Mulamba de formar el  Gobier
no.

EnlaRep5blicaCentro—Africana.—  La situaci6n es bastante similar a la  de
Alto—Volga.  El coronel l3okassa so proclamo Jefe dci  Estado y  constituye el  Go
biemo.

(7)  En Dahomey ci  Ministerio  de Asuntos Exteriores oste dirigido  por una personalidad
civil, el doctor Zinsou, y otros “civiles ocupan puestos ministeriales.

(3) El coronel Faluy para ci oeste, el coronel ijoor para ci centro-oeste, ci coronel —

Hassan Katsina para el norte, el coronel Ojukwu para el este.

(9)  M&  recientemente, el  general Mobutu ha decidido acumular las funciones de.Jcfe
de  Estado y  de Jefe de Gobierno.
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EnGhana.  —  Este país ofrece  un ejemplo  de colegialidad  del  Poder.  En efec
to,  sin duda por roacci6n  contra  la excesiva  personalizaci6n  del  Poder a  la  que
se  había  entregado  el  doctor  Nkrumah,  la  autoridad  suprema es ejercida  colecti
vamente  por un  Consejo Nacional  do  Liberacin  (presidklo  por el  general  Ankrah
y  compuesto por ocho miembros,  entre  los  cuales los ms  notables  son Harley,  vi
cepresidente  y  jefe  de  Policía,  y  el  conoral  Kotoka,  que tuvo  un papet decisivo
en  el  levantamiento.)  Ciertamente  es bastante curioso  que,  con  la  excepci6n del
oneral  Ankrch,  los oficiales  gonera!c  o superiores han  conservado,  por un des
doblamiento  funcional,  sus puestos do mando en ci  Ejrcito.  So trata  quiz  de
una  medida de precaucin  con el  fin  do vigilar  mejor  a  los otros cuadros del  Ejr
cito.  En principio,  las decisiones se toman colectivamente,  pero para aumentar
¡a  eficacia  del  Gobierno  cada miembro del  Consejo ejerce  atribuciones  ministe
riales.  Así,  Harley  compagina las funciones  de jefe  de Policía con las de mini
tro  de Asuntos Exteriores.  El  general  Kotoka  (1 0)  era a la  vez  jefe  del  Estado —

Mayor  del  Ej&cito,  ministro  de Defensa,  de Trabajo  y  de Previsin  Social.  Pero,
como  declaro  el  general  Ankrah en ¡ulio de 1966,  los secretarios generales de
los  Ministerios  (Perrnanent Secretarios) no pueden ser habilitados  para tomar de—

..,  II          —             ..,cisiones  en el  aspecto politico  .  Todo lo mas existe  una  Comision Política,  que
tiene  un papel  estrictamente  consultivo.

b)  Tiposdo6rganos.—  Nigeria.—  Con ocasi6n del  primer golpe  de Estado se cons
tituyeron  dos tipos  de 6rganos: un Consejo Ejecutivo  y  un  Consejo Supremo. (1 1)
El  Consejo Militar  Supremo estaba constituido  por el  general  lrons,  presidente;
los  jefes de  los tres Ejrcitos,  los gobernadores militares  de  las cuatro  regiones y
el  jefe  de Estado Mayor  General.  El  Consejo Ejecutivo  incluía  al  general  lron—
si,  presidente;  a los jefes do los tres Ejrcitos, al jefe c!cI Estado Mayor del Ejr
cito  (entonces ci  coronel  Gowon)  (1 2),  al  comandante de la  Policía  federal  y  su
adjunto.  Adem&,  se habían creado Consejos Ejecutivos  en tomo  a los gobema—
cloros militares  de  las regiones.

(10)   Fue asesinado durante  el  “pustch”  que finalmente  fracas6 cli  7 de abril  de 1967.
Los autores do esta insurrecci6n,  el  teniente  Arthur  y  o! subteniente  Poku Yeboa
fueron  condenados a muerto con posterioridad.

(11)   Un Decreto  de 1 7 de enero de 1 966 suspondi6 la  cl6usuia  constitucional  que crea
ba  el  puesto de  Presidente de  la  Rcpiblica  y  suprimi6  los artículos  de  la  Constitu
cian  de 1 963 referentes al  Parlamento,  al  puesto de primer  ministro  y  los relati
vos  al  establecimiento  de Gobiernos,  Prcmiers  y  Cuerpos legislativos  regionales.

(1 2)   El coronel  Gowon  se apoya en  los gobernadores militares  do  las regiones que son
originarios  do astas y  en los jefes  do la  policía  federal.
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Ghana.— La autoridad suprema es ejercida por un Consejo Nacional  de Libe
raci6n  presidido por el  general Ankrah y compuesto por ocho miembros.

SEGUNDA PARTE

ELPORVENIRDELOSGOBIERNOSMILITARES

¿Considera el  E1&cito que so encuentra en una situaci6n duradera o solamente
que  asojura un intermedio en un momento difícil?.  A pesar do las proclamaciones ofi
dales  que afirman el  carcter  provisional de los Gobiernos militares,  os lícito  pregun
tarso si el  EISrcito no se sentir  tentado,  u obligado,  a conservar el  Poder4

Siendo  rica en ejemplos la experiencia latinoamericana, so puede poner
en  duda la  opini6n del Presidente Nasser que,  en una entrevista celebrada en marzo de
1966, declaraba: “esos golpes de Estado militares (en Africa  negra) no darn  apenas re
sultado.  Los militares no tienen  experiencia  política  y  las economías son demasiado po
bres para hacer frente  a  las esperanzas del pueblo.  No  pueden durar.”

A)  PROCLAMACION DEL CARÁCTER PROVISIONAL

A  diferencia de la experiencia nasseriana y de la del Gobierno del maris
cal  Abbud en Sud&i (que no se había planteado nunca el  problema de asignarse un fr
mino,  vago o preciso aunque se habían realizado algunos esfuerzos para creer institu  —

clones  regulares, cuando no  democrSticas), los nuevos regímenes militares proclaman
su  carcter  provisional:  es este un principio  comin.

Por  las medidas tomadas,  parecen incluso  buscar su asentamiento en una
especie  de pacto  concluido explícita  o  mplícitamente  con algunas  corrientes  poliicas.

Asrse  inicia  un período en el  que el  aparato  estatal  ya  no ser  ejercido
por  instituciones  poIiicas  representativas.  Este fenmeno  se trasluce  ya  en  las medidas
adoptadas.

Medidasadoptadas:elejerciciodelPoder

El  ejercicio  del  Poder poiflico  por el  Ejército es ya una realidad,  desde
este momento so plantean dos cuestiones: ¿qu  medidas han sido adoptadas?.  ¿Con  qu
espíritu  se hace uso de este Poder: con un espíritu progresista o,  por el  contrario,  con
un  espíritu conservador?.

a)  Medidasadoptadasenmateriadepolíticainterior.—  En Ghana,  el  Conselo No—
donal  de  Uberaci6n ha reemplazado a los ¡efes de regn  por Cornits  militares
y  reorganizado la administraci6n que ha depurado sstemtcamente,  sin pronun
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ciar,  sin ombargo, pena capital.  Ha implantado, a princpios  del mes de junio
de  1966, un Comit  encáiado  de elaborar una nueva ConstituckSn. En el  plano
econSrnico  los dirigentes de Accra,  dospus de su acáeso al  Poder, se han com
prometido en la vía del caftiino liberal  (del socIalismo al  capitalismo).  Unosdías
después del pustch, el  general Ankreh anunciaba el  abandono del plan septenal
de  desarrollo por un periodo de dos anos y prornetia no realizar ninguna nueva —

nacionalizaci6n  Después, a princpios  de julio  de 1966, decidía incluso desna
cionalizar  hueve Empresas

Simultneamente  se adoptabcn numerosas medidas de austeridad astas afecta
ban  a varios mjnisterios, ¡mplkaban la  reducci6h de efectivos de. brandes servi
cies  nacionales y próvocaban la  reducci6n de diéisis  a once del nimero de ofi.
cinas  en el oxfróh jera  de Ic  Ghana Airways.  Empresa deficitarias

Se intentaban severos controles financieros bajo la direcci6n de un Comité
econ&nico,  animado sobre todo por Albert  Adamako, partidario decidido de un
sistema liberal.  Gracias a diversas reducciones, el  dicit  presupuestario debe
ría  ser reducido en principio de treinta millones a cinco millones de libras.

Del  mismo modo, los dirigentes de Accra se preocuparon de la deuda exterior
que  estaba evaluada en cerca de doscientos millones de libras.  Después de haber
solicitado  la reuni6n en Londres do los representantes de catorce países acreedo
res,  obtuvieron de estos t5ltirnos una moratoria que les pormitir  suspender todo —

pago durante algunos meses.

b)  Medidasadoptadasenmateriadepolíticaexterior.  —  La política  extranjera que
siguen estos Gobiernos militares es favorable en general a las potencias occiden
tales.  Inmediatamente después de los golpes de Estado sobrevenidos en Dahomey
y  en Ghana,  se rompieron las relaciones con la  China comunista y  los diplom&i—
cos chinos han sido expulsados de estos países.  El teniente coronel Edayama, en
Togo,  no ha cambiado de actitud  respecto al  Consejo de la Entente favorable a
las  potencias occidentales y se ha dirigido  a Abidjan  en agosto de 1 967.

Con ocasión de la  crisis de  julio—agosto de 1 967 que le ha enfrentado a los
mercenarios, el  coronel Mobutu se ha beneficiado del envío de aviones de trans
porte  del Ejército  del Aire  americano.  Y sus relaciones, demasiado cordiales —

con  los Estados Unidos y sobre todo con Israel, parecen ser ci  motivo de la  repug
nancia  que manifiesta el  coronel Dumedian a entregarle a Tshornb5.

Por  lo que se refiere a los Estados francófonos del Africa  occidental,  algunos
observadores han pretendido que la  influencia de los servicios secretos franceses
(S.D.E  .C.)  eran allí  particularmente fuerte.  Esta observacin  no es suficiente
para explicar  que uno u otro golpe de Estado militar  ocurra en tal  país y noen  tal
otro.  Poro es de señalar que no se ha producido ningin  golpe de Estado militar
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en  los Estados ms  progrésistas como Guinea  o Malí,  aunque haya fracasado una
tentativa  de este gnero  en ci  Congo Crazzaville.

B)  LA REALIDAD DE UN  PODER DURADERO

Sea  como fuere,  el  Poder polflico del Ejrcito  es una realidad. Y, al —

final  del período transitorio,  el  EIrcito,  consciente  de su poder,  puede desplegar su
acción  en dos direcciones  muy diferentes:  bkn  convertirse  en el  “tutor”  del  Poder ci
vil, bien conservar el  Poder.

Es muy difícil todavía determinar el porvenir de los Ejrcitos nacionales
en  las lOVOflOS republicas africanas.  Estos Gobiernos  no han alcanzado  todavia  su  ve
locidad de crucero”. Por el momento, no podemos apenas mds que buscar los datos del
problema.  Quiz  podamos extraer  así algunas tendencias  para ci  porvenir.

En  esta 6ptica  se pueden concebir  tres posibles actitudes  do los militares
respecto  al  Poder civil.  La primera  consiste en una sumisn  defintiva  con respecto al
Poder  civil,  no  interviniendo  el  Ej6rcito  en los conflictos políticos ms que a instancia
de  aquSl. Este es el concepto normal de los Estados occidentales:  ci  Ejrcito  no tiene
msin  extramilitar propia, el Ejrcito obedece. Se puede dudar que el Ejrcito africa
no  adopte asta actitud.  A diferencia  dci  EIrcto  de  los países occidentales,  cuyo pa
pel  esencial  es la  defensa de  la  seguridad exterior,  el  Ejrcito  africano  tiene  como pr
mera  misi6n  la  seguridad  interior.  En una medida m&  o menos amplia,  ha sido,  y  ser,
conducido a ¡nmiscuirse en los problemas de orden interior,  pero esta intromisk5n puede
efectucirse en grados variables. SegGn el concepto nasseriano el Ejército puede asumir
definitivamente la responsabilidad de los asuntos del  Estado. El Ejército manda entonces
políticamonte. Pero si varias razones explicarían la adopci6n de este concepto por los

Ejércitos africanos, otras militan tcmbin en favor del mantenimiento duradero del Ejr—
cito en el Poder, a la vez tutelar y fiador, en el caso de que el ejercicio “formal” del
Poder fuera entregado a los civiles. De esta situacin se desprende un cierto nimerode
consecuencias muy importantes para el equilibrio político y social de toda ci Africa ne
gra.

1. ElEjrcto,grupodepres&particular

Incluso si se vuelve a la fc5rmula del GDbiemo civil, los jefes de estos Go
biemos no estarn inmediatamente en condiciones de eliminar a aquellos que les han en
tregado  el  Poder.  Permanecern  como tributarios  de aqul los a quienes deben sus pues
tos.

Esta situaci6n seré tanto ms  precaria en cuanto que los militares, que ha
brn  representado un papel  considerable  en el pasado, experimentar&  muchas dificul  —



-15-

tades en abstenerse de toda actividad ulteror.  Esta situacin  se produjo en Dahomey,
donde ci  coronel, después general;  Sogio, intervino en dos ocasiones en la vida  polí—
t  ca.

Los Ejércitos se encontraran muy bien situados para erigirse,  cada vez  —

con  ms  frecuencia,  en tutores de un Poder civil  aparente, ejerciendo sobre i  incesan
tes  presiones, discretas o indiscretas, no dejando mds que un escaso margen de libertaa
al  Gobierno dvii  para las cuestiones secundarias.

El  Ejircito  se aficionare a actuar como un grupo de presi6n entre otros
muchos, peroun grupo de presiSn al que la  posesión de medios materiales irresistibles
(armas autom&icas ligeras,  grupos de intervenci6n tales corno comandos o unidades de
paracaidistas) confiere una eficacia  particular.

También puede presentarse como “tutor”  o “usurpador” del  Poder.  La si
tuackSn en os países de Africa  negra le ofrece condiciones favorabies

a)  PredomWiodelasfundonesdeseguridadinteriorsobrelasfuncionesdedefensa
nacional.—  Ante la  carencia de Gobiernos, se ofrece continuamente al &..Iercl
to  la ocasi6n de intervenir.  Este so siente tanto m5s tentado a aprovechar la oca
sin  cuanto que,  en los países subdesarrollados, no tiene como funci6n pnincipar
asegurar la defensa nacional.

En Africa,  siendo inexistentes las funciones “normales” o militares de un Ejr
cito,  ste  se siente inclinado a adjudicarse las que le sugieren la deficiencia  del
Poder político  y  las fuerzas sociales inorgan izadas.

b)  CondicionesfavorablesreferentesalascondicionesintrínsecasdelEjército.—  El
Ejórcito  os un lugar de mezcki ctnicc,  social y  de unificaci6n nacional.  indiscu
tibiemente,  el  Ejército presenta un cierto  n5mero de características que juegan
en  favor de una intervención en los asuntos de los Estados ¡venes0

El  Ejrcito,  como tal,  estt  en condiciones de resolver el problema del orden.
Contribuye a atenuar las tensiones tribales,  impone un cierto  rigor moral y sus ¡e
fes  son menos sensibles a los peligros de la  corrupci6n o de la  concusi& que los
hombres políticos.  Adem6s el  Ejército constituye uñ cuerpo organizado, someti
do  a una jerarquía, a una disciplina,  a tradiciones heredadas de los antiguos  —

EjSrcitos coloniales.  Todas estas circunstancias ponen al  Ejército en condiciones
de  imponer su voluntad a masas desorganizadas o indiferentes.

¿Pero todas esos elementos positivos son suficientes para poner a los jefes m
litares  en condiciones de resolver los delicados problemas de orden econ6mf co y
social  que se plantean a los j6venes Estados africanos?.  ¿Ser  el  Ejrcito  un  —



-16—

factor  de equilibrio  y  un instrumento susceptible de favorecer el  desarrollo eco—
nmieo  o constituir  una fuerza  de inercia y una nuevo clase que trate de con
fiscar  en su inico  proveáho las ventajas del  Poder?.

A  este respecto existe un precedente, un caso de rgimen  militar  puro,  del
que  se puede hacer el  balance puesto que la experiencia lici finalizado en octu
br  de 1964; se trata del Súdn  (ex anglo—egipcio)  El Ejrcito  ha conservado
alltel  Poder durante seis años, bajo la  clireccin  del mariscal Abbud, y ha dis
puesto,  por lo taMo,  de un lapso de tiempo apreciable para poner remedio a los
males que había denunciado y  de los que habra hecho respon sables a los polfticos.

Ciertamente,  el  Ejrcito  resolvi  un problema de politica  exterior que era —

acuciante  en 1 958: ci  de la fusiSn con Egipto o e1 mantenimiento de la  indepen
dencia  nacional.  Consolicli5 la existencia separada del Sudan, mentras que la
inestabilidad  gubernamental anterior amenazaba con favorecer las preten ciones
anexionistas del Presidente Nasser.  Pero los jefes militares fracasaron totalmen
te  en sus intentos destinados a reformar los asuntos nterores.  Desde que termi—
n5  el  gobierno militar,  reaparecieron los partidos poiflicos  incluso sin haber carn
biado  de nombre.  Las mismas personalidades poiflicas han recuperado su papel, —

con  la excepcic5n del antiguo jefe del  Umma. Abdallah Khcilil,  demasiado com —

prometido en la  realizaci6n del golpe de Estado.  El nuevo jefe del Umma es Mo
hammed Mahgoub.  ÁlrRamman contina  dirigiendo ci  P.D.P.,  Ismail el  Azhary
el  partido nacional—unionista. Como se ha dicho (13),  ci  régimen del gobierno
militar  “no ha detenido las evoluciones naturales”.  De este modo, las fuerzas —

sindicalistas  han continuado desarroikndose.

El  Gobierno militar  “solamente ha suspendido ci  juego do las fuerzas políti  —

cas sobreimponindose a l.  Se ha mostrado provisional por esencia”.  Asrse  —

comprobarfa,  por lo que se refiere al  Sudan, la observacin  de Leo Hamon: “En
sus  intervenciones el  Ejército a la  postre no es ni  tan culpable ni  tan  ¡d&ieo pa
ra  remediar la  crisis social”.

2.  Lonsocuencias limites

Sin  embargo no siempre hay que ser tan pesimista cuando se trata de emi
tir  un  juicio  sobre la experiencia de los Gobiernos militares en Africa  negra.

Es cierto que,  en el  momento presente, la reiteracin  de los golpes de Es
todo  no puede. pormenos de reforzar,  un poco en todas partes, la tentaci3n de interve
nir  en ci  esp(ritu de los jefes miiitaros  Asf se explica el  golpe de estado militar  del —

(1 3) Preuves, pcgs. 48—49.



-17-

captan  Mkombero ocurrido en Burundi el  28 de noviembre de 1 966,  y el  provocado
en  Togo el  1 3 de enero de 1 967 por el  coronel Kleber Dad jo antiguo jefe del Gabine
te  militar  del  Presidente Gruntsky  (14).  Resulta bien evidente que la existencia  de
un  partido Gnico o de un partido dominante, el  recurso a elecciones falseadas con ca—
rcter  plebiscitario no permiten proceder a mutaciones pacíficas en el  ejercicio  del  Po
der  en estos jvones  Estados..

En consecuencia, si el  desplazamiento brutal de varios Jefes de Estado
africanos por el  EjSrcito retiene hasta tal  punto la atenci6n de los observadores, no es
solamente porque hace desaparecer de la escena política  a personalidades conocidas,
incluso prestigiosas como el  doctor Nkrumah, ap6stol del panafricanismo, sino,  sobre
todo,  porque so muestra como el  tinco  modio de transmisin  del  Poder. (1 5)

Este relevo,  realizado por los jefes militares,  no constituye necesariamen
te  una puerta abierta a la anarquía. So trata de un período de transci6n  que sigue a
ciertos  excesos (lujo ostentoso, intrigas,  corrupci6n, nepotismo y favoritismo tribal)  co
metidos por los mombros de la  primera gonoracn  de hombres poltticos africanos.  —

Si  los conflictos entre generaciones en el  seno del Ejército no se traducei
en  conflictos violentos entre oficiales superiores y oficiales subalternos, es muy lícito
pensar que esta fase de transicin  ser6 ttil  con dos condiciones.  Por una parte es nece
sano  que el  Ej&rcto  prepare a la segunda generaci6n para ejercer pronto las responsa
bilidades  del Poder y organizar’ello  misma elecciones libres,  primero en el  plano local
y  regional, despuSs en el plano nacional.

Por otra parte es necesario que favorezca las reagrupaciones regionales de
una  forma flexible.  Porque los Estados existentes, sobre todo en el oeste africano, son
de  dimensiones demasiado restringidas para constituir entidades oconmicas vkbles.  A
este respecto, el  coronel Gowon est6 mejor situado, en el  plano del interés superior de
una  Nigeria  unificada,  que el  coronel Ojukwu,  Jefe del Estado insurrecto de Biafra —

(ex  Nigeria  del Este).  Su decisi6n de constituir doce Estados federados, si bien ha so
brevenido tardíamente, permitía poner un hSniino a la hegemonía de la antigua regi6n
del  Norte,  cuya extensi6n geogr6fica y poblaci6n (cerca de treinta millones do habi —

tantos)  constituían una amenaza permanente para el  equilibrio  político  de Nigeria.

(14)  DospuSs cedi  el  Poder al  teniente coronel Edayama.

(1 5) Como ha dicho Horowitz en su obra Thrce Worlds of developmont, Nueva York,  -

1966,  p6g.  262: “El tinco  Poder susceptible de compensar el  carisma del partido
Gnico en el Torcer Mundo es el car6cter burocr6tico del Ejrcito.”
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