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Mientras exista la intolerancia, la guerra, los crimenes, las 
Persecuciones, el racismo. 

--existiran los refugiados. 
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INTRODUCCION 

Hablar de Africa, asiente de una de las mas antiguas civilizaciones, es 
hablar de una historia de intensos y masivos movimientos migratorios 
insertados en un continente que ha sido victima a lo fargo de su historia, de 
muchas injusticias tales como frios andlisis y hasta cierto punto 
mistificaciones. También ha sido conocido erréneamente como el continente 
negro. dotandolo de esta manera de un calificativo peyorativo que nos hace 
alusién a la obscuridad y al atraso: pero el peor error ha sido sin duda alguna 
ta desinformacién de que hasido objeto. Africa es cultural, lingiifstica y 
econémicamente un variado mosaico de naciones; en donde las diferencias 
entre cada pals son muy marcadas. Este perfil lieno de contrastes en el 
continente africano no debe Ilevarnos a generalizar la situaci6n en todas las 
naciones; aunque es innegable la presencia de deplorables condiciones de 
vida en la mayoria de éstas. 

En principio debemos entender que la movilidad de la poblacién 
constituye un objeto de estudio geagrafico, y también materia para la historia 
de la poblacién, que es el resultado en la mayor parte de las naciones de 
miltiples migraciones. Toda colectividad humana ha tenido en su pasado un 
importante mestizaje de pueblos emigrantes e inmigrantes. 

En el caso de Ruanda: el actual conflicto étnico-politico tiene su hito en 
el pasado histérico de Ruanda con la rivalidad étnica de bahutu y batutsi 7 lo 
que ha originado una estructura endégena antidemocratica que se traduce en 
inestabilidad politica: agente expulsor inmediato, en ef fendémeno migratorio 
ruandés. 

Una premisa importante de los movimientos migratorios, es el atraso de 
este continente, debido principalmente a agentes endégenos tales como: Ia 
inexistencia de una infraestructura, la incapacidad de movilizar sus recursos 
naturales, el alto grado de crecimiento demagrafico, conflictos militares y 
contiendas civiles; sin duda alguna punto clave. que han dado como resultado 
el grave problema de los refugiados. Aunque para e! problema de la 
migraci6n confluyen diversos factores, sabemos bien que e! aspecto politico y 
econémico son factores evidentemente inherentes en este fendmeno, hay 
muchas teorias en cuanto a las migraciones, empero la que se desarrollara 
en el! presente trabajo se apoya en el teérico Ravenstein: quien afirma que 
"...algunos individuos se trasiadan porque se ven expulsados de su anterior 
lugar de residencia, mientras que otros lo hacen porque se ven atraidos hacia 

otro lugar"2. esta teoria es la Push Pull Theory (Teoria de fa atraccién- 
rechazo). segdn fa cual, los movimientos entre las 4reas de salida y de 
llegada, actdan dos tipos de fuerzas: de atraccién y expulsién. 

1 Se usaré tutsi como la forma plural y batutsi como la forma singular, y de la misma forma con fas 
ovas 2 etnias ruandesas. 
2 WEEKS, John A. “Sociclogia de la poblactén: intreduccién a los conceptos y cuestiones 
basicas”. Alianza Editorial, s.a. Madrid 1964, pig. 63
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Este seria el punto de referencia tedrico-conceptual para este trabajo. 
Ademas de Ia estructura social, la enorme diversidad étnica y lingufstica, que 
convierte a Africa en el continente mas complejo, y si ademas a esto le 
agregamos su acelerado crecimiento demografico, nos encontramos cen un 
Panorama muy interesante; ya que esta amplia diversidad de grupos é@tnicos. 
culturales y religiosos. se traducen frecuentemente en innumerables 
contlictos en la regién como lo es en el caso de Ruanda. El conflicto étnico- 
Politico que sacude a Ruanda. ha agravado profundamente el fenadmeno 
migratorio. Ya que en general se Puede advertir que cuando se da una 
emigracién, es decir, que las personas abandonan su lugar de origen para 
establecerse en otro, se dirigen hacia regiones que ofrecen mejores 
condiciones econémicas, politicas y sociales. 

Por eso el principal interés del presente trabajo es analizar tas tuerzas de atraccién y expuisién que generan el fuerte movimiento migratorio de Africa, especificamente de Ruanda. Dicho fenédmeno ha de estudiarse tomando en cuenta fos factores que favorecen dicho flujo, resaltando la importancia del Ambito econémico como agente desestabilizador y el politico como agente expuisor inmediato. Asi como el Papel que juega la injerencia externa en dicho conflicto. y la posibilidad de adoptar medidas politicas tendientes a mejorar la situacién, como las levadas a cabo en paises con alto Indice de migracién. en los que se ha dado un viraje a la antigua evaluacién del problema migratorio. 

El objetivo de este trabajo de investigacién tedérico-conceptual es: ofrecer un panorama general a la vez que descriptive y analitico de las migraciones y los refugiados en Africa, repasando brevemente su antecedente histérico hasta el problema contempordneo. Asi como identificar los factores que han condicionado a grupos de individuos en Ruanda a emigrar a otras naciones. 
A este panorama se agrega el trazo de fronteras artificiales que resultaron de la colonizacién y descolonizacién de los paises africanos. Sin duda una parte importante de los problemas se deriva de la herencia colonial. que hizo dificil tla superacién de heridas ain latentes: ya que quizas el legado mas critico sea el de la distribucién de fas fronteras, la divisién politica en algunos casos, impide alcanzar esa tan necesaria unidad nacional, ello resulta evidente en la composicién heterogénea de etnias que integran un solo estado o por las desintegraciones de estas. a causa de fronteras acordadas. 
Asimismo, resulta claro que la mayoria de los gobiernos independentistas o ulteriores, cometieron errores y repitieron vicios antidemocraticos, que en su oportunidad fueron Ja dnica respuesta cohesionadora pero que con el tiempo les restaron poder y capacidad. Los paises africanos han padecido Ia falta de cuadros preparados y profesionales y. por otra parte, han resultado blanco de actos desestabilizadores de grupos y gobiernes extranjeros.
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La determinante histérica guarda un peso importante en fas distintas 
etapas de evolucién de un pais, aunque su perspectiva empieza a ser 
sustituida por un enfoque mas dinAmico. Porque el entorno internacional ha 
ganado importancia como determinante en la elaboracién de la politica 
exterior, en la medida en que ha crecido la interdependencia entre los paises, 
y en que el impacto interno por lo que ocurre en el exterior. es cada vez 
mayor. Dentro de todo este panorama multicolor de la realidad africana. ha de 
ser mi principal objetivo el identificar los factores que condicionan a grupos 
de individuos en Africa, a emigrar a otras naciones. 

En el primer capitulo explicaremos el fenédmeno de tos 
desplazamientos masivos, como se dan fas migraciones de refugiados, sus 
causas y sus definiciones. También revisaremos el asilo y como se 
reglamenta en los documentos internacionales. Conceptualizaremos las 
palabras base y de mayor uso en la tesis, con el objetivo de darle el usc 
adecuado a fos términos y evitar confusiones. asimismo, ubicaremos 

espacialmente este fendmena, y analizaremos como se da la migracién 
africana y sus consecuencias sociales. Por dltimo destacaremos el papel que 
juega para la instrumentacién de las medidas de ayuda a refugiados., el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

En el segundo capitulo se ofrecera un panorama genera! de lo que ha 
sido la historia de las migraciones en Africa, repasando brevemente su 
antecedente histdérico desde antes de la presencia europea en e! continente., 

hasta el proceso de colonizacién det mismo. Asimismo, como se manifiesta el 
flujo de personas a partir de la independencia de las colonias africanas. 

En el tercer capitulo describiré lo que ha sido el escenario histérico 
politico de Ruanda. partiendo de la &poca precolonial hasta el régimen de 
Habyarimana antes de la Guerra Civil, analizando la influencia politica de ta 
etnia batutsi.y el pape! de fos hutu en el conflicto étnico ruandés, ademas 
del impacto de Ila colonizacién y los primeros indicios de migraciones tutsi a 

paises limftrofes. 

En e} Gitimo capitulo estudiaré el proceso de la Guerra Civil en Ruanda y 

las repercusiones que ésta tuvo en e! agravamiento del conflicto étnico 

politico de hutu y tutsi en Ruanda. y el problema con el vecino pais de 

Uganda, asf como conocer las politicas migratorias del Presidente en turno 
(Museveni). en dicho conflicto. También visualizar los alcances que a partir 

del Acuerdo de Arusha se podrian lograr en materia migratoria. tratando de 

establecer una via de soluci6n que impulse a Ruanda a una fase de 
democratizacién, dirigida a facilitar el arreglo entre las partes en friccién: y en 

general a un proceso de cambio en el manejo de sus problemas migratorios 

con una ayuda humanitaria a la altura de sus necesidades.
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Como conclusién se comentaran algunas de !as perspectivas futuras para 
el continente africano y especificamente para Ruanda, en lo que respecta al 
restablecimiento del poder dei grupo politico mas representative del pais: 
aquel que fo lleve a un clima de estabilidad politica, para el logro del 
desarrollo econémico y social. 

En esta nueva era el mundo vive carencias y desaflos que constituiran las 

préximas décadas. el centro de nuestra atencién de la Comunidad de 

Naciones. Los problemas mas apremiantes son. el acelerado crecimiento 

demografico mundial, e! narcotrafico, la disminucién de los principales 
recursos naturales, ef deterioro del medio ambiente, y uno de fos mas 

importantes y graves para Africa: el de fa migracidn y los refugiados.
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I. LOS REFUGIADOS EN AFRICA: MARCO TEGRICO. 

En la actualidad es virtualmente consensual el punto de vista segiin ei 
cual la magnitud e intensidad de tos flujos de poblacién refugiada se 
relaciona con las crisis econémicas y politicas que caracterizan la coyuntura 
africana. Aigunos andlisis ponen el énfasis en tos problemas de la 
composicién demogr&fica de la poblacién y en la fragilidad ecoldgica de las 
regiones mas afectadas, derivando de tales factores las crisis de hambre 
Ppresentes en zonas de alta concentracién de refugiados. Asi como la accién 
de variables politicas: guerras, enfrentamientos de pueblos vecinos, 
represi6n sobre grupos opositores al gobierno, una serie de sucesos 
violentos, que terminan por separar a naciones enteras o a fracturar un mismo 
territorio y hacerios enemigos entre si. 

Es asi como llegamos a que grandes ndclees de poblacién abandonen 
su pais para buscar abrigo en algGn otro, transformande a un ciudadano 
comin y corriente, en un tameroso retugiado. Sin dejar de lado claro esta, fa 
problematica de fos refugiados en su especificidad regional, se debe 
mantener la perspectiva histérica en canjuncién con el estudio de la coyuntura 
con la finalidad de acceder lo mas posible a fa situacién: asf como advertir 
algunas peculiaridades estrictamente locales. 

EI problema de los refugiados en Africa tiene diversos origenes, y se 
agudiza por una multiplicidad de factores: conflictos anticoioniales. 
interestatales, inter-étnicos, guerras civiles: represi6n gubernamental, golpes 
de Estado, confrontaciones politicas; persecuciones de determinados grupos 
politicos, étnicos o religiosos dentro de los mismos estados. 

El fendmeno de la urbanizacién es un rubro importante ya que se 
entrelaza de distintos modos con la problematica de los movimientos 
compulsivas de poblacién. Un primer conjunto de aspectos de esta relacién 
lo constituye tanto ef desplazamiento de refugiados hacia centros urbanos 
como también el surgimiento de importantes concentraciones humanas en 
localidades originalmente poco Pobladas. Una de las consecuencias del 
@xado masivo ha sido la aparicién de significativos ndcleos poblaciones. 
formados en su mayor parte por refugiados. 

Intentar abordar con pretensiones exhaustivas la problematica 
econémica del continente africano en las Gitimas dos décadas, rebasa con 
mucho la intencién en este inciso, mi objetivo se concreta Gnicamente en 
destacar algunos rasgos sobresalientes de! perfil de crisis que el mismo 
presenta, para de esta forma conectar aquellos aspectos que resultan 
relevantes en relacién a fa cuestién de tos retugiados.
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Es evidente apuntar que los indicadores globales de crecimiento econémico, nos muestran la formacién de una crisis a lo largo del decenio actual. Por ejemplo. practicamente fa totalidad de los paises exportadores y receptores de refugiados en la regién se encuentra dentro del conjunto de fos 28 paises mAs pobres del mundo. A pesar de que Africa aporta una contribucién muy importante a la economia mundial en los rubros de alimentos, energéticos y minerales. Durante las fluctuaciones y crisis del comercio mundial de materias primas no alcanz6 ese ritmo y provocs el estancamiento y la recesién de las economias africanas que caracterizan el decenio de los 90's. 
Asimismo recalcaré algunos rasgos del perfil de crisis politica del continente en la coyuntura actual. Por ejemplo, la existencia de Proyectos e instituciones politicas nacionales originados en otras sociedades. Ei Estado africano no ha logrado resolver estas contradicciones. Contradicciones en la incorporacién y manejo de estructuras Propias de la sociedad africana en ef contexto del proyecto nacional. Hay una existencia de regimenes verticales que privan de los derechos humanos. Y una muy elemental. las contradicciones por la divisién territorial que ya he abordado, pues hay una relacién frontera-etnia-refugiados. por la fragmentacién cultural. Es por esto que nos podemos explicar porque uno de cada setenta africanos es hoy en dia refugiado. y porque Africa que tiene cerca del 10% de ta poblacién del planeta concentra casi el 50% de Ia poblacién refugiada en el mundo. Sin embargo su especificidad esta dado por sus implicaciones y no tanto por la cantidad. 
Se estima que en casi todos tos casos, no mas def 40% de fos refugiados africanos son beneficiarios de la ayuda internacional, y que el resto -la mayoria~ estan. como ics describe ACNUR, “establecidos espontaneamente, dependen para su sobrevivencia de la voluntad de la gente local, entre los que viven y de los cuales comparten empleo. tierra, casa, comida, agua, etc." 
Sin embargo el incremento en la demanda de los Jimitados recursos se 

Wega a convertir en tensiones entre las poblaciones locales y de refugiados. En algunos paises africanos se dan casos en que estos ditimos., a diferencia 
de los habitantes locales, reciben mejor atencién medica y de otro tipo, lo que también contribuye a una relacién inadecuada. 

1 Apud. Vill Seminario Atrica-América Latina, Secretaria de Relaciones Exieriores 1996, Mostafa Kamel Elsayed, Director del Centro de Estudios sobre los paises en desarrollo, Universidad del Cairo Egipto.
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En las paises este proceso se ve a veces como un intento de “invasién” 
por parte de una multitud de extranjeros pobres muchos de los cuales 
pertenecian a grupos sociales que las ideciogias entonces vigentes definian 
entonces como indeseables.2 De igual manera, la llegada de refugiados 
conlleva a tansiones entre paises vecinos y amigos, a pesar de que conforme 
ala Convencién sobre refugiados de la QUA, ef otorgamiento de asilo debe 
considerarse como una accién pacifica y humanitaria y no como un acto 
inamistoso. 

Et instrumento juridico de la QUA no es mas que una fiel interpretaci6n 
de la magnitud del problema en esa zona. A pesar de la poca precisién en las 
cifras disponibles, existe consenso en afirmar que los estados africanos 
aibergan al mayor ndmero de refugiados en el mundo. 

En ef actual mapa africano existen tres Areas criticas que siguen 
generando flujos migratorios involuntarios: la regién noroeste de Africa, la 
regidn meridional, y Africa occidental. Ademas de las dos grandes regiones 
de refugiados que concentran en la actualidad el mayor volumen de las 
migraciones compulsivas, es decir la zona sudano-saheliana y la regién 
austral sin olvidar la regién de los grandes tagos. En e! centro de Africa tas 
migraciones de refugiados tienen una doble vertiente. Por un lado, algunos 
de los paises de esta regién (Uganda, Zaire, principalmente) han fungido en 
varias coyunturas como productores de refugiados: otra importante zona de 
concentracién de refugiados, ubicada en la regién de los “grandes lagos". 
que puede considerarse una sub-regién del centro, fa constituyen Ruanda y 
Burundi. Ambos pafses representan un caso especial, pues a pesar de ser 
receptores de desplazados de varios paises del centro africano, 
(especialmente Uganda). entre ellos se ha establecido una corriente 
raciproca de refugiados. El caso de Ruanda es reciproco, aunque los 
primeros afios de la década se registrS una fuerte corriente originada en 
Uganda. Muchas de ios refugiados que actualmente asiste Ruanda son 
bahutu burundeses que han huido de su pais gobernado por una 4lite 
batutsi. Y. en fin. consideraciones de orden geopolitico que hacen de 
determinadas regiones de Africa focos de migraci6n a Malawi. uno de los 
paises mas pequeiios y pobres del Africa austral, que ha admitido en fechas 
recientes a m&s de medio millén de refugiados mazambiquefios. que han 
planteado graves problemas al pais dados sus limitados recursos. 

En menos de dos afios el ndmero de mozambiquejfios en Malawi ha 
pasado de 70.000 a casi medio millon: una de las mayores poblaciones de 
refugiados en Africa en uno de los paises mds pequefios y pobres dei 
continente. 

En todos los casos, los refugiados africanos representan presiones de 
distintos tipos a los gobiernes receptores, entre otras razones porque 
reducen de manera significativa tos limitados recursos que poseen para 
hacer frente a un entorno profundamente afectado por la caida de los precios 
internacionales de los productos bdsicos, la deuda externa, y los desastres 
naturales.
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Ante una situacién de emergencia como Ja que se ha descrito en esta 
parte del trabajo, se deben ensayar una amplia gama de soluciones que van 
desde los apoyos de urgencia hasta el disefio de programas remediales de 
larga duraci6én. Una atenci6n que debe aglutinar miltiples sectores, el 
privado, el publico, ef internacional, etc. 

2 VILLANUEVA Lara, Rati. Revista Mexdcana do Politica ExtoriorLos movimientos migratorios en ol 
mundo’ 

No. 34, .M.R.E.D. 1992, pig. 64
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1.1 CONCEPTO DE MIGRACION Y TIPOS. 

La migraci6n es un fendmeno que a lo largo de la historia ha existido, no 
séto en Africa sino en todo elf mundo, pero en Africa existen caracteristicas 
especiales que la favorecen; los motivos son variados, ya sea por fa 
bdGsqueda de un mejor nivel de vida o por el huir de regimenes que atentan 
contra sus derechos humanos fundamentales, por citar un ejemplo. 

La comunidad internacional se ha percatado ya de la importancia que 
reviste el problema, y ha empezado a tomar parte an este. Actualmente se 
Hlevan a cabo foros que abordan este asunto sobre la poblacién y el desarrollo, como el primero que tuvo lugar en el Cairo (Egipto 1990). alli se 
trataron entre otros temas: el de las migraciones internacionales, estas 
migraciones entrafian la pérdida de recursos humanos para muchos paises 
de origen y pueden dar lugar a tensiones polifticas, econédmicas 0 sociales en 
los paises de destino.? Para que las politicas de migracidn sean eficaces, 
deben tener en cuenta tas limitaciones econémicas del pals de acogida, el impacto de la migracién en la sociedad receptora y las repercusiones en tos 
paises de origen. 

En este inciso conceptualizaremos jas palabras base y de mayor uso en 
esta tesis: migracién. emigracién, inmigracién, emigrante, inmigrante, por 
citar algunas, con el objetivo de darle el uso adecuado a estos términos y 
evitar confusiones. Es importante y fundamental establecer una definicién de 
migraci6n que satisfaga el interés de explicar y entender este fendmeno 
poblacional y que en muchas ocasiones causa grandes alteraciones de tipo 
econdémico, social y politico en los paises o regiones donde ocurren. 

Es asi como grandes nicleos de poblacién abandonan su lugar de 
origen para buscar abrigo en algin otro, transfarmando su modus vivendi 
Por completo: desde la problematica de la llegada a Ia tierra de asilo hasta su 
dificil adaptaci6n, y el impacto social y econdémico que representa para ef 
receptor, asi como et hacer frente a las necesidades sanitarias, alimentarias. 
de vivienda y asistencia médica elementales. 

La palabra migracién proviene de ia raiz latina migratum de migro, 
as.aeo. que implica una idea de movimiento. de traslacidn. Segtn la 
definici6n que da el autor Goldscheider nos dice que “...la migracién es 
definida como cualquier cambio Permanente de residencia e implica ta 
interrupcién de las actividades en lugar y su reorganizacién en otro.“4 

— 
3 Libro del Afio “Cumbre de Etiopia (Addis Abeba)” Encyclopaedia Briannica Publishers, INC pag. 
19, 
4 Weeks, John R. “Soolologia de la Poblacién” Alianza Editorial S.A. Madrid 1884, pag. 192.



  

Concepto de Migracién y tipos 

  

Asi que entendemos por migracién el cambio de lugar de residencia 
Permanente o temporal por parte de una persona Oo un grupo, abarcando este 
concepto los procesos de emigracién y de inmigracién, que a continuacién se 
definiran. 

Inmigracién: (del latin inmigrar. de in. en, y migrare. pasar, irse).La inmigracién en el sentido estricto determina el asentamiento durable, la integracién del extranjero inmigrante en la comunidad receptora y no 
simplemente su paso por la misma, per un periodo limitade y con fines no 
estrictamente laborates 5 

Emigracién: ( del latin emigratio-ovis, accién de emigrar). conjunto de 
habitantes de un pais que trasladan su domicilio a otro, por tiempo ilimitado, o 
en ocasiones temporalmente. De emigrar. del {atin emigrare, dejar o 
abandonar una persona, familia o Pueblo, su propio pais con Animo de 
domiciliarse o establecerse en otro. 
Ausentarse tamporalmente del pais de oarigen para hacer en otro 
determinadas faenas.® 

Emigrado: (del latin emigrare), el que reside fuera de su patria. Emigrado es 
el] individuo que ha salido de su pais de origen o de residencia con el 
propésito de residir en otro. 7 

Inmigrante: (del tatin inmigrare: irse a vivir a un pais extranjero con la 
intenci4n de establecerse en él ). Calidad migratoria que, bajo ciertas 
condiciones puede ser atribuida a un extranjero.® 

Inmigrado: (del latin inmigrare, compuesto por las raices in que significa “an" y migrare que significa “irse", personas que va de un lugar a otro): deriva de inmigrar. Dicese del individuo establecido en un pais por inmigracién. En 
el lenguaje comGn. el tarmino inmigrado se considera como adjetive y sujeto, 
y se define como fa persona que va de un lugar a otro. 

Por lo tanto, migracién es un término genérico, que abarca tanto al aspecto “emigracién", accién de dejar un lugar para trasladarse a otro (coma 
la “inmigracién", accién de llegar y establecerse en otro lugar), que son mementos sucesivos de un Gnico fendmeno, el individuo que es emigrante a! 
Partir se convierte en inmigrante a su llegada. 

5 Dicolonario Juridioo Mesdoano, Editorial Porria, Tercera Edicién, México 1990. p. 1727. 
6 Ibidem., 
7 Ibidem., 
Sibidem., 
9 tbidem., 
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Concepto de Migracién y tipos 

  

"Un individuo emigra y pasa a un sitio diferente, en donde otra jJurisdiccién gravitarA sobre su conducta, tlevando sdélo su estatuto Personai como un nexo hacia su Estado natal".!0 A travas del devenir histérico hemos observado como la migracién de la poblacién es un Proceso que invoiucra un gran numero de gente y tiene una estructura variada. 
Su elemento basico es un acontecimiento particular: toda tlegada y salida son acontecimientos Particulares para grupos territoriales. Sin embargo. para cualquier Participante en el proceso migratorio (un emigrante) la salida de un lugar y la Negada a otro canstituye un sélo acontecimiente, un cambio de lugar de residencia permanente. 
Al contrario de lo que ocurre con un numero de otros fenémenos sociales, los acontecimientos de los Procesos migratorios son reversibles., una salida es seguida por una llegada, lo cual no excluye que la primera se repita dentro de cierto lapso de tiempo por lo tanto durante cierto periodo, una serie de acontecimientos en diversas direcciones no sélo puede involucrar a diferentes emigrantes, sino a ios mismos. Esta es la razén de que el nGmero de movimientos migratorios disten mucho de ser valores idénticos. La migracién se interconecta organicamente con otros dos fenaémenos del mismo orden: !a movilidad de la poblacién y la adaptabilidad de los recién venidos, el término movilidad puede ser interpretado de tres maneras. a saber: como sinénimo de migracién. como una nocién general de migracién potencial y real y como la disposicién de parte de fa poblacién a cambiar su condicién territorial. Asi ta movilidad constituye fa fase inicial y Preparatoria del proceso de migracién; el movimiento en si es la sequnda fase, es decir, la migracién misma: y la fase final consiste en la adaptacién de los nueves Pobladores. 

El fenémeno de fa migracién es interterritorial: siempre implica la Presencia de por lo menes dos territorios diferentes (asentamientos) mientras que e! movimiento natural, puede limitarse a una sola area. Las migraciones aunque necesarias y en cierta medida imparables, podran desempefar Gnicamente un papel marginal para aliviar ia presién demografica de los paises de origen.1! 
Los movimientos migratorios estan asociados a un sinnGmero de factores particulares y razones de toda indole. comunes para ef conjunto del fendémeno, pera distintos Para cada individuo migrante. todo lo que afecta al hombre puede motivar un traslado de residencia, pueden ser razones politicas. econdmicas, religiosas, sociales, asi es posible diferenciar migraciones individuales Por causas culturales, educativas. psicoldgicas, etc. 

————_____ 
10 Ibidem., 
11 thidem., 
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Concepto de Migracién y tipos 
  

De acuerdo a! espacio geografico en que se realizan serdn 
“migraciones internas” si se producen dentro de un mismo pais, “continentales"; si se producen dentro de paises del mismo continente, 
“transoce4nico", si lo son al través de un océano. Por ef mévil podran ser 
Politicas, econémicas, religiosas, entre otras. No obstante, los factores mas 
generales siempre aparecen relacionados con dos conjuntos de causas: 
unas politicas y otras econémicas. Consecuencia de las primeras serian las 
migraciones forzadas., por las intolerancias nacionalistas, por intransigencias 
politicas y religiosas como seria el caso de mGltiples casos ocurridos en 
Africa o en la misma Ruanda. De acuerdo con ei elemento tiempo de estancia 
de los emigrados en sus 4reas de destino; puede hablarse de migraciones 
estacionales, transitorias y definitivas, tas  Gltimas implicarian et 
establecimiento permanente de los individuos en el pals receptor. 

Las segundas se organizarian en periodos de distinta amplitud e 
introducen la figura de! retornado del que se refieren diversos tipos segiin la 
continuidad de su estancia. Por Gitimo las migraciones estacionales, que 
estan relacionadas con ofertas de trabajo de duracién fimitada (recoleccién 
agricola, servicios temporales, etc.,). 

Las migraciones clasificadas por su ambito de desplazamiento son 
Principalmente de dos tipos: internas y externas. Las primeras suelan ser 
espontaneas y casi siempre aparecen vinculadas a las ciudades o a la 
colonizacién de nuevas tierras. Tienen un gran namero de rasgos comunes 
con las migraciones exteriores o interestatales, aunque estas Gltimas den 
lugar a problemas mAs intensos de asimilacién y adaptacién y a la propia 
intervencién del estado a que introduzca una dimensién politica y preste un 
poder organizador tanto en las salidas de los individuos como en el acceso al 
pais de llegada el cual da lugar a una serie de migraciones con calificativos Particulares (asistida, controlada, seleccionada o calificada, ilegal, etc.). 

.."La participacién de las mujeres en las migraciones es un tema poco 
tratado por los investigadores y a menudo relegado a segundo piano por las 
Preocupaciones politicas. SegGn el autor, las mujeres tratandose de 
distancias cortas, participan mAs en los movimientos migratorios que tos 
hombres, como es e! caso de las migraciones internas."12 

No obstante el demégrafo Ravenstein, pionero de la observacién 
sistematica de las migraciones ya habia fijado ta atencidén sobre elias en sus 
famosas leyes (1885 y 1809). A su vez, dentro de estas migraciones exteriores 
pueden distinguirse entre movimientos transoceAnicos, intracontinentales y 
fronterizos: cada uno de ellos con caracteristicas especfticas. 

12 VILLANUEVA Lara, Rai. op. cit, pigs. 55-56.. 
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Concepto de Migracién y tipos 
  

Individuaimente toda migracién al exterior se puede referir con estos 
criterios temporales de permanencia. transitoriedad y estacionalidad Pero en 
‘as migraciones masivas los dos primeros aspectos se presentan unidos 
siempre. Lo que varia de unos movimientos a otros es la intensidad de la 
continuidad de la estancia en el pais receptor. Si el cambio de residencia es 
de un pafs a otro, estamos ante un movimiento migratorio internacional o 
axterno 13 y {fas internas ‘implican un cambio permanente de residencia 
dentro de las fronteras nacionales.14 

“.Las grandes agitaciones étnicas y otros acontecimientos recientes 
son testimonio de las profundas transformaciones politicas mundiales en 
cuestiones de migracién."'§ A continuacién tocaré un rubro muy importante en 
este problema. de refugiados y migracién, lo concerniente a la ayuda de 
Organismos creados especialmente para éstos. 

Las consecuencias de fa migracién son miltiples ya que hay que tener 
en cuenta que ésta pone en contacto a grupos de individuos que 
probablemente han crecido con visiones del mundo, formas de encarar la 
vida, actitudes y pautas de comportamiento muy diferentes. La migraci6n 
entre sociedades constituye la causa principal de muchas de fas tensiones 
raciales y €tnicas del mundo actual. como es el caso de Ruanda. Es 
importante conocer en el caso de Africa primero las caracteristicas de este 
continente en cuanto a sus habitantes y cultura demogrdfica asi como sus 
politicas migratorias a nivel comunidad y después especiticamente tas 
politicas de migracién de Ruanda. 

"El Estado utilizando su facultad soberana, puede seguir diversos 
criterios para cuidar. aumentar o controlar el elemento poblacional de su 
territorio a través de diversas politicas migratorias. Sin embargo e! Estado 
receptor debe garantizar al inmigrante, hasta donde su propio interés publico 
lo permita, aquéllos derechos humanos fundamentaies, su bienestar y su 
progreso particular."16 

Como se ve esta residencia esta limitada en funcién de la necesidad de 
proteger a la sociedad democratica y la seguridad nacional, asi como el 
orden, la salud y ia moral piblica y se puede limitar incluso en zonas 
determinadas. por razones de interés pGblico. 

13 WEEKS, John R. op. cit. pag. 183. 
14 Ibidem. 

16 VILLANUEVA Lara, Rati. op. olt., pag. 58. 
16 VITEK, Jean. “Los Migrantes otra vez victimas propiciatorias? Revista de Comercio Exterior, 
Banoo de Comercio Exterior, Méndoo. D.F. Septiembre 1890, pags. 952-959. 
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Se habla de emigracién cuando el movimiento migratorio se dirige del 
lugar o lugares de referencia hacia otro u otros diferentes. y de inmigracién 
cuando se produce el fenémeno contrario osea al lugar de Negada. Puede 
afirmarse que la historia moderna de /a migraci6n internacional se inicia en 
los albores del siglo XD<.17 

Recordando e! pasado. la mala situacién econémica de algunas 
naciones europeas en el siglo XIX Provocsd la emigracién de muchos de sus 
habitantes a fos Estados Unidos: aunque existen otras formas de migracién 
como Ias refugiados de los que ya habié u otros procesos de emigracién de 
los que hablaré mas adelante. Es importante conocer en el caso de Africa 
primero las caracteristicas de este continente en cuanto a sus habitantes y 
cultura demogrdfica asi como sus politicas migratorias a nivet comunidad y 
después especificamente las politicas de migracién de Ruanda. 

En resumen, como se ve la residencia esta casi siempre limitada en 
funcién de la necesidad de Proteger a la sociedad democratica y la seguridad 
nacional, asf come el orden, ta salud y la moral publica y se puede limitar 
incluso en zonas determinadas, por razones de interés piblico. 

17 SIMON, L. Jufian. “The economic consequences of Migration” Basil Blackwell and CATO 
institute Cambridge, 1990 pag. 28. 
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La migraci6n africana 

  

1.1.1 LA MIGRACION AFRICANA. 
(Datos Histéricos) 

Los habitantes de Africa han estado en continuo flujo a lo fargo de la 
historia. Et continente tiene como caracteristica una capacidad para servir de 
base a la habitacién humana, pero ha cambiado gracias a la tecnologia y a las 
costumbres. La intensa historia en Africa nos muestra también los factores 
que en este continente, condiciona a grupos de personas a emigrar. A lo 
largo del desarrollo de Ia historia africana en el periodo colonial, asi como en 
los siglas XVII y XVIII. se observa claramente el fendémeno migratorio: en los 
siglos ya citados, el mévil de dichos movimientos © flujos de personas se 
daba por la trata de esclavos. éstos eran obligados a emigrar principatmente 
a América como mano de obra. 

.."Por una parte el automévil y el aeroplano facilitaron todavia mas tos 
movimientos de personas y por otra parte la difusion de la empresa escrita, y 
mas tarde, la de los medio de comunicacién, puso al alcance de todos 
informacion al dia acerca de Ia situacién mundial. 

De esta manera, fos sectores sociales de la clase baja y media estaban 
cada vez mas dispuestos y mejor capacitades para desplazarse a otros 
lugares en busca de una vida mejor."18 

Recordemos que en los afios 60's, las guerras de liberaci6n nacional en 
el sur de Africa asi como tas crisis internas entre los nuevos Estados. 
empezaron a crear movimientos migratorios a gran escala y en la década 
siguiente, el numero de desplazados, necesitados de ayuda, en todo el 
mundo crecié de una cifra anual de 5 a 15 millones.19 Si bien es verdad que 
las migraciones se han convertido en una particularidad ineluctable de las 
relaciones africanas, sus diversas y dramaticas repercusiones sobre las 
poblaciones desplazadas y sobre los paises receptores no son en absoluto 
evidentes. Cuando fos desplazamientos afectan a un gran nimero de 
personas. es cuando se pone de manifiesto que los migrantes no son muchas 
veces un grupo aislado. escogido al azar en las poblaciones de partida. sino 
un calectivo humano con una serie de caracteristicas comunes precisamente 
raspecto a las pablacianes de llegada. 20 

18 ibidem., pag. 54. 
19 Ibide4m., p&g. 55. 
20 ADAMS S. Ruth. “Human Migration: Patterns and Policies”. Published by Bloomington. Indiana 
University Press pag. 288. 
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Los retugiados un fenémeno mundial! 
  

  

1.2 LOS REFUGIADOS UN FENOMENO MUNDIAL. 

En nuestros dias la humanidad protagoniza un drama paralelo: el de los 
refugiados. Aquellos individuos que, sin importar su edad y sexo, se han visto 
forzados a emigrar de su pais, a privarse de una vida digna, a fragmentar su 
libertad, y a perder (a veces de manera permanente) su identidad nacional. 

Pero regresemos a la historia y enfatizaré que la gran migraci6n que 
desde el siglo XVII ha Ilevado a unos 60 millones de europeos a otros 

continentes. es quiza la corriente migratoria mas significativa de fa historia 
mundial, ha producido perdurables efectos socioeconémicos y politicos tanto, 
en Europa como en el resto del mundo. El movimiento migratorio europeo 
decay entre 1930 y 1939 debido a ta gran depresién econémica mundial y a 
los regimenes politicos imperantes en algunas partes de Europa. millones de 
personas fueron desplazadas o se vieron forzadas a emigrar durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

Empero el cambio migratorio mas importante se ha producido en los 

Gitimos 20 afios (fig. 1.2.1 ). ...“En la década de los 70's, tas presiones 

continuas de grupos conservadores de las sociedades. asi como las crisis 

industriales emprenden una revaluacién drastica de la inmigracién."21 

En fos estados de! sur de Estados Unidos, el cultive de algodén fue ta 

actividad econémica principal entre los afios 1815 y 1861 y la base de este 
tipo de economia fue el esclavismo. En esta @poca ei 60% de los esclavos en 

territorio estadounidense trabajaban en esta actividad. 

El éxito de este cultivo, hizo necesaria la presencia de mano de obra 

intensiva, demanda que fue satisfecha por ia presencia de un importante 
namero de personas traidas de Africa como esclavos, se calcula que en 1820, 
los esclavos representaban et 20% de la poblacidn en las ciudades de! sur. 

Para el afio 1860 medio millén de ellos se encontraban trabajando en 

las fabricas o en la construccién, ademas la historia narra claramente que con 

la aparicidn de poderosos estados europeos en el sigio XV se inauguré una 
nueva era en la historia de las migraciones humanas. la intensa historia en 

Africa nos muestra también los factores que en este continente, condiciona a 
grupos de personas a emigrar. 

21 VILLANUEVA, Radi. op. cit., pag. 25 
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Los refugiados un fenédmeno mundial 

  

El fenémeno de los refugiados es un efecto de fos cambios y fallas 
estructurales que observan las naciones, ya sea por circunstancias internas 
como por presiones derivadas del exterior. Es por elio que la solucién final se 
logra al resolver la causa que provoca el exilic, y no en el manejo exdgeno de 
sus consecuencias. Esto Ultimo sélo sirve para atenuar el problema. 

Para el afio 1860 medio millén de ellos se encontraban trabajando en 
las fabricas 0 en fa construccién, ademas la historia narra claramente que con 
la aparici6n de poderosos estados europeos en e! siglo XV se inauguréd una 
nueva era en la historia de las migraciones humanas, y asi mismo fa intensa 
historia en Africa nos muestra también los factores que en este continente, 
condiciona a grupos de personas a emigrar. De cualquier manera, todo flujo 
migratorio involuntario se convierte en una tragedia humana sin fronteras. 
Tragedia cuya resoluci6n deja de pertenecer tan sélo a los actores 
involucrados, y se encuentra en el esfuerzo solidario del conjunto de las 
naciones. 

En esta problem&tica destacan tres elementos, que no pueden estar 
ausentes de la solucién final. 

e Total respeto a ta soberania del estado receptor. 

e Asistencia internacional y, (por supuesto) 

e Fin de la causa. 

Canforme a la Convencién de las Naciones Unidas de 1951 sobre el 
estatuto de los refugiados y su protocolo de 1967. Refugiado es toda persona 
que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religién, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
Politicas, se encuentra fuera del pais de su nacionalidad y no pueda o, a 
causa de dichos temores, no quiera acogerse ala proteccién de tal pais."22 

Esta definicisn fue ampliada. en 1969, por la Convencién de la 
Organizacién para ta Unidad Africana en ja materia, al incluir a las Personas 
que han tenido que abandonar su pais como resultade de agresiones 
exteriores. ocupaci6n o dominacién extranjera, o de acontecimientos que 
Perturben gravemente el orden piiblico en una parte o en fa totalidad de su 
pals de origen, o del pals de su nacionalidad. 

Para forzar la proteccién a tos refugiados, !a Convencién africana 
contiene disposiciones como fa obligacién de trasladar los asentamientos de 
refugiados lejos de jas fronteras internacionales para que no sean atacados. y 
la obligaci6én de evitar que se les utilize como instrumentos de subversién 
contra su propio pais. En los ditimos afios. la oleada de refugiados en el 
mundo ha ido creciendo y ha enfrentado diversos problemas en relacién a los 
paises en los que se busca asilo 0 recepcién. (Vid. Grafica 1.2.2) 
  

22 INTERNET, hitp:jwww.tree.go.crf/Conv-Refug.him!. 
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Los refugiados un fenémeno mundial 

  

Aunque es inalienable que el derecho de circulacian © libre transito y 
residencia es considerado. en la actualidad, como un derecho fundamental 
dei hombre. Tan es asi, que diversos instrumentos internacionales relativos a 
los Derechos Humanos lo reconocen y consagran. En efecto el articulo 13 de 
ja Declaracién Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 
1948, establece: 

"..que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en ef territorio de un estado"23 

Generalmente. los refugiados llegan sin nada a paises densamente 
poblados. donde las tierras de cultivo son limitadas, y donde la infraestructura 
social se distingue por su falta de capacidad. Muchos de ellos proceden de 
zonas contaminadas por epidemias. donde los servicios sanitarios han 
quedado destruidos., por to tanto, a su Negada reclaman habitaci6n, comida y 
atenci6n medica. que muchas veces no existe. Los responsables de los 
programas de asistencia a los refugiados coinciden en que fa solucién final 
esta en ia repatriacién de éstos a sus lugares de origen. 

Sin embargo, en ta mayoria de tos casos esta posibilidad se encuentra 
muy remota, ya que los conflictos que generaron su salida Pparecen 
insolubles. Mientras tanto, ef mayor desafio se encuentra en la asistencia que 
se pueda brindar a estos millones de victimas en ta voluntad internacional por 
auxiliarlos. 

— 
23Universal dectaration of human rights. “United Nations series No. 26" Article 13, New York, ALY. 
1986 pag. 48. 
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Definicién de refugiado politico 

  

1.2.1 DEFINICION DE REFUGIADO POLITICO. 

Por retugiado entendemos una Persona desplazada forzosa o 
voluntariamente de su residencia o pais de origen, por motivos politicos, es 
ademas un fendédmeno internacional, tenemos que David P. Forsythe define al 
refugiado politico internacional como “...una persona que esta, por razones. 
fuera del pais de su nacionalidad, o, si el no tiene nacionalidad., fuera del pais 
de residencia habitual, y el cual no disfruta de la proteccién de ningGn 
gobierno."24 

Hay que distinguir al refugiado de cualquier otro emigrante, por ejemplo 
hay que dejar bien claro, las cuestiones que hacen que el refugiado huya 
deben de ser politicas. En e! sentido sociolégico, una persona puede ser 
considerada como refugiado si es forzado como ya io habia dicho a huir de su 
nacion o si es prevenida de regresar por alguna otra razén, incluyendo una 
catastrofe natural. pero en este anAlisis las cuestiones deben ser puramente 
politicas, aunque en algunos casos dentro de las politicas podemos contar 
las religiosas, que como en Africa podria ser ei caso, ya que existen conflictos 
politicos en varios paises producto de choques violentos entre grupos 
religiosos. 

Otro factor importante es que fa fuente de los problemas politicos debe 
ser sobre asuntos ocurridos entre el Estado y los ciudadanos. Es gracias a la 
Presién de estas circunstancias por las que el individuo debe huir de su pais 
9 lugar de residencia habitual. Asi mismo su permanencia o retorno a su pais 
debe ser imposible e intolerable debido al inminente peligro sobre su 
persona y propiedades, y por ende debe tomar refugio en otro Estado. 

También es necesario no haber adquirido una nueva personalidad, de 
tal Suerte una vez que se ha definido en forma precisa que es un refugiado 
Politico internacional y sus caracteristicas principales, podemos diferenciarlo 
de un extranjero ordinario, por la falta de relaciones normales entre el y las 
autoridades de su pais de origen provocadas precisamente por haber tenido 
que salir de su pais por razones politicas, a lo que un emigrante ordinario 
seria aque! que sale voluntariamente por cuestiones no politicas, sino mas 
bien por otros motivos ya sean econdémicos, de trabajo, de estudio, etc.. y que 
ha diferencia del refugiado puede escoger donde vivir, ademas de tener una 
relaci6n normal con las autoridades de su pals de origen. 

24 FORSYTHE, David P. “Human Rights and World Politics” Published by Lincoln, NE, University of 
Nebraska Prass, 1990. pig. 485. 

21



  

Definicién de refugiado politico 

  

También entonces hay que distinguirlo del apatrida, que es 
basicamente el que no goza de nacionalidad. asi que tenemas que el! 
refugiado no es un fugitivo de la justicia puesto que las razones de huida de 
su pais son de Indole politico-ideolégico, y no por ser convicto de un crimen 
del orden comin. Es eantonces importante tener pruebas satisfactorias que 
muestren que el demandante. se encuentra en status de refugiado ante el 
Estado asilante. Cada Estado tiene bajo Derecho Internacional completa 
libertad para determinar sus leyes en cuanto a la nacionalidad. asi esta 
expresado en el articulo | de la Convencién de Ja Haya sobre cuestiones 
relativas al conflicto de leyes de nacionalidad del 12 de abril de 1930, ja cual 
establece que es entonces responsabilidad del Estado determinar bajo su 
propio Derecho quienes ser&n considerados sus fiacionales, asi podremos 
decir de los apatridas que “ es todo individuo que no es considerado por 
ningdn Estado como poseedor de su nacionalidad.-25 

© lo podemos definir como una persona que no es considerada como 
nacional de un Estado, bajo sus layes de nacionalidad, asi pues como ya dije 
un refugiado es diferente de un apatrida y ademas de que un refugiado debe 
poseer el status de refugiado, osea “cualquier persona puede probar que es 
un refugiado si puede probar que es una victima actual y en potencia de 
medidas arbitrarias 0 sanciones que son incompatibles con los principios 
enunciados en la Declaracién Mundial de los Derechos Humancs.*26 

De hecho no existe ni hay relacién alguna entre los dos. Para que esta 
diferencia quede mas clara, diremos que lo que da el status de refugiado es 
la raz6n politica, y al contrario de éste, la condicién de apatrida es una razén 
legal. debido a conflictos de derecho, un apatrida necesita ser refugiado y un 
refugiado no necesita ser un apatrida. 

25 DONELLY, Jack. "Derechos Humanos Universaies: Documentos Basicos”: Editorial Gemika, 
Mésdoo 1990 pag. 386 
26 Ibidem., pég. 166.
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1.3. TRATAMIENTO DE LOS REFUGIADOS. 

Aqui habremos de examinar fos derechos y el tratamiento acordado 
para los refugiados. particularmente bajo la Convencidn de los Refugiados de 
1951. De la que se hace alusién. por cuestiones Practicas de ejemplificacién. 
Los derechos de los refugiados estan basados en el articulo 30 que toca el 
Principio de la no discriminaci6n por motivos de raza, religién o pais de 
origen. La Convencién establece ademas en el articulo So to siguiente: 

“..Ninguna disposicién de esta Convencién podra interpretarse on 
menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios 
independientemente de esta Convencién otorgados por tos Estados 
Contratantes a fos refugiados.“27 

Ademas es importante decir que muchas veces la garantia de los 
extranjeros es llevada a cabo gracias a la posesién de documentos oficiales 
tales como una visa 0 pasaporte, al no poder los refugiados gozar de dichos 
documentos que la Convencién establece. se ofrecer& una exencién a los 
refugiados por encontrarse en condiciones con dificultad Para obtenerlos, nos 
encontramos que hay varios tipos de tratamientos los cuales son establecidos 
claramente en las disposiciones de la Convencién. 

Por ejemplo tado refugiado posee respecto del pals donde se 
encuentra, deberes que entrafian la obligaci6n de acatar sus leyes y 
reglamentos, asi como medidas adoptadas para el mantenimiento del orden 
pGblico. 

Se le dar& un tratamiento nacional. ei cual es encontrado en 
disposiciones concemientes en ta libertad para practicar la religidn que mas 
le agrade, acceso a las cortes, asistencia legal, empleo remunerado para un 
refugiado que no ha cumplido tres afios en el pais, atc. También se 
contempia la proteccién de la propiedad industrial o comercial {patrimmonios) 
tales como inventos, comercio de marcas. de nombres, derechos sobre 
trabajos literarios, artisticos y cientificos. socorro pUblico, asistencia legal, 
seguridad social. asf como otros que tenia en su pais o lugar de residencia 
habitual. 

27 PACHECO Gémez, Miodmo. "Los Derechos Humancos: Documentos Basicos”. Editorial Juridica 
de Chile 1967, pg. 522. 
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Asimismo encontramos otro tratamiento que contempla fas 
disposiciones referentes a la adquisicién de propiedad mévil e inmaévil. 
derechos para ocuparse por su propia cuenta en la agricultura, industria. 
comercio y establecer compajfiias industriales y comerciales, practicar su 
Profesidén libremente; se nota una clara preocupacién en la Convencién de 
otorgar derechos y establecer su status frente a los nacionales de! Estado 
receptor, aunque bien podriamos decir que ellos, los refugiados, no tienen en 
realidad una nacionalidad efectiva. 

Hablaré de cuatro puntos importantes relacionados éstos con ef 
tratamiento otorgado a los refugiados, veamos: 

® La Admisién: Esta depende del Estado que sera libre para admitir o no 
extranjeros, el asilo es usualmente basado en tratados y legisiaciones 
internas. 

@ La no Expulsi6n. Bajo el derecho internacional el Estado es libre 
también tanto para admitir a un extranjero o tanto para considerarlo persona 
“non grata” y expuisarlo fa Gnica observancia se dara cuando el Estado 
admita a un extranjero, en este caso refugiado significa que el Estado esta 
obligado como ya Io sefiale, a cumplir con ef standar internacional minimo de 
justicia. Los derechos humanos ha de insistirse, deben respetarse por encima 
de cualquier otra consideracién.2% 

o Exencién de Reciprocidad: Esta exencién se establece baja leyes 
estatales a la luz dei derecho internacional, esta teciprocidad de la que se 
habla acordada para los extranjeros si y solo si un trato similar es garantizado 
a las nacionales en e! Estado de ja Nacionalidad del extranjero. 

® Exencién de Medidas Excepcionales: “Con respecto a fas medidas 
excepcionales que puedan adoptarse contra fa persona, los bienes o los 
intereses de nacionales de un Estado extranjero . los Estados Contratantes 
no aplicaran tales medidas, Gnicamente por causa de su nacionalidad, a 
refugiados que sean oficialmente nacionales de tal Estado. Los Estados 
Contratantes que en virtud de sus leyes no pueden expresar el principio 
general expresado en este articulo otorgaran en los casos adecuados . 
exenciones en favor de tales refugiades.*29 

28 Ibidem., pag. 624. 
29 INTERNET, hip JAnww.iree.go.or/Conv-Refug.him!. 
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Por ejemplo existen en tas legislaciones internas de muchos paises, 
medidas Wamadas de seguridad nacional dirigidas contra extranjeros, ante una posible situacién cabe la pregunta de cual seria la suerte de un 
refugiado, a estos problemas se aplicarian instrumentos como la Convencién 
de Viena por ejemplo, que en este rubro tiene una clara observancia para 
este problema y otros que surjan. 

1.4 EL ASILO Y LA REGLAMENTACION. 

Nos encontramas que el Derecho de Asilo es la facultad que tiene un 
Estado, fundandose en razones de equidad y humanidad, de brindar amparo 
en sus embajadas a las personas que sufren PersecuciGn por cuestiones 
politicas. 

El Tratado de Derecho Penal tnternacional de Montevideo y la 
Conferencia Panamericana de fa Habana han reguiado las modalidades de 
su aplicacién. 

En la Canvencién sobre Asilo territorial nos dice que todo Estado tiene 
derecho en ejercicio de su soberania a admitir dentro de su territorio a las 
personas que juzgue conveniente. sin que por el ejercicio de tal derecho 
ningdn otro Estado pueda hacer algin recilamo. El articulo {ll de esta 
Canvencién regula !o siguiente: 

“..NingGn Estado esta obligado a entregar a otro estado o a expulsar de 
su territorio a personas perseguidas por motives o delitos Politicos."90 

Se afirma en la citada Convencién sobre Asilo territorial concertada por 
lo gobiernes de los estados miembros de fa Organizacién de Estados 
Americanos que ningGn Estado esta obligado a establecer en su legisiacién o 
en sus disposiciones 0 actos administrativos, alguna distincién motivada por 
al simple hecho de que se trate de asilados o refugiados politicos. 

También ningGn Estado tiene el derecho de pedir a otro estado que 
coarte a los asilados o refugiados politicos fa libertad de unién o asociacién a 
menos que en dichas reuniones se promoviese al empleo de la fuerza o la 
violencia en contra det Estado solicitante. 

Hablando de cuestiones monetarias los gastos de toda indole que 
demande !a internacién de asilados o refugiados politicos serfn por cuenta 
del Estado que fa solicite. 

30 PACHECO Gémez. Misamo. op. ci., pag. S60. 
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En |o referente a salidas det Estado éstas seran concedidas bajo la 
condicién de que no se dirigiran al pafs de su procedencia y dando aviso al 
gobierno interesado. Asi mismo cabe sefialar que la Convencién entrara en 
vigor entre los Estados que la ratifiquen en el orden en que depositen sus 
respectivas ratificaciones, a! articulo xv a este respecto dice que: 

“La presente Convencién regiré indefinidamente, pero podrd ser 
denunciada por cualquiera de los Estados signatarios mediante aviso 
anticipada de un ajio, transcurride el cual cesara en sus efectos para el 
denunciante, quedando en vigor entre los demas Estados signatarios."3! Esto 
es lo general en cuanto a lo referente del asilo y su bAsica reglamentacién, 
Pasaremos a continuaci6n hablaré de fo que es mi punto central en este 
estudia: la migracién. 

31 lbidem.. pag. 527. 
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1.5 ORGANISMOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA 
LOS REFUGIADOS. 

Para entender el proceso que se ha sequido para la formacién de estos 
Organismos es necesario que revisemos un poco la historia. En la segunda 
Guerra Mundial y la Guerra Fria se han producido numerosos problemas de 
refugiados. Alemania fue fa pionera poniendo en practica las deportaciones 
en masa, seguida a su vez por la ex-Unién Soviética y otros paises que 
también estaban ocupados durante la guerra. que expulsaron asi mismo a 
millones de personas. Aproximadamente 10 millones de alemanes fueron 
expulsados en 1945 de los territorios ubicados al este. Otras crisis politicas 
Produjeron asimismo fenémenos de refugiados en otras zonas, por ejemplo 
moradores italianos tuvieron que abandonar los territorios conquistados por 
Yugoslavia: o por citar otro ejemplo, en Palestina, (guerra 4rabe-israelf) 
obligaron a aglomeraciones de refugiados arabes a abandonar l/as tierras 
acupadas por Israel. 

Es en plena Guerra Mundial, encontramos un Organismo facultado para 
atender este tipo de problema la UNRRA (United Nations Relief and 
Rehabilitatian Administration) la cual atendié fos problemas de fas personas 
desplazadas; desde que fue creada en el afio de 1943 fue la que tuvo 
facultades para determinar la situacién legal de los refugiados, hasta 1947, 
afio en que la vino a sustituir otro nuevo Organismo, fue la que tuvo facultades 
Para determinar la situacién legal de los refugiados. 

En 1946 las Naciones Unidas establecieron la Organizacién 
Intarnacianal de Refugiados, este nuevo Organismo era dependiente de las 
Naciones Unidas. La OIR fue establecida como Organizacién no 
“permanente”. pues se creia estaba solucionando un problema temporal, 
pues Se trataba sélo de personas desplazadas como consecuencia de fa 
segunda Guerra Mundial. Esta Organizacién ayudé mucho en la identificacién, 
registro, clasificacién, auxilio y repatriacién de personas que por haber sido 
Perseguidos por regimenes totalitarios se vieron obligados a salir de sus 
respectivos paises. 

Durante casi cinco afios de continua labor, fa organizaci6n auxilié a mas 
de un mill6n de refugiados y repatrié a unas 73.000 personas, ademas de 
conceder asistencia a mds de 1 millén y medio de personas. En enero de 
1952 terminé sus actividades, aunque el problema de los refugiados no 
estaba totalmente resueito. para sustituir a la Organizacién Internacional de 
Retugiados en sus funciones, se establecié en Bruselas el Comite 
Intargubemamental de Migraciédn Europea, que empezé a funcionar en 
febrero de 1952 y Hegé a estar integrado, cuatro afios después por 
representacianes oficiales de 27 naciones. 
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Al concluir @sta sus actividades, fue sustituida por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (de la que hablaré 
con mas detenimiento en el siguiente inciso), para ayuda de ésta se 
estableci6é en 1954 el Fondo de fas Naciones Unidas para los Refugiados. 
Este dltimo jug6 un papel muy importante con respecto a los refugiados.*2 

Otra organizacién de la que es necesario hacer mencién es la Cruz Roja 
Internacional que es una instituci6én de car&cter mundial destinada a aliviar los 
sufrimientos humanos y que gradualmente ha ida extandiando su campo de 
acci6n hasta convertirse en la obra de mayor trascendencia en su clase. 

Pero hagamos historia y conozcamos el nacimiento de esta importante 
organizacién de salud: que seria decisiva en fa guerra de donde surge fa idea 
de crear fa Cruz Roja. El banquero suizo Enrique Dunant recorria el norte de 
Italia (1859) en los momentos en que franceses e italianos luchaban por 
decidir la posesidén de los valles de Lombardia. 

La atenciédn de enfermos y heridos estaba contiada al sentimiento 
humanitario de pueblos y ejércitos rivales, de la obserancia de esas 
circunstancias naceria la feliz iniciativa. 

“Cuanto bien podria hacerse, si 

existieran equipos de voluntarios 
Preparados y adiestrados con 

anticipaci6n, para ayudar a los 

desdichados*.33 

Dunant se sintié abligado a ayudar en fa noble pero dificil tarea, 
entonces solicit6 y obtuvo permiso para instalar un hospital. Recluté a las 
mujeres para que sirvieran de ayudantes . Los resultados fueron excelentes, 
el grupo aumento en nimero , salvandose muchas vidas: es aqui que puedo 
decir que es el nacimiento de una de las mAs grandes instituciones 
humanitarias. 

Su primera consulta se llevé a cabo ef 17 de febrero del mismo aiio. 
tomando por apelativo el de “Comité Internacional de Socorros para los 
Militares Heridos", el que mas tarde se llamaria “Comité Internacional de la 
Cruz Roja” (C.I.C.R.). Esta Conferencia Internacional de 1863 constituye el 
testimonio de aparicion de ta Cruz Roja Internacional. Fue el Consejo General 
de Suiza, es decir la primera autoridad gubernativa det pais. la que asumié la 
direccién del movimiento. 

  

32 “Refugees and Migrants. problems and program responses". Published by Ford Fundation New 
York 1983, pag. 123. 
33 CARIOU Rousselot, Maurice. “La Médecine, une force pour la vie et la pab<". Canadian Medical 
Association Journal, Val. 159 Juty 1960, pig. 13. 
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El nombre. asi como su emblema, Cruz Roja, se tomé del simbolo de fa 
earidad cristiana- la cruz-. unida al emblema suizo, Pero alternando tos 
colores. La bandera de Suiza es una cruz blanca sebre fondo rojo. Ello 
constituy6 un homenaje a la naciaonalidad de Juan Enrique Dunant y al pais 
que habia tomado fa iniciativa de los trabajos para hacer una realidad este 
hermoso suefio. Durante el periodo de 1864-1914 Ita Cruz Roja estuvo 
presente en todos los lugares donde los hombres sufrian a causa de las 
guerras o de los conflictos internos. 

Actualmente la Cruz Roja actia por medio de dos organismos centrales: 
el Comité de la Cruz Roja Internacional. con sede en Ginebra, y Ja Liga de las 
Sociedades de Ia Cruz Roja. con oficinas en Parts. Ambas coordinan sus 
labores mediante el intercambio de delegados, correspondiendo a aquélia la 
iniciativa en tiempo de guerray a la segunda en tiempo de paz. La liga de las 
Sociedades de fa Cruz Roja se fund6 el 5 de mayo de 1919, a propuesta del 
delegado norteamericano Enrique Davison. Estos serian formaimente fos 
antecedentes de la Cruz Roja Internacional, fos cuales nos ayudaran a 
camprender mejor. cual ha sido el papel histérico de esta instituci6n y el 
porque la cito en este trabajo. Actualmente su papel no se dirige solamente ai 
auxilio y ayuda de heridos y enfermos por guerras o conilictos bélicos, sino 
hacia socorro y atencién a los refugiados. 

La intervencién de la Cruz Roja internacional en materia de refugiados 
politicos puedo decir que ha sido muy limitada. debido principalmente a que 
es una oarganizaci6n de ayuda internacional en general. La Liga de las 
Sociedades de la Cruz Roja actia en tiempo de paz para comhbatir 
enfermedades, plagas y situaciones de necesidad de cualquier clase que 
afligen a la humanidad. 

En tos actuales conflictos bélicos fa ayuda de la Cruz Roja se ve limitada 
la mayoria de fa veces por los gobiernos del pais en cantienda, o se ve 
imposibilitada para tener acceso a las zonas en las que se encuentra la 
poblacion civil, pero mediante gestiones logra establecer zonas exclusivas 
Para establecer campamentos y zonas de trabajo para el beneficio de tos 
afectados por la guerra. 

Amnistia Internacional. 

Otra organizacién es Amnistia Internacional, que es una organizacién de 
derechos humanos la cual en apenas dos décadas de existencia, ha crecido 
hasta el punto de convertirse en una organizacién mundial, con miembros de 
mas de cien paises. Trabaja por la liberacidn de Presos politicos 
principalmente y esta en contra de toda tortura y ejecucién. Tiene como pilar 
la Declaracié6n Universal de los Derechos Humanos, enfocando sus acciones 
y recursos en particular sobre los derechos civiles y politicos bAsicos, intenta 
velar por el respeto de los derechos humanos y sus garantias individuales. 

29



Organismos Internacionales para los Refugiados 

  

Los preceptos de esta organizacién son muy claros expresando que los 
derechos humanos en muchas ocasiones han sido violades en nombre de 
otros altos intereses, pero Amnistia Internacional! afirma: “...los derechos 
humanos basicos deberian estar por encima de cualquier ambicién politica y 
deberian ser respetados bajo todas las situaciones y Circunstancias".4 

Podemos decir que Amnistia Internacional nacié Para impedir la 
violacién de ios derechos humanos y para evitar que los gobiernos utilicen 
medidas que no comulgen con lo anterior ya descrito, dentro de sus objetivos 
nos encontramos que prevalece el promover asistencia y liberar a personas 
que por razones politicas, se encuentran encarceladas, detenidas o 
sometidas a alguna coercién fisica, también el de oponerse por todos fos 
medios apropiados a la detencién de cualquier prisionero politico, sin juicio 
de un tiempo razonable o a cualquier juicio que tienda a perjudicar y no a 
aplicar realmente ta justicia. Asi mismo el Oponerse por todos los medios a la 
imposicién de penas de muerte, tarturas u otros medios de tratamiento crue} 
© inhumano que se pretenda imponer sobre un prisionero politico. Entre los 
Puntos mas importantes para el fogro de sus objetivos esta organizacién 
debera: 

© Mantener un balance completo entre sus actividades y las distintas 
ideologias y grupos politicos en el mundo. 

Qo Promover cuando sea apropiado. la adopcién de convenciones y 
tratados y otras medidas que garanticen las derechos contenidos en la 
Declaracién Universal de los Derechos Humanos. 
Trabajar para mejorar las condiciones de los Prisioneros politicos. 

. Promover y garantizar el otorgamiento de una amnistia genera! a todos 
slos prisioneros 0 detenidos por motivos politicos. 

. 
0
9
 

    

x Esto es a grandes rasgos lo que Amnistia Internacional plantea. pero sin 
duda alguna una de las mas grandes aportaciones es la que la ACNUR ha 
hectio y de la que hablaré a continuacién. 

1.5.1 LA ACNUR. 

La ACNUR establecida por la resolucién de la Asamblea General del 3 
de diciembre de 1949, empieza sus operaciones el lo. de enero de 1951, por 
un periodo de tres ajios. EI Alto Comisionado de fas Naciones Unidas para 
los Refugiados actia bajo ia autoridad de la Asamblea General. y su 
propésito general es el de asumir la funcién de proporcionar proteccién 
internacional. 

84 Amnesty Intemational. London England Anual Report 1982 pg.114, 
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Esto se da bajo fos auspicios de las Naciones Unidas y buscar 
soluciones permanentes al problema de los refugiados, ayudando a los 
gobiernos y con sujecién a la aprobacién de los gobiernos interesados, a las organizaciones privadas, asi como facilitar la repatriacion voluntaria de tales 
refugiados o su asimilacién en nuevas comunidades hacionales. 

La labor del Alto Comisionado tendra caracter enteramente apolitico: 
sera humanitaria y social Y por regia general estarA relacionada con grupos y categorias de refugiados. El Alto Comisionade seguira las instrucciones que la den la Asamblea General o ef Consejo Econémico y Social. Asi mismo et 
Consejo Econémico y Social podra decidir. después de oir el parecer del Alto Comisionado en la materia, la creaci6én de un comité consuitivo en asuntos de 
refugiados, que estar& compuesto de representantes de Estados Miembros y 
de Estados no Miembros de tas Naciones Unidas, escogidos por el Consejo atendiendo al interés que demuestren por la soluci6n de! problema de los 
refugiados y a su devocién a esta causa. 

.."La Asamblea General examinarA nhuevamente a mas tardar en su 
octavo periodo ordinario de sesiones, las disposiciones relativas a la Oficina 
del Alito Comisionado, a fin de decidir si la oficina debe seguir en funciones 
después del 31 de diciembre de 1953."%5 

Dentro de las funciones de! Alto Comisionado encontramos fas 
siguientes: ef Alto Comisionado deber& asegurar la protecci6n de los 
refugiados, por los medios siguientes: 

® Promoviendo la conclusién y ratificacién de convenios internacionales 
Para proteger a tos refugiados, vigilando su aplicacién y proponiendo 
Modificaciones a los mismos: 

® Promoviendo mediante acuerdos especiales con los gobiernos la 
ejecuciGn de todas las medidas destinadas a mejorar la situacién de los 
refugiados y a reducir el ndmero de los que requieran proteccién: 

© Asistiendo a los gobiernos y alos particulares en su estuerzo para 
fomentar la repatriaci6n voluntaria de tos refugiadas o a su asimilacién 
en nuevas comunidades nacionales; 

9 Promoviendo !a admisién de refugiados, sin exciuir a los de categorias 
mas desamparadas, en los territorios del los Estados. 

35 Refugees Convention, 1951. United Nations, New York, N.Y. 1887, pag. 167 
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© Tratando de obtener que se conceda a los refugiados permiso para 

trasladar sus haberes y especialmente los necesarios para su 

reasentamiento; 

© Obteniendo de los gobiernos informacién acerca del numero y la 

situaci6n de los refugiados que se encuentran en sus territarios, y de las 

layes y regilamentos que les conciernen: 

© Manteniéndose en contacto permanente con los gobiernos y las 

organizaciones intergubernamentales interesadas: 

® Estableciendo contacto, en la forma que juzgue mas canveniente, con 

las organizaciones privadas que se ocupen de cuestiones de 

refugiados: 

® Facilitando la coordinacién de los esfuerzos de las organizaciones 

privadas que se ocupen def bienestar social de los refugiados. 

El Alto Comisionado deber& presentar anualmente informe a la 

Asamblea General. por conducto del Consejo Ecandémico y sacial, su informe 

sera examinado como tema separado del programa de la Asamblea General. 

También si fuere necesario el Alto Comisionado podra recurrir a Ja ayuda de 

los diversos organismos especializados. La ACNUR junto con la 

Organizacién de la Unidad Africana, son las que han |levado al cabo una tarea 

conjunta en este problema de los refugiados en Atrica; que se ve acentuado 

por fas guerras asi como nos encontramos que la discriminacion de la mujer 

dejan ver un sector cada dia mas y mas grande de nuevos refugiados: el de la 

mujer. 
Otro data importante es el de que fa ACNUR ha estimado que el namero 

de refugiados en el mundo ha crecido ha 14 millones. cifra realmente 

alarmante, pero que sin duda no ha dejado de contar con la ayuda de este 

Alto Comisionado que en Africa no cesa de luchar. Al igual que este problema 

de los refugiados nos encontramos con otro que sin duda alguna tiende a 

agravarlo, el de las epidemias como veremos a continuacién. 
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1.6 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA MIGRACION 

Tal vez la imagen mas difundida de la actual situacién africana es 
aquella que remite a los aspectos dramAticos de ja triada sequia-hambre- 
refugiades. Sin embargo, por lo comin dicha imagen ha tendido ha 
presentarse como aisiada dei conjunto de las relaciones econémico-politicas 
en que esa problematica tiene lugar. 

Podria tomarse en cuenta el factor demografico como base de los 
problemas econémicos que padece el continente: sin embargo. poner ean 
cuestion el factor demagrafica como explicativo del tema de la pobreza en la 
regién es aceptar una afirmacién muy tajante. Dicho factor actéa an tarminos 
especificos dependiendo de las caracteristicas de organizacién econdémica, 
acceso a recursos y ‘sistema de distribucién del ingreso nacional; an otros 
términos solo fa especificidad de cada pais y cultura, permite calificar la 
naturaleza problematica det factor demagrafico como tal. 

Las epidemias tan de moda en el continente africano no son otra cosa 
que una enfermedad contagiosa aunque no en todos los casos, que ataca a 
un numero muy grande de personas, esta es una definicién que nos permite 
considerar también como epidemias a las enfermedades no infacciosas. 
como el beriberi. vinculada ésta mas que nada a las costumbres alimentarias 
de importantes grupos humanos. 

La intoxicacién colectiva por téxicos inhalades o ingeridos y toda 
agresi6n fisica, quimica ao mecanica puede dar lugar a manifestaciones 
epidémicas, como bien lo define el autor Terris en terminos simples, jas 
epidemias son: “...Una enfermedad que reina con una frecuencia inusitada" 36 
Si esta enfermedad antes existia en la regién en cuestién, pero no se 
manifestaba mas que en forma esporadica, se dice que era endémica, y 
cuando por ejemplo una epidemia se extiende Por toda la tierra o por vastas 
extensiones continentales, suele emplearse el tarmino de pandemia. 

Hay que tener presente que nos encontramos que en la propagacion de 
dichas enfermedades, es muy importante el papel que juega el medio. Por 
ejemplo el agua. Es un peligro debido a los animales que se albergan en 
ella, larvas, insectos, huéspedes intermediarios diversos etc. 

36 TERRIS, Mitton, “La revolucién epidemiolégica y la medicina social”. Editorial Siglo >Od. México 1980, p&g. 71. 
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Es por tales condiciones que se puede ilustrar el contagio de la fiebre tifoidea (por haberse bafiado en un ria), asi mismo se puede explicar el de numerosos casos de poliomielitis. tanto mas Porque el virus poliomielitico permanece vivo en el agua de las cloacas durante mucho tiempo, tas piscinas son muchas veces el punto de salida de intecciones accidentales. 
También los alimentos son responsables muchas veces de ia conservaci6n y el transporte eventual del agente patégeno, he de que citar en primer lugar a fa leche. La leche también puede ser contaminada por causas exteriores, come por otro ganado. También no hay que dejar de mencionar que los vientos pueden ser a veces muy peligrosos, es también éste el que obstaculiza el vasto Programa de lucha contra la oncocercosis en Africa: en Primavera las regiones debidamente desinfectadas son de nuevo colonizadas. 
Asi mismo los mosquitos Anopheles a veces se ven muy auxiliados por el viento en sus peregrinaciones; arrastradas cientos de kilémetros y conservando a veces su vitalidad. También el suelo puede albergar durante un fapso mas o menos largo sustancias inertes peligrosas. al igual que bacterias, pardsitos o sus huevos. 
Gracias a la aviacién, Africa se encuentra a algunas horas de wuelo de Europa occidental, las lineas navieras surcan toda la tierra, y ta patologia importada no deja de asumir una importancia creciente ademas que nos volvemos a encontrar que las epidemias suelen la mayoria de las veces ser acompafiadas de mavimientos migratorios, en estos casas motivados por un cambio necesario de ambiente ya que el suyo se encuentra en garras de una epidemia, como tas muchas que se suceden en Africa, especialmente en zonas propicias para fa gestacién de éstas. Areas en las que la contaminacién quimica de suelos esta presente, alimentos en condiciones insalubres, encharcamiento de aguas, e incluso el viento mismo. es un propiciatorio de las epidemias. 
En esta caso vuelvo a reiterar a advertir que se ven expulsados y por ende atraidos a un lugar que mejore su nivel de vida, en este caso, de salud. Es importante conocer cudles son las epidemias mas comunes en Africa y algunas de sus caracteristicas. Dentro de las epidemias que mAs han azotado a Africa tenemos las siguientes: 

En el continente africano esta es una de las enfermedades mas padecidas por ta poblacién, sobre todo en Somalia, Zaire y Etiopia el Beriberi, esta es una enfermedad especifica producida por deficiencia de la vitamina B1. Se manifiesta Por alteraciones en fa funcién muscular y de tos nervios periféricos, entre los sintomas carenciales nos encontramos con problemas digestivos, depresiones psiquicas, distonias neurovegetativas, excitabilidad. incapacidad para concentrarse mentalmente, y trastornos de! desarrollo fetal. 
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Fiebre Amarilla Es una viriasis aguda propia de paises tropicales con 
transmisi6n directa de hombre a hombre peor la picadura del mosquito 
hembra dei tipo Aedes Aegypti. Se caracteriza por fiebre alta. ictericia, 
insuficiencia renal y abundantes hemorragias. en ciertas epidemias en Africa 
ta mortalidad llegé a alcanzar el 85%.37 

Célera. Es una grave enfermedad infecciosa, muy frecuente en paises 
africanos y asiaticos. El afio de 1994 fue el peor para Africa, en los referente a 
asta epidemia, el agente causal es el vibrio comma 0 vibrio cholerae.3% 

Pelagra. Es una entermedad especifica también conocida como 
enfermedad de Casal. Esta enfermedad se produce por la falta de la vitamina 
PP. y es muy comin en Zaire y Somalia. 

Poliomelitis. Es una enfermedad aguda epidémica 100%. Tenemos 
que en cada brote epidémico varia la agresividad-de la infeccién, hoy dia esta 
también casi erradicado en Africa, aunque existe un dato que nos asegura 
que Angola es el pais del mundo con mayor cantidad de invalidos. 

Fiebres Recurrentes. Son un grupo de enfermedades, similares. 
Pproducida por diversas espiroquetas que difieren segin su procedencia 
geogrAfica y el insecto transmisor. En Africa en @pocas de hambre o miseria 
es transmitida por el piojo. 

Paludismo. Es una enfermedad aguda, a veces crénica, endémica y 
otras epidémica. Aparece por la picadura de un mosquito Hamado Anopheles. 
Sus sintomas caracteristicos son escalofrio iracundo, altisima fiebre y 
excesiva sudoracién. *9 Por ta fiebre se da un deterioro fisico, anemia, etc. 
Esta es una de las enfermedades mas extendidas sobre !a tierra, en especial 
en Africa, se ha calculado que unos 300 millones de personas la padecen. 

La enfermedad del Suefio. Esta es y ha sido una de las epidemias 
mas predominantes en Africa: esta enfermedad es producida por protozoos. 
que a veces se localizan sélo en determinados érganos. pero los protozoos 
de! género Trypanosoma, transmitida por picadura de la mosca tsé-ts6, con 
fiebre proionga afectacién ganglionar y graves alteraciones nerviosas que 
producen una total paralizacién psiquica y fisica.40 

  

37 Enciclopedia Médica de Selecciones del Readers Digest, México S.A. de C.V. 1994 pag. 514. 
38 ibidem, pig. 502. 
$9 Ibidem., pig.529 
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El SIDA Llega ia hora de hablar de una de las mas importantes 
epidemias martales que ha devastado al continente africano: ef Sida. El virus 
de esta epidemia se originé en Africa, de acuerdo con algunas hipdtesis. Es 
la epidemia mas difundida y mortal, la enfermedad sélo afecto al Principio a 
los homosexuales, en Africa las victimas son. en abrumadora mayoria los 
heterosexuales. Ei Sida ya ha cundido por toda el Africa subsahariana, al 
Parecer abunda mas en Uganda, Tanzania. Ruanda. Zambia. el Congo, la 
Repablica Centroatricana, Costa de Martil, Kenia, Zaire, y Burundi. 

El virus del Sida llamado VIH (Virus de Inmunodeficiencia adquirida). 
destruye parte del sistema de inmunidad del organismo, con fo cual deja a 
sus victimas indefensas contra infecciones y contra ciertas clases de cancer. 
se transmite por contacto sexual o por via intravenosa y de madre a hijo. 

Se presume que el 15% de la poblacién de Africa central son 
portadores dei virus del Sida. Se cree que esta epidemia se originé en tomo 
del lago Victoria. El Sida en Africa esta Ilevandose a laa personas de quienes 
depende el desarrollo de Africa. Altos funcionarios del gobierno, maestros, 
dirigentes militares y profesionales. También han contraido la infeccién. No 
hay que subestimar el impacto social y econémico que ha causado, porque elf 
Sida podria anular el desarrollo del continente. an Ruanda por ejemplo (pais 
importante para la que escribe) el 22% de las victimas de Sida son nifios. 
algo que es realmente triste y peligroso. 

Uno de fos problemas es que un s6lo andlisis puede superar facilmente 
al presupuesto anual de salud per capita que en promedio es de 2 a 3 
délares, asi que en toda Africa los médicos no saben si dicho presupuesto en 
andlisis de sangre en busca del Sida o fo utilizan en vacunas contra 
enfermedades potencialmente mortales como de las que ya hice mencién, 
pero de todas formas por afectar el VIH al sistema de inmunidad, hara que 
sus victimas sean mas suceptibles a otras infecciones, tales como el 
paludismo y ta tuberculosis. 

Un prestigiado médico congolés hizo una prediccién en ta cual no se 
equivocé: que una serie de infecciones desconocidas hasta ahora, se 
recrudecerian, (como es el caso del Ebola, de la que ya habiaré) de tal suerte 
Africa necesita mucha mayor asistencia econdémica, técnica y educacional en 
estos asuntos sanitarios. 

Ebola 

El virus del Ebola pertenece a una familia de RNA conocida como 
filovirus, estos microbios reciben su nombre, por su forma filamentosa. Por su 
tamaiio son los virus mas grandes y se encuentran an algdn insecto o animal 
de bosques tropicales africanos. Hasta la fecha no se ha descubierto con 
certeza su fuente natural.4t 

41 ADDISON. Wesley. “The Ebola: Nobody talks about i”. Discovering Magazine, tberoamericana, 
Wilmington, Delaware, E.U.A. 1996, Pag. 18. 
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Uno de estos virus azote terriblamente al continente africano el pasado 
Mayo de 1995, en aquel entonces se procedié6 a enviar algunas muestras de 
sangre de infectados al Center for Disease Control and Prevention for 
Analysis, quienes después de arduos estudios concluyeron que se trataba del 
virus det Ebola, conocido ya desde hacia 19 afios. Este virus se descubrié en 
1976 y recibid el nombre de un rio de Zaire, donde se detecté por primera 
vez. Los sintomas aparecen 3 dias después de la infeccién, la piel se torna 
ematosa y para el Go dia la sangre fluye por ojos, oidos, nariz y recto. La 
muerte ocurre pasando el 80 dia. La transmisién es por contacto estrecho con 
sangre o secreciones corporales, jamAs por via aérea. 42 Lo m&s adecuado 
por el momento es la prevencién y la cuarentena. no hay mas"... Africa es ef 
origen de! homo sapiens pero también de las grandes enfermedades 
virales”.43 Esto es debido a las condiciones sociales y ecanémicas que en ei 
caso de Africa y en particular de Zaire, significan pobreza extrema. 

Algunas enfermedades desaparecidas hoy en dia no nos son conocidas 
mas que a través de las crénicas de la época y nos parecen muy extrafias; la 
viruela pas6 en 1981 a una fase de posterradicacion, al haberse registrado 
los tres Gltimos casos humanos en 1977 en Somalia y en 1978 en Inglaterra. 

La viruela es fa primera enfermedad en verdad suprimida por ef 
hombre y su constancia. La séptima pandemia de cdlera fue causa de gran 
Preocupacién en los organismos internacionales por el hecho de que fue 
infestada toda Africa, en ta actualidad doce paises africanos y ocho palses 
asiaticos son aGn regiones endémicas. En el caso de ta peste se recuentan 
con rigor los casos de Africa: gracias a los antibidticos no produce ya p&nico y 
angustia, al no tener ya nada que ver con la enfermedad ante fa cual hufan 
nuestros ancestros. La gripe esta bajo vigilancia desde 1987; los virus de Ia 
poliomielitis circulan con amplitud en las regiones en que persiste el riesgo 
fecal y son causa de una moprbilidad importante. Las dos Gitimas 
enfermedades bajo vigilancia se transmiten por picjos se trata de! tifus 
exantematico mundial y lta fiebre recurrente cosmopolita, que persisten en 
algunos focos por ejemplo en Etiopia. La tuberculosis habia dejado de ser 
una preocupaci6n pero hoy en dia ha retomado una fuerza realmente 
alarmante. 

La meningitis cerebroespinal es cosmopolita: en general, los casos 
clinicos son poco frecuentes. salvo en algunas regiones de Africa. Las 
esquistosomiasis afectan a mas de 300 millones de individuos en Africa. Y sin 
duda alguna una de las mas importantes en los Gitimos tiempos es el sida 
que azota casi al 70% de la poblacién y el ébola ya controlada felizmente. 

42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
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Se observa una crisis que ha aflorado Provocada por las grandes 
fuerzas de cambio y nuestra actual organizacién de nuestros para la salud, de 
tal suerte se ha de cambiar la manera en que lo suministramos si queremos 
adaptarnos a las nuevas exigencias de un mundo en constante cambio. 
Evidentemente en este mundo de constante cambio el problema del hambre 
@s sin duda alguna un punto importante a tratar en este estudio. Ahora hablaré 
de otra calamidad viviente en ef Africa y que también ha sido causante de 
movimiento migratarios: e! hambre. 

HAMBRUNAS 

Los elementos que intervienen en la actual situaci6n de penuria 
alimenticia pueden rastrearse siglos atras, pero se dibujan claramente en el 
siglo XIX can la reorganizacién de las farmas de produccién agricola: 
técnicas de labranza, tipos de cultivo, entre otras. La tragilidad ecolégica que 
presentaban y presentan algunas regiones de Africa se ve forzada por la 
inestabilidad climatica de las mismas. Ademas. histéricamente en el caso de 
Africa, ta impronta colonial en las formas y contenidos de [a produccién esta 
ia raiz misma de la actual dindmica de crisis econémica. Como recordaremos 
con fa implantacién de nuevos cultivos se alteré el espacio ecoldgico: la 
historia de estos se remonta a los sigios XVI y XVII con la introduccién de la 
yuca que tuvo como consecuencia una gran desnutricién alimenticia. Ahora 
bien, desgraciadamente fas potencias colonizadoras no usaron ni los mismos 
métadas ni los mismos ritmos en su implantacién. Sus intereses en cada 
regi6n. Esta situacién implicé, entre otras cosas, importantes 
desplazamientos de poblacién hacia 4reas productivas por el uso intensivo 
de Ia tierra que llevaron al agotamiento de los suelos. 

En este momento, la primera pregunta que cabe hacer en este punto, es 
équé es ef hambre? pues yo diria que es la situacién general causada por la 
faita o la insuficiencia de todas o de algunas sustancias necesarias a fa vida. 
al metabolismo a la actividad humana. La victima de ésta es una inquietante y 
huesuda humanidad arruinada fisica y mentalmente por la inanicién absoluta y 
que se encamina en proporciones alarmantes hacia una terrible muerte de 
hambre en masa. 

La carencia de proteinas en general y en especial de las que contienen 
tos aminoacido indispensables conduce de hecho, igual que la carencia de 
vitaminas o de elementos minerales, al padecimiento de afecciones graves 
que impiden el crecimiento o fa proliferacién de individuos en edad infantil. 
entre muchas otras consecuencias. 
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La enfermedad de “hambre" propiamente dicha es ta manifestacién 
clinica de la desnutriciédn que presenta una sintomatotogia mAs bien variada, 
en tos casos mas benignos la hiponutrici6n se manifiesta en el 
adeigazamiento. la astenia, ta depresién nerviosa y psiquica, la menor 
resistencia a la fatiga y a los diversos agentes patégenos, el envejecimiento 
prematuro, y en los casos mas raros el cuerpo se reduce a un verdadero 
esqueleto viviente, los masculos se anquilosan, la fuerza fisica se agota. 

La lucha de la humanidad ha sido desde el principio fa historia de su 

lucha por la obtencién del pan de cada dia, es importante sefialar que dos 

tercios de la poblacién del mundo vive en estado permanente de hambre 

cerca de 15 millones de hombres, se encuentran en sus garras sin poder 
escapar de ella. Pero debemos discernir si en realidad el hambre no sera 

una plaga social creada por el prapica hombre. 
Es importante advertir que los estragos humanos producides por el 

hambre son mayores que los de las guerras y epidemias es sin duda mas 
extenso el numero de victimas mas graves en sus consecuencias biolégicas y 

sociales, las perdidas de vidas causadas por la peste requieran para ser 
reparadas, un plazo de diez ajios, mientras que inmediatamente después de 

la grandes hambres, los sobrevivientes quedan destrozados por e! reste de 
sus dias. 

.."From periodic shortages, the situation worsened to a devasting 

famine wich claimed probably 250 000 to 300 000 victims."46 

Y tenemos que esta situacién de hambre da el terreno idéneo para que 

aparezcan las grandes epidemias, es pues el hambre Ja mas tremenda 

calamidad de nuestra civilizaci6n. Uno de mis principales objetivos es 

demostrar que el hambre a pesar de constituir un fen@meno universal, no 

depende sdélo de jas condiciones naturales. sino que convergen ciertos 

factores culturales, asi se debe considerar al hambre como una plaga hecha 
por el hombre; en los medios de combate del hambre como calamidad 

universal, fa que escribe asegura que hay otros recursos aparte de la 
reduccién de la poblacién, para acabar con ésta, no es la fiscalizacién de la 

Natalidad la Gnica posible solucién. Pero no hay que dejar de lado que ei 
hambre es también la que ha originado grandes movimientos migratorios en 
Africa . 

.."The crisis encourage thousands of Africans and placed of millions of 
others in conditions of a most precarious poverty, removed from their homes, 

dependent upon food aid for survival". 

44 CASTRO, Josué. “Geopolitica de! Hambre”. Ediciones Solar Buenos Aires. 1987, p&g. 89. 
45 UNESCO op. olt., pig. 189. 

46 WALKER W. Grian. op. olt. pag.3 
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Vale la pena hacer hincapié en el efecto humano y social del hambre 
crénica y de las hambres especificas que actdan profundamente sobre los 
grupos humanos, imprimiendo en ellos un sello imborrable que afectara e! 
cuerpo y el espiritu: las llamadas razas inferiores son simplemente pueblos 
azotados por un hambre crénica que les corroe el almay el cuerpo. 

De cuanto he dicho debe advertirse que el hambre es sin duda y con 
mucho el problema mas grave y dramAatico de nuestro tiempo. hay que lograr 
Ja comprensién de las dimensiones reales sociales de un problema tan 
profundamente incrustado. Africa este depende en gran medida de la ayuda 
alimentaria internacional sobre todo porque ia mayor parte de la actividad 
agricola es de temporal y esta vinculada al cuitivo de productos de 
exportaci4n coma ya lo mencione con anterioridad, lo que hace 
Particularmente vulnerabie a los elementos naturales y a tas fluctuaciones de 
los mercados internacionales. 

Haciendo un poco de historia aludiré a antiguos documentos de la 
historia de uno de los acontecimientos mas duros del hambre en ef mundo, 
Se trata de una terrible epidemia de hambre que asolé las tierras de Egipto 
durante el reinado de Tosorthrus alld por el afio 2000 antes de los tiempos de 
Abraham, fueron tiempos dificiles donde habla escasez de toda clase de 
alimentos, desde esa remota antigiiedad se van acumulando las ‘pruebas y 
los documentos acerca de las incursiones del hambre en el continente 
africano. Y hasta nuestros dias se encuentra alli instalada esa calamidad, 
gobernando los destinos de los pueblos africanos y tan marcada en el 
bosque ecuatorial y en la sabana tropical, en ningdn otro escenario se ha 
manifestado tan crudamente como en Africa, es en su totalidad un continente 
de puebios famélicos, el atraso del continente to podemos encontrar por e! 
hambre y la desnutricién crénica. 

El continente africano esta representado basicamente par dos tipos de 
Paisaje, bien poco propicios para la ocupacién humana: el desierto tropical y 
el bosque ecuatorial, y la parte mas significativa es la ancha faja desértica que 
se extiende en una distancia de 1.000 millas desde el Atlantico hasta el Mar 
Rojo: el desierto del Sahara, que es el que divide ei cantinente en dos 
mundos culturales diferentes: e! Africa blanca o mediterranea y el Africa negra 

* 9 ecuatorial tropical: y en el desierto ta falta de agua se refleja en la escasa 
Produccién de alimentos y por otro lado en el bosque nes encontramos la 
relativa pobreza de los suelos, porque ya es bien sabido que los suelos 
ecuatoriales son regularmente pobres y son por lo regular inadecuados para 
e! cultivo continuo por la misma erosién que sufren. Entre sus costumbres 
alimentarias el consumo de carne es bien reducido, pero el de fteche de 
cabra, oveja y camello suple perfectamente las necesidades de las buenas 
proteinas animaies del organismo lo que nos explica la complexién fisica yla 
extraordinaria resistencia de aquellas poblaciones principalmente de los 
grupos némadas de las costas del desierto: poblaciones beréberes, con su 
tipo beduine caracteristico. 
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En lo que respecta a las poblaciones negras Ppropiamente dichas se 
debe considerar dos grupos distintos; el de las poblaciones que viven en su 
cuadro natural dispersas dentro de la selva o agrupadas en sus aldeas 
nativas, y las poblaciones influidas por los contactos europeos, que viven en 
las ciudades, desarraigados y que forman el proletariado negro asalariado 
por ei blanco. De los dos grupos el mejor alimentado es sin duda el de Ia 
Primitiva sociedad negra, que conserva hasta hay su tradicién agraria y su 
organizacién tribal. con su cultivo de sustento como Io es la mandioca. 

Pero como la selva es inmensa y sus poblaciones no alcanzan 
densidades demograficas muy elevadas, tal equilibrio precario se mantiene 
Satisfactoriamente hasta la Ilegada de los blancos y su_ intervencién 
colonizadora. Una de las demostraciones mAs patentes de la superioridad de 
esa dieta primitiva es el magnifico aspecto de fos dientes de tas poblaciones 
nativas que la practicaban., cuando estas tribus se separaban y adoptaban 
habitos alimenticios civilizados surgian innumerables caries dentarias. 
Desgraciadamente el contacto con el europeo provoco la modificaci6n de 
esos habitos primitivos con graves consecuencias para la salud de los 
nativos. E! primer factor de desequitibrio alimentario introducido por el colono 
europec fue la implantacion en la zona de tos cultivos de exportacian de gran 
escala tales como cacao, café, cafia de aziicar y mani. Asi como ya mencione 
deja en complete abandono ios cultivos de sustanto. Como consecuencia del 
moncacultivo fas condiciones alimentarias del colono son pésimas puesto que 
estan basadas en la importacién de arroz y ciertos productos de otras 
regiones. 

Por todas partes donde ios contactos del hegro con el europeo fueron 
mas prolongados vamos a encontrar un tipo de dieta marcadamente 
deficiante, que da muchas veces como resultado la desnutricién maligna, que 
es una de las manifestaciones tipicas del empleo de una dieta inadecuada. 
Ese mal se caracteriza por la detencién del crecimiento, edemas, diarreas 
copiosas, infiltracién grasa del higado y algunas veces despigmentacién de la 
piel y de fos cabellos, aunque no pueda ser atribuida a una carencia 
especifica, incluyendo fa falta de buenas proteinas que constituye un factor 
central. El esclavo comia mucho pero comia mal, es la Hamada politica del 
est6émago lleno que en Africa ecuatorial agravo mucho la situacién alimentaria 
de! negro. . 

Este es un problema que debe tratarse de fondo quizas seria 
conveniente adoptar aigunos patrones que en el pasado se usaron y dieron 
resultado claro sin dejar de iado la importancia que puede Negar a tener la 
ayuda internacional en este problema, la vital ayuda de la ONU que la 
mayoria de las veces es insuficiente e incapaz de cumplir con el minimo de 
requerimientos y que es un problema que va de la mano con ei de la 
migracién es decir, es un factor que empuja a emigrar, de tal suerte que hade 
ser necesario controlarlo de la manera mas eficaz posible... 
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De acuerdo con la investigacién. se concluye lo siguiente: 

° Atrica es un continente conocido en el mundo entero por tos elevados 

niveles de pobreza y hambre bajo lo que vive su poblacién, asi como su 
inestabilidad politica y econémica. Esto ha generado importantes flujos de 
poblaciones, que tienen como objetivo genera!: sobrevivir. 

° Se deben poner en practica medidas destinadas a incrementar fa 

produccién de alimentos. Los recursos agricolas de Africa deberan ser 
desarrolladas y dirigidos de farma iddénea, debe rechazar la idea de sola ser 
una fuente de abastecimiento para ias potencias europeas. La actual crisis en 

las formas y contenidos de la produccién tiene su raiz en fa impronta colonial. 

° Como primer punto, el instrumento esencial es hacer frente a las causas 

basicas de la migracién, especialmente lo relacionado con la pobreza, ya que 
en algunos paises ios movimientos migratorios causan graves problemas. 

En segundo término, cooperacién y didlogo entre los gobiernos que 

padecen este mal (receptores). a fin de que la migracién no tenga un impacto 
negativo en la medida de los posible. 

° Las zonas de desarrollo de Africa consideradas como enclaves 
fundamentales de produccién de materias primas y alimentos al mercado 

mundial actual. dan como resultado los mayores flujos en el continente 
africano, ya que se dan dentro de su mismo territorio; a pesar de que el 
continente africano ha sido identificado en primera instancia como proveedor 
de fuerza de trabajo mundial. 

° Existen contradicciones de proyectos e  instituciones _politicas 
nacionales originadas en otras sociedades. Adn no se da una incorporacién y 
manejo de estructuras propias de ta sociedad africana en el contexto del 
proyecto nacional, indispensables éstas para conjugar su propia realidad. 

° Los esfuerzos han de ser encaminados a lograr el desarrollo econémico 
y social sostenible y asegurar un mejor equilibrio en los paises de desarrollo. 
las nuevas politicas africanas deberan apartar al continente del 
estancamiento econémico, que por razones de tipo histérico geopolitico y 
Politico local han sufrido desde tiempos coloniales.



  

La Migracién en Africa. los Refugiados y los Flujos Migraiorios Ruandeses a Raiz de 
fos Conflictos Etnico - Politicos hasta 1990. 
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il. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Para comprender la realidad africana actual, es necesario subrayar que los 

desplazamientos masivos de poblaciones y la bdsqueda de asilo no son 

fenédmenos exclusivos de nuestra época. ya desde fa antigiedad se han 

Nevado a cabo migraciones individuales y colectivas de personas en busca 

de una mejor condicién de vida de !a que carecen en sus Sugares de origen. 

Todas las culturas y civilizaciones del mundo, ofrecen de una u otra forma. 

ejemplos que pueden considerarse en un analisis histérico. El mas ilustrativo 

ejemplo es sin duda el que se da en el continente africano, por esto 

considero necesaric describir y analizar de manera sucinta el antecedente 

histérico de algunos grupos de individuos en Africa y su devenir migratorio. 

Diversos aspectos de fa cultura y costumbres de los pueblos africanos se 

ha revelado a través de investigaciones arqueolégicas, que han venido a 

completar la visi6n histérica. Existen testimonios que debemos considerar 

como lo son las tradiciones orales, tan importantes para poder rehacer la 

historia de muchos pueblos del continente africano, por eso hablar de Africa 

es hablar de nuestro propio pasado enterrado bajo tierra. 

También hemos de considerar que hay lugares que no han sido 

explotados arqueolégicamente hablando. dejando morir asi posibles 

manifestaciones histéricas de suma importancia para la elaboracién de la 

historiografia africana que explique el origen y desarrollo de las sociedades 
humanas y de sus culturas en el pasado y ofrecer asi una visién de lo que la 

sociedad africana ha sido. Nos encontramos ante la situacién que en la época 

anterior a la colonizaci6n no hay suficiente documentacién escrita valiosa 

como los autores clasicos opinaban “...que sin documentos escritos no puede 

hablarse de historia."! 

Hablaré entonces en forma general de la historia africana a partir de la 
prehistoria hasta antes de {a colonizacién europea. Es importante hacer un 

pequefio recorrido, pues como ya explique. hay vestigios encontrados en 

Africa que no pueden pasarse por alto si deseamos forjarnas una idea lo mas 

acertada a la realidad africana. 

1 KKZERBO, Joseph."Historia del Africa Negra: de los origenas al siglo XD<. Alianza Editorial, 

Madrid 1980, p4g.57. 

42



Africa: Antecedentes Histéricos 
  

  

En la prehistoria africana tenemos los siguientes periodos principales que 
son : El Palealitico. en el cual en Africa criaturas humanoides se convirtieron 
por primera vez en animales fabricantes de herramientas. su denominacion 
deriva del griega antiguo que significa “edad de la piedra antigua"*: ademas 
de que se advierte el fenémeno de la migracién, ya que algunas herramientas 
de estos ( como fo fue el hacha de mano mas perfeccionada) que 
posteriormente fue encontrada en Europa producto del fenémeno de la 
migracién, porque los Australopithecus (monos meridionales) se hallaban en 
su mayoria en Africa, al igual que sus herramientas. Estas son aigunas de las 
evidencias de que Africa y el resto del mundo antiguo tuvo contactos a través 
de las migraciones. 

La llamada Revolucién Neolitica, donde se dio origen a lo que podemos 
designar como la civilizaci6n agricola que transformé profundamente el 
fundamento econémico de la existencia humana, de ahi su nombre. En 
realidad. se presume que la agricultura fue desarrollada por los negras del 
Alte Nilo, luego se extendié por todo el Sudan. en el neolitico, después se 
extendié al este hacia el Mar Rojo, de ahi surgidé la base de ta civilizacién 
egipcia.? Esta civilizacién de agricultores. liga al hombre con fa tierra. y de 
alguna u otra forma por un periodo de tiempo se detienen las migraciones: 
también el hecho de que dentro de grandes cercas reunié animales. trajo 
como consecuencia que decayera un poco la caza. 

Y ta Revolucién de los Metales: Estas culturas del bronce nos colocan ya 
en contacto directo con los pueblos histéricos y muestran rasgos que las 
separan definitivamente de las culturas inmersas. en un  continente 
trastornada de grandes movimientos migratorios y se aproximan a otro tipo 
de civilizaciones como la egipcia. Muestra clara de los movimientos 
migratorios se dan en la etapa posterior al neolitico. donde grupos de 
hombres se ven atraidos por mejores condiciones de vida al lado del rio Nilo, 
surgiendo asi también fos indicios de explosién demagrafica dando lugar a 
una mayor diversificacién de la sociedad gracias a la evolucién en este 
prodigo terreno. 

Se llega asi a la aparicion de las civilizaciones conocidas como superiores. 
que florecieron en jas tierras bafiadas por los grandes rios: de mode que 
podemos denominarlas civilizaciones “agricolas fluviales," como la egipcia 

que se desarrollé a orillas del rio Nilo. 4 

  

2 MATEOS Mufioz, Matias. “Etimologias Grecolatinas det Espafiol". Editorial Esfinge. Naucalpan 
Edo. de México 1994. pAg. 255. 

3 OCEANO INSTITUTO GALLACH, ‘Historia Universal” Tomo 8, Editorial Océano SA... Espafia 
1995, pag. 1410. 
4 DAVIDSON, Basil. “The story of Africa” Edited by Beasley. London 1984. pag. 27. 
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En este sentido he de resaitar un punto importante que es el fendmeno de 
la migracién que se da tal y como lo afirma Ravenstein:"...porque algunos 

individuos se ven atraidos hacia otro lugar."© 

En este caso del pueblo egipcio se dio precisamente porque se vieron 
“atraidos" por el rio Nilo, dado que fos hombres neoliticos cifraron. como ya 
he mencionado, su desarrofio en la agricultura; de tal suerte que me atrevo a 
manejar un argumento el cual sostiene que en el Africa tropical se dieron una 
serie de cambios ambientales que dieron como consecuencia un menoscabo 
en el paisaje africano, como sejiala Ferkiss en las siguientes lineas: 

.."Africa se ha ido secando progresivamente. Las poblaciones no solo se 
vieron forzadas a marcharse del Sahara al aumentar la desecacién, sino que. 
dado que cambios minimos en las condiciones climaticas han estimulado 
gran parte de los movimientos migratorios en Africa, tanto de tipo permanente 
como de tipa ciclico.® 

Lo que causo mella principaimente en el area del SAhara. otrora 
exhuberante... y que comenzé a experimentar un desecamiento que se 
traduja en constantes e insesantes movimientos migratorios ya que 
numerosos grupos de individuos "...se vieron expulsados de su anterior lugar 
de residencia....“? en este caso obviamente por la rigurosas circunstancias 
geograficas. Pero gracias a este ingente suceso se puede advertir como el 
progreso se vio reflejado en un cenit de la cultura egipcia.(fig.2.1) Asi empezo 
la historia de una de las mas esplendidas civilizaciones del mundo, esta 
civilizacién tuvo contacto con otros pueblos africanos pastores. por medio de 
migraciones que se dieron durante fos afios 3000 a 2400 a. de C. 

Asi como estrechos contactos con el Asia Menor. 8 la parte de historia que 
mas nos interesa, es la que comprende ios desplazamientos mas 
importantes, como ocurre en la séptima dinastia (a finales del Imperio 
Menfita, en plena decadencia) se da la llegada de extranjeros empujados 
hacia Egipto por el avance de una migracién procedente del continente 
asiatico, que obligsé a los egipcios a emigrar de su territorio. 

  

5S WEEKS, John R. “Sociologia de ia poblacién: Introduccién a los conceptos y cuestiones 
basicas”. Alianza Editorial s.a. Madrid 1984, pag. 63 

6 FERKISS, Victor C. “Africa en busca de una identidad”. Editorial Hispanoamericana, México 1987, 
pag. 15. 

7 WEEKS, John R. op. cif.. pag.63. 
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FIGURA 2.1 Mapa de Egipto Antiguo. 
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No obstante el esfuerzo realizado por los faraones del imperio medio para 
Proteger sus fronteras, en ef afio de 1710 a. de C. los hyksos ® (invasores 
asiaticos), invaden el territorio. esta invasién de los hyksos estuvo 
estrechamente ligada con una migracién de poblaciones indoeuropeas 
procedentes de las mesetas del Iran y Armenia: imponiendo su dominacion 
entre los afios de 1710 y 1660 a. de C. En consecuencia Egipto se convirtidé 
en el centro de todas las relaciones comerciales en el Cercano Oriente, 
después de un deteriora en la unidad politica. que surgidéd primero de ta 
invasion asiria y mas tarde de la persa. 

8 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Vol.2 Britannica Publications Inc. Macropedia, E.U.A. 1990, pag. 
487 
9 Grupos de guerreros némadas procedentes del norte de Asia Menor, probablemente semitas. 
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Por altimo se dividié Egipto en tres provincias y desde entonces puede 
considerarse como definitivamente finalizada la historia de la mAs importante 
civilizacién que haya existido. Sin embargo incluso después cuando el curso 
de la historia cambié y el propio imperio empez6 a decaer, Ja cultura egipcia 
mantuvo ei sentido de su individualidad y autonomia, que siempre la 
caracterizaron. 

2.1 AFRICA Y LA PRESENCIA EUROPEA 

Ahora es necesario repasar lo que fue Africa negra precofonial, ya que 
Para comprender al Africa moderna y sus actitudes y problemas es esencial 
comprender esta relaciGn precolonial. 

Los europeos de estos ajios precoloniaies resultan importantes no 
solamente por su influencia en Africa, sino también por su influencia en fa 
visi6n que el mundo tiene de ésta, el influjo de sus afirmaciones sin duda 
alguna fue decisiva ya que contribuyeron a crear una imagen de tos africanos 
como paganos, "razas inferiores" sin fey. Negro significaba sucio, demania: e! 
dar una connotacion positiva a la negrura, seria tarea dificil, pero negro 
también vino a significar esclavo, como lo veremos mas adelante. Los 
africanas fueron identificados por su color de piel, y se convirtieron en 
mercaneias, ya que valian en funcién del trabajo que desempefiaban y 
finalmente vinieron a simbolizar la legendaria raza negra inferior. 19 

Lejos de quedar aisiada del resto del mundo antes de la conquista 
europea, desde su mas remota prehistoria, Africa habia estado enviando al 
resto del mundo antiguo: migraciones, mercancias e invenciones culturales y 
recibiendo lao mismo de! mundo exterior. Este hecho lo podemos ubicar 
claramente en el Africa negra, pues como ya sabemos la parte norte del 
continente especialmente las costas noroccidentales ya eran parte de un 
comercio muy arduo, en sus costas ya se traficaba y comercializaba con los 
esclavos negros y ei tan anhelado oro." 

Sin embargo la tlegada de los europeos por primera vez al continente 
africano se produjo-en el transcurso del sigio XV pero cabe hacer notar que 
dichas incursiones fueron de caracter sumamente esporadico y casuales. Nos 
podemos dar cuenta de que el continente se haflaba en un total olvido y 
aislacionismo, probabiemente debido a su geografia que no despertaba 
mucho apasicnamiento por éste, 

10 UNESCO “General history of Afrioa VII" Afrioa under cotonial domination 1880-1935. Ed. A. Adu 
Boahen, Callfomia UNESCO 1986, pag. XX. 
11 BERTAUX, Pierre “Afrioa: desde la prehistoria hasta fos estados actuales” Edit. Siglo 20d, 
Méodoo 1989, pag. 68. 
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Empero después con el negacio de Ia trata de esclavos el panorama 
cambid. Africa Negra era. pues. para Europa, “el continente misterioso”, la 
“tierra incégnita". Y las porciones como “Africa tenebrosa", la Darkest Africa 
de los ingleses. 12 

Antes de la ltegada de los europeos, los africanos estaban bien 
Organizados y tenian aparatos politicos bien jerarquizados y establecidos. 
pero Africa a diferencia de occidente responde a otros conceptos y a otras 
ideas diferentes de la nuestra, pero no por eso poco importante. Tado es 
cuestién de estudiarla a fondo y comprenderla, pues tiene sus propias 
concepciones, tradiciones, sus valores, sus religiones que puede partir de un 
animismo muy simple a conceptos mas elaborados. 

Indudablemente fueron estimulos poderosos la curiosidad y ef ansia 
natural de aventuras. Pero el mévil principal fue, tal vez, el deseo de riquezas: 
y de inmediato se establecié una prioridad: ta basqueda de nuevas rutas para 
arribar a tas Indias. Fue Portugal el primer Pueblo que se aventuré a navegar 
en el mar tenebroso, para ello contaba con algunas ventajas, como su 
estratégica posicién geografica, asi como de su tradicion de pueblo 
navegante; ya que sus territorios sirvieron de hito para muchas de fas 
empresas maritimas de la antigiiedad. 

Estos viajes fueron principalmente impulsados por el! infante Don 
Enrique, hijo del monarca lusitano quien respaldé decididamente toda 
empresa de ese tipo y favorecié la marineria en Sagres donde fundé una 
escuela nautica y reunié a notables gedégrafos y navegantes para coadyuvar a 
futuros viajes. A partir de 1418 Don Enrique quiso poner en practica las 
habilidades adquiridas por sus marinos en Sagres y se lanz6 a descubrir el 
litoral africano, iniciando, de ese modo, ta era de los grandes 
descubrimientos geograficos. '3 

Les portugueses descubren en fas costas africanas numerosas 
comunidades con culturas que dificilmente superaban et paleolitico. Con una 
economia cerrada, en fa que se produce lo que se consume, sin comercio de 
excedentes, la Gnica riqueza era la mano de obra. ta fuerza de trabajo, ef 
hombre mismo. De ahi nacié el comercio infame de hegros que explotaron 
portugueses, ingleses, franceses y holandeses. 

  

172 KELZERBO ‘Historia det Africa Negra” Vol 2, Alianza Editorial, Madrid 1980, p&g. 603. 
18 ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, Corpus 8 Editeur A Paris Enciclopedia Universalis France 
S.A. 1996 page. 15. 
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Fue Bartolomé Diaz quien cruzo el Ecuador en 1472, y tue él quien logro 
mayor éxito al dobiar por primera vez en el afio de 1487 e! extremo sur del 
Africa, el Cabo Tormentoso, (Cabo de Buena Esperanza). La corona 
Portuguesa tenia destinado todo su empejio en trazar la ruta dei sur de Atrica 
y fos portugueses prepararon con celeridad una nueva expedicién bajo la 
direccién de Vasco de Gama quien en su anhelo por encontrar una nueva ruta 
a la India, se hizo a la mar el 8 de julio de 1497; en 1498 Ia encontrdé, cuando 
este doblé el Cabo de Buena Esperanza, tocd Mozambique, desde donde 
con fa ayuda de navegantes drabes para llegar al Puerto de Calicut (Caicuta), 
hito del imperio oriental portugués, consigui6 su pretensidn (fig. 2.1.1). Asi 
que las expediciones se produjeron en el continente, Pero en especial en el 
sur de Africa fueron Ilevadas a cabo por portugueses alla por el afio 1484. 

Los portugueses, buscando una ruta hacia las Indias, exploraron el 
litoral africano en el siglo XV y dieron con un magnifico negocio: al trafico de 
negros. Casi todas los europeos de jos primeros tiempos iban a la busca de 
esclavos: 14 Los portugueses se establecieron en las costas de Angola y 
Mozambique: el trafico de negros resulté6 ser un ingente negocio y se 
intensificé adn mas con el descubrimiento de América. que reclamé mano de 
obra resistente y barata en las zonas tropicales y subtropicales, para ejecutar 
lar arduas faenas emprendidas por las autoridades del Nuevo Mundo. 

Las zonas donde acudian los negreros ingleses, franceses y 
holandeses, para aglutinar a los esclavos. fueron fa llamada Costa de Oro, el 
Senegal y Gambia. Pero un obstaculo Para este comercio ilegal de esclavos 
fue en parte lo que dio como consecuencia un interés mas profundo en el 
resto del continente. ya que al surgir un aumento en las necesidades de 
materias primas y la imposibilidad de conseguir esclavos. esto misma jos 
motivo a interesarse en los recursos del resto del continente. 

Después de algin tiempo diversas tipos de intereses empujaron a los 
eurapeos a conquistar, descubrir y conocer aquelio que en un Principio se 
habian rehusado a conocer. Uno de estos factores fue la tecria liberal 
antiesclavista, varios fueron los que se opusieron al esclavismo uno de los 
primeros que podemos contar es fa Gran Bretafia. pasteriormente Francia, ya 
que se temia por los habitantes de algunos territorios, su inminente atraso y 
posible abuso de su fuerza de trabajo. 

14 CONNAH, Patrick. “African civilizations, precolonial cities and states in tapical Africa...” Hobbs. 
N.Y. Cambridge University, 1989, pag. 38. 
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Asi derivado de lo anterior tenemos también los llamados movimientos 
misioneros, principalmente también de la Iglesia Anglicana (en los territorios 

. Pertenecientes al imperio britanico), quienes apayaban ta ideologia liberal 
con su actitud protectora que también termin6 por provocar el interés europeo 
hacia ef mal flamado continente negro. También se introdujo la Iglesia 
Catdlica y Protestante Holandesa. 

Cuando la esclavitud fue reemplazada por la dominacién colonial una 
vez mas fo negros eran los dominadas y los blancos los dominadores. 

‘En Africa el amo stempre es blanco, y el blanco siempre seré ef amo” 
proverbio bantd. 

Cuando se hace referencia a las economias precoloniales, es dificil 
concretar una idea, por carencia de algunos elementos de caracter 
estadistico pero tengo que partir del hecho de que las estructuras 
econémicas de Africa sufrieron algunas madificaciones a lo largo de los 
siglos, por ta elaboracién y difusidn de nuevas técnicas, préstamo del exterior 
de nuevos recursos agricolas, pero no sélo en ia agricultura también an fa 
artesania, la experimentacién de nuevas técnicas. asf mismo como en la 
manufactura y como Gitimo. el giro progresiva de los_ intercambios 
comerciales a partir del siglo XVI, por las rutas del desierto. 

En términos generales, las formas de organizacién social y politica de 
los pueblos primitivos del Africa Negra han sido el clan y la tribu. Algunas 
sociedades primitivas designaron jefaturas permanentes y hubo otras que 
evolucionaron mas hasta formar verdaderos reinos, como los que florecieron 
en el Africa occidental. 

En la historia africana es notable fa gran movilidad geografica que ha 
experimentado su poblacién. Factores de indole econdémico, como fa 
instalacion de rutas comerciales que unian el centro con el norte y el este del 
continente, convirtieron tas largas distancias en caminos cotidianos 
transitados por una gran cantidad de personas de diferentes culturas y 
regiones. 

A estos factores se aunan condiciones de orden politico: las guerras 
internas, la expansi6n de determinada ciudades y de tos grandes imperios 
que implicaron la subordinacién y la incorporacién de amplias regiones en 
torno a ejes centrales, por ejemplo Mali y Gana-?§ Par otra parte. cuestiones 
de orden religinsa-ideoldgico como fas peregrinaciones a la Meca, han 
ocasionado continuos desplazamientos de la poblacidn musuimana en la 
region. 
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En fin, fendmenos de naturaleza ecolégica, come la desecacién del 
Sahara (cerca del afio 1000 a. de ¢.) fueron elementos que desencadenaron 
Procesos migratorios de gran alcance. 

El mas antiguo de ellos: ef reino de Gana, debié su grandeza al 
comercio del oro; el imperio de Mali que domino un territario mas extensa y 
recibid influencia islamica por conductos de los mercaderes arabes que 
comerciaban también con oro; el imperio Songhai, que controlé el comercio 
de las caravanas que cruzaban el SAahara. Finalmente entre e} Zambezi y el 
Limpopo se formé el reino de Monomopata (sefior de las minas), donde el 
comercio del oro, el cobre y e! hierro se realizaba por conducto de fos 
arabes. 

E! prestigio del imperio Mali se amplid, en el siglo XIV con su sucesor 
Kankan Musa (1307-1332) es el emperador mAs célebre, sin ninguna duda, 
del Imperio Mali: en 1324 emprendié la peregrinacién a fa Meca. 

El origen de este tercer y gran imperio negro del Sudan occidental 
todavia no se ha aclarado .EI pueblo de tos sorko, procedente de! Chad. 
emigré hacia el sur y se instalé en torno de los rapidos de Labbezenga, 
sustituy6 a los do en la posesién del valle del rio, y consiguié fa colaboracién 
de sus parientes gao.'© En resumen, es de suma importancia subrayar la 
importancia de fas rutas transaharianas por haber sido en su oportunidad el 
motor de Africa occidental. durante varios siglos, en cuesti6n de apertura al 
exterior. 

  

15 Cuando se habia del imperio se utiliza Gana y con h Ghana, cuando se hace referencia al pais 
actual. 

16 GRELLET, Gerard, op. cit., pag. 178.
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En Africa a diferencia de otras culturas to espiritual y lo temporal no 
estan separados; los grupos tradicionales africanos se encuentran insertados 
en la religién en todos los aspectos de su vida, Para ellos su cosmos es uno, 
en el cual competen fuerzas todas estas relacionadas entre si. desde la mas 
esencial hasta la mas compleja, tanta abjetos como personas. 

El sentido de la predestinacién es un rubro muy importante dentro de la 
vida del africana, la principal idea radica en que los espiritus influyen en el 
destino de los individuos, es tarea dificil competir con la fuerza de fos 
espiritus, aunque esto no quiere decir que el individuo no intente Girar el 
efecto del destino, aunque obviamente se ve asi mismo incapaz de competir 
ante el poder sobrehumano. Incluso se concibe que antes de nacer, el 
individuo esta predestinado: este argumento explica la forma inteligente en 
que algunos gobernantes fa han utilizado a lo largo de la historia para 
justificar errores cometidos por su gobierno: cualquier mal es consecuencia 
de las fuerzas invisibles y sobrehumanas. 

Hay también una estrecha vinculacién con la naturateza, pero al verse 
inmersos en ésta hay fendmenos que les son dificiles de explicar y es cuando 
al no poder explicar éstos (terremotas _liuvias, tempestades):siente la 
existencia de un mundo paralelo al nuestro, es decir en un Plano mayor pero 
no visible a los ojos, por eso fa religién es ahi un sistema de relaciones entre 
el mundo visibie y el invisible, ambos regidos por potencias imaginarias.17 La 
creencia también en el animismo, tiene raices profundas, como yo he 
mencionado en el paleolitico a los animales se les dibujaba no por arte sino 
Para sentirlos, es decir para atribuirles vida a animales u objetos, de esta 
forma existe una dualidad, ya que los poderes ajenos al poder humano, son 
tratados mediante estos animales u objetos animados. para intervenir en pro 
de los individuos. Toda ta mentalidad de esta €poca es magica, coma la de 
los antiguos cazadores. El hombre est4 convencido de que los rios, fas 
plantas, todas las cosas tienen un alma como la suya, y hace lo posible por 
doblegarlas a su voluntad, a fin de gobernarlas a su antojo. 

Los cazadores prehistéricos combatian a los animales por medio de las 
armas (formadas con piedras amigdaloides palabra que en griego significa 
“almendrado"). Sino que ademas intentaba dominarios por medio de su 
espiritu. es aqui donde puedo afirmar que encontramos ta gestacian de lo 
que después seria su idea muy particular de la religién y sus ideas 
cosmoldégicas.Por lo tanto, los fines de estas pinturas (por lo menos en lo que 
concierne al continente africano) eran magicos y no artisticos. 

17 ARENS, W. “Creativity of power: cosmology and action in Afrloan societies* Edited by 
Smithstonian Institution 1989, pag. 85 
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Et signo magico es un verdadero lenguaje escrito con el cual el hombre 
trata de hablar a las cosas y de imperar sobre elias...."imitar al animal 
signiticaba dominar su fuerza, Pposeer un objeto que pertenecia al enemigo: el 
colmillo de una fiera que habia que reducir, significaba dominar su fuerza.“18 
Es asi como se produce una comunién con toda la naturaleza, sentida o 
percibida como un ser animado. También Ia tierra es al mismo tiempo valiosa 
Para ellos. porque es de ella que reciben sus frutos y es imprescindible 
rendirle tributo y constantes ritos, ofrecidos a ella: la proveedora que tiene 
como intarmediario al jefe agrarico que actda entre ésta y‘el grupo. Las 
creencias religiosas del grupo existen en funcién de las fuerzas espirituales 
que adoran y éstas son muestra del sentido de la comunidad. 

Puede ser explicado de varias maneras, una de las cuales tiene que ver 
con la situacién econémica de éstos, ya que son saciedades eminentemente 
agrarias, y por ende se encuentran con estrecha vinculacién con la naturaleza, 
por el lazo de la tierra, a esto se te atribuye Que sean comunmente conocidas 
como religiones agrarias, ya que para ellos su concepcién de fa tierra es que 
la conciben como un ente material y espiritual. es por esto que la relacién que 
mantiene con el hombre es muy especial, podria decirse que estA regida por 
un lazo de divinidad, por eso el africano no se cree duefio de ella, es una 
parte importante porque le es destinada por una necesidad que tiene de ella, 
esta es una explicaci6n de porque el! continue ir y venir de los pueblos 
africanos, claro que hay otras causas que son responsablies de esto, como Io 
son las guerras, los desastres naturales, por citar algunos ejemplos. 

La tierra y el ganade no sélo tienen importancia econémica. La tierra ademas de lo que digo, significaba Prestigio y su posesién es basica en las 
relaciones. Mas todavia la fertilidad del suelo y las buenas cosechas son 
cuestiones vitales que a menudo desempejian un papel importante en estas 
creencias y practicas religiosas de tos africanos.19 

Y muchas veces estas ideas han influido el caracter némada de muchos 
de estos pueblos, que se rigen por estas creencias que los dirigen y en 
muchas ocasiones deciden el lugar de residencia y ef momento en que se 
habra de emigrar por motivos eminentemente casmoldégicos y en funcién de 
lo que los dioses desean y ellos estan obligados a obedecer. Porque es 
simple: es parte de su cultura fanatica. 

18 Ibidem.. pAg. 83. 
19 Vid. INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AFRICANOS “Mundos Africanos: Estudios 
sobres las ideas cosmoldégicas y los valores sociales de algunos pueblos de Africa" Fondo de 
Cuttura Econémica . Capitulo 3 
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2.2 COLONIZACION EN AFRICA. 

Como ya he aludido Africa ha recorrido grandes periodes de gran 
desarrollo entre los siglo XIIl y XVI desde el Niger hasta el Indico. Los 
estados musulmanes que habian siempre jugado un papel de intermediarios 
para ellos y Africa negra, van a desenvolverse ahora en una politica 
expansionista importante y Europa que tenia una relacién de servicios y 
relaciones con ésta. ahora intentara utilizarla a su vez Para sus fines: pues 
recordemos que fos blancos eran tolerados como Pproveedores de 
mercancias, sin embargo nas encontramos que sucesos coma la revolucién 
industrial vino a influenciar notablemente el umbral del expansionismo, ia 
busqueda de nuevos mercados, motivaciones cientificas. econdémicas y 
morales se conjugaban para apoyar este expansionismo. 

En el afio de 1788 se crea {a African Asociation encargada de promover 
la exploraci6n del continente negro para incrementar alli el comercio y la 
autoridad politica de la Gran Bretafia. Durante ta primera mitad del siglo casi 
la totalidad de las expediciones fueron realizadas por los britanicos, excepto 
la de Senegal: la exploracién de! oeste africano basada en tradiciones 
comerciales a lo largo de la costa. venia a ser toda una aventura econémica. 

Los misioneros jugaron un papel importante ya que estos estaban 
deseosos de acabar con la trata de negros, era un movimiento humanitarista y 
que aludia al comercio licito de los productos agricolas, este tipo de 
influencia la encontramos particularmente en Africa Oriental donde los 
primeros exploradores fueron todos los misioneros atraidos por el deseo de 
luchar contra un trafico de esclavos. que a diferencia det Africa Occidental. se 
intensificd rapidamente durante la segunda mitad del siglo. Ya que la Iglesia 
Catdlica protesté por la explotacién de esclavos y le prohibié a sus fieles el 
comercio de negros: sin embargo paises como Holanda. Portugal e 
Inglaterra, continuaron con el contrabando de negros africanos. 

El mas célebre de tos exploradores en Africa fue sin duda Livingstone, 
quien atravess el Africa central desde el Cabo hasta Angola, suceso que le 
merecié ser nombrado cénsul de la costa oriental. Su expedicién llevaba 
directamente a la conquista, ya que poco después, Stanley. enviado en su 
basqueda, contribuira al atravesar de este a oeste la cuenca del Congo en 
1877 y a provocar la reunién de la Conferencia de Berlin, preludio del reparto 
definitivo.(1885) 

No obstante, seria un error ver en la expansién misionera la expresién 
deiiberada de una voluntad de conquista, se tenia la creencia de que con el 
contro! del mercado interior, la accién de los misioneros Preparaba, de 
hecho, las condiciones de la expansion que acabo pareciendo el resultado 
legitimo def movimiento humanitario. ya que ni ta dipiomacia ni la 
evangelizaci6n conseguian triunfar sobre los intercambios y las creencias 
tradicionales. 
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Se extendié asi la condicién del deber del hombre blanco. encargado si 
era necesario por la fuerza de liberar a los pueblos del yugo de sus 
soberanos y de ensefiarles a explotar sus propias riquezas. ..."the conquest of 
what they called “subject races" or “backward races" by "the master race" as 
the inevitable process of natural selection by wich the stronger dominates the 
weaker in the struggle for economic existence"2°, pero a! mismo tiempo 
puede observarse que los métodes poco habiles en Africa Oriental por no 
intentar adecuar el mensaje cristiano a la cultura tradicional hicieron pues 
dificil el mantenimiento del statu quo, es de tal suerte un impacto superficial 
el logrado por estos misioneros evangelizadores los cuales tlegan a tener el 
control de! mercado interior, fabricando asi condiciones idéneas para el 
expansionismo que al fin y al cabo parecié ser el fin ditimo del movimiento 
humanitario y probablemente nada ha dejado tantas heridas abiertas como el 
sometimiento que trajo consigo el colonialismo en Africa: 21 

Por eso, uno de los acontecimientos mas significativos en la vida del! 
continente africano ha sido sin duda el contacto de ios africanos con jos 
europeos, en un principio este contacto se establecié al sur del Sahara ya 
que esta era practicamente el Gnico punto de acercamiento posible entre la 
Europa occidental y el continente africano'@2 asi los europeos buscan romper 
un monopolio comercial arabe y abrirse paso a las riquezas orientales. 

La politica europea de expansién en los siglos XV y XVI tiene un 
abjetivo que ya bien conocemas: la ruta de Indias. pero ta hicieron evadiendo 
dominios 4rabes. a fin de no pagar un gran tributo. al ver los arabes esto. 
dispersan leyendas sobre tos peligros que se corren a los que quieran 
lanzarse a la aventura de fos desconocido. 

Es por esto que el! drabe reclutado por Roger il de Sicilia para 
informarte sobre cuestiones geograficas, dice en su informe:"...nadie sabe lo 

que existe mas alla de este mar. nadie ha podida conocer nada de él a causa 

de las dificultades que oponen a la navegacién. la profundidad de las 
tinieblas, la altura de las olas, la frecuencia de las tempestades. la 

multiplicidad de los monstruos y la violencia de los vientos."23 Concluyendo, 
estos contactos cambiaron definitivamente la vida de Africa y se madificd al 

mapa politico del continente. En otras palabras durante el periodo de 1880 a 

1935 Africa hizo frente a un muy serio cambio: el cambio del colonialismo.24 

  

20 UNESCO. op. cit.. p&g.11. 
21 Ibidem., pag.327. ; 
22 los 4rabes del littoral este y sur del mediterraneo habian roto las relaciones comerciales entre 
Bizancio y Alejandria. 
23 Ibidem., pg. 327. 
24 Ibidem., pag. 1. 
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Un punto importante a favor de la colonizacién. es el hecho de que el 
periodo colonial. es hasta el presente. el Gnico de la historia africana que no 

esta ilustrado por guerras, masacres y saqueos entre africanos. 
El término colonial lo entendemos como ias_ relaciones 

institucionalizadas bajo fa forma administrativa de colonias, que son 

dependientes de una metropoli europea, aunque no hay que dejar de lado el 

término racial, tan vulnerable para los que colonizan como para los que lo 

fueron, hay puntos que debemos resaltar por la importancia de estos como 

derivados de tal suceso: 

° La redistribucién geogrdfica de la poblacién africana ahora acorde con 
las nuevas actividades econdémicas. 

- La gestaci6n de nuevas entidades lingilisticas que han dado coma 
resultado el florecimiento de los estados negro-africanos de hoy. 

- EI rompimiento de las formas tradicionales de vida. 

La colonizacién portuguesa ignoré el racismo permitiendo la mezcia de 
sangre blanca y negra, la colonizacién britanica por su parte aludia ser de 
base mercantil. respetuosa por lo general con las costumbres y tradiciones 
locales a condicién de mantener la paz publica y la seguridad dei comercio. 

La colonizacién francesa se concibe como ta mas penetrante, ya que 
tenia la obsesién de hacer del colonizado un hombre, osea un ciudadano 
francés. Ahora, ja colonizacién alemana aunque breve, fue ruda. ya que 
Pugnaba por que los africanos se tornaran disciplinados y econémicamente 
capaces. 

Pero se puede especular que el Principal motor de la colonizacién fue 
de indole econdémico. pero claro que también aparte de los mercaderes 
liegaban misioneros. militares, administradores, etc., ahora es claro esto 
gracias a mas investigaciones serias de !a historia de Africa en donde se deja 
ver que este periodo de imperialismo fue esencialmente de corte 
econémico.25 

Todos las colonizadores trataban de derrumbar las tradiciones 
africanas, tradiciones no siempre buenas o dignas. Las consecuencias de la 
presencia europea son muy complejas, éstas fueron consecuencias mediatas 
e inmediatas. directas e indirectas. 

57



  

Calonizacién en Africa 

  

todo los britanicos quienes se inspiraron en su Preocupacion por poner término a las practicas esclavistas y paralelamente decaen las economias Quineanas sustentadas en la trata, entonces la supresién de la esclavitud, ligada a {a colonizacién europea pone en tela de juicio a estructuras comerciales tanto como saciales. 

25 tbidem., pag.11. 
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2.3. CONFERENCIA DE BERLIN. 

El afio 1870 marcé para Europa el inicio de un largo periodo de paz, 

destinado a prolongarse hasta las puertas de la primera Guerra Mundial.2® La 
crisis que tuvo lugar en los Balcanes de 1876 a 1878 no se resolvié tanto por 
las armas como por los esfuerzos de la diplomacia europea encabezada por 
Bismarck. 

El canciller aleman logrd. a través de un sistema de alianzas y de 

acuerdos, mantener un equilibrio precario pero duradero, impidiendo la 
formacién de bloques contrapuestos: pero el éxito de Bismarck al congelar 
las tensiones europeas se obtuvo a expensas del resto del mundo, que 

precisamente en aquéllos afios fue escenario de luchas continuas y objeto de 

reparto entre las grandes potencias. 

Era imposible controlar el sentimiento de ardiente nacionalismo, que 
era derivado del espiritu liberal de los afios de las revoluciones, esto ya no 

podia permanecer ya en sus angostos confines o verse sofocados por las 
maniobras diplomaticas del sistema bismarckiano: se veia que esto iba a 
desembocar en el exterior, muy pronto canalizado hacia la expansidn 
colonial, (Francia empezé a mirar a Africa como el sector adecuado para 
asegurar su condicién de gran potencia). La difusién del espiritu nacionalista 
hizo que los pueblos tomaran una m4s clara conciencia de si mismos. un 
pueblo para ser grande debia proponerse una mision, identificada con 
frecuencia con el deber de llevar fa cultura occidental a las poblaciones 

subdesarroliadas. Las poblaciones africanas debian ser despertadas.27 
En Africa se gestaron dos cuestiones particularmente tensas (con un 

especial interés no solo de Francia sino también de Gran Bretafia) que 
culminaron en la Conferencia de Berlin. Este conflicto se desarrollé alrededor 
de Egipto, ya que el contro! aseguraba una posicién clave en todo el 
Mediterraneo. y. después de ja apertura de! Canal de Suez, era esencial para 
dominar las rutas de Asia. por el inminente interés de las comunicaciones de 
ambas potencias con la India: el gobierno egipcio delegé al tmperio Otomano 
el poder. pero Gran Bretajfia fue excluida de la construccién del Canal, y en el 
afio de 1878 se tlegé a la imposicién de un gobierno responsable bajo el 
control directo de Francia y Gran Bretafia. 

26 Desde 1854 a 1870 se habian librado dieciséis gueras. en los titimos 30 afios del siglo XD< 
Europa no registré ningun conflicto militar. 

27 OCEANO INSTITUTO GALLACH. op. cit., pag. 1562. 
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Esta injerencia europea y la rigida economia impuesta, dieron paso a 

movimientos nacionalistas, entonces en 1882 estallaron en Alejandria 

desdérdenes contra los europeos. por eso ia flota inglesa entré en accién por 

si sola, el 11 de julio, desembarcando sus tropas en Alejandria, tras un fuerte 
bombardeo, se tradujo en una profunda crisis en las relaciones anglo- 

francesas, por la importancia estratégica de Egipto. Entonces ios franceses 

declararon que se reservaban la mas completa libertad y asi Francia empezé6 

una carrera no solo con Gran Bretafia sino con todos los estados europeos 

por el reparto colonial. Y Francia después de haber promovido y construido 

el canal, pues ahora lo veia pasar todo a manos britanicas. 
Ahora bien el rey de los belgas en turno Leopoldo fl (1865-1909). 

mostré gran interés por el Congo, y un famoso explorador inglés llamado 

John Stanley, quien quiso adherirse al Congo también, pero éste fue repelido 

por el rey belga: asi entonces la situacién en elf Congo se hizo tensa. 

La crisis egipcia en aquella zona entre Francia y Gran Bretafia terminéd 

en la ruptura de las relaciones entre ambas. De cualquier manera Gran 
Bretafia necesit6 ayuda y la pide al canciller aleman, y Francia también lo 

hace sobre el caso Congolefia. Bismarck no dejé escapar una ocasién como 
esta: la cuestién egipcia y congolefia fueron asi auténticas armas de presién 
en manos del canciller. 

"En una conferencia convocada en Londres en junio de 1884 para 

resolver el problema de las deudas de Egipto, los ingleses se encontraron 
aislados frente a un primer entendimiento franco-aleman y se vieron 

obligados a admitir oficialmente que su ocupacién del Cairo era temporal y 

ho se prolongaria mas alla de 1888. Precisamente durante las discusiones 
sobre la cuesti6n egipcia se suscité6 el problema dei Congo. ante el que 

Francia y Alemania se mostraron por fin unidas. Los alemanes denunciaron el 

tratado anglo-portugués, y los territarios sobre jos que Bismarck habia 
anticipado sus peticiones."28 

En noviembre de 1884 no sdélo Gran Bretafia, sino también Francia. 
Portugal y Alemania se rednen en Berlin. primero con el fin de que Inglaterra y 

Portugal renunciaran a un trato preferente con relacién a la desembocadura 

del Congo y canalizar el problema de este rio a una Conferencia Internacional 

y el 20. y mas importante, el de fijar "las regiones de la ocupacién europea en 
el continente africano” de tai suerte pues se propone para tales efectos en 
febrero de 1885 la Conferencia de Berlin que concluye con la firma de un acta 

en donde algunas regiones vecinas y la cuenca del Congo eran declaradas 
zonas de comercio franco. 

28 ENCYCLOPAEDIA AMERICANA. op. cit., Vol. 3. 

60



Conferencia de Berlin 
  

  

En la reuni6n que tuvo lugar en Berlin. se reconocié !a personalidad 

juridica y la independencia del "Estado libre de! Congo". que en realidad era 
propiedad personal de Leopoldo II de Bélgica. Londres se adjudicé el contro! 

del curso bajo de! Niger, y los franceses obtuvieron el del curso superior. Las 

discusiones en la capital alemana por el Africa occidental eran sélo un 

aspecto exterior de las maniobras diplomAaticas referentes a Egipto, cada vez 
mas espinosas para Gran Bretafia: Francia no contenta con haber alejado a 

los ingleses de Africa occidental, en 1885, hacia el final de la Conferencia, 

impuso un control internacional sobre la situacién financiera de Egipto.79 

De esta forma las mercancias importadas no encaraban derecho 

arancelario alguno. ni de entrada ni de transito, quedo asi mismo establecida. 

ja libertad de navegacién para los barcos comerciales de todas las naciones 
y lo mas importante se fijaban las delimitaciones de los dominios que iba a 
traer como consecuencia lo que ya todes conocimos : una explotacién 

desmesurada y voraz. 

Cubierto con un aire diplomatico ya que el fin Gltimo era la ocupacién y 

fa explotacién de Ja cuenca del Congo, esta Conferencia pasaba por alto la 

tesis esencial y fundamental de los pueblos, asi como el pleno de todos ellos 

al principio de la autodeterminacién. 

..." The idea of an international conference to settle the territorial disputes 

arising from European activities in the Congo region, first suggested by 

Portugal. was later taken up by Bismarck, who. after sounding the opinions of 

the other powers. was encouraged to bring it about. The conference was held 

at Berlin between 15 November 1884 an 26 February 1885. The news that 

such a conference was to be held increased the intesity of the scramble.“ 

Este fue el resultado de fa Conferencia de Berlin. que mas bien esta 
revestida de engafios y aplastamiento a la libertad de los pueblos. 

Asi se ha buscado en lo sucesivo nuevos métodos que estén basados 
en tos principios del derecho internacional para que prevalezcan a futuro 

sobre los intereses particulares dei Estado; como lo hizo el Congreso 

Internacional de Londres de 1886 que comulgaba con estar a favor del 
derecho completo de la autodeterminacidn de todas las naciones. 

El mapa politico contempordneo de Africa refleja las fineas divisorias de 

Berlin hace mas de cien afios. Mas de mil grupos étnicos fueron forzados a 
constituirse dentro de cincuenta naciones soberanas, con una considerable 

escasez de recursos naturales de la tierra, y la mayoria de la poblaci60n con 

dos mil lenguajes diferentes, ademas de sus muchas religiones.?1 

29'Ibidem. 
30 UNESCO. op. cil., pag. 15. 
S1IWALKER W.. Grian. “Authentic Development in Africa” Edited by Headline Series New York, 

1986, pag. 7. 
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Es asi que nos enfrentamos con un contexto de crisis, buscando un 
nuevo camino ef cual lo encontramos y es de tal busqueda que el nuevo 
camino se funda en nuevos planes de paz, pero donde por desgracia se 
culmind con la conquista de territorios inmensos en Africa, del reparto de 
esferas de influencia de Estados semicoloniales. 

62 

 



Europa en Africa 
  

2.4 Europa en Africa. 

La generacién precedente a 1885 fue testigo de uno de los mas 

significativos movimientos histéricos de los tiempos modernos. Durante este 

periodo, Africa, un continente por encima de los 28 millones de kildmetros 
cuadrados. fue repartido, conquistado y ocupado eficazmente por las 

naciones industrializadas de Europa.* Africa se entrenta asi a lo que es el 
reparto de este continente entre las potencias coloniales europeas. Se toma 
en consideracién la banda costera para dicha reparticiédn y se organiza una 
administraci6én colonial que se extiende hacia todo su interior. Recordemos 

que en Africa no se conocia !o que nosotros entendemos por Estado 

nacional, ya que esta es una concepcién netamente europea, y en Africa 
existian imperios o dinastias reinantes, o focos de autoridad. pero en ninguna 

parte Estados nacionales, no eran naciones con un territorio definido, que les 
perteneciera, porque ya bien sabemos la idea que de esto tienen los 

africanos: al territorio es de quien lo habita y s6élo eso, sin titulos. Por eso 

cuando el reparto, muchos de estos africanos se negaban a firmar contratos 
con las potencias coloniales europeas, ya que su concepcién se contraponia 
con la europea, de aqui que la concepci6én europea que se les asigno de 

Estado nacional se deriva como consecuencia posteriormente la aspiracién 

de su “Estado “a la independencia. 
Pero en el perlodo pratchistérico africano hasta la Hegada de los 

europeos se puede advertir como las tribus estan en continuo movimiento e 

intercambio, me atreveria a decir que en esta fase y hasta la @poca colonial la 

historia de los pueblos africanos es la historia de sus migraciones. Ellos 
tienen una nocién de autoridad, mas que de propiedad, en lo que se refiere al 
término territorial. por eso es que aludf al hecho de imposicién cuando de 

colonizacién hablo, por ta timitacién a dichas migraciones masivas sean éstas 
de cualquier indole. 

El aspecto lingiifstico ha jugado un papel muy importante, en lo que a la 

coionizacién se refiere ya que los idiomas inglés y francés son instrumentos 

lingiisticos que mas se utilizan asi como el arabe: y sirven para los 

intercambios entre las distintas razas del continente y para con el resto del 
mundo. 
Las grandes obras piblicas que tuvieron lugar en Africa desencadenaron et 

efecto migratorio. por ejemplo, las explotaciones mineras del Congo y de 
Atrica del Sur provocaron grandes desplazamientos de poblacién. También 
hay innumerables migraciones temporales o estacionales en Africa, como en 

la introduccién de nuevos cultivos como el cacao en Costa de Marfil y e! 

cacahuate en Senegal y Nigeria atrae mano de obra temporal. procedente de 

lugares remotos. 

32 UNESCO. op. cit... pg. 10. 
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En conclusién fueron los portugueses los primeros europeos que 
estableciercn relaciones con los pueblos africanos. pero siempre a través de 
pequefias posesiones costeras que instalaron durante el siglo XVI. y desde 
jas cuales obtenian productos de la regién. Durante el afio de 1880 algunos 
otros Estados europeos como Holanda, Béigica, Alemania, {talia, Francia, etc. 
penetran en el continente y establecen su dominacién. (fig. 2.4.1.) 
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FUENTE : "THE TIMES ATLAS OF WORLD HISTORY”, 

EDITED BY GEOFFREY BARRACCLOUGH, TIMES BOOKS 

LIMITED, LONDON 1980, PAG. 240. 
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2.5 DESCOLONIZACION Y FLUJOS DE PERSONAS 
Auge del Colonialismo 

(Caracteristicas) 

La ocupacién de territorios en Africa fue para Europa en un sentido 
totalmente justificado, dicha justificacién se apoyaba en argumentos como: 
atraso moral del indigena, mala explotacién de sus tierras, que son parte de 
la humanidad y de alguna u otra forma tienen derecho a administrario de 
buena manera. por ios europeos. Y asi justificandose se {leva a cabo la 
ocupacién y posteriormente la explotacién de productos naturales. 

Sin transgredir su estructura social de 1920 a 1945 se elaboré una 
infraestructura con un cierto grado de desarrollo. Florecen centros urbanos 
que dan como resultado movimientos migratorios a estos mismos: y asi de 
1845 a 60 aproximadamente se intensifica !a explotacién colonial. Uno de fos 
resultados mas graves de Ia colonizacion fue el trazo de las nuevas fronteras 
que, desequilibraron la estructura social y econdémica, adquiriéndose nuevas 
costumbres ajenas al colonizado y credndose una clase fuera del sistema 
tribal. 

Asimismo, tuvo mucha influencia el aspecto misionero como tnico 
agente educador. Cuando se suprime la esclavitud se instituye el trabajo 
forzoso que va a traer como consecuencia, que este aparente trabajo libre, 
siembre la sed de dinero y por ende, se da la formacién de clases, y asi 
algunos africanos tendran ta oportunidad de estudiar en el extranjero 
regresando asi con otra mentalidad y ocupando puestos en fa administracion: 
otros simplemente emigran a centros urbanos como ya seijiale, o a las minas. 
y es entonces que se va a originar un proletariado que dara como resultado 
grandes barrios cerca de ta ciudad administrativa. 

En un primer momento los europeos se arrojan sobre las riquezas 
naturales de los paises cuya explotacién y riquezas son mas seguras. Aqui se 
observa una falta de planeacién ya que la explotacién se fleva a cabo por 
compaiiias privadas, que imponen tributo a los indigenas, en un segundo 
plano se concentra la atencién en las minas, se llega al intercambio con otros 
paises. por ditimo. hemos de reconsiderar que e! paso de la colonizacién 
dejo profundas huellas que marcaron el desarrollo de éstas. 

La imposicién del colonialismo en Africa no solo afecté fas estructuras 
politicas y econémicas del continente. sino que también tuvo profundas 
repercusiones sociales. 33 

33 YANSANE Aguibou Y. “Descolonization and dependency: problems of development of African 
societies”. Edited by Westport, Conn. Greenwood 1880, pag. 23. 
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El primer error fue orientar a los paises a la monoproduccién, 
desatendiendo otros sectores. lo que trajo como consecuencia un 
desequilibrio total de la economia negandosele una posible industrializacién 
basica y si se generé un apreciable atraso. 

La Segunda Guerra Mundial. 

“..La guerra, que acaba en 1945 con la revelacién apocaliptica de la 
energia nuclear a costa de las ciudades japonesas de Hiréshima y Nagasak; 
se nos presenta como un giro decisivo en Ia historia universal, y en particular 
en la de Africa."*4 

En la segunda Guerra Mundial sélto hubo algunos entrentamientos en la 
franja noroeste, no se conocid ocupacién alemana por las clausulas del 
armisticio franco-germano que no lo permitian, a cambio de la leaitad de las 
colonias al gobierno. El fin de la Segunda Guerra Mundial dejé ver las 
fracturas al interior de los imperios coloniales, habia una crisis del 
imperialismo especialmente en Francia, a esto he de agregar los 
movimientos de emancipacién an tos paises colonizados. es importante 
mencionar que “los ideales democraticos que inspiraba la lucha entre el 
totalitarismo hitteriano Ilevarian naturaimente a tas potencias a operar 
profundos cambios en Africa. > Sin duda uno de los mas importantes fue el 
levantamiento de Madagascar. con alrededor de 80,000 muertos, una cifra 
realmente alarmante. en este periodo nos encontramos con una lista 
interminables de estas luchas que seran el marco principal de la historia. Asi 
como datos curiosos en este periodo en particular del crecimiento y 
descenso de la poblacidn (1945). 

..."From the point of view population growth, it seems clear that while the 
period about the end of the Second World War witnessed a drastic reduction 
of the rate of growth and there fore a decline in population in many parts of 
Africa.“96 

Un punto importante es la formacién de la mentalidad nacionalista, esta 
formacién fue influenciada por diversos factores como lo fue: la crisis del 
sistema colonial que era ya incapaz de someterse a los métodos empleados, 
trabajos obligatorios, impuestos y otros que vinieron a desquiciar el sistema. 

34 K-ZERBO. op. olt., pig. 705 
36 Ibidem. 

36 UNESCO. op. olt., pag. 200. 
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La ON U fundada en San Francisco en mayo de 1945, iba a jugar 
también un importante papel en el surgimiento del nacionalismo africano. 
Entre los distintos objetivos, su ideal de “desarrollar’ relaciones amistosas 
entre fas diferentes naciones, fundadas en el respeto del Principio de 
igualdad de derechos entre los pueblos. y de su derecho a disponer de si 
mismos y también por sus instituciones especializadas, como la UNESCO. a 
través de rios de discursos y de montafias de informes trabaja a favor del 
despertar nacional africano.37 

También cabe sefialar ta presencia de Estados Unidos que busca el fin 
de la ocupacién colonial para tener el campo libre y expansionarse 
econémicamente. La politica estadounidense en Africa oscilara siempre entre 
las mencionadas aspiraciones liberales y actitudes inspiradas por intereses 
econémicos concretos.38% 

Se empieza a gestar una conciencia de su origen, y un cierto sentido de 
solidaridad. También el resurgimiento cultural fue importante ya que fue un 
descubrimiento de los valores culturales de fa civilizacién negroafricana. El 
nacimiento de las iglesias nacionalistas también tue de gran impacto ya que 
en este rubro se presenta ej mévil idéneo para los profetas que se levantan 
con dos banderas: fa politica y la religiosa, dando asi un toque mistico 
teligioso, ya que todas comulgan con et fin comin de restaurar ta dignidad 
del hombre africano. 

.."Los negros descubrian de repente su propio valor y alcanzaban de 
improviso la estatura y el estatuto de defensores de una causa que trazaba la 
linea real de demarcacién entre los hombres: la de la dignidad humana. 39 

Pero tenemos que a partir de 1945 se da una proliferacian de 
formaciones politicas. sin duda alguna Africa occidental fue el epicentro de 
toda esta actividad politica. E! papel que jugaron las conferencias fue basico 
para la formacién de una conciencia, ya que los paises que ya habian 
obtenido su independencia se reunieron como en la Conferencia de Bandug 
en abrit de 1955 (Indonesia) para hablar entre otras muchas cosas del 
derecho del hombre a la autodeterminacién, punto importante que se mostrdé 
como ejemplo a seguir por parte de los que aun continuaban sometidos. 

A lo largo de! desarrollo de la historia africana en el periodo colonial, asi 
como en los siglos XVII y XVIII, se observa claramente ef fenémeno 
migratorio. El mévil de dichas movimientos o flujos de personas se daba por 
la trata de esclavos, éstos eran obligados a emigrar principalmente a América 
como mano de obra. 

37 YANSANE. op. cit.. pag. 34. 
$38 COLLEGUE DU PARIS. "La décolonization de TAlrique: vue par des alricaines". Collegue du 
Parts, L'Harmatian, 1937, pag. 21. 
$9 KKZERBO. op. cit.. pag. 706. 
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“.. The forcible transportation of millions of Africans. mostly from West 
and Central Africa, during the noterious trans-Atlantic slave trade in the 
seventeenth and eighteenth centuries, was a dealt with.“49 

Pero ahora en estos afios de nacionalismo, cabe resaltar que !os flujos 

de personas ya no son del interior al exterior, sino al contrario. Cabe resaltar 
la trascendencia de los flujos constantes de personas que se manifestaron en 
dicha etapa de la historia africana (1880- 1935). Ya que se da una emigracién 
importante de Norteamérica pero no solo de ahi, también de Brasil4’ y el 
Caribe. Estos flujos de personas se instalaron principalmente en el oeste de 
Africa, en el sur y en el noreste. 

“African and American black interactions in the period 1880-1935 

consisted essentially of five types: (1) back-to-Africa movements or black 

emigration-...“42 y desencadenaron una serie de malestares al interior de las 

regiones ocupadas en este dltimo caso, acentuando de forma considerable la 
terrible condiciGn social que se vivia en aquellas regiones, como en Somalia, 
donde el factor hambre es crucial en su nulo desarrollo. Y asi como este se 
dieron muchos otros problemas sin duda alguna importantes en ia estructura 

social y politica del continente. 
Como el caso de la accién norteamericana en Liberia (1822) que tenia 

como objetivo principal. la expansién comercial norteamericana. En donde 

los emigrados, habian importado de los Estados Unidos cierto nivel de 

conacimientos; el ndmero de emigrados ascendia a casi 12,000, esto trajo 

como consecuencia una relativa autonomia y asi poco después se proclamo 

la independencia en 1847. 

40 YANSANE Aguibou Y. op. cit. pag.38. 
41 Ya en Srasil se vida una situacién dificil, ya que aun no se daba la abolicién oficial de la 
esclavitud. (sino hasta 1882). 

42 WHITE. Rodney. “Long term enviromental implications of migration in Central Africa”. Institute for 
Enviromental Studies, Toronto 1984. 
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De acuerdo con Ia investigacién, se concluye lo siguiente: 

° La migracién de poblacién no es un fendémeno que comenzara en Africa 
con la colonizacién, sino que es una vieja tradicidn de los pueblos némadas y 
consecuencia de conflictos inter-étnicos, esclavitud. y variables ecoldégicas y 
econdmicas, la mayoria de las veces. 

3 La forma de vida de fos africanos en conjunto es diferente a la nuestra, 
se le considera inferior, pero sdélo estan viviendo en los Parametros propios 
de su realidad aunque distintos a los nuestros; lejos de una verdadera unidad 
como claramente lo observamos en su composicién muitiétnica, grave factor 
de desintegracién. 

° Desde la reparticién colonial de Africa hecha por Inglaterra, Francia y 
otros imperios eurapeos. se cansolidan en Africa los Primeros polos de 
desarrollo, como lo fueron las zonas agricolas y mineras exportadoras a nivel 
mundial. 

Asi, de esta manera, se desarrolia un importante movimiento migratorio 
de trabajadores de otras colonias africanas, asi como europeos. 

6 Existen consideraciones de orden  geopolitico. como las 
contradicciones originadas por fa arbitraria division territorial de las naciones 
africanas, que incluyeron dentro de determinadas fronteras a grupos @tnicos 
de distintas caracteristicas culturales y separando etnias que conformaban 
verdaderas unidades culturales. en este sentido hay una relacién frontera- 
etnia-refugiado. 

° La independencia de fos paises africanos no cambié en mucho su 
independencia de los imperios coloniales, muestra de ello es que las 
principales empresas de exportacién pertenecen a europeos. que generan 
lazos de subordinacién muy estrecha.



Conclusiones 
  

  

° Africa intenta desempefiar un pape! en el nuevo orden mundial, 

buscando su identidad a través de su independencia politica con respecto.al 

exterior, esta buscando un Africa capaz de reconciliar e! pasado y el futuro, la 

tradici6n y la modernidad, para que ésta Gltima no signifique ceder valores 
espirituales. creencias religiosas y sus lazos familiares. 

Africa desea mostrar que su nueva personalidad es producto de todas 

sus experiencias, incluyendo las mas recientes, a las que hemos de 
considerar catalizadoras.



La Migracién en Arica, ios Refugiados y los Flujos Migratorios Ruandeses a Raiz de 
los Conflictos Etnico - Politicos hasta 1990. 
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HL RUANDA: CONTEXTO GEOGRAFICO E HISTORICO. 

En los capitulos 3 y 4 del presente trabajo. trataré de hacer una reflexién 
sobre los factores naturales como el medio geografico, hambre, pobreza, etc. 
e histéricos (supremacia de una etnia sobre otra) condicionantes del 
fanémeno migratorio. Se ha reiterado que la historia la escriben siempre los 
vencedores, y en este caso parece ser que es verdad. En la historia de 
Ruanda el! encuentro de 2 etnias marca el instante en que se enfrentaron 
“pueblos” muy distintos entre si, que los Ilevo a implementar una estructura 
feudal, también de ese encuentro. los sometidos y vencedores adquirieron un 
matiz que a la postre siguen conservando, y que dejé vestigio profundo y casi 
indeleble en su desigual interrelacién. 

Pero antes de adentrarme a explorar el Ambito histérico de Ruanda, es 
necesario que se conozcan algunos datos interesantes de su medio fisico. 
Ruanda es conocido por ser el pais mas densamente poblado del continente 
africano. Este se localiza en la parte oriental del mismo, situado entre Zaire al 
oeste, Tanzania al este. Uganda al norte, (encontramos que varios grupos 
&tnicos se han desplazado y a su vez, Ruanda ha sido receptor de refugiados 
ugandeses en tiempos de guerra): y Burundi al sur, y que est& habitado por 
tos mismos grupos étnicos ruandeses: los hutu, tutsi y twa, siendo la etnia 
batutsi la clase dominante, y la bahutu la dominada antes de la @época 
independiente. 

Este pais presenta caracteristicas muy singulares en e! Ambito fisico asi 
como el antropolégico. Por ejemplo Ruanda tiene una superticie no mucho 

mayor que ia de el Salvador, de 26,338 Km’ y una poblaci6n aproximada de 
6'989,000 habitantes, su capital es Kigali y el territorio esta dividido en 10 
prefecturas (fig. 3.1): 

OByumba 
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Ruanda es un pais eminentemente rural, donde parece ser fa gente 
tiene una aversi6n muy marcada al urbanismo. En Ruanda existen 3 
principales grupos étnicos: los Hutu (bahutu), los Tutsi (batutsi) y los Twa 
(batwa). 'Sus idiomas oficiales son el frances e inglés, ademas de otro no 
oficial: el kinyarwanda. 

Ruanda ocupa una seccién de ta franja de macizos y tierras volcanicas 
muy elevadas que separan las cuencas de los rios Congo y Nilo. Este es un 
territorio que ha sufrido movimientos geolégicos especialmente agresivos, 
Por fa fractura conocida con el nombre de Rift occidental. Ruanda ha sido 
descrita como la tierra de las miles de montafias. 2 

La ganaderia de ia que hablaré mas detalladamente en otro inciso ha 
jugado un rol muy importante en la vida social de Ruanda y en las constantes 
tensiones inter-étnicas que han propiciado et fenémeno de la migracién. 

Encontramos entonces que es eminentemente montafioso. con picos 
superiores a los 4000 mts. como el Karisimbi {4507 mts). Y su sistema 
hidrografico, es también abundante y con gran potencial hidroeléctrico ya que 
cuenta con tres centrales. Entre sus rios contamos el Ruzizi, el Kagera. que 
marca su frontera con Tanzania y la zona oriental del Lago Kivu. La fertilidad 
del suelo de Ruanda permite el impulso de la agricultura, de subsistencia, ya 
que aGn se emplean métodos de cultivo primitivos. que merman el desarrollo 
de esta actividad. AGn asi ha logrado hacer del café, su Principal modelo de 
exportaciOn, produciendo ademds mandioca, banana, mani. té, sorgo, etc. 

Finalmente comentaré que su industria es realmente escasa, a no ser 
por el procesamiento del café. Debido que existe insuficiencia de capitales, y 
de infraestructura, como por ejemplo las vias de comunicacién, ya que carece 
de vias férreas, todo lo cual se traduce en una insuficiencia. 

Este es de forma global e! medio fisico de Ruanda y sus generalidades 
mas relevantes, que nos serviran de apoyo y que son necesarios para 
forjarnos una idea de lo que Ruanda es y posee. Para asi poder partir a 
abordar aspectos mas especificos en su historia. como los sociales, 
econémicos y evidentemente politicos, todo lo cual nos ayudar& a entender el 
porque del fenémeno migratorio en este pais. 

1. Se usar& Twa como forma plural y Batwa como forma singular, y de la misma forma con los 
otras 2 etnias . 
2. BU BOIS. Victor D. “Poputation Problems, Percepcion, and Policy in Rwanda". American 
Universities Field Staff. Central and Souther Africa Series, Vol. <VIll No.2 pag. 1. 
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3.1 HISTORIA DEL POBLAMIENTO DE RUANDA 

El aspecto histérico se halla en intima relacién con el fendmeno 
migratorio que aqueja actualmente a Ruanda, ya que este tiene profundas 
raices histéricas. Revisar el pasado. permite contempiar la realidad con mas 
amplias perspectivas, a fin de lograr un esclarecimiento del problema y 
escudrifiar si ésta ha tenido responsabilidad en favorecer el inicio del mismo: 
ya que la esencia de fa migracién en Ruanda no se resume s6lo a una 
traslacién accidental, la problematica es mucho mas complicada porque 
aglutina fundamentos que trascienden al espacio econdémico para situarse en 
las esteras de las relaciones inter-culturates y de la asistencia politica. 

A \o largo del presente trabajo, mucho he subrayado una de las 
principales caracteristicas del continente africano y que es tama de! mismo: 
las migraciaones. Las migraciones son el hito del pasado histérico de Ruanda, 
especificamente del momento en que las etnias en conflicto se ponen por 
primera vez en contacto: y que es a juicio de la que escribe, el mds relevante. 

La poblacién en Ruanda la constituyen principalmente 3 grupos étnicos: 

@ Los hutu (bahutu) de tronco bantd, de estatura baja, agricultores 
incansables quienes comprendian la inmensa mayoria, aproximadamente del 
89% de la poblacién. 

@ Los tutsi (batutsi) eran eminentemente pastores de tronco 
nildtico, altos, delgados. quienes se sospecha fueron los que emigraron del 
sur de Etiapia en algin tiempo del siglo XII, y que constituyen hasta hoy dia 
alrededor del 9% de fa poblacién. 

@ Los twa (batwa), de tronco negro pigmeo. quienes se presume 
han sido los habitantes originales del pais. obviamente son extremadamente 
bajos, y también son agricultores como los hutu. ellos canstituyen el resto de 
la poblacidn, junto con otros grupos africanos indigenas. asiaticos. europeos 
y americanos. 

Uno de esos movimientos migratorios a los que aludo. es el que realizé 
un puebio a tos que se conoce como nilotas o nilocamiticos. Este grupo 
habit6 presumiblemente el sur de Etiopia y este de Somalia. y que por 
razones no especificadas con claridad, ya sea naturales o econémicas, los 
nilocamitas iniciaron su dispersién. 
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En el siglo XIll aproximadamente. fos pastores tutsi y sus manadas de 
rebafios se establecieron en un Area al poniente del Africa central, que iba 
desde el lago Tangafica al lago Alberto, asi como en el norte y en el este 
respectivamente (en los limites) del lago Kyoga y Victoria. La ocupacién que 
se dio en esta periferia de las lagos. denominada por Baumann: como el “el 
circulo de los lagos”. y que dio como resultado la gestacién de diferentes 
sociedades. 

Los twa, de tronco pigmeo cazadores y agricultores, estaban 
habituados a vivir en ambientes densamente forestales y se calcula estaban 
asi asentados en los primeros siglos de la era cristiana. Después es que 
aparecen en la escena tos también agricultores aborigenes banties, o sea 
los llamados hutu presumibiemente provenientes del Congo. y que son el 
grupo mayoaritario. 

"...Su placentera y feliz vida estaba basada en los adecuados recursos 
naturales de los que hacia uso: pero el medio ambiente fue bruscamente 
interrumpido por los agricultores (hutu}) que llegaron después. Ellos 
destruyeron brutalmente la vegetacién verde en su necesidad de suelos para 
cosechar."3 

twa man 48. Kigali 1993. 

El arribo de los tutsi hace mucho siglos en lo que hoy es Ruanda, 
trastorno totalmente la vida social, cultural, econémica y obviamente politica. 
Antes de hablar de ia dominacién que ejercié esta etnia batutsi sobre 1a 
bahutu, exploraré fo concerniente a ésta ditima. de manera muy general, sdlo 
para que se logre ubicar adecuadamente la situaci6n de ambas. El grupo 
étnico de los twa que adn puebla el pais, fue seguramente el primero que se 
establecia: 

*...Nuestros antepasados fueron los primeros en ocupar el territorio cuando 
todo estaba cubierto de bosque . Ellos dependian de la caza y la recoleccién 
de frutos y raices.“4 

batwa man 48, Kigali 1993. 

  

3 LEW'S. Jerome. “The twa of Rwanda: assessment of the situation of the twa and promation of twa 
rights in postwar Rwanda”. .Copehnage: International Work Group for indigenous Affairs, 1995, pag. 
22 
4 lbidem. 
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Como dije anteriormente. los twa y hutu vivian en dreas ricamente 
forestales, de tal suerte que la migracién tutsi aunque al parecer fue gradual y 
tranquila, en ning’n momento la podemos tlamar conquista. Entonces es 
posible que en un principio su ganado haya pastado sobre un terreno ain no 
acupado, bien pravisto de hierbas para éste. pero la poblacién tutsi se 
incrementa, y por ende mas tierra es reclamada para cubrir sus necesidades. 
y también el ganado se incrementa, de tal suerte que los hutu al verse 
invadidos deben mudarse de sus fértiles terrenas para dar paso a los tutsi y 
su ganado Avidos de pasto fresco. 

*...Ellos invadieron el bosque y nuestros antepasados fueron forzados a 
emigrar una y otra vez muy lejos con su machete y su azad6n. En el tiempo en 
que los tutsi eran acompafados de sus ganados el bosque estuvo cerca de 
desvanecerse y el pais comenz6é a volverse semi-arido. El pastoreo y otras 
actividades practicadas por el hombre han hecho de nuestro territorio casi un 
desierto en algunas regiones y areas": 5 

twa man 48, Kigali 1993. 

Este proceso debié haber estado operando por unos pocos siglos. pero 
influy6 en la situacién, como la conecemos ahora. Gradualmente ios tutsi 
aseguraron el control sobre la regién. ya para el siglo XIV se puede decir que 
existen 2 estados poderosos, Ruanda y Urundi, en donde {a minoria tutsi 
desarrolla un sistema de relacion feudal con los hutu. 

"En Ruanda como en otras grandes jefaturas de la meseta de los 
grandes Lagos de Africa Oriental. donde la posesion del ganado ha sido un 
privilegio de posicién y un medio por el cual una aristocracia podia organizar 
el trabajo y los subsistemas en escala considerable y de este modo mantener 
un estado centralizado... cayendo bajo el dominio de una aristocracia 
monopolizadora del ganado": & 

Ellos introdujeron el ganado. en el sentido de que vino a ser un simbolo 
supremo de status y riqueza. y representaron una casta privilegiada, esto, 
gracias a que desde el principio se manifestaron como un grupo capaz y 
culturalmente mas desarrollado. En cambio, los hutu trabajaron para las tutsi. 
mas que como siervos para sus amos, como ocurria en la Europa medieval, 
como verdaderos esclavos. 

  

5 lbidem. 
8. INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AFRICANOS, “Mundos Africanos: estudios sobre 
jas ideas oosmolégioas y los valores sociales de algunos pueblos de Africa’. Editorial Fondo de 
Cultura Econémica, pig. 20. 
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Entonces también he de hablar de la institucian de la monarquia. que 
lleg6 a ser muy firme en Ruanda a diferencia de Burundi, también se cree que 
uno de los Ultimos gobernantes es presumiblemente el! rey # 40 de Ruanda, 
pero lo que realmente tiene importancia es el sometimiento feudal que 
representa la piedra angular del fendmeno migratorio ruandés, hasta hay dia. 

3.2 LA TIERRA Y SU POSESION 

En el continente africano se posee un lazo con Ia tierra, pero este lazo 
es temporal porque en algunas areas existia poca densidad de poblacién:; y 
por ende se practicaba una agricultura némada, lo que les despojaba de un 
sentimiento de arraigamiento y que de alguna u otra forma explica una de las 
causas de el porque su continuo migrar. En Ruanda esta dindmica posee 
multiples matices. pero fa idea es la misma. es decir, en Ruanda también se 
practicaba una agricultura némada, pero con el paso de los afios se da una 
alta densidad de poblacién y hay que tener en cuenta lo limitado de su 
territorio, esto pasa en general en lo que se dio en denominar los reinos de 
los grandes lagos africanos alla por el siglo XIV, pero es en Ruanda para 
quienes la tierra si tenfa importancia debido al sedentarismo del lugar, que se 
empezaba a practicar. En Ruanda ta tierra es comparada con un objeto, al 
cual podemos dar multiples usos, y es también por estos maltiples usos que 
ho se puede concebir el dominio de la tierra como un derecho exctusivo a 
una sola persona. 

En estos tiempos la posesién de la tierra esta muy ligada también al 
Prestigio, como lo estuvo y esta el ganado. La primera pregunta que viene a 
mi mente es muy simple: EQuién es e! duefio de la tierra en Ruanda?... 

La respuesta a esta interrogante me sorprendié, porque son muchos los 
que tienen ese privilegio, por ejemplo el rey, el jefe del ganado, el dirigente 
de Ia familia, o el jefe de ta etnia o aristocracia. etc. Entonces es obvio que mi 
pregunta esta mal planteada por ta diferente idealogia que se maneja a este 
respecto; porque no hay que pensar tajantemente en una sola respuesta. 

Es decir. que cada uno de los usos de la tierra, (como ya dije 
comparada con un objeto) son un derecho particular. Una sola persona no 
puede tener la suma de derechos particulares de un objeto, en este caso fa 
tierra, Gnicamente para él. 

Por el contrario, fue habitual que diferentes personas pudieran 
demandar diferentes usos de la misma. Por ejemplo; una persona puede 
tener el derecho para sembrar una parcela y recoger la cosecha de ésta, otra 
puede usarla para propésitos de pastoreo en otra época del afio, y ninguna 
de elias es cansiderado como el dueiio. Gnicamente hacen uso de ella y 
reciben sus beneficios. sdlo se permite que cualquiera use la propiedad 
como terreno para Cultivo o como pastizal. 
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La que se considera como autoridad maxima en términos generales de 
‘a tierra, es el rey, este posee un derecho bastante analogo al que poseia el 
emperador, estipulado por el derecho romano; esta era una especie de 
dominio piblico que et Estado tenia sobre fa tierra fuera de sus propias 
fronteras, y por este mismo derecho que detenta. tiene la obligacién de 
prevenir que cualquier individuo trate de hacer uso de ésta sin aviso, 6 de 
castigar si es que ya lo hizo. Pueden existir por nombrarlo de algin modo, 
reglas privativas, pero los derechos del rey sobre Ia tierra son potencialmente 
superiores, sobre cualquiera otra sea cual sea ésta. 

Entonces se puede hacer uso de una regién particular de la tierra en 
cualquiera de las formas a las que ya he aludido (para pastoreo o cultive) y 
debe entonces solicitarse un permiso al monarca, para disfrutar de ésta, 
permiso que facilmente le sera otorgado y que es un mero convencionalismo. 
De hecho Ios habitantes percibian esto como una costumbre al igual que el 
rey quien sdlo actuaba en contra de alguien en casos de inminente agravio. 
desobediencia o crimen, pero que rara vez acontecian. 

Asi mismo que los jefes del ganado y los de la tierra (particular) 
establecian un pequefio impuesto, esto con el fin de expulsar gente ajena al 
Estado, usurpadores de Ia tierra, o para obtener buenas ganancias de recién 
llegados dispuestos a pagar y acatarse a las leyes para el uso de Ia tierra. La 
persona que poseia derechos de cultive sobre la tierra, era el jefe o dirigente 
de ta familia, estos derechos venian a él heredados por su padre, sin 
embargo en otras ocasiones eran adquisiciones propias. Asi mismo, este jefe 
° dirigente de familia, podia desplegar su extensién de tierra, con el previo 
consentimiento de la autoridad suprema:; si es que no alcanzaba a cubrir 
todas sus necesidades familiares. Si tenia por ejemplo la necesidad de variar 
su residencia y era recibido con una tierra lista para e! cultivo, el debia hacer 
to mismo con la suya. es decir, dejarla dispuesta para el cultiva. 7 El mismo 
jefe de la tierra esta facuitado para donar ésta a cualquier individuo si él asi lo 
desea, y cederle los derechos de cultivo: asi mismo el jefe del ganado cedia 
extensiones de su propio territorio con el mismo fin. 

En términos generales se puede afirmar que la posesién de Ifa tierra en 
Ruanda era heredada de un jefe de [a aristocracia a su hijo. y posteriormente 
se desplegaron los jefes de Ia tierra y el ganado. El heredaba una parte de Ia 
extensian de su padre, el inico inconveniente si to habia, era la insuficiencia, 
y es entonces que podia solicitar mas al jefe de ia etnia 0 aristocracia en lugar 
de la autoridad politica. 

7 MAGUET, Jacques. “The premise of inequality in Rwanda; a study of political relations in a Central 
African Kingdom”, international African Institute, Oxord University. pag. 128.  
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Este no podia vender su derecho, pero si podia alquitarla, la renta era 
casi ridicula e insignificante ya que a cambio se pedian cantaros de cerveza, y 
azadones: lo dnico que si estaba prohibido era la construccién de chozas. 0 ja 
plantacién de arboles de bananas. Hablando de este concepto de posesién 
que ellos empleaban: y que nos ayudara a tener un panorama mas claro Para 
interpretar otros aspectos de su _ ulterior desarrollo econdémico y 
desenvolvimiento social. 

3.39 ESTRUCTURA SOCIAL Y LA INFLUENCIA 
POLITICA DE LA ETNIA BATUTSI 

Nocién de feudalidad en Ruanda: 

Esta forma particular de organizacién esta basada sobre un acuerdo 
entre dos individuos, quienes son participes desiguales en los simbolos de 
riqueza, pero culturalmente reconacidos en su sociedad. La persona quiena 
este respecto es inferior al otro, pide para si proteccién y amparo y a cambio, 
ésta ofrece sus servicios. Esta es la esencia del régimen feudal. el cual 
debemos reconocer en cualquier sistema social calificado por este término. 

En Ruanda habia una estructura de castas o algo muy similar a esto. 
Muchos socidlogos frecuentemente definen a una casta de una sociedad, 
como una composicién de diversos grupos con un grado delimitado, cada 
uno de los cuales practican una ocupacién hereditaria. y su pertenencia es de 
indole sucesivo. Por ejemplo, un individuo slo era considerado batutsi, si su 
padre lo era, y esto no significa tajantemente que las tres unidades (tutsi, 
hutu. twa) fueran unidades raciales. La relacién feudal tiene miultiples 
modalidades, ésta puede ser desigual, ya que pueden variar las obligaciones 
de cada parte, siendo asi, en la Edad Media de Europa, el simbalo y la 
Prueba de un acuerdo feuda! fue la posesién de una extensién de tierra 
concedida por un hombre en una posicién superior a otro, por lo tanto. 
feudalidad es una forma particular en que se dirigen ciertas relaciones 
humanas. 

Entonces el caliticativo “feudal" puede ser aplicado a la organizacién de 
las relaciones sociales entre un shebuja*y un garagu, que ya describiré de 
forma sucinta en su oportunidad. En el origen de esta relacién. hay dos 
grupos de individuos que tienen un status social diferente: uno demanda 
Protecci6n y el otro promete a cambio de sus servicios. asistencia: 
concediendo el usufructo de algunas reses para el hombre del status inferior. 
este usufructo es el simbolo y la prueba del acuerdo. 

*vid. glosario. 
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La palabra “acuerdo” en el buhake. es entendida mas bien como 
contrato, ya que casi siempre se hace esta alusién, sin embargo yo no 

considero que la relacién y el lazo entre un shebuja y un garagu se pueda 
considerar un contrato en el sentido estricto del Derecho Romano y tos 
sistemas legales, los cuales son derivados de él. 

Puedo mencionar algunas distinciones importantes entre un contrato y 
el acuerdo buhake. Primeramente. ef hecho de no estar dentro de un 
acuerdo asi, era algo socialmente no concebido, es decir, en una sociedad 
como ia de Ruanda, el encontrarse sin un amo o defensor no era muy 
aconsejable. También se enfrentaban situaciones muy dificiles cuando la 
relaci6n buhake tenia que ser terminada: ya que en muchas ocasiones se 
ecometian injusticias en contra el garagu, esto con el fin de apoderarse de sus 
reses. (en este caso la relacién era terminada por conveniencia del shebuja), 
sin embargo no debia éste perder su reputacién. por ser un mal shebuja 
pues esto no lo beneficiaria en lo absoluto. ya que el garagu que queria 
considerarse dentro de un acuerdo buhake podia libremente escoger otro 
amo. 

Asi entonces en una situacién inversa (cuando el garagu queria 
terminar la relaci6n buhake con su shebuja) ellos podian asi hacerlo. pero 
corrian el riesgo de ser privados de su imbata. Cuando se daban este tipo de 
conflictos, estos podian ser subsanados por la interaccién de defensores 
(jefes de etnia o aristocracia), competentes y sagaces para estos casos. Aqui 
se puede claramente advertir que estos contrabalances eran debido 
Precisamente a sus muy diferentes condiciones, ya que no gozaban de 
equivatente libertad para terminar esta relacién, la cual deberia ser vivida por 
ambas partes como un contrato, de acuerdo a lo que es la clasica definicién 
de éste y no como una relacién de supremacia étnica. 

Otra variante de lo que es la concepcidn occidental de contrato y ésta. 
era ta no necesaria reciprocidad de obligaciones de ambas partes. es decir, 
en cuanto a este rubro, no existia un apartado que pudiera referirse a 
derechos y obligaciones. 

Funcionamiento del Sistema Feudal en Ruanda: 

Para inferir tas funciones del sistema feudal en la sociedad ruandesa. 
Primero que nada debemos explicar algunos aspectos importantes. Cuando 
en Ruanda cualquier miembro de una casta socialmente débil se confrontaba 
con una exigente demanda hecha a él. por alguien poseedor de un alto poder 

social, @ste podia ser protegido sdélo si incrementaba de alguna forma su 
propio poder social. Claro que esto no lo podia hacer 4! directamente. a 
menos que se colocara en fa condicién mas prominente de una etnia. asi que 
lo podia adquirir indirectamente por sucesién de una persona dotada con un 

gran poder social. esr TESts Kg — 

9 SAR BE LA BIDLISIECA  
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Es por esto que cuando hablo de feudalidad me refiero a que ésta es 
una institucionalizacién de esta sucesién de un individuo socialmente débil, 
con otro socialmente poderoso, quien asegura la proteccidn necesaria sélo a 
individuos socialmente semejantes a él. 

En realidad considero que no es viable que en una sociedad una sola 
etnia proteja a un pequefio grupo de personas que gozan de un poder social 
Prominente. Esta fue la funcién del sistema buhake en Ruanda. En esta 
sociedad donde era conveniente entrar en una corte acompafiado por 
personas socialmente poderosas y cuando un bahutu poseia alguna riqueza 
pero no era protector, arriesgaba asi la posible perdida de sus posesiones, 
en este sentido fa organizacién feudal, por su institucionalizacién de 
identificacién del garagu bahutu con el shebuja batutsi traté de asegurar la 

proteccién y seguridad necesarias para el débil socialmente hablando. 
Con muy raras excepciones, los twa estuvieron totalmente fuera de este 

sistema feudal. Las ocupaciones de su etnia no eran compatibles con la cria 
de ganado e hizo disponible para ellos otros medios para obtener la 
proteccién personal de la gente de fa casta mas prominente. Por otro lado, su 
infimo grupo hizo que esta clase de proteccién fuera muy efectiva en su caso. 

A este respecto se debe distinguir los acuerdos del feudalismo en los 

cuales los garagu eran hutu. de los que los garagu eran tutsi. Primero 
tomaré lo anterior, para que dos castas cuyos intereses fueron tan 
frecuentemente divergentes y opuestos. el camino para constituir una 
estructura unitaria sdlida. era que ellos no deberian permanecer solamente 
limitrofes, sino que debian exhibir alguna solidaridad. 

A través de la relaciones feudales el flujo de 1a economia siguid su 
curso entre los hutu y tutsi. los agricultores de la tierra tenian a su disposicién 
algin inka, estos consumian la produccién agricola y tenian bukondes 

cultivas por sus siervos y garagus. ® 

En este sentido. el sistema econdmico de produccién en Ruanda fue 

variado, ya que inventé técnicas y riqueza comprada por dos grupos. Por 
medio del buhake, los hutu participaron de los valores de los tutsi, los 
cuales valoraban enormemente al ganado y fijaron el prestigio del sistema 

basado en ta posesién de bovinos. Como resultado de esto fos hutu 

asimilaron algunos habitos alimenticios de los tutsi como el beber leche. 

El feudalismo proporcioné un instrumento muy firme para la canstruccién de 
una cultura comin para toda Ruanda, ya que ademas de la proteccién de 
individuos socialmente débiles y fa promocién de fa cohesién social. otra 
funcién fue insertada por el sistema feudal: ef mantenimiento del statu quo 

social y la perpetuacién de los privilegios de los tutsi; esta funcién parece 
algo opuesta a Ias otras, el sistema buhake las ha combinado a todas. 

8 Ibidem. pag. 139. 
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Por ejempio la cesacién de la relacién buhake fue casi siempre 
favorable a el shebuja y podia a menudo ser desastrosa para el garagu. La 
estructura feudal, concedia sdélo una precaria posesién a los hutu de inka, sin 
embargo el sistema feudal ruandés concedié a la minoria los medios para 
vivir, y para hacerlo mejor que el grueso de la poblacidén. sin tener que 
Participar de labores manuales como lo hacian los twa. 

Organizaciones politicas y feudales. 

Es conveniente considerar que el buhake no fue, s6lo un acuerdo 
privado entre dos personas, tal como un préstamo. aqui prevalecia un 
elemento de presién que en algunas ocasiones liegaba al uso de Ia fuerza 
fisica, aspecto importante de esta relacién. Hubo ademas otra constante 
interactuando en la organizacién feudal, la estructura administrativa y militar. A 
los tutsi su riqueza los ayudo a obtener importantes cargos y mantenerlos. 
Cabe sefialar que el buhake era un sistema fundamental en el sentido de 
que,.muchas relaciones politicas han estado basadas o han sido imitadas 
sobre la relacién shebuja-garagu. 

A pesar de la precedencia histérica del sistema feudal, este ha sido 
descrito como una organizacién politica porque, en ta adherencia buhake es 
muy importante advertir que por medio de este acuerdo casi cualquier bahutu 
era encadenado a un batutsi y este se inscribia en el poder social de la etnia 
mas prominente, por identificarse a si mismo como un protector. quien era un 
miembro de un grupo dominante. En Ruanda existia una cadena que no podia 
ser rota, el individuo no podia eludir a su jefe supremo, el mwami, ellos 
verdaderamente estaban encadenados a é/, mas que por un lazo politico, por 
un lazo cultural. Sin embargo también he de considerar 2 canales jerarquicos 
importantes: 

oe El jefe de colina (quien él mismo era subordinado del jete de tierra 
y ganado) y: 

e Su jefe de tropa. 

Cohesién Social: 

Otra tuncién del feudalismo en Ruanda fue su contribucién a la cohesion 
de la sociedad. El mwami era el Gnico amo quien de ningin modo apareceria 
como garagu: sus garagu fueron los grandes jefes tutsi. los amos tutsi de 
menor influencia, quienes fueron a su vez amos de otros y asi sucesivamente. 
En este sentido los tutsi constituyeron una unidad homogénea de individuos 
enlazados a otra unidad. por lazos de fidelidad y proteccién. Desde este 
Punto de vista. el buhake contribuyo a la unidad y a la solidaridad de la casta 
prominente o aristocratica. 
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Para que los miembros de un grupo dominante y hereditario pudieran 
mantener sus privilegios. era necesario que lo que daba Prestigio 
permaneciera exclusivamente bajo su control. Yo he explicado que en 
Ruanda la base del poder social y el prestigio esta asentado en la 
disposicién efectiva del ganado. como aludi anteriormente. el sistema feudal 
permitic a los tutsi conservar el integro contral de todo el ganado. Ademas 
fuera de la estructura buhake, el mwami mantuvo e! derecho Preeminente 
sobre todo el derecho en Ruanda. El grupo poderoso se constituia como una 
etnia cerrada que celosamente mantenia sus privilegios. Cada etnia, es una 
sociedad en si misma. si la etnia acentéa mucho las caracteristicas que la 
contormaron como un grupo socialmente paderoso, aislado del resto de la 
sociedad, de la cual solo es una endeble capa, la cohesién social del resto 
de la sociedad puede ser destruida. 9 

Consecuentemente, son necesarios poderosos factores de cohesién 
para evidenciar la tendencia que va en camino de la desintegracién social y 
que existe al interior de la estructura de cualquier casta. Los factores de 
solidaridad, pueden ser resumidos asi: 

Primero, hay ciertas agrupaciones en las cuales tutsi y hutu estuvieron 
participando conexamente. A estas agrupaciones se les denominaba de 
forma similar, lo que sugiere una cierta solidaridad entre estos portadores de! 
mismo nombre. Asi mismo, otra participacién existié con las tropas ya que en 
este caso debido, al hecho de haber sido comunmente asociado en 
circunstancias peligrosas dio un profundo sentimiento de unidad entre hutu y 
tutsi. pero aun asi la denominacién tropa. clan y secta fueron «nacionales» 
solo nominal y superficialmente, sin anular del todo, el significado de 
cohesion social. aunque éste sea infimo. 

El parentesco personal con un miembro de una casta privilegiada y el 
acceso para poseer, aunque en forma infima inka, parece haber sido 
esencial desde el punto de vista de la solidaridad nacional. La posibilidad de 
ser aceptado dentro de un grupo prominente, ha tenido una ingente influencia 
integrativa, y aunque los hutu no pertenecian al grupo mas prominente. ellos 
fueron miembros de !a nacién de Ruanda también como {os tutsi. Ellos no se 
percibian como un grupo de gente excluida. 

Et altimo factor de cohesién social para ser mencionado aqui, es el de 
la ideologia que se desarrollo alrededor de la institucian de la monarquia. 
Como en muchas culturas en fas cuales el rey es una imagen paternal y 
divina, et monarca en Ruanda contribuyd a la creacién de individuos con un 
sentimiento de pertenencia a una unidad. la cual presenté algunas analogias 
con la familia. 

9 lbidem. pag. 142. 
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El mwami, fue considerada no sdélo como el rey de los tutsi sino como 
el rey de toda Ruanda. Su origen divino lo mantenia separado de ellos. ya 
que se sabia que el estaba cercanamente unido con Imana. alejado pero 
benevolente, el mwami era representante de Imana. a quien se le llamo el 
padre y protector de toda Ruanda. 

El ascenso sacial de unos cuantos hutu en Ruanda es muestra de que 
el hecho de haber nacido en un grupo inferior socialmente, no era un 
obstaculo insuperable. Asi operaron estas estructuras politicas en medio de 
un clima de preservacién y equilibrio entre, por un lado, las tendencias hacia 
una desintegraci6n sacial. que el mismo sistema de una casta produce, y, por 
el otro lado. la minima cohesién necesaria para el mantenimiento de una 
unidad social que toda nacién requiere. 

Estructura Social: 

Habia una estructura de castas o algo muy similar a esto. Muchos 
socidlogos frecuentemente definen a una casta de una sociedad, como una 
composicién de diversos grupos con un grado delimitado, cada uno de los 
cuales practican una ccupacién hereditaria, y su pertenencia es de indole 
sucesivo. Por ejemplo, un individuo sélo era considerado batutsi,. si su padre 
lo era, y esto no significa tajantemente que las tres unidades (tutsi, hutu, twa) 
fueran unidades raciales. 

Entonces si una persona deseaba saber su definicién social. bastaba 
saber a que etnia pertenecia. En algunos casos, era posible ser sociaimente 
considerada como un batutsi. sin haber sido Procreado por un padre: por 
ejemplo cuande un twa quien habia sido elevado socialmente de condicion. 
9 el hijo de un rico bahutu ganadero (duefio) contraia nupcias con una mujer 
batutsi, algunas veces se hacia la excepci6n, ya que el criterio para la 
pertenencia a una casta. era por medio del nacimiento. y esto se practico en 
general a los tres grupos ruandeses. 

Lo mismo he de decir, de los matrimanias entre hutu y tutsi, que si bien 
no era perjudicial, tampoco era muy faverecedor, ni frecuente, mas ios 
matrimonios entre twa y los otros dos grupos estaban prohibidos. Asi pues la 
ceria de ganado, ia agricultura, la caza, y la fabricacién de ollas, fueron las 
principales actividades que caracterizan a las tres castas. el criterio que he 
manejado de la ocupacién heredada fue evidentemente Practicada en 
Ruanda. por to tanto, la jerarquia de los grupos en el interior de la sociedad 
ruandesa, estuvo bien delimitada. sin embargo se ha de resaltar el rango que 
se utilizG para diferenciar a cada una de estas etnias. 
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Poder Social: 

El poder social puede ser definido como una relacién interpersonal, en 
la cual cada uno de los actores humanos es capaz de ejercer presién sobre 
el otro. dado el status social o pertenencia a determinada etnia. Se ocupa una 
posicion de poder sobre aiguien, no por las cualidades personales o el rol 
social especifico que se realizaba, o la riqueza. sino peor ser en Ruanda 
miembro de una determinada etnia, y por la identificacién con el grupo. 

Esta noci6n de poder social el cual opera en una relacién interpersonal. 
esta basada sobre el poder social considerado desde el punto de vista 
colectivo. Colectivamente, el poder social es la relacién intergrupal en la cual 
uno de los dos grupos puede imponer sobre el otro un severo dafio. Esta es 
la presién ejercida de un grupo tal, sobre otro. Las tres etnias ruandesas 
estuvieron en un orden jerarquico, desde el punto de vista de poder social, 
individual y cotectivamente. Como ejemplo citaré el de la etnia batutsi la cual 
como un grupo poderoso podia imponer severas privaciones sobre las etnias 
twa o hutu: y cualquier individuo batutsi podia ejercer fuerte presién sobre 
cualquier bahutu o batwa sin distincién . como ya he mencionado, de sus 
cualidades personales o posesiones. '9 

La Etnia prominente y sus facultades: 

En una sociedad estratificada donde el control de una categoria de 
bienes o un tipo de dominio es caracteristico de fa ley superior, los miembros 
de grupos dominantes poseen los derechos particulares de dominio es la 
taz6n por la que la aristocracia frecuentamente mantiene exclusivamente para 
si estos bienes y estos derechos. Los tutsi ruandeses no impusieron regias 
severas sin raz6n. ellos permitian a tos hutu tener inka a su disposicion, pero 
ellos sdlo se previnieron de que estos no fueran ganando dominio y derechos 
sobre el inka. 

A los hutu les habijan sido concedidos derechos de usufructo sobre el 
inka, estos fueron desde luego diferentes, de los de sus shebujas tutsi, no 
habia posibilidad que e! grupo de los propietarios del inka pudiera ser 
invadido por los hutu y ni sofiario de los twa. Aqui la definicion “posesién" 
aplicada al garagu., era infimo. A veces un bahutu quien a cambio de bienes 
© productos agricolas. u ofreciendo sus servicios trabajando, era capaz de un 
imbata tenia necesariamente que solicitar a proteccién de un shebuja para 
que un inka no se perdiera bajo algGn pretexto. per un vecino socialmente 
poderoso. 

10 ARENS. W. “Creativity of power: Cosmology and action in Atrican societies”. Smithsonian 
institution, Washington 1989. pag 227.  
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Las dos estructuras politicas hutu y tutsi se beneficiaron de este 
sistema, pero de estas dos los tutsi fueron los mas favorecidos ya que fueron 
ellos fos que establecieron las condiciones, ademas de que ellos 
gobernaban este y otras sistemas. Otro punto clave es que la posicién del 
grupo de poder se racionaliza en términas de poder innato. Los tutsi tienen 
un concepto de una superioridad natural. Algunos gobiernos modernos en 
Africa, por ejemplo, estan mucho mas interesados en torno a los “blancos 
pobres” porque su decadencia pone en tela de juicio e! mito de ta 
superioridad racial de la raza blanca. 

Regresando a mi estudio es preciso dejar bien acentuado que la 
satisfacci6n de las necesidades de la etnia prominente, se obtenia por 
presién social, mas que por medios econémicos. el poder social que 
colectivamente fue detentado por ta etnia batutsi, fa motivo 
permanentemente para incrementar sus demandas sobre el grupo bahutu. 

Esta situacién fue ventajosa y peligrosa para ambas partes, ahi residia 
el hito de su propia destruccién. He de mencionar que las imposiciones 
sobre el grupo subordinado fueron excedidas y si a esto afiado las 
circunstancias del medio ambiente se percibe una situaciGn muy tensa que 
condyjo a una migracién grave, esta migracién fue nacional, es decir dentro 
del mismo territorio ruandés pero sin duda alguna, trajo como consecuencias 
desajustes al interior de la poblacién. por el asentamiento de pablaciones 
que demandaban y no daban mucho a cambio. 

Tales sucesos perjudiciales se debieron a que cada batutsi fue dotado 
eon mucho poder social individual, y que no supo aprovechar. Pero el 
verdadero poder residia en ei! caracter estratificado de la jerarquia en 
Ruanda, en este sistema jerarquizado hay numerosos superiores inmediatos 
de un rango mas o menos equitativo. y quienes no son interdependientes, a 
diferencia de la estructura sencilla en la cual hay sélo un superior inmediato. 
Gracias a este carActer estratificado es que fue posible tener el sostenimiento 
de un jefe cuando se resiste a otro. Esto es fo que pasa en Ruanda. Pondré 
un ejemplo de esta jerarquizacién de jefes: supéngase que un bahutu 
hubiese heredado un inka concedido por un shebuja a su abuelo, quien 
habia también recibido inka para su jefe de tropa. y que a su vez de igual 
forma habia adquirido inka a cambio de productos, y que debido a las 
exigencias de su actual shebuja. decide cambiar y convertirse el garagu de 
otro importante hombre, y asi sucesivamente, la complejidad de jefes se da 

en todas las condiciones y es esto io que logra la actuacién de todos elias sin 
invadir su campo de accién ni autoridad. 

Influencia politica de ia etnia Batutsi: 

La sociedad ruandesa aparece antes nosotros como dos etnias 
principales. la batutsi y la bahutu; fa primera fue la dominante en el poder 
social y usada para explotar econémicamente al bahutu y detentar el poder 
politico exclusivamente para ella. 
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Este es el sistema de dominacién social de una etnia y de dominacién 
politica al interior de un grupo, el éxito de esta etnia se percibe y establece al 
Principio del siglo 20, pero écdmo es que esta etnia logré fa dificil tarea de 
mantenerse en el poder?... 

Se considera que existieron miltiples factores. pera antes de 
considerar estos factores sociales que estuvieron operando, se debe tomar 
en cuenta uno de manera especial en la construccion de la dominacién 
batutsi. y este fue, el panorama que prevalecid, es decir, las circunstancias 
que acompafiaron a los tutsi. 

Estas circunstancias a las que los tutsi tuvieron que adaptarse, en 
cuanto a sus patrones de dominacién, evidentemente estuvieron en cualquier 
evento fuera de su control. Estas circunstancias a las que aludo fueron muy 
variadas. unas de indole fisico, ecolégico, biolégico y hasta cultural. Estos 
variados elementos tenian algo en comtn, y era que en el tiempo referido en 
este estudio, ellos establecieron limites para la accién y formas de vida de un 
grupo. Algunos de estos limites no fueron inmutables en ellos, pero ninguna 
de ellos lo percibié al principio del siglo <<. 

Desde este vasto mosaico de factores naturales. biolégicos y culturales, 
revisaré solo alguno. de los cuales aparecen mAs significativamente desde el 
actual punto de vista. de las condiciones de dominacién. Un primer panorama 
relevante fue que, aparte del control de un muy valioso recurso llamado. 
ganado (un tema que ya ha sido abordado) la diferencia entre la capacidad 
de los tutsi y los hutu no fue muy considerable: es posible que cuando el 
primer batutsi arribo al pais, la diferencia fuera mas grande que al principio 
de este siglo. 

Me encuentro que existe una gran y compleja cultura material, que es 
uno de los mas importantes factores en el mantenimiento de la superiaridad 
del grupo dominante, el inico que tiene acceso por ejemplo a viviendas de 
materiales de calidad. vehiculos de motor. comida europea. etc., para 

mantener un alto prestigio y poder. 
Usualmente fa casta superior mostraba su superioridad, entre otras 

cosas, por su holgada y agradable vida. Esta etnia gozaba de las cosas 
buenas de la vida a la que los plebeyos no tienen acceso, ademas estas 
cosas han sido alcanzadas sin esfuerzo, mas bien como un derecho inherente 
9 un premio. 

Los tutsi gozaban de un “equipo material" que los diferencio de jos 
hutu. y todas estas diferencias. importantes como fo fueron ellos, 
caracterizaron dos status, los cudles no tenian ef mismo acceso a la cosas 

buenas de la vida, antes que diferencias esenciales, los tutsi al ser el Gnico 

grupo poseedor, ies garantizaba esto ser deficiente para una facil 
dominaci6én. 
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Pero el poder batutsi no descanso exclusivamente en una superioridad 
de una cultura material, aqui la posesién de inka fue el rubro substancial, et 
cual imprimié sobre los hutu profundas huellas. de una magnitud comprable, 
a la de su idea de superioridad innata. Otro factor relevante fue la relacién 

numérica entre tutsi y hutu, que es dificil establecer con precisién. pero que 

es probable sin embargo que esta nunca fue mas de 100 15 %. 1! Este hecho 
fue extremadamente importante para una explotacién econémica por parte de 

los tutsi, ya que si el porcentaje hubiese sido mayor, su supremacia social 
hubiera sido imposible. Ya que los hutu no habrian sido capaces de 

satisfacerles si su poblacién hubiera rebasado el 15 %. 

Como ya he aludido, este factor demografico, aparecié para el batutsi 
como un hecho puramente natural fuera de su control. sin duda alguna una 
afortunada proporcién. ya que eilos nunca favorecieron una restriccién ni en 
el namero de su grupo, ni un incremento en elf grupo bahutu. Ellos 
Participaron junto con los hutu de una muy alta estimacién de la fertilidad y 
apreciaron a las familiar con una prole numerasa. Tados estos eventos de la 
situacién demografica de Ruanda han sido un ingrediente favorable, que hizo 

posible la explotacign econdmica de una mayoria sobre una minoria. Otro 

factor crucial fue el tipo de economia de la nacién. debido a la relativamente 

pobre tierra, la irregularidad de fa lluvias. y los métodos de cultivo, no habia 

un excedente considerable. Teniendo que subsistir sobre un muy limitado 

ingreso nacional ellos tuvieron que organizar un estilo de vida con medios 

insuficientes a sus necesidades, los soberanos compitieron con un problema 

econémico en el sentido fundamental de la palabra. 

Otros dos elementos importantes relacionados con el sistema de poder 

politico en Ruanda fueron su extensién y su configuracién orografica. El pais 

no es muy grande, pero su relieve era un laberinto de montafias. muchas de 

ellas muy escarpadas. y separadas por valles profundos. Ademas. éste 

estaba atravesado de norte a sur por una cadena de montafias las cuales 

separan las cuencas del Congo y del Nilo y esta cubierto por unos bosques 

densos, habitados por elefantes, leopardos y bifalos. 

Un gobierno centralizado también requiere de buenas comunicaciones. el rey 

debe permanecer tanto como sea posible, en constante contacto con todas 

las regiones de su nacién. el capital dei tributo debe reunirse rapidamente. 

las tropas del ejército deben de igual forma llegar brevemente a cualquier 
lugar amenazado por un enemigo externo. 

11 MEYER, Roger. “Introducing the Belgian Congo and the Rwanda-Urundi”, Office de Publicité. 
Bruxeles. pag. 157. 
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La pequefia extensidn de Ruanda fue verdaderamente una ventaja 
desde este punto de vista. pero este fue neutralizado por el relieve, el cual 
hizo de las comunicaciones extremadamente dificiles. En lo concerniente a 
las contribuciones. como ya lo mencione, cada unidad familiar era obligada a 
contribuir, ciertamente no equitativamente, pero estas reglas eran acatadas la 
mayoria de las veces sin objecién por parte de los contribuyentes. 

3.4 COLONIZACION EUROPEA Y SU IMPACTO 

La crisis actual de Ruanda tiene sus raices en 1959 fecha en la que 
aproximadamente 250.000 individuos de la minoria tutsi emigran para 
escapar de fla revoluciGn social encabezada por los hutu antes de su 
independencia en 1962, al parecer aqui se puede hablar de una de fas 
poblaciones de refugiados mas viejas en el continente. De tal suerte que es 
necesario remitirnos a lo que fue la colonizacién europea y el impacto que 
ésta tuvo en el fendmeno migratorio y de refugiados en Ruanda. 

Los primeros europeos que van a tener contacto con Ruanda fueron los 
alemanes, aunque estos Ilegaron tarde al reparto de Africa especificamente 
en esta parte del continente, fueron ellos quienes entre 1890 y 1916 
gobernaron el pais como parte del Africa det este alemana, la cual asimismo 
incluia Tangafiica que fue la primera. El periodo colonial se inicio poco 
tiempo después de la muerte del mwami Rwabugiri en 1895, asi cerca de 
1899 se establece el protectorado alem4n. Las autoridades coloniales 
alemanas optaron por un gobierno indirecto. imponiendo su voluntad a través 
del mwami. Esta tendencia va a reforzar la supremacia de fa elite 
gobernadora, los tutsi. 

Ademas este sistema de administracién mas bien econémico, requeria 
menos funcionarios, y garantizaba por Ja fuerza y fa autoridad de los tutsi, el 
Sptimo funcionamiento de éste. Los europeos. a quienes les interesaba 
mantener solidamente el poder de los sefiores tutsi, trataron de consolidarlo 
por todos tos medios. cubriendo de honores y apoyando en todo momento al 
mwami, indiferentes ante los maltratos que el grupo étnico predominante, 
cometia en perjuicio de la minoria los grupos étnicos twa y hutu. 

Inciuso las misiones prefirieron mantener las relaciones con los tutsi 
que, por consiguiente se beneficiaron de un nivel de instruccién mAs alto que 
el de fos otros dos grupos étnicos. Esta influencia alemana., fue sustituida 
después de la primera Guerra Mundial, por la administracién colonial belga. 
en 1916. Cuando tropas belgas irrumpieron en Ruanda y Burundi . de este 
afio hasta 1962. ambos territorios conocidos durante ese perioda como 
Ruanda Urundi, fueron administrados por Bélgica, primero camo un mandato 
de la Sociedad de Naciones (1924) funcién que desempefo desde el Congo. 
dando al pais el nombre de Ruanda-Urundi: y después (1946) como un 
territorio a cargo de Naciones Unidas y administrado por Bélgica. 
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Asi es, ia administracian belga continué la practica de gobierno 
indirecto, manteniendo la supremacia de los tutsi y utilizando su jerarquia 
como intermediaria, permitiéndole asi un mayor desarrollo cultural a esa etnia 
que, entonces asumid posiciones mas radicales en el amanecer nacianalista. 

Sin embargo, la actitud paternalista y burocratica de la administracién, 
condujo a la racionalizacién de las estructuras tradicionales politicas y 
econémicas: asi como tas politicas de educacién y cristianizacién de las 
partes de fa pobiacion. El sistema se volvié mas opresivo y el sentimiento de 
pertenencia a un grupo étnico se pronuncié mas. Sin embargo, los twa 
otorgaron el derecho para poseer tierra para la agricultura. y en este periodo 
hasta algunos levantaron cosecha. 

Muchos twa y hutu fueron capaces de cosechar y estuvieron 
continuamente ltuchando para mantener su tierra, de caer en manos de otra 
gente. Durante este periodo los administradores belgas incrementaron las 
demandas de trabajo y renta, lo que vino a significar que los patrones tutsi 
incrementaran su funcionamiento como agentes del estado colonial. mientras 
sus clientes sirvieron como la clase inferior. 

El poder dei estado socavo el lazo de parentesco de los grupos. 
transformandolo en vinculos patrén-cliente y crearon nuevas formas de 
organizacién social, gracias a que existia desde hace mucho tiempo atras un 
concepto de identidad étnica, fue este el que ayudo a crear las 
precondiciones sociales de ja revolucién, para a su vez contribuir a la 
prosperidad de ta conciencia politica y solidaridad entre los hutu. 

.-"During the colonial period. political factors were comparatively 
unimportant, and they could wander back and forth across most colonial 
frontiers without passports. visas. and other paraphernalia hnecesary to 
interterritorial migration."12 

12 ADAMS S.. Ruth. “Human Migration: Patterns and Policies”. Bloomington, Indiana University 
1990. pag. 192. 
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3.4.1 INDEPENDENCIA DE RUANDA 

En los ditimos momentos de 1950 influidos por el clima de fa 
independencia Ruanda empezé a formar partidos politicos. Primero vino la 
Unién Nacional de Ruanda (UNAR)}: comprendiendo a hutu y tutsi. Este fue 
anti-belga y promonarquia en su perspectiva. El siguiente fue el partido por fa 
emancipacién de los hutu (PARMEHUTV) el cual fue pro-belga. el escenario 
fue establecido para fa revolucién. Hubo muchas revueltas pero la fuerza 
publica organizada. que cantaba con contingentes a disposicién permanente 
de {as autoridades civiles. se vieron obligadas a reprimir numerosos 
levantamientos. 

Bélgica temiendo los afanes independentistas tutsi. en un viraje radical 
consintié {a sangrienta rebeliébn bahutu, que quito el poder a ta etnia rival, 
esta etnia se vio privada de apoyo de los belgas. a los que favorecia la 
existencia de una clase dominante, los tutsi numéricamente inferiores como 
ya lo mencione. a los vasallos. 

La situacién feudal permanecié inmutable durante siglos (desde la 
invasién tutsi); antes de la independencia el mwami batutsi controlo los tres 
principales fuentes de poder: la economia del ganado, la monarquia y la vida 
religiosa, asistido por sus jefes y subjefes, supervisado por un consejero 
residente. La situacién fue brusca y sangrientamente turbada con estos 
acontecimientos. El gobernador belga coordinaba el conjunto y en su propio 
cansejo consultivo contaba con algunos africanos. Su regla fue reforzada por 
la mitologia oral. la cual ensefio que los tutsi fueron inherentemente 
superiores y que su dominacién era ordenada por Dios. 

Esta rebelién hutu arrojé la muerte de unos 100.000 mil tutsi y el éxodo 
de 200.000 o 250.000 mil hacia los estados vecinos. Los tutsi fueron 
perseguidos y aniquilados sin piedad, gracias a la victoria del PARMEHUTU 
se dio la abolicién de la monarquia y la proclamacién de Ruanda como una 
repablica. 

“..En julio de 1962 a ambos territorios Ruanda-Urundi, les fueron 
concedidas su independencia de Bélgica y se convirtieron en naciones 
separadas."'? Bajo un gobierno hutu se tlevo a Ruanda a la Independencia 
en 1961, pero reconocida oficialmente por una resolucién de la ONU. en 
1962: y ilevé al exilio a su rey. 

13 MAQUET, Jacques. Op. Cit. pag.137. 
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3.5 CONFLICTO ETNICO. 

"..Las grandes agitaciones étnicas y otros acontecimientos recientes, 
son testimonio de las profundas transformaciones politicas mundiales en 
cuestiones de migracién"'4 E! conflicto que sacude a Ruanda tiene profundas 
raices histéricas, gestadas al paso de los siglos en la estructura politica y 
economica endégena, y en como estas dos castas se han relacionado. Como 
ya explique, a lo largo de varios siglos en Ruanda la economia estuvo 
cimentada en un sistema feudal primario, al lado de otras dos etnias como 
fuerzas de trabajo servil: {os twa y los hutu. 

Todo esto favorecido por la religién tradicional de los tutsi. que 
postulaba su superioridad innata en relacién con los otros grupos étnicos 
existentes. De esta forma, con ei florecimiento histérico de estos pueblos y su 
interrelaci6n basada en una superioridad e inferioridad de acuerdo a la etnia 
correspondiente, se gestaron fuertes tensiones politicas. sociales y 
econémicas, colectivamente vinculadas con la pertenencia étnica y 
estimuladas por el colonialismo. 

Actualmente esas tensiones. tienen como nucleo la pugna por fa tierra 
(escasa y desgastada) y la lucha por el poder, asumen el caracter de 
violencia étnica. En la vida independiente de Ruanda han predominado las 
sangrientas contiendas por la tierra y el poder, siempre con matices étnicos. 

La estructura endégena antidemocratica ha favorecido ta centralizacién 
exagerada de poder, y ha propiciado la corrupcién y los golpes de Estado, 
realizados al margen de una poblacién sobajada e ignorada, a raiz de las 
diferencias étnicas. por lo que Ruanda atraviesa en los 90's momentos de 
crisis. ya que este conflicto trae como consecuencia fos ingentes flujos 
migratorios en esta regién: miles de ruandeses sobreviven en un penoso 
exilio en los paises vecinos: Zaire, Uganda, Tanzania y Burundi. entre otros. 

Todos estos emigrantes huyeron para escapar de la revolucién social 
encabezada por los hutu, antes de la independencia en 1962, la mayoria 
refugiada ubicada en Uganda. gest6 un profundo sentimiento de 
intranquilidad ininterrumpida; que tendria afios después su culminacién en el 
FPR (Frente Patridtico Ruandés). 

3.5.1 MIGRACION BATUTS! A PAISES LIMITROFES. 

Ya he aludido a {a opresién de la que las etnias hutu y twa eran objeto 
antes de la independencia, en el momento después de fa revolucién. los 
papeles se van a invertir y veremos que es lo que sucede con la supremacia 
recién adquirida por los tutsi. 

14 VILLANUEVA Lara, Raul. Op. Cit. 
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Después de Ia independencia el sistema feudal de los tutsi se 
desvanecié y el de fos hutu se acentto y acrecenté. El lider hutu Gregoire 
Kayibanda es proclamado Presidente de la nueva repdblica y es proclamada 
la Constitucién. Kayibanda desterré a gran parte de los cabecillas tutsi, pero 
!a situacién se torno peligrosa cuando Burundi apoyé abiertamente las 
reivindicaciones de los tutsi, y se desencaden6é una sangrienta reaccién de 
los hutu. 

Asi de esta forma se inicié un periodo de crueles venganzas y terribles 
masacres, durante el cual fueron sancionados fos tutsi que no lograron 
refugiarse en Uganda. después de to cual, serias contiendas surgieron en 
diciembre de 1963 y otra targa sucesi6n de masacres (20,000 mil muertos 
paco mas o menas), fueron perpetradas contra los tutsi por los hutu, 
obligando a un gran éxodo del afio 1964 al 65. 

3.6 ESCENARIO POLITICO Y LOS REFUGIADOS 
FUGITIVOS EN RUANDA 

En el afio de 1969 el Presidente Gregoire Kayibanda es reelegido y 
todo transcurre en un panorama de aparente calma, hasta que la tension entre 
los hutu y los tutsi es reconocida mas tarde en 1972 por algunos pequefios 
disturbios y una afluencia de refugiados burundianos, (18.000 refugiados), 
que persisten hasta 1973. fecha en que el ministro de Defensa y el General 
Juvenal Habyarimana, dan un golpe de Estado militar contra el presidente 
Kayibanda proclamando una segunda repdblica y estableciendo una 
administraci6n de tipo militar, éste abolié la Constitucién y clausuro tos 
partidos politicos y en si, toda !a actividad politica hasta julio de 1975 que es 
cuando se organiza el Movimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo 
(MRND). Esta era la Unica agrupacién politica permitida, a la que se te Privo 
de ser denominada como partido, que vino a absorber toda Ja actividad 
politica y administrativa. 

E! primer Congreso Nacional de este instrumento fue celebrado en 
1976. En 1978 por medio de un referendum nacional se aprueba una nueva 
Constitucién y Habyarimana dirige al pais al retorno de un gobierno normal de 
acuerdo a las espectativas de este en 1973, de este modo es que se pone en 
marcha una campafia de pacificacién nacional y de superacién de las 
diferencias étnicas. 

En 1980 se da un atentado de golpe de Estado. pero sin ningin éxito. ya 
que presumiblemente Habyarimana mantenia conexién con tutsi exiliados. En 
el afio de 1982 Ruanda admite otra afluencia de refugiados, esta vez mds de 
60,000 mil, la mayoria de origen rural. Casi la mitad eran nifios, el 24 % 
hombres, frecuentemente jévenes, y el 26 % mujeres. la mayoria eran 
ruandeses perseguidos en Uganda. Por esta razén en octubre de 1982 
Ruanda cerré sus fronteras con dicho pais, asi que un promedio de 37.000 mil 
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tefugiados se instalaron a orillas del rio. Uganda continud con la persecucién 
de etnias ruandesas y en diciembre de 1883 miles de ruandeses cruzan a ta 
frontera hacia Tanzania. En noviembre de 1985 fueron reportades 30,00 mil 
ruandeses repatriados a Uganda. En 1986 el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reporté que en Uganda se 

encontraban cerca de 110,000 ruandeses. 15 
En julio el Comité Central de fa MRND concluyé una deciaracién. en la 

que Ruanda no podia permitir la repatriaci6n de un larga nimero de 
refugiados, debido a que la economia del pais era incapaz de soportar tal 
influjo. En este mismo ajio ef Presidente Museveni de Uganda. anuncié que 
los ruandeses que habian estado residiendo en Uganda por un periodo 
mayor de una década. de forma inmediata gozarian del derecho a ser 
ciudadanos ugandeses. 

15 Escuela Superior de Guerra, Op. Cit. pag. 97. 
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3.6.1 POLITICA ANTI-MIGRATORIA. 

El flujo migratorio que recibe Ruanda ha sido objeto de fuertes 
tensiones con sus vecinos del sur y este, especialmente Zaire. En los Uitimos 
afios millones de trabajadores clandestinos se han legalizado. pero 
desgraciadamente se ha extendido la percepcién de que el pais ha perdido 
sus fronteras.16 

EI afio de 1987, es un afio muy importante en la vida de Uganda y 
Ruanda, en materia de seguridad fronteriza, ya que el Ministro de Asuntos 
Internacionales de! primer pais visite Ruanda, para concertar discusiones en 
materia de seguridad limitrofe. Pero no es hasta febrero de 1988 que elf 
Presidente Habyarimana de Ruanda y el! de Uganda Museveni, vuelven a 
reunirse para recapitular sus conversaciones y estrechar asi los lazos entre 
los paises. 

Sin embargo en agosto del afio en curso se da una renovacién de las 
tensiones étnicas en Burundi, arrojando alrededor de unos 80,000 refugiados 
Principalmente hutu_ al seno de Ruanda: pero para el afio de 1989 poco mas 
o menos 1000 de los refugiadas ya habian sido repatriados a Burundi.!7 

En este mismo ajio en el proceso de eleccién presidencial. el campo de 
acci6én del General Habyarimana se vio mermado dadas las condiciones 
politicas. que en este periodo se deterioraron, mds sin embargo 
Habyarimana, como el Gnico candidato: aseguré el 99.98 % de los votos y de 
esta forma fue reelegido. 

16 MC NEILL, William H. “Human Migration: patterns and policies”. Indiana University Press. Boston 
1989, p&g. 231. 
17 Revista de Africa y Medio Oriente, “Ruanda: ta rebelién tutsi y las repercuciones en la regién”. 
vol. 8n.1 1991. pag. 38-40 
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De acuerdo con fa investigacién, se concluye lo siguiente: 

@ Sin duda uno de los aspectos mas !lamativos de esta nacién africana, es’ 
la diversidad de origen de su poblacién, pues desde el punto de vista étnico. 
Ruanda no tiene una poblacién homogénea, por lo que existen notables 
diferencias somaticas y culturales. Ya que fa etnia predominante es /a bahutu, 
después la batutsi y por Gltimo la batwa. 

© En Ruanda las migraciones son el hito del pasado histérico de Ruanda. 
especificamente del momento en que jas etnias en conflicto se ponen por 
primera vez en contacto. La rivalidad étnica entre los hutu y tutsi ha impedido 

hasta ahora ta formacién de un gobierno de transicién, tan sdlo se ha logrado 
la instalaciGn formal de la presidencia. La coexistencia de las 2 culturas 
principales, ha creado un ambiente propicio para el multiculturalismo, 
constituyéndolo como un pais con pluralidad. lo que le impide unificarse. 

@ Un punto clave en el actual conflicto que se vive en Ruanda es que la 

posicion del grupo de poder se racionaliza en términos de poder innato. 

Ademas de que los tutsi intradujeron el ganado como un simbolo supremo 

de status y riqueza de una casta privilegiada como la suya. 

El conflicto que sacude a Ruanda tiene raices histéricas, gestadas al 

paso de los siglos en su estructura politica y econdémica endégena. y en como 
estas dos etnias se han relacionada, porque ésta se ha dado en un clima de 
superioridad e inferioridad respectivamente: y esas pugnas tiene actualmente 
como nicleo la posesién de la tierra y la lucha por el poder, siempre con 
matices étnicos. 

© La colonizacién europea en Ruanda se dio de una manera indirecta, ya 
que el poder ain residia en el rey batutsi. esta tendencia refuerza !a 

supremacia y autoridad de la casta que asumié posiciones mas radicales en 

la relacién con la etnia sometida y creandose asi las condiciones sociales 
para la revolucién. para a su vez traer como consecuencia los éxodos 
ruandeses del grupo étnico que dejo de ser el detentador del poder después 
de la Independencia de Ruanda. 

 



Conclusiones 
  

  

La migracién batutsi a paises limitrofes es el resultado det inicio de un 
Pperiodo de crueles masacres: este flujo migratoric ruandés es objeto de 
fuertes tensiones con los paises adyacentes. como Zaire, Uganda y Burundi. 
Es urgente que Ruanda recupere sus fronteras que pareciera han 
desaparecido después de estos movimientos masivos de personas. 

o Después de afios de masacres y combates, Ruanda se encuentra al 
borde de una catdstrofe humanitaria. Durante todo el presente siglo, Ruanda 
ha ejercide una enorme atraccién sobre los inmigrantes que procedentes de 
diversos puntos del continente africana, se instalaron en el pais. Son muchos 
les refugiados que acepta y por su propia situaci6n enddgena son también 
muchos los que emigran. 

@ La situaci6n que Ruanda encara es el inicio de una historia de 
mavimientos migratorios de pablacién, que constituira uno de las puntos 
Principales de friccién entre las naciones africanas y el resto de la Comunidad 
Internacional. 

® En Ruanda se esta buscando esta proyeccién internacianal, primero por 
su base mas simple. pero se ha retardado ya que como se advierte los 
partidos politicos son la resultante del sistema de gobierno que en Ruanda ha 
estado y esta determinado por sus etnias y su economia. 
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IV LA GUERRA CIVIL Y CONDICIONES ECONOMICAS, 
POLITICAS Y SOCIALES 

El conflicto en Ruanda afiord en forma violenta en una cruenta guerra 

civil cuando el 10. de octubre de 1990, una columna invasora de refugiados 
ruandeses, (se presume 10,000 hombres) en su mayoria de la etnia tutsi, 

oper6é estratégicamente mediante una maniobra por lineas exteriores’, 
procedentes de Uganda. especificamente los militares del ejército ugandés 

se ubicaron en Kagitumba, y franquearon la frontera disparando: la lucha del 

ejército ruandés contra fos agresores dio inicio formalmente el 2 de octubre 

de 1990. Con !a intenci6n de derrocar al gobierno hutu de! General 
Habyarimana, de esta forma ia vieja rivalidad entre la dos etnias volvia a 
dominar en la regién. Durante la primera semana de tas hastilidades. en 

Kigali, se estimaron que 8,000 personas fueron arrestadas y hechas 
prisioneras en Ruanda, de tos que fa mayoria eran de la etnia batutsi. 

Internacionaimente, el FPR (Frente Patridtico Ruandés). del que daré 

algunas referencias en otro inciso; se presenta como un movimiento 

demacratico y multi-étnico, deponiendo un régimen corrompido, deteriorado 

e incompetente. Los combates continuaron durante todo el mes de octubre 

de 1990, pero el ejército de Ruanda expulsa al FPR el 30 de octubre del afio 
en curso, de tal suerte que regresan a Uganda a planear su actividad logistica 

2 y reanudar sus ataques el 3 de noviembre de 1990 sin éxito, al no poder 
irrumpir en Ruanda. 

En Ja dltima década se han registrado grandes periodos de violencia. 

que precedieron la actual guerra civil, en los que se han registrado brutales 
matanzas de poblacién civil, que opta por el éxado, y de este modo emigran 

miles de ruandeses, que se enfrentan a una dificil supervivencia en paises 

limftrofes. 

1 Esta maniobra consiste en operar desde la periteria contra un enemigo central. en forma 

convergente para batirio por medio de un golpe, aplicado simultaneamente por varias masas de 

fuerzas separas. pero articuladas en tempo y espacio. Vid SEDENA, Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos Estado Mayor, “Manual de Operaciones en Campafia” Tomo | 1993. 

2 La logistica os la actividad militar que comprende la planeacién y operacién en relacién con los 

abastecimientos, la evacuacién y el mantenimiento de materiales, entre otras actividades. 
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El temor de que ta guerra civil pudiera, por sus matices étnicos. trascender en 

paises limitrofes y desplegarse, tlevG a los gobiernos vecinos a iniciar 

cansultas como sefialaré mas adelante. Para facilitar la sintesis de fo que ha 

sido la guerra civil en Ruanda, es mas accesible describir este desarrollo por 

periodos: y aunque ya he aludido al primero. no esta de mas retomar éste. 
para advertir su importancia dentro de la historia politica de Ruanda. 

a) 1a. de Octubre de 1990 a 30 de Octubre de 1990. 

El dia lo. de octubre de 1990. militares del ejército ugandés se 
desplegaron en territorio ruandés. Durante todo el dia vehiculos del ejército 

ugandés prosiguieron desplegando tropas y material militar, incluidas armas 

pesadas y perfeccionadas, asi como suministras y viveres. 

€1 General Rwigema. jefe de las fuerzas , desembarcé por la tarde del 

dia en curso. La contienda del ejército ruandés contra los agresores dio inicio 
el 2 de octubre de 1990. En el primer encuentro result6 muerto el General 

Rwigema, en Matimba a unos 3 kilémetros de Kagitumba (zona limitrofe). 
Se calculé que los efectivos eran mas de 10,000 hombres, durante toda 

el mes continuaron los combates, hasta que ei ejército consiguié impedir !a 

incursion del enemigo y expulsarlo del territorio nacional el 30 de octubre de 
1990. 

b) 3de Noviembre de 1990 al 29 de Marzo de 1991. 

Ulteriormente de la victoria aplastante de las fuerzas armadas 
ruandesas, el 30 de octubre de 1990, los efectivos retornan a Uganda a 
planear su actividad logistica: en la frontera contindan lanzando sus ataques 
mismos que reanudan el 3 de noviembre de! afio en curso. pero de nuevo sin 
penetrar en Ruanda. 

Concentrados estratégicamente en la linea divisoria, lanzaron mas de 
130 ataques armados contra Ruanda, hasta el 28 de marzo de 1991, 
colisionando repetidamente con la vigilancia de las fuerzas armadas 
_fuandesas. 

Esos ataques estan dirigidos en especial contra los siguientes puntos: 
Kivuye, Kigombe, Mukono, Rubaya, todos en el distrito de Ruhengeri; todas 
estas localidades atacadas se localizan en la zona limitrofe de Ruanada con 
Uganda. Es preciso sefialar que en cada ataque en contra de esos territorios 
solia ir precedido por un despliegue masivo de las tropas ugandesas, antes 
de los ataques de Ruanda. 
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¢) Firma del Acuerdo de Cese al Fuego. 

Un actor importantes en este acuerdo es el FPR . quien deseaba por todos ; los medios ocupar Ruanda antes de iniciar cualquier tipo de negociacién politica, por eso entendi que el acuerdo de cese al fuego de N'Sele no fuera respetado por el FPR. Empero los deseos del FPR no se vieron consumados gracias a que las fuerzas armadas ruandesas defendieron con ahinco la integridad del territorio nacional. Aunque no hay 
que menospreciar la estrategia utilizada por los ugandeses, ya que 
astutamente sus ataques siempre provenian a partir de 1a zona limitrofe entre 
ambos paflses, pero de lado ugandés esto con el fin de que sus operaciones 
fueran llevadas a cabo sin hostigamientos, y si con la facilidad de tener bases 
en la retaguardia y poder abastecerse de armas, viveres y hombres para 
reemplazar a los caidos en las batallas. todos estos medios logisticos de 
gran utilidad. sin dejar de lade la posibilidad de haber sido subvencionados 
por las autoridades ugandesas. 

d) 29de Marzo de 1991 a 4 de Agosto de 1993. 

Como ya lo he sefialado, es en esta fecha que se firman los acuerdos 

de cese al fuego y al mismo tiempo se dan las violaciones al mismo. por 

parte dei FPR, que como ya indique tenia intenciones de apoderarse de 

algGn territorio en Ruanda. antes que ninguna otra cosa: esta era la de mas 

prioridad para el partido. 

Con esta empresa como prioridad, en abril de 1992 el FPR con ayuda 

de Uganda logra conquistar una pequefia franja de territorio, esto a lo largo 

de la zona limitrofe entre Ruanda y Uganda. En medio de todo este escenario 

se iniciaron las negociaciones de Arusha el 10 de! afio en curso, éstas dieron 
la pauta para que se concluyera con un nuevo acuerdo de cesacién ai fuego 

el 12 de julio del mismo afio. que de nueva cuenta fue violado por ef FPR; 

que no quitaba el dedo dei renglén y buscaba afanosamente por todos los 

medios tomar el poder, aunque esto significara la violencia y muerte. ; 

En efecto. el 8 de febrero de 1993 tanzé una ofensiva violenta , que dio 

como resultado una serie de masacres, poco mas o menos de 150,000 civiles 

inocentes sobre todo de fa etnia bahutu, y el éxodo de mas 1,000,000. millén 

de personas se vieron obligadas a abandonarlo tado. 

97  



tV_ La Guerra Civil 
  

e) 4de Agosto de 1993 hasta 1994. 

No obstante sofocado por un profundo deterioro econdémico. sin 

capacidad de acabar con los rebeldes y acorralado por !a presién politica 

endégena regional. y por la presién de las armas a mas de !a violencia. el 

gobierno tuvo que pactar los Acuerdos de Arusha en los que amén del FPR 

se hallaban inmersos los principales paises de oposicidén. 
El 4 de agosto de 1993 debié haber sido el principio de una posibilidad 

de cambio en fa situacién bélica y de esperanza de paz duradera para 

Ruanda, asi como de concertacién, tomando como hito la democracia y la 
comunién de los dos grupos beligerantes. Este es uno de los periodos mas 

criticos en ef conflicto en Ruanda. por una parte. el FPR impidid el 

eastablecimiento de la paz y reanud6 la guerra, y la fase critica se dio, cuando 

luego de! atentado del 6 de abril de 1994 el Presidente de Burundi que 
regresaba de Dar es Salaam. a la par con el Presidente de Ruanda el 
General Juvenal Habyarimana mueren tras ser derribado su avidn. 

Desde ese momento. el FPR ha considerado y manifestado, expirados 

los Acuerdos de Arusha (de los que daré algunos detalles en otro inciso) y 

rehusa tado posible dialago y cese al fuego. por su firme intencion de tomar 
el poder por la fuerza con e! auspicio de Uganda. 

A partir de la muerte del Presidente Habyarimana, unos 500.000 

ruandeses de una pobiacién aproximada de 7 millones y medio se ha visto 

forzada a dejar su hogar debido a los conflictos tribales. mientras que otros 

tantos corren el peligro de sucumbir por inanicién. si no reciben a tiempo 

ayuda humanitaria. Y ain antes de la ola de violencia desatada tras la muerte 

de! Presidente Habyarimana, Ruanda contaba con cerca de 50 mil personas 

desplazadas y 250 mil refugiados en Burundi. El Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indicé que en tas Gltimas 

semanas unos 20 mil ruandeses han huido hacia Burundi, Tanzania, Zaire y 
Uganda. 

Los principales paises donde los ruandeses han pedido refugio son: 

® Uganda 

@ Tanzania 

@ Zaire 

® Burundi 

Cientos de ruandeses corren peligro de muerte por infecciones de las 
pilas de cadaveres en descomposicién.? A partir del 6 de abril del afio en 

curso, los ejércitos de Uganda han podido mediante desplieges, expuisar al 
ejército ruandés; esto es posible gracias a que se ubican a lo largo de una 
linea de SOO Km y han sitiado la capital (Kigali). De este modo es facil deducir 
que el FPR no ha dejado de utilizar la fuerza para poder tomar el poder en 

igali. 
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4.1 EL FRENTE PATRIOTICO RUANDES (FPR) 

El Frente Patridtico Ruandés: 
A pesar de los fuertes elementos politicos. los conflictos en Ruanda son 

de origen étnico. El FPR esta conformado por un partido multi-étnico y en su 
estructura promueve el pluralismo politico, en lugar de la rivalidad &tnica, lo 
que este propone es: 

a) 

b) 

¢) 

d) 

e) 

El rescate de la democracia. 

Aprehender a los responsables de las masacres. 

Empero, afirma que la condicién para un cese al fuego. es que tas 
fuerzas del gobierno de Ruanda capitulen. y que detengan la 

masacre de miles de civiles, de la minoria tutsi. 

En caso de triunfar, restablecera el orden en Ruanda y convocara 

a concertaciones con otros partidos para crear un gobierno en 

transicion. 

Asimismo demandan el desmantelamiento de la guardia 

presidencial y la renuncia del gobierno interino, formado tras la 

muerte det Presidente Habyarimana: ya que este gobierno 

interino _—_‘ fue instalado por los mismos elementos extremistas 

del movimiento republicano nacional, por ja democracia y el 

desarrollo y las fuerzas gubernamentales de Ruanda. quienes a 

mi juicio planearon y ejecutaron la masacre. 
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4.1.1 POLITICA DEL PRESIDENTE MUSEVENI ANTES 
DEL 10. DE OCTUBRE DE 1990 

El Presidente Yoweri Museveni tomo e! poder en 1986 y desde ese 

instante no vacilé en dar a conocer su politica con respecto al conflicto en 

Ruanda, su estrategia giraba principalmente en torno a la cuestién de la 

invasion de Ruanda por individuos de origen presumiblemente ruandés 

enlistados en el ejército ugandés. Entonces Uganda intensificé sus presiones 
politicas sobre Ruanda, en tanto que fos oficiales ruandeses continuaban 

reclutando en el territorio ruandés, pero para cuestié6n de entrenamientos 

estos utilizaban las infraestructuras del ejército ugandés. 
El gobierno ruandés se enteré de !os preparativos de guerra y en aquel 

momento solicité alas autoridades ugandesas les pusiera fin. No obstante, el 
Presidente Yoweri Museveni desmintié tales rumores de futuros ataques. Por 

eso enfatizaba siempre en sus discursos relacionados a esto, un tono de 

serenidad y confianza: 

..."Ultimamente ha habido una serie de rumores. propagados por gentes 

que son politicamente ignorantes, segtn los cuales los refugiades de Ruanda 

en Uganda utilizaran Uganda como base para Ruanda. Esto no es posible y 

no ocurrira y quisiera asegurar a todos que no ocurrira en absoluto" 4 

fn la cumbre de Ghadolite (25 de mayo de 1990) y en la de Kampala 

(11 se septiembre de 1990) entre los Presidentes Mobuto, Habyarimana y 
Museveni. este Gitimo se comprometido con sus dos homéiogos de Zaire y 
Ruanda a prohibir en su territorio los actos subversives dirigidos contra los 
dos paises y a garantizar la seguridad en las lineas divisorias fronterizas. 

Esas palabras del Presidente Museveni no tenian manifiestamente mas 
objeto que acallar al pueblo de Ruanda. En un punto en que sus futuros 
agresores se hallaban maquinando su incursi6n desde Uganda, y como ya 
mencione, ta preparacién tenia lugar en infraestructuras propias del ejército 
ugandés. 

El Presidente ugandés prometié a su homélogo solucionar el conflicto. 
no obstante, Museveni declaro mas tarde en una conterencia de prensa que 
ofrecid en Bruselas el 6 de octubre de 1990 que “...si los refugiados 
ruandeses quieren volver a su pais, no podemos impedirselos"...5 

  

3 El Financiero, Seocién intemacional, 5 de Junio de 1994, pag.10-A, 
4 Discurso pronunciado por eo! Presidente Museveni en su visita a Ruanda en octubre de 1986. 
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El hecho de que los ataques del ejército ugandés se hayan Perpetrado desde la zona limitrofe de ambos paises, no es un medio logistico, ya que incluso en ta vispera de la incursién ef Presidente ugandés Museveni afirma que los refugiados ruandeses, no podian atacar Ruanda desde Uganda nos deja apreciar fa manifiesta complicidad de éste con ef ejército ugandés. 

4.2 LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y SUS CONSECUENCIAS 

Los movimientos migratorios estan asociados a un sinndmero de factores particulares y razones de toda indole y en el caso de Ruanda distintos para cada individuo migrante, emperd comin para el conjunto de la poblacién. Todo io que afecta al hombre. puede motivar un traslado de 
residencia, porque en [a medida en que se percibe una situacion diferente 
entre dos lugares , (el actual y ef que podria ser la nueva posibilidad de 
residencia) existe la posibilidad de cambio. 

Algunas de las causas de estos desplazamientos son de indole Politico 
y econdmico, en el caso de Ruanda, son problemas étnicos que se han 
traducido en migraciones forzadas por las intolerancias e intransigencias 
nacionalistas y por la evidente conflictividad social y la falta de seguridad. 
Amén de endemias y hambrunas, consecuencia de lo anterior. 

Hay muchas teorias en cuanto a las migraciones, empero el caso que se 
desarrolla en el presente trabajo. que es el de los flujos migratorios 
ruandeses, se apoya en una del tedérico Ravenstein y es el punto de 
referencia teGrico-conceptual de mi trabajo. Tiene como base explicativa de 
las migraciones la Push Pull Theory (Teoria de fa atraccién rechazo): segin 
!a cual, lo mavimientos entre las dreas de salida y llegada se producen 
debido a la actuacién de dos tipos de fuerzas: unas de expulsién y otras de 

atraccién. § 

Las cuestiones migratorias siempre producen dificultades, ya sea en el 
pais que se abandona, o en el pais que recibe. Las consecuencias a las que 

se somete un pais determinado cuando se esta en el papel del pais receptor 
y el pais donde surge un "x" conflicto que determine fa salida de emigrantes. 
En el caso de ser pais receptor, las consecuencias o inconvenientes de tos 
desplazamientos hacia el lugar de destino son que. al pais donde itegan tos 
migrantes, se ve afectado en su economia, su situaci6n social se ve alterada 
generando la explosién demografica, el aspecto sanitario, etc. 

5 Conlerencia de prensa ofrecida el 6 de octubre de 1990 en Ruanda. 
6 WEEKS, John A. Op. Cit. pag. 63. 
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En el caso especifico de Ruanda. una de las consecuencias es que 

100,000 mil refugiados ai llevar a cabo su desplazamiento hacia los paises 

vecinos, como Tanzania, Zaire. y otros: muchos de los emigrantes Ilegan a 

morir en el trayecto det camino, porque carecen de suministros basicos de 

viveres. 

Dado ei ritmo de los acontecimientos y la situacién en materia de 

seguridad fronteriza, no ha sido posible hacer una evaluaci6n precisa de la 

situacion humanitaria en Ruanda, sin embargo, los informes mas confiables 

arrojan que hay 250,000 mil personas despiazadas en el norte. 65,000 mil en 

el este, y 1.200,000 en la zona suroeste. 

Las personas desplazadas internamente se han movilizado y refugiado 

en lugares publicos, en los que se estan agotando los alimentos basicos y los 

suministros medicinales, trayendo como consecuencia una alta tasa de 

mortandad; y por ende. inestabilidad en el pais y fricciones entre fa pobiacién. 

Pero debido a ta situacién. miles de ruandeses se trasiladan a los paises 

limitrofes. en este caso para escapar de la masacre desencadenada por uno 

de los peores estallidos de violencia: la guerra civil. 

De esta forma la que escribe distingue 3 grupos, de los que en Ruanda 

optaron por el éxodo: 

e Los que huyeron porque quedaron en el fuego cruzado. 

e Quienes integraban las fuerzas armadas. 

6 Los que creyeron que iban a ser ultimados por los rebeldes. 

En el reverso de la moneda, para Ruanda dotada de ja mayor densidad 
demografica de Africa y pocas tierras cultivables, no es viable reabsorber a 

tantos refugiados, especialmente en tiempos de crisis econdmica capaz de 

estimular la agitacién social. 

4.2.1 SITUACION SOCIAL 

La situacién de Ruanda no es muy alentadora, ya que es una nacién muy 
pobre, con la mayor parte de su poblacién viviendo con un nivel de 

subsistencia. Las penurias que sufre la poblacién, resultado de un clima 

social inestable, nos da un claro ejemplo de fa importancia de este rubro en 

la desquebrajada situacién de Ruanda y su acentuado problema de 
migracién. 
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..“Africa es el Continente donde mas sufre el ser humano, de acuerda 

con el resultado que dan estadisticas relativas a la economia, la salud. la 

nutricién, educacién, etc."7 

En Ruanda la porcién de la tierra arable actualmente es bastante 

limitada. ya que el pastoreo excesivo y sin control. amén de jos problemas 

demograficos. han ido menguando seriamente la disponibilidad de tierra 

arable para el cultivo de alimentos. 

... There has been a slow but steady growth in Rwanda's agricultural and 
mining production; yet its economic pasition continues to be extremely 

precarious.” & 

Asi que las posibilidades de Ruanda para impulsar la produccién de 

alimentos. es reducido debido a que como ya mencione. cuenta con pocas 

tierras fértiles otrora area que prometian ser productivas, las notables 

densidades de poblaci6én y el ganado. han terminado con ellas. 

*_.En el caso especifico de esta impresionante exterminacién de 

recursos, varias son las causas: la tala inmoderada que busca satisfacer 

requerimientos de energia (lefia), de nuevas tierras de cultivo y pastoreo. 

para una poblacién en constante crecimiento, con métodos inadecuados de 

produccion agricola, sin preparacién ni planificacién. y que debe enfrentar en 

otras adversidades, la caida de ios precios internacionales de sus productos 

basicos; estas desordenadas actividades provocan el aumento del ritmo de 

erosién del suelo. que pasa a afectar otras tierras".? 

Todo lo cual se traduce en serias hambrunas, las que han costado la 
vida de varios miles de personas. y por ende. los problemas de desnutricién y 
epidemias. Debe ponerse especial interés en e! aspecto agricola, para que 
de la oportunidad de autosuficiencia para de esta manera cubrir las 
necesidades alimentarias. Sin embargo Pérez Bravo, sefiala que la enorme 

crisis financiera) por ta que atraviesa el mundo y que _ golpea 

Preponderantemente a los que tienen menos, hace que nos encontramos en 
el trillado callején sin salida: la insolvencia de los paises subdesarrollados 
los condena a !a pobreza, la pobreza al hambre y el hambre a la 
dependencia. '° 

7 PEREZ Bravo, Alfredo, "Limites y Perspectivas para Africa,"Revista Mexdcana de Politica Exterior 
1992, pAg. 26. 

8 DU BOIS, Victor D. Op, Cit. pag.2 
9 VIDAL! Carbajal. Carlos. “La seguridad alimentaria Mundial” Anuario Mexicano de Relaciones 
Internacionales UNAM ENEP Acatlan, México 1986, pag. 667. 
10 Ibidem. 
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Precisamente la escasez de recursos es causa fundamental de las 

violentos conflictos que han agitado a la sociedad civil en Ruanda. Tales 

conflictos se amplian cuando la poblacion en crecimiento compite por tierras, 

combustibles y agua en cantidades cada vez menores. La devastacién 

ecoldégica y las enfermedades no se detienen antes las fronteras nacionales. 
La desnutricién y las enfermedades infecciosas. como la cdlera, disenteria. 

tuberculosis, etc., han dejado un olor a muerte y en la actualidad existen miles 

de nifios ruandeses en peligro de muerte al igual que sus padres. 

Nos encontramos que el promedio de vida en Ruanda es de 35 a 40 

afios. aproximadamente 12.5 % de todos Ios nifios en Ruanda mueren antes 

de cumplir 1 afio de edad, y 25 5 de los nifios: mueren antes que puedan 

cumplir 15 afios de edad. Las causas mas frecuentes de esta alta tasa de 

mortalidad entre los nifios son la mal nutricién y las enfermedades infecciosas 

de tas que ya hice mencién. Tales epidemias son padecidas principalmente 

por los refugiados ruandeses, estas amenazan con infectar y matar a un alto 

porcentaje de los refugiados ruandeses. 

.. The major reduction in African mortality has probably been achieved 

by attacking the periodic peaks in mortality caused by famine and epidemic 

disease.""! 

Para erradicar tales males son necesarios medicamentos caros, que en 

el mejor de los casos son ineficientes si no son usados paralelamente con 

métodos sanitarios adecuados, con una higiene maxima. Pese a que estas 

necesidades sanitarias estan lejos de poder satisfacerse en los 

campamentos de refugiados donde se asilan actualmente alrededor de 1 

millaén 200 mil personas. 

Es por esto que como compensacién cada poblacién cuenta con un 

dispensario a menos de 15 Km de su lugar de residencia. a diferencia de 

otros paises africanos, donde los enfermos a menudo deben viajar largas 

distancias para encontrar ayuda médica. No obstante me encuentro que 

existe un médico para 95,000 mil habitantes en toda fa naci6én, un asistente 

médico para 70,000 mil habitantes y solo cuentan con un hospital de base 

para 704 habitantes. con este paupérrimo panorama en el sector sanitario, no 

se puede hablar de desarrollo. por todo lo que implica este rubro. 

Otro interesante fenémeno en Ruanda ha sido /a casi total ausencia de 

urbanizacion, ya que es un pais eminentemente rural, donde al parecer se 

tiene un miedo al urbanismo, embutido en un aislamiento. 

11 UNESCO Op. Cit. p&g.479. 
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AGn se agrupan las familias en chozas, las cuales se hallan separadas 

por arboles de piatano o pequefios pastos: esto arrojé una estadistica que tan 

sdélo 30,000 mil personas o sea menos del 1 % de la poblacidn, vivia en un 

area urbana: situaci6n que se ha visto Gltimamente modificada por la 

migraciones, pero evidentemente no son la via id6énea para un desarrollo y 

muchos menos para una integracidn homogénea en la nacién ruandesa. 

En materia de educacién, importantes progresos han sido registrados 

en este rubro, aunque queda mucho por hacer. El gobierno de Ruanda 

destina aproximadamente el 28 % del presupuesto nacional para educacién: 

hay un 49.4 % de alfabetismo, empero hay que tener en cuenta que: 

..."Las elementos que deben tenerse presentes son el de la pobreza- en 

varias naciones, extrema-, el cual obliga a considerar estrategias de 

desarrollo que tiendan a cambios estructurales pero al mismo tiempo que no 

descuiden los beneficios sociales, y el de la mentalidad, este Gitimo de mayor 

trascendencia para cualquier proyecto o iniciativa." 14 

Hay 3 elementos que son interdependientes: educacién, pobreza y 

desarrolio. En términos de educacién, esta, debe lograr un impacto. este 

debe ser su propésito, la educacién ha de desarrollar las posibilidades para 

el progreso del pais, enfocando la educacién a un nivel medular de las 
necesidades del mismo. 

La educacién en Ruanda debe concebirse como uno de los elementos 

principales contra la lucha de la pobreza; y de este modo incorporarse a la 
economia, porque el desarrollo social debe caminar de la mano, de tal 
manera que es de primordial importancia mejorar sus sistemas educativos 
tomando en cuenta sus particularidades politicas y econémicas. A través de 
este estudio se puede apreciar que un serio problema social en Ruanda lo 
constituye ef acelerado crecimiento de ia poblacién. que trae como 
consecuencia: desempleo. migraciones. incremento en crimenes. 
acentamientos irregulares alrededor de ciudades, saturacién de escuelas y 
hospitales. sistema de transporte, el peligro de fa hambruna y una de las mas 
importantes: la imposibilidad del acceso a una buena educacién, Ppromesa de 
desarrollo a largo plazo. 

“No hay desarrollo social. sin educacién" 

Autora 

12 VIDAL Carbajal. Carlos. Op. Cit. Pag. 674. 
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4.3 LAINJERENCIA EXTERNA: FRANCIA 

En el caso de Ruanda fa injerencia externa, especificamente la de 
Francia, lejos de contribuir a resolver los conflictos. son un elemento mas de 
la desestabilizacién. Son los propios rebeldes ruandeses quienes afirman 
que fa Cemunidad Internacional es versalmente responsable por el 
derramamiento de sangre. ya que el mismo FPR advirtié al gobierno de 
Francia que restringiera sus despliegues en ei territorio ruandés a la 
evacuaci6n de sus ciudadanos sin intervenir en ninguna forma en el seno del 
conflicto, amparando al desquebrajado gobierno. 

Se enfatiz6 que el papel de las tropas extranjeras era permitir que la 

ayuda humanitaria cumpliera su misién y concluida ésta. retirarse. de no 

ocurrir asi, serian juzgados como refractarios. Ya que Francia al igual que 

Estados Unidos pretende intervenir en conflictos con pretexto de “ayuda 

humanitaria", cuando en realidad sus propdésitos son tendenciosos, por eso 

su "Operacién Turquesa’” retrata fielmente el desempefio de Estados Unidos 
en Somalia, en pro de la ayuda humanitaria. 

Y en el caso de Ruanda la historia nos evoca que Francia no es neutra. 

ya que no hay que olvidar cuando Paris apoyo al gobierno bahutu del 

General Juvenal Habyarimana. asimismo asesord, entreno y pertrecho a su 

ejército. Por eso cuando el gobierno bahutu se hallaba en decadencia y 

acorralado por el FPR, pareciéd un tanto sospechoso la repentina ayuda 

humanitaria por parte de Francia. y el FPR, que no era otra cosa que una 

operacién colonialista de parte de Francia y se opuso ecididamente a dicha 

asistencia. 
Concretamente la primera injerencia de Francia se suscité cuando el To. 

de octubre de 1990 tropas invasoras de refugiados ruandeses desplegaron 

en territorio ruandés, con la intencién de derrocar al gobierno bahutu de! 

General Habyarimana y ésta envid asistencia para ayudar al Presidente 
Habyarimana, luego de los acontecimientos ocurridos que dan inicio a la 

guerra civil. 
El temor de que ésta pudiera por sus caracteristicas étnicas. repercutir 

en paises vecinos y propagarse, preocup6é a potencias como Francia y 

Bélgica interesados en promover ia estabilidad politica y social. A las 46 

horas de iniciado el motin ambas respondieron a la peticién de incursién del 

Presidente Habyarimana. enviando alrededor de 300 y 600 paracaidistas con 

el fin de amparar a unos 1600 belgas y 600 franceses residentes en Ruanda. 

La intervencién de Francia se dio con la llamada "“Operacién Turquesa" 

la cual brindo proteccién a los civiles que hufan de la guerra, pero esto se 

tradujo en un incremento en el nimero de emigrantes hacia zonas de 

seguridad, establecidas fuera de las fronteras de Ruanda y resguardadas por 

tropas francesas. 
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En este contlicto se cuestions la crisis de credibilidad de ta ONU ante 
su incapacidad para negociar un alto al fuego, ya que ésta fue rehusada por el 

FPR y exigio la salida de todas las fuerzas extranjeras del pais. incluyendo a 

esta organizacién: empero el caso es que con o sin fa intervencion de la 

misma, no se ha podido evitar la masacre de miles de civiles ruandesas. 

4.4 POSTURA DE LA ONU 

La ONU como Organismo Internacional abogado y mediador de la paz 

mundial, ha gestionado la implementacién de diversos dispositivos o 

posibles instrumentos, que puedan encaminar a la soluciGn del conflicto 

ruandés. E! Organo Ejecutivo de la ONU se pronuncié sumamente 

consternado por fa situacién que aqueja el territorio ruandés con la existencia 

de millones de personas desplazadas y refugiadas en condiciones 

miserables. 

Frente a esta situaciGn, el Consejo de Seguridad considers la tarea de 

resolver “la crisis humanitaria internacional" creada por los movimientos de la 

poblacioén, ante la demanda no satisfecha por los habilitados para esta 

empresa. Funcionarios de la ONU han prestado ayuda para convencer a 1.5 

millones de refugiados regresen a sus viviendas y aldeas en Ruanda: este 

Proyecto esta patrocinado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, y su propdésito es contrarrestar la influencia de Béigica, 

en los medios de comunicacién ruandesa, que puedan desviar sus objetivos. 
Pero la ONU | desea reforzar la seguridad de los refugiados a través de 

una mayor presencia de organismos de ayuda humanitaria en el sureste de 

Zaire, (punto limitrofe con Ruanda): por otra parte, reiteradamente el Consejo 

de Seguridad ha instado a poner fin a la matanza de civiles inocentes en ese 
pais con el emplazamiento de fuerzas de paz y la convocatoria a 

concertaciones con las partes en friccién. 

4.4.1LA UNAMIR, LA ONUMUR Y LA ACNUR 

U.N.AM.ER. 

La UNAMIR es fa Misi6n de Asistencia de las Naciones Unidas en 

Ruanda. Es un instrumento que opera para el mantenimiento de la paz en 
Ruanda, en virtud de la violencia y masacres que pusieron en tela de juicio ja 

capacidad de la ONU para dar asistencia a Ruanda. 
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Los esfuerzos de la UNAMIR en este sentido se coordinarian con los 
organismos humanitarios que operan en Ruanda y que se encargan de 
prestar asistencia a los refugiados ruandeses en paises limitrofes. Las 
funciones de fa UNAMIR son: 

© Contribuir a la seguridad de la capital del pais. Kigali. mas 
especificamente en los limites de una zona libre de armas, establecida por 
las partes responsables. en el interior de la ciudad y alrededor de ésta. 

@ Supervisar la observancia de cesacién al fuego que estipula el 
establecimiento de zonas de acuartelamiento y reunion, fa demarcacidn de la 
nueva Zona desmilitarizada y otros procedimientos Para este fin. 

© Verificar y averiguar. a peticién de las partes ( 90 por iniciativa 
Propia) los casos en que no se hayan cumplido las disposiciones del Acuerdo 
de Paz de Arusha. Estudiar cualquiera de tales casos con las partes 
responsables e informar al Secretario General. 

© Supervisar el proceso de repatriaci6n de tos refugiados y de 
reubicacion de las personas despiazadas de Ruanda. Para verificar que se 
\leve a cabo de forma segura y ordenada. 

2 Y por supuesto asistir en la coordinacién de las actividades de 
asistencia humanitaria, simultaneamente con las de socorro. 

O.N.U.M.U_R. 

La ONUMUR es Ia misién de observadores de las Naciones Unidas 
Para Uganda y Ruanda. Este instrumento se da como resultado a las 
peticiones formuladas por los gobiernos de Ruanda y Uganda. de que se 
desplieguen observadores a lo largo de su frontera comin, esto coma 
medida provisional para crear una atmésfera de seguridad. 

@ La ONUMUR se despliegara en el lado ugandés de la frontera, por 
un periado inicial de 6 meses, con su respectiva revision. 

© Vigilara ta frontera entre Uganda y Ruanda para comprobar que no 

Hegue asistencia, militar a Ruanda, prestando atenci6n sobre todo al 
transporte, por las rutas y vias, donde se presume circulan armas mortiferas. 

© Hacer respetar estrictamente tanto al gobierno coma al FPR, las 
normas del Derecho Humanitario Internacional. 
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A.C.N.U.R. 

El ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. (véase capitulo Ii inciso 2.5.1.). Este es un organismo mundial 
que se encarga de registrar y distribuir viveres y alimentos a los refugiados de 

Ruanda en Burundi, Zaire. Uganda, y otros. Pero en términos generales su 

funcién es la de brindar proteccién internacionales a los refugiados de todo el 

mundo. 

45 ACUERDO DE ARUSHA 

Es un Acuerdo de Paz, firmado el 4 de octubre de 1993 en Tanzania por 
el General Juvenal Habyarimana Presidente de Ruanda. con el Frente 

Patridtico Ruandés. Entre los puntos principales apartados se encuentran: 

e Formacién de un gobierno multi-étnico. 

e Presencia de los cascos azules de la ONU. 

e Creacién de un gobierno de transicién. 

e Promulgacién de una nueva Constitucion. 

e Celebracién de elecciones multipartidistas. 

e Otorgamiento de garantias y derechos a los hutu y 

tutsi, 

para que no exista la centralizaci6n del poder. 

e Establecimiento de un gobierno democratico. 

En la celebracién de este acuerdo, ambas partes reconocieron que la 
Gnica solucidn viable para la estabilidad a corto plazo para Ruanda, no es la 

solucién militar. En este sentido contexto, aunque el acuerdo no define 

completamente {fa estructura del gobierno, indudablemente lo hace de forma 

sucinta y nos muestra un panorama de fa posibilidad de proponer una 

negociacién favorable para ambas partes. Es evidente que un acuerdo de 
cese al fuego es el primer paso hacia negociaciones tranquilas, y este es el 
propésito esencial que se deja ver en este tratado. 
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4.5.1 SITUACION ACTUAL Y MEDIDAS ANTI-MIGRATORIAS 

Después de la firma del Acuerde de Arusha en 1993 (Tanzania) ta 
situacién social del pais se ve peligrosamente amenazada por la sombra del 
hambre, y miles de hombres se ven empujados a emigrar a tos campos de 
refugiados en Bujumbura. 0 a las fronteras en Uvira, Goma, Kivu, ete. 

Para 1995 el FPR anuncia el nombre de su nuevo Presidente . aunque 
previamente se ha acordado una tregua gracias al arribo de enviados 
especiales de la ONU:; entonces se forma un gobierno multipartidista con 
Pasteur Bizimungu representante del FPR en Bruselas y Faustin 
Twagiramungu como primer ministro. 

En el afio de 1995 1,100,00 retugiados en Zaire y otros 800,000 en 
Burundi y Tanzania. En abril del mismo afio aproximadamente 2,000 
refugiados (hutu) son masacrados en un campamento a! interior de Ruanda 
por elementos del FPR. El panorama actual (1998) no es muy distinto que el 
imperante en ios Uitimos afios, las masacres continuan y las migraciones 
también. La situacién se agrava con fos conflictos vecinos en Zaire y Burundi, 
con la oleada de refugiados de origen (bahutu) asi como los procedentes de 
Burundi, la situacién no ha mejorado ni siquiera con la reciente Cumbre en 
Tanzania, entre Burundi. Kenia, Etiopia, Ruanda, Tanzania y Uganda. De no 
resolverse brevemente la situacién, puede convertirse esta en un genacidio catastrofico que termine con el proyecto a futuro que se tenia de esta nacidn 
africana. 

Como se ha apreciado a io largo de este trabajo; el gobierno de 
Ruanda se ha mantenido al margen de establecer formalmente algunas 
medidas anti-migratorias, para solucionar el caso de los refugiades en los 
paises limitrofes al interior de Ruanda. 

Empero, el gobierno ruandés ha tratado Por medio de los organismos 
internacionales como la ONU, fa UNAMIR y la ACNUR medidas para 
contrarrestar este fendmeno. Algunas medidas que han sido aplicadas a 
dicho fendmena. han sido por ejemplo. implementar dispositivos de dotacién 
de viveres, y concertar por medio de tratados 0 convenios un cese al fuego. 
con las partes beligerantes. 

Se han iniciado operaciones limitadas de emergencia, camo 
suministros médicos y alimentos del UNICEF., estas medidas se han puesto 
en practica para evitar que por causa-efecto del fenémeno migratorio se 
sigan dando los desplazamientos masivos de ja poblacién ruandesa. 
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4.6 ANALISIS DE LA COYUNTURA 

La gran mayoria de las veces que el continente africano ha captado la 

atencién de la opinién publica internacional, ha sido porque la noticia lleva 

incluidas irremediablemente palabras como muerte, hambre, enfermedad y 
desolacién: y en este caso Ruanda no es la excepcién. La Comunidad 

mundial ha presenciado con horror e incredulidad fa matanza y el sufrimiento 

de civiles inocentes en Ruanda. pese a que las posibilidades de establecer 

una paz duradera estan fundamentalmente en manos de los lideres politicos y 

militares del pais. 
La Comunidad Internacional no puede cerrar los ojos ante los atroces 

consecuencias que dicho conflicto ha tenido sobre la poblacion civil inocente. 

Aunque aparentemente el conflicto entre el FPR (Frente Patridtico Ruandés) y 

el ejército es de naturaleza politica-econémica no puede dejarse de lado que 

en la raiz se encuentran causas @tnicas estructurales. 

La situacién en Ruanda sigue siendo muy inestable e insegura y la 

violencia esta generalizada. La capital Kigali, esta dividida entre tas fuerzas 

en friccién y se contindan masacrando y aterrorizando a civiles inocentes. Sin 

embargo. el problema de los refugiados se mantiene fuera de contro! puesto 

que los miembros del gobierno derrocado contindan alarmando a los 

ciudadanos con misivas que advierten a los refugiados que no regresen a su 

pais, porque seran asesinados por el FPR. 

A pesar de los serios obstaculos, existen posibilidades de solucién 

pacifica, sin embargo, aunque una conciliacién del problema de ios 

refugiados eliminaria la causa exdégena inmediata del conflicto. las 

repercusiones de la medida, pueden resultar explosivas a mediano plazo, por 

la miserable calidad de vida que sufre la poblaci6n, ya que de no 

solucionarse, no facilitaran un clima social estable para fomentar la necesaria 
unidad entre los grupos &tnicos que histéricamente se han visto enfrentados 
por fa posesién de Ia tierra, los puestos de trabajo y acceso al poder. 
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De acuerdo a la investigacién. se concluye lo siguiente: 

eo La estructura enddédgena antidemocratica en Ruanda favorece la 
centralizaci6n exagerada del poder propiciando asi la corrupcién y los galpes 
de estado, realizados al margen de una poblacién sobajada e ignorada, a raiz 
de las diferencias étnicas por lo que Ruanda enfrenta en los 90's momentos 
de crisis. por los ingantes flujos migratorios en la regién ya que miles de 
ruandeses sobreviven en un penoso exilio en los paises vecinas. 

Ruanda vive una situacién politica inestable debido a que no se han 
cumplido los Acuerdos de paz entre el gobierno y el FPR (Frente Patridtico 
Ruandés). el! objetivo sera por lo tanto solucionar los problemas internos: la 
llegada a la democracia sera lo que posibilite una plena reincorporacién y 

presencia a la vida nacional. primero, y a la proyeccién internacional como 

segundo término. 

© Empero es innegable que la solucién de Ruanda reside en la aplicacién 
de los Acuerdos de Arusha y su honesta practica que sera llevada a cabo si 
se concerta el cese al fuego. La tragedia no termina y la ejecucién de civiles 
continGa, empero me permito expresar mi convencimiento de que Ruanda 
sigue avanzando hacia posiciones mas progresistas y demécratas. 

® Puesto que la posicién de un Estado en la vida internacional se da en 
funcién de su politica exterior, fruto ésta de su relacién con tos actores 
internacionales, de tal manera que la politica exterior va de la mano del 

aparato politico y si no se cuenta con un gobierno éptimo, la proyeccién 
internacional sera imposible. 

© En Ruanda la solucién definitiva a las espectativas de repatriacién 

contingan siendo inciertas por las condiciones adversas que prevalecen en 

sus paises de origen, de los cuales huyen. Necesariamente. sera un punto 

importante facilitar el proceso de repatriacién y reintegracidn de tos 

refugiados que regresan a su pais de origen, y asegurar que se respeten los 
derechos humanos de éstos. 

 



Canclusiones 

  

® Es necesaria la !legada masiva y urgente de ayuda humanitaria interna. 
Las operaciones humanitarias. tanto en zonas fronterizas como en el interior, 
se verian sin duda facilitadas por la cesacién del fuego, para asegurar una 
distribucién segura y eficaz de suministros de socorro; designandose una 
zona neutral bajo el control exclusivo de la ONU. 

® Como contraparte de las migraciones de refugiados, aparece coma un 
serio problema de la coyuntura actual y del futuro préximo: la problematica de 
la repatriacién. El caso de Ruanda es ejemplo de un fenémeno ciclica: exilio, 

integraci6n. repatriacién. 
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GLOSARIO 

abating. gente muy pobre. 
abiru-cone ritualista a cargo de un cédigo esotérico, en relacién con la 

sucesién. 

Agadir-costa atlantica de Marruecas. 

Akenatoan-Harizonte de Aton. 

A/-Gaba-el bosque. 

amaruini barrios somalies. 

Amenolis (V\kKnnaton 

Anubis-Dios de la muerte. 
aqueas. pueblos dei mar. 

ashka_antiguas reyes gao. 
ash/a-dinastia shongai. 
Audaghost actual Mauritania. 
Satur. judios expulsados del Magreb. 
buhake-es una relacian de Parentesco, en ia cual un amo da derechos 
de usufructo a un cliente sobre ganado puesto a su servicio. 
bukonde-parceia preparada. 
Baht ef Jebel.Nilo de la montafia. 
chemama.cesto para el mijo. 
dchame.mezquita, catedral. 
Wakensberge. dragones. 
ergs.dunas. ~ 

faras. Sudan. 
Gambfiiense.del lago Gambie, en Kenia. 
garagu-un cliente de una relacién buhake, con un amo. 
Jeb.quemas. 

guanches.indigenas aborigenes. 
Gdénz-afluente del Danubio. 
sammada-erosiéon. 
4ycsos. jefes de naciones extranjeras, tribus sirio-palestinas. 
‘khnatdn."el que es agradable a Atén". 
inha-ganado. 
‘nkazrbiti,unién de 2 ganados. 
inkaz Umwarni-rey del ganado. 
fnkungu. parcela preparada. 
‘mbata, cuando un garagu posee inka de otra Procedencia ajena al shebuja. 
4inana.Dios divino. 
Mntore."escogido", jefe seleccionado por la via de armas. 
Aaguerense. de Kagera, rio de Uganda. 
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Aanjerense. de Kanjera [Kandchera]. cerca del lago Victoria. 

Araa/-chozas en circulo. 
kaya maghnan.e\ duefio del oro. 

Aush hijo de Noé. antigua nombre de Egipto. 

Magreb-significa pais del oeste, en arabe. 

mastaba c\asica tumba del periodo de Menfis. 

Mindefatiuente del Danubio. 

Diwali. rey, MONarca, 

Nubra-proviene de la raiz auvfque significa oro. 

Nyassa.Nombre de un lago en Malawi en la época colonial . 
okapfhermano menor de la jirafa. 

Osiris. Dios de los muertos. 
PuntSomalia o Kenia. 
Are-en la religién egipcia: el sol. 
feg-grava. 
Ass. afluente del Danubio. 

rugoj\a cabeza de una familia. 

scingam/. barrios arabes. 

shebuja-ame o patron. 

semitico-que proviene de Oriente Medio. 

rramat impuesto. 

Wagadugu.pais de los rebafios. 
Worm-atiuente del Danubio. 
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