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INTRODUCCION 

Al estudiar dia con dia el acontecer de Los pueblos, hemos 

visto un fenómeno que se repite constantemente: La lucha por el 

poder. Esto ha dado como consecuencia guerras, enfrentamientos 

de pueblos vecinos, ruptura de Lazos consanguíneos, distan

ciamientos que duraron décadas en fin! una serie de sucesos 

violentos, que terminan por separar a naciones enteras o a frac

turar un mismo territorio en pequenos Estados Autónomos y a veces 

hasta enemigos entre si. Es asi, como Llegamos que grandes 

núcleos de poblaciOn abandonen su pais para buscar abrigo en 

algún otro, transformando a un ciudadano común y corriente, en 

un temeroso refugiado. 

Pero nos hemos puesto a pensar len realidad qué significa 

ser un refugiado? lla problemética que entraNa abandonarlo todo e 

invadido por el miedo, aventurarse a lo desconocido? Bueno, pues 

es en este entorno como estudiosos de Las Relaciones Inter

nacionales y respetuosos de Los Derechos Humanos, que nos hemos 

abocado al profundo an~lisis del Refugiado, partiendo por 

supuesto, de Las causas que originan estos desplazamientos o 

éxodos forzosos, hasta la problemética de La llegada a la tierra 

de asilo, su dificil adaptación a una sociedad extranjera y el 

impacto social y económico que representa para ese Estado, hacer 

frente a las necesidades sanitarias, alimentarias, de vivienda y 



asistencia médica. 

Aqui cabe destacar el Lugar pareponderante e indispensable 

que ocupa para La instrumentación de todo este complejo 

mecanismo, el Rlto Comisionado de las Naciones Unidas para Los 

Refugiados <ACNUR>. Recalcamos ~indispensable papel", porque es 

gracias a La existencia de un organismo apolitico y de carActer 

humanitario como lo es el ACNUR, que se instrumentan Las acciones 

que se deberán seguir desde La llegada de Los refugiados hasta 

que éstos Logran su asentamiento. El ACNUR también pone en mar-

cha proyectos especiales Los cuales benefician tanto al pueblo de 

acogida como a Los refugiados, dando a estos últimos La opor

tunidad de una actividad productiva que a su vez Les facilite 

medios econOmicos para una mejor situaciOn de vida. 

Todo esto ser~ analizado a Lo Larga de esta investigaciOn, 

La cual tiene como uno de Los principales objetivos destacar La 

problemética del refugiado, desde todos sus émbitos. 

En el capitulo t, estudiaremos el fenómeno de Los 

desp Lazamientos masivos, como se dan las migraciones de 

refugiados, sus causas y definiciones. También analizaremos el 

asilo y cómo se reglamenta en Los documentos internacionales. Lo 

anterior con el objeto de tener bases suficientes para ya en el 

capitulo II, poder situar toda esta problemética en un Lugar 



determinado y estar en posibilidad de analizarla desde cerca. 

En el capitulo II al 

analizaremos cómo se dé 

ubicar espacialmente este fenómeno, 

La migración afgana hacia Afganistén, 

veremos también Las caracteristicas geogréfico-econOmicas de am

bos paises, posteriormente estudiaremos La relación que existe 

entre La religión musulmana y La resistencia mujahedin, asimismo 

revisaremos Los antecedentes histórico-politices de estas dos 

naciones asiéticas hasta Llegar a los antecedentes de la Gran 

Revolución de Abril. 

En el capitulo III estudiaremos La creación y el fun

cionamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Los 

refugiados, dado que éste es el organismo internacional que se 

preocupa por brindarle todo tipo de ayuda al refugiado, desde su 

llegada hasta su ubicación ''permanente'' <mientras dure su estan

cia en el pais de asilo> praporcionéndoles todos Los medios 

necesarios pera poder sobrevivir en un pa1s extranjero que Les. 

brinda refugio. 

Dentro de este mismo capitulo, abordaremos de cerca La 

problemética del refugiado, una vez instalado en Los campamentos 

del RCNUR. Será entonces ocasiOn para conocer las condiciones de 

vida en Les que se desarrollan los refugiados 

Pakistén, como es: La distribución de Los alimentos, 

La división del trabajo y Los problemas a Los que se 

afganos en 

cómo se dé 

enfrentan 



los refugiados en dichos campamentos. Rdemás conoceremos el ira

.pacto social y politice que ha tenido y tiene para el pueblo 

pakistanl, La diaria convivencia con una "población extranjera" 

en su propio territorio. 

Por último en el capitulo IV, se tratan Las diferentes 

perspectivas para los afganos. Comenzaremos por estudiar La per

manencia de ayuda internacional desde hace 10 anos a la fecha, 

asi como el cambio de situación en Afganistán la firma del 

Rcuerdo de Paz suscrito entre Los gobiernos de Rfganistén y 

Pakistán, la UniOn soviética y Estados Unidos, en abril de 1988. 

También se veré el deterioro 

después de casi 11 anos de guerra 

capitulo con una interrogante 

económico reinante en ese pais 

continua, finalizando este 

de suma trascendencia para la 

problemética del refugiado aqui analizada, es decir, si con el 

fin de la intervenciOn soviétic3 armada en La zona, la población 

afgana refugiada en territorio pakistani, regresaré o no su 

patria, tomando en cuenta Las condiciones de inestabilidad social 

en las que se encuentra inmerso hasta hoy Afganistén. 

La intención de esta tesis, es entonces, un llamada a 

reflexionar si la ambición de poder y la lucha por la hegemonia, 

son razones suficientes para enfrentar entre si a pueblos her-

manos que han nacido 

sia por detentar 

convivido siempre en armenia, si el an-

aumentar el dominio en una zona 

estratégicamente útil para los propOsitos de un Estado Fuerte, 



son motivos suficientes pera romper con el status quo y trans

·gredir Los derechos humanos de Los habitantes de La Nación 

codiciada. 



CAPITULO I. LOS REFUGIADOS: UN FENOMENO MUNDIAL 

1. Los Desplazamientos Masivos 

"Los desplazamientos masivos de refugiados y la búsqueda de 

asilo no son fenómenos exclusivos de nuestra era, desde la 

antigüedad se han llevado e cabo migraciones individuales Y 

colectivas de personas en busca de una seguridad que no se Les 

garantiza en sus lugares de origen o residencia en virtud de 

padecer persecuciones de indole religiosa, étnica, nacional o de 

estrato social". <1> 

Todas las culturas y civilizaciones del mundo, ofrecen en 

una u otra forma, ejemplos Que pueden considerarse en un análisis 

histOrico. Sin embargo, es hasta el siglo XIX cuando ante Los 

Problemas derivados del asilo, La comunidad de naciones 

manifiesta una preocupación por ofrecer la protecciOn inter

nacional necesaria para La digna supervivencia de los refugiados. 

y procurarles en la medida de sus posibilidades una soluciOn 

adecuada a sus problemas apremiantes. 

Las guerras mundiales originaron en su momento el 

desplazamiento de millones de 

euroasiética que generaron a su vez 

ganizaciones humanitarias que 

refugiados en la 

el establecimiento 

regiOn 

de ar-

fundamentaron los primeros 

movimientos juridicos en la materia. En efecto, con el flujo de 



gran número de personas desplazadas en los snos veintes y trein

·tas, la Liga de las Naciones decidiO por primera vez crear una 

instituciOn especializada y concluir acuerdos internacionales con 

el fin de otorgar estas personas el estatus especial de 

refugiados. 

Como consecuencia a lo anterior se gesto un fenOmeno mun

dialmente reconocido el de grandes desplazamientos de poblaciOn¡ 

que se Llevaron a cabo por motivos de seguridad fisica, familiar, 

o bien por contravenir a un tipo de gobierno impuesto o que rompe 

con el orden social hasta ese momento establecido. Este tipo de 

migraciones reciben el nombre de Migraciones de Refugiados, éste 

es un fenOmeno por demás interesante ya que si en un principio 

parecia ser un mero desplazamiento voluntario, éste se convierte 

en forzoso. 

1. 1 Causas 

La confrontaciOn armada, cualquiera que sea su causa, éste 

genera el desequilibrio del orden social produciendo violencia y 

Llegando al menoscabo de Los derechos politices, económicos y 

culturales, a niveles tales que frecuentemente la poblaciOn civil 

se ve obligada a padecer condiciones intolerables de vida. 

Asimismo, la inestabilidad politica producto de La 

multiplicación de Las operaciones de guerrilla y de represión que 



crean zonas de inseguridad de Las cuales la poblaciOn civil, 

tienen que huir. Este es el caso actualmente de Centroamérica, 

por Lo que México ha acogido a miles de refugiados que huyen por 

estas causas. 

Hoy en dia, Los conflictos armados y los disturbios internos 

son problemas casi universales. Aproximadamente una cuarta parte 

de Los paises del mundo se encuentra atravesando algún tipo de 

situaciOn 

migraciones 

bélica que 

masivas. 

naturalmente provoca indirectamente 

Las principales concentraciones de 

refugiados han surgido en áreas de tensiOn en Africa, Asia y 

América Latina. Todas ellas responden a un mismo denominador: el 

conflicto armado por móviles politices dentro de un marco de con-

vulsiones sociales, violencia generalizada y subdesarrollo 

económico. ( 2 l 

Asi pues, las estimaciones que actualmente existen sobre 

personas refugiadas, fluctúan de 12 a 14 millones diseminadas en· 

el mundo. 

1.2 Concepto de Migración 

La migración se puede definir entonces como: La necesidad 

que tiene el individuo por desplazarse del Lugar donde se en-

cuentra otro que él considere mejor para su desarrollo 

económico, social y cultural. Es as1 como todos los refugiados 



son emigrantes más no todos los emigrantes son refugiados. (3) 

Hasta principios de 1989 Las estimaciones continentales de 

refugiados eran Las siguientes: 

RFRICA: Los 12.6 millones de refugiados del mundo, 

aproximadamente La mitad se encuentran en Africa. 

de Los estados aplican prácticas Liberales de 

Naciones Unidas presta asistencia a 43 mil 

Sudáfrica y a unos 76 mil refugiados namibios. 

La mayor parte 

asilo. Las 

refugiados en 

ASIA Y OCEANIA: EL número de refugiados indochinos que esperan 

soluciones permanentes o duraderas asciende a 145 mil, 9% menos 

que el a~o anterior, y se considera que el reasentamiento de es

tos refugiados es La solución más viable. Tailandia da asilo al 

número mayor de refugiados en La zona, a unos 125 mil. 

EUROPA Y AMERICR DEL NORTE: Esperan asilo en Europa 202 mil per

sonas, unos 30 mil más que en 1988. Muchos Estados toman medidas 

restrictivas para contener La situación. La 

Alemana ha recibido la mayor af Luencia en la 

República Federal 

zona, unos 100 mil 

refugiados, y Francia, Suecia y Dinamarca hasta 1989 seguian 

recibiendo refugiados. 

AMERICA LATINA EL CARIBE: 

repatriados en América Central. 

Continua aumentando el número de 

A fines de 1986 habla 120 mil 



doscientos veinte refugiados Que recibian ayuda de la Comunidad 

-Internacional a través de las Naciones Unidas, en la región de 

México y América Centra L. 

MEDIO ORIENTE: EL Pakistén dá acogida a La mayor concentración de 

refugiados en el mundo. En su mayor parte de afganos y también a 

iranies, por Lo i::we entonces la Comunidad Internacional a través 

de las Naciones Unidas, proporciona ayuda a 2.5 millones de 

refugiados afganos. < 4 > 

1.3 Definiciones de Refugiado, y su condicionaLidad 

Dado las estimaciones pasaremos a definir lo que el Derecho 

Internacional define como refugiado: en términos generales un 

refugiado es una persona Que, habitante de un Lugar o pa1s deter

minado, ha buscado abrigo en otra parte, sea en razón de una 

catástrofe natural, y que haya sido expulsado, o bien, que se 

pone cubierto de acontecimientos de orden poli tico para 

sustraerse al trato que las autoridades o grupos de paises le in

fl in gen. < 5 > 

Pero hasta ahora el derecho internacional de los refugiados 

sólo toma en cuenta al refugiado polttico. De acuerdo con Los 

instrumentos internacionales que se refieren ello, para ad

quirir la calidad de refugiado se requieren de tres condiciones: 

a> el interesado debe haber abandonado el pais en donde tenia su 

10 



domicilio permanente¡ b) Los acontecimientos que originan su 

condición de refugiado deben estar vinculados con Las relaciones 

entre el Estado y sus ciudadanos¡ c> es necesario que Le 

interrupción de esas relaciones haya sido impuesta al refugiado, 

por ejemplo, en caso de expulsión violenta o de minorias étnicas, 

o bien, que ello se funde en otros motivos diversos de convenien

cia personal, si los refugiados toman La inciativa. (3) Hasta 

ahora no existe en el derecho de gentes un sistema de protección 

para las personas que huyen de catástrofes naturales o de 

problemas económicos. 

La ConvenciOn de Las Naciones Unidas sobre Refugiados de 

1951, define lo que es un refugiado internacional es aquella per

sona que: como "el resultado de Los acontecimientos ocurridos 

antes del Lro. de enero de 1951 y debido a fundados temores de 

ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenecia a determinado grupo social u opiniones politices, se 

encuentra fuera del pais de su nacionalidad y no pueda o, a causa· 

de dichos temores, no quiera acogerse a La protecciOn de tal 

pais, o que careciendo de nacionalidad y hallándose, en con

secuencia de tales acontecimientos, fuera del pais, donde antes 

tuviere su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos 

temores no quiera regresar a él". < 6 > 

11 



1.4 El Asilo y su Reglamentación 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que 

buscaba ser el epitome de Las Libertades del individuo frente 

los Estados <art. 14, apartado 1 > afirma que: "en caso de 

persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a dis

frutar de él, en cualquier pais''. Pero debe observarse que no 

es lo mismo el derecho de buscar asilo que de obtenerlo. 

Sin embargo, agrega César SepOLveda, ha de apreciarse que, 

aunque se trate de figuras diferentes, hay algunos derechos con

sagrados internacionalmente que son comunes a ambos. El més sig

nificativo es el de no devolución <non refoulement>. Consiste en 

La obligaciOn que tiene el Estado de abstenerse de devolver por 

la fuerza a una refugiado a su pais o a un tercer pais en donde 

eventualmente pueda sufrir las persecuciones politicas que 

motivaron su huida. 

El articulo 33 de la Convención de Las Naciones Unidas sobre 

Refugiados de 1951, expresa que ningún Estado contratante podré 

expulsar o devolver a un refugiado de manera alguna a la frontera 

de territorios donde La vida o Libertad puede ser amenzada por 

motivos de raza, religión, pertenencia a un grupo social par

ticular u opinión politica. EL articulo 22 de La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos va más alLA, dice: "En ningún 

caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro pa1s, 

12 



sea o no de origen, donde su derecho a La vida o a La Libertad 

personal está en riesgo de violaciOn a causa de raza, 

nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones 

politices". (7) 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, que 

adoptó la Asamblea General de Las Naciones, el 16 de diciembre de 

1966 y que entro en vigor hasta 1976, en su articulo 12 establece 

que: 

11 Toda persona que se halle Legalmente en el territorio de un 

Estado tendré derecho a circular libremente por él y 

libremente en él su residencia. 

escoger 

2) Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier 

pais incluso del propio. 

31 Los derechos antes mencionados no podrén ser objeto de 

restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en La Ley, 

sean necesarias para proteger La seguridad nacional, el orden 

pOblico, La salud o la moral pOblica, o Los derechos y libertades 

de terceros y sean compatibles con los demás derechos reconocidos 

en el presente Pacto. 

4) Nadie podrA ser arbitrariamente privado del derecho de entrar 

en su propio pais. 

13 



"Dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos <San 

José de Costa Rica, 1969> en el articulo 22 enunciado como 

~Derecho de circulaciOn y residencia" encontramos el derecho de 

traslado, salida y establecimiento en u~ pa1s determinado, ya sea 

el propio, "Nadie puede ser expulsada del territorio del Estado 

del cual es Nacional, ni ser privado del derecho de ingresar en 

el mismo, el extranjero Que se halle legalmente en el territorio 

de un Estado parte en la presente ConvenciOn, sólo podré ser ex

pulsado de él, en el cumplimiento de una decisión adoptada con

forme a la Ley." <a> 

Además, toda persona tiene el derecho de buscar recibir 

asilo en territorio extranjero, en caso de persecución por 

delitos politices, comunes, conexos con los convenios inter

nacionales. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado a 

devuelto a otro pais que no sea el de origen, o no, donde su 

derecho La vida a La libertad, está en riesgo de violaciOn a 

causa de raza, nacionalidad, religión, condición social, o de sus 

opiniones poli tic as. e 91 

1.5 La Formación de Ghettos como Consecuencia de la Existencia 

de Minorias de Refugiados. 

las comunidades de refugiados la Larga constituyen 

pequenas minarlas dentro de los paises Que les dan asilo, Las que 



al conservar sus costumbres y tradiciones en una nación extran

jera, forman Lo que se conoce como ghettos. 

En las comunidades de refugiados, se forman los ghettos. 

Ahi el refugiado vive durante un tiempo Largo en espera de la 

posibilidad de retorno. Otros, los que pierden la esperanza del 

regreso, tratan de entrar en el medio extranjero encerr~ndose en 

colectividades solidarias, a la vez orgénicas y defensivas, for

mando lo que comúnmente se conoce como ghetto. C10) 

Por ejemplo, en Los casos de las minorias chinas y judias 

que viven en ghettos, surgen a la vida en un marco económico y 

social que les es propio, conservando su idioma, costumbres y sus 

simbolos. En La medida de que se trata de comerciantes, el con

tacto con el medio exterior es una necesidad y esto crea una 

situación híbrida entre el hermetismo de una colectividad 

halOgena en todos los sentidos de la exteriorizaciOn de una 

sociedad de comerciantes. La integración escolar fécil en La· 

segunda generación, acaba por volver indecisa La solidez de La 

minoria. En Lo inmediato es muy visible, corno lo son todos los 

"China Towns~ del mundo. Los agaregados chinos o sino-

vietnamitas, se constituyen muy pronto mediante la adquisición 

progresiva de Locales contiguos, de tiendas vecinas, el despoja 

irrevocable de otros comercios y de Los ocupantes. (11) 

Pero otra parte es muy representativa, una minarla que con-
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forma un quiste etnocultural, que se funde en La sociedad am

'biente, adquiriendo sus signos culturales y sus perspectivas 

económicas. Aqui el ghetto minoritario se inscribe bien en el 

esquema de etapa de transición entre la minoria fria de 

protecciOn del primer contacto y La asimilaciOn. (12) 

EL caso general de América Latina, es el de un inmenso con

junto, cultural homogéneo dividido en Estados vecinos, pero con 

regimenes distintos, en su mayoria dictatoriales, en el interior 

de los cuales se desplazan los exiliados de cada régimen. El 

hecho de pertenecer la misma cultura, al mismo medio 

Lingüistico <con La excepciOn de Brasil) asegura La posibilidad 

de asimilación. Evidentemente, hay solidaridad entre los 

originarios de un mismo Estado, sobre todo cuando han debido 

abandonarlo por Las mismas razones, pero sin que por ello se 

constituyan colectividades que puedan pasar por una minoria en el 

interior del Estado. (13) 
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CAPITULO II AFGANISTAN Y PAKISTRN. ESTADOS EN LA ENCRUCIJADA DEL 

CENTRO DE ASIA 

Vista la anterior, decidimos realizar el analisis detallada 

de la problemAtica de Los Refugiados al amparo de La enorme im

portancia que ésta tiene, ya que se trata de un fenómeno cada dia 

más frecuente en el mundo de hoy. 

En este estudio, se aborda especificamente La situación de 

Los refugiados afganos en Pakistán, por ser éste el pais que 

hasta el momento de empezar La presente investigación, era el que 

acogia al mayor número de refugiados en el presente mundo. 

A continuación procederemos a explicar cómo se dé el proceso 

de La migración afgana. 

EL éxodo del pueblo afgano hacia Pakistén, se debiO con

cretamente a causa. de La guerra y cambios sociales que su pais · 

sufria, y con el fin de encontrar un Lugar seguro para vivir. 

Por ese motivo, el proceso de migración como tal encierra muchos 

matices, no solo el de Las causas sino también el de las cir-

cunstancias de acogida para un pueblo que sufre también 

problemas económicos fuertes y que cuenta con un territorio 

desértico y pobre, que hace frente a constantes carestias por lo 

que no alcanza cubrir las necesidades propias de sus 

habitantes. Pero no obstante estas dificiles circunstanci~s, han 
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albergado desde 1978 a más de tres millones de refugiados. No 

todos viven en Pakistán, otros dos millones han salido Y se han 

refugiado en Irán y otros paises cercanos, hasta comprender un 

total de casi cinco millones de personas que han tenido que huir 

de Afganistén, Lo que representa una tercera parte de la 

población, que era de 15 a 17 millones antes de La guerra. (1) 

Los primeros 6,000 refugiados afganos, Que procedentes de 

Nangrahar, Laghman, Kabul y otras provincias castigadas por La 

guerra, comenzaron a Llegar a La Región Fronteriza del noroeste. 

Actualmente, la mayoria de Los refugiados en Pakistén viven en 

dicha provincia, el 75% aproximadamente 1 

provincias de Beluchistén y el 4% restante en 

el 

el 

resto en Las 

Punjab. La 

mayoria de ellos son miembros de La tribu de Los patanes, 

procedentes principalmente de Las regiones orientales de 

Afganistán. Los refugiados pertenecientes a otros grupos étnicos 

-Tadjuk, Uzbek, Turkoman y Hazara- van en aumento. Según algunos 

observadores, el distrito de Peshawar se ha convertido en La· 

ciudad afgana más grande detrás de Kabul. En Peshawar, Is

Lamabad, Quetta y Karachi también vive de forma independiente, 

una población cada vez más grande de refugiados. C2) 

Los refugiados continúan Llegando. 

habian huido a Pakistán de 45 50 mil 

Se cree que en 1985 

refugiados afganos 

procedentes en su mayoria de Las regiones septentrionales de este 

pais. Según el ACNUR, sOLo unos 20 mil de ellos han sido 
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auténticamente registrados por las autoridades. (3} 

En 1985, el programa de ayuda del ACNUR a Pakistan en favor 

de Los refugiados afganos totalizó 60 millones de dólares. A 

causa de las dificultades financieras, esta cifra se vió reducida 

el ano siguiente a 49 mil dólares. Esta suma destinada especial

mente al programa general de sanidad as1 coma a educación 

primaria, carburantes para cocinar 

alimentos complementarios. 

calentar, azúcar, té y 

Los refugiados afganos son el grupo més numeroso del mundo. 

Irán albergaba hasta 1989 a 2 millones de refugiados. lo cual 

constituye una gran c8ntidad de personas a los que hay que brin-

darles todo tipo de ayuda. Antes de facilitar su asentamiento 

en aquellas zonas donde puedan encontrar empleo los recién 

Llegados son instalados provisionalmente en uno de Los 14 centros 

de acogida y cuarentena con el objeto de proceder a su registro y 

someterlos a exámenes médicos. La asistencia del ACNUR se 

orienta apoyar los importantes esfuerzos que realiza la 

Comisión GubernaMental de Ayuda a los Refugiados. Esta asisten-

cia se concreta en el suministro de equipos y bienes diversos asi 

como de maquinaria para construcción de carreteras y actividades 

agricolas. 

agrícolas, y 

se presta especial control ·a Las enfermedades 

cualquier tipo de enfermedad contagiosa, a La 

protección de las madres y sus hijos y a la expansión de Los ser

vicios sanitarios-clinicos prefabricados, y dispensarios móviles 
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en zonas con una densa población de refugiados. C 4> 

En Pakistén, la asistencia ofrecida por el RCNUR ha 

evolucionado considerablemente desde Los primeros anos del 

programa, cuando se centraban Los esfuerzos en Las necesidades 

inmediatas de Los recién Llegados, saber, el suministro de 

agua, refugios y servicios sanitarios <el Programa Alimentaria 

Mundial se encargaba de proporcionar Los viveres básicos>. Con el 

paso de Las aMos, se ha puesto cada vez mayor énfasis en La 

promoción de la autosuficiencia & través de los diversos proyec

tos orientados a generar beneficios. <S> 

A continuación, analizaremos Las caracteristicas geográfico

económicas de Afganistán y Pakistán, con el fin de estar en 

posibilidad de comparar el crecimiento económico, asi como las 

similitudes y diferencias que históricamente unen o separan a es

tas dos naciones vecinas. 

Caracteristicas Geográfico-Económicas de Ambos Paises 

2.1 RfganisUn 

Afganistán es una República que se encuentra en la región 

central del 

Hima Laya. 

norte con 

Asia meridional, en el extremo occidental del alto 

Afganistán, un pais sin salida al mar, linda en el 

La Las repúblicas soviéticas de Turkeminstén, 

21 



8fGfttUCSTAM 

!IJilllDCS 
_,,,.....,.~- 1. CABUL 

l. ~:t~d~f.ar-
3. Her-~t 
1. Mmr- i· 

Sh~rir 
~. Jalalalbad 
&. ~~~duz 
7, Buhlm 
3. M~~mm~ 



Usbekistén y Tadyjikistén; en el oeste con Irén y en el sur y 

·este con Pakistán, Cachemira y China • 

su territorio se extiende desde las elevadas montanas de 

Pamir en el norte, donde el Ria Amus Daria marca la frontera sep

tentrional del reino, hasta el valle del Ria Helmand, en el 

suroeste. 

la Cordillera central que lo divide aproximadamente de este 

a oeste, conocida en su parte oriental como el Hindu-Kuch, se 

destaca como la sena més caracteristica del pais, Comenzando en 

el NE, donde se Levantan a 7.700 m.s.n.m. en la frontera de 

Pakistán se extienden hacia el SW dividiéndose en muchas cor

dil Leras més pequEMas llamadas La meseta central, o Hazara. Este 

escabroso centro del pais esté rodeado de tierras bajas y éridas 

que Llegan a Las fronteras de Afganistán por el norte, oeste y 

sur. 

Muchos rios se ramifican de Las monta~as a Las tierras bajas 

que las circundan. El Helmand, el més Largo, divide Los desier

tos meridionales de Dacht-i Margo y Registén, en su curso hacia 

La depresión de Seistén. Los rios Farah y Hari riegan Las 

Llanuras occidentales de Las provincias de Farah y Herat. En el 

Norte otros rios, como el Murghab y el Kunduz banan el Turquestén 

Afgano. 
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El clima de Afganistán es seco. Los monzones Que soplan de 

suroeste, traen Lluvias solamente a Los valles orientales que 

descienden al Ria Indo. EL resto del pais depende de Las escasas 

Lluvias de primavera y atona y de Las nieves de invierno, que 

vienen del noroeste. La cantidad de lluvia anual fluctúa entre 

25 cm en las zonas montanosas de La parte central y sOlo 5 cm en 

los desiertos meridionales. Las temperaturas oscilan entre 18 

grados Centígrados bajo cero, en invierno y 38 grados en verano. 

En el valle del Ria Amu Daria, en el norte, La temperatura varia 

entre 10 grados Centígrados bajo cero y 50 grados sobre cero. C6> 

2 .1 .1 Producción 

Afganistán es un pa1s estéril en general, con grandes exten

siones de tierras rocosas. Pero en los valles de los r1os y en 

Las tierras bajas hay verdes oasis. En Las Laderas de las 

montanas y en Las mesetas existen praderas y algunos bosques. 

Los grandes bosques se encuentran únicamente en La parte este del 

pais. 

Las regiones agricolas más 

valles y zonas bajas, donde 

importantes se hallan en Los 

fértiles tierras producen buenas 

cosechas. Sin embargo, menos del diez por ciento del territorio 

esté cultivado, y La mitad de este diez por ciento requiere 

riego. Entre los cereales que se cosechan Los mas importantes 

son el trigo, al que se Le dedica casi La mitad de la tierra cul-
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Uvada. El arroz se siembra a lo largo del Ria Kunduz, en el 

·norte y en La cuenca del Ria Kabul, en el este Los alimentos se 

producen principalmente para el consumo interior. 

Las ovejas y cabras, que pastan en las Laderas y mesetas, 

proveen carne y Leche para el consumo del pais y pieles y Lana 

para La exportaciOn. 

Los productos comerciales principales son el algodón y La 

remolacha azucarera, cultivados en et Turquestán Afgano, al 

noroeste. En esta región hay fébricas de tejidos de algodón y 

azúcar de remolacha. 

Entre Los demAs productos comerciales importantes se en

cuentran Los siguientes: pasas, algodón, pieles de Karakul, uvas, 

nueces, atrombr.Js <Las cuales tienen gran demanda). Los prin

cipales importadores de Los productos Afganos son La India, 

E.U.A. y el Reino Unido. (7) 

Asimismo, por estar situado en La región donde Limitan el 

Asia central y el Asia meridional, ha sido a través de Los siglos 

un importantisimo cruce de caminos muy codiciado por Las poten

cias europeas asiáticas. C8) 
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2.2 Pakistán 

La geografía de Pakistán como veremos a continuación ha sido 

un factor decisivo en La conformación de un Estado Independiente, 

y de alguna manera especial y Unico pese a La vecindad con otros 

paises. su localización geogréfica Lo mantuvo aislada por mucho 

tiempo, La que permitió una cultura propia, 

ticulares y por lo tanto una adopción casi 

religión musulmana. 

creencias muy par

f anát ica de la 

EL nombre completo de este pais es República Islémica de 

Pakistán. Está situado en Asia meridional, con frontera noroeste 

de la India, de la cual formo parte hasta 1947. su creación se 

debiO al deseo de independencia de la población musulmana de la 

India. Quedo constituido en dos sectores: Pakistén Oriental y 

Pakistán Occidental, separadas por 1600 km de territorio hindú. 

En 1971 se produjo la secesión de Pakistán Oriental, que proclamo 

su independencia con el nombre de Bangladesh y el territorio de · 

Pakistán se vio circunscrito a la sección occidental. 

El érea total de Pakistén, tras la secesión de Bangladesh y 

excluido el estado de Jammu y Cachemira 1 reclamado también por La 

India, es de aproximadamente 796,095 km, de Los cuales alrededor 

del 60 por ciento en el noroeste y oeste forman un terreno 

montanoso altamente diferenciado y Los restantes 40 por ciento 

presentan una superficie llana. 
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AL crearse el nuevo estado se eligió como capital a Karachi 

importante ciudad y puerto del suroeste de Pakistán. Sin em

bargo, por Lo caluroso del clima de Karachi, especialmente 

durante el verano, el 2 de agosto de 1960 La sede del gobierno se 

trasladó provisionalmente a Rawalpindi, hasta terminarse Las 

obras que se realizaba en Islamabad, ciudad de tierras altas del 

norte de Pakistén, que se convirtió en La capital oficial el 24 

de febrero de 1969. 19) 

El este de Pakistán es una Llanura por la que corren el ria 

Indo y sus afluentes. El sur de esta Llanura es tan seco que en 

su mayor parte constituye un desierto. En el norte y en el 

noroeste, se hallan Los picos cubiertos de nieve del Himalaya~ y 

las montanas del Hindu Kush, montanas menores y secas colinas 

forman la frontera occidental con Afganistán. EL Limite con Irán 

corre por La meseta del Beluchistén, en el suroeste. 

Tres importantes pasos cruzan Las cordilleras occidentales. 

En el norte el Desfiladero de Kaiber que conduce a Kabul, 

Afoanistén. En el centro se halla el Desfiladero de Balan, que 

lleva a Quetta, importante plaza comercial, y de ahi a las rutas 

de caravanas de Irán. En el sur esté la semidesértica franja cos

tera de Makrén. 110) 
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2.2.1 Producción 

En las áridas Llanuras pakistanies el desarrollo agricola 

está estrechamente vinculado al mantenimiento y La expansión del 

sistema de riego. En 1970 alrededor del 80% de La tierra cul

tivada era a base de riego artificial; se esperaba que este por

centaje ascendiera al 90% al completarse en 1975 la presa Tar-

bela, sobre el Ria Indo, asi como pequenos proyectos-. Se han 

construido grandes presas en el Indo sus afluentes para al-

macenar el agua de estos rios, este sistema de riego se considera 

el mayor del mundo. Desde Las presas fluye el agua por una red 

de canales que La Llevan hasta campos muy alejados de Los rios. 

Entre Los principales proyectos de presas realizadas después de 

la Independencia, el más notable fue La presa Mangla, completada 

en 1967 para regar 1,619,000 hectareas. 

Las zonas del noreste y del sur, son el granero de Pakistán. 

Generalmente, Las cosechas de trigo, mijo, cebada y arroz que 

all1 se obtienen son más que suficientes para satisfacer Las 

necesidades de Pakistán y todavia queda un gran excedente para La 

exportación. 

La zona del oeste del Pakistén Occidental esté formado por 

una región de secas colinas, hay algunos valles regados en Los 

que se cultivan frutas y melones. Sin embargo, se dedican Los 

habitantes de dicha región principalmente al pastoreo de ovejas, 
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camel Los y cabras. En el verano, cuando el calor de las tierras 

·bajas se vuelve demasiado fuerte, los pastores llevan sus 

rebanas a las altas colinas. Pakistán ocupa el sexto Lugar de La 

producción mundial de Lana. 

Como es de suponerse, La división de Pakistán en Oriental y 

Occidental tuvo varias condiciones problemáticas de toda 1ndole. 

Entre los problemas derivados de La divisiOn geográfica de 

Pakistán pueden citarse en primer lugar el aislamiento entre las 

provincias por el territorio indio que se encontraba en medio de 

ellas; las principales vias de comunicación terrestre y aérea es

taban cortadas por el territorio de India, lo cual dificultaba 

grandemente el comercio interpravincial, y la migración de la 

zona oriental, que estaba densamente poblada, a La zona occiden

tal. Estos problemas unidos al autoritarismo del gobierno 

central de Pakistán produjeron el surgimiento de complejas 

relaciones de colonialismo interno través de las cuales la 

Provincia Occidental se mantuvo como una región industrializada, 

mientras que la Provincia Oriental, continuó como región agricola 

productora de materias primas. 

Otro aspecto importante que se derivó de esta división fue 

que el factor geográfico constituyó un obstáculo para La 

integración de Pakistán, dado que las dos provincias estaban 

divididas entre si por más de 1700 km de territorio de La India. 

Entre las dos provincias existían profundas difrencias sociales y 
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culturales, que no se tomaron en cuenta al momento de la 

partición de 1947, ya que Los lideres de La Liga Musulmana 

crearon un Estado con base en la unidad religiosa del Islam. Y 

hay que recordar que en La India el 90% de la población practica 

La religión hinduista, Lo que para La región con frontera Hindú 

representa una confusión ideológica. 

Pero con los recursos del gobierno afgano no habia ningún 

tipo de crecimiento y mucho menos de desarrollo, es por esto que 

se piensa en una apertura bancaria como medio de instrumentar una 

economia moderna, pero no es sino hasta 1932 que se establece una 

banca nacional llamada ''Banke Milli Afghan". Este favorece enor

memente la proliferación de empresas comerciales, pese a las 

malas comunicaciones del pais. 

2.3 La Economia Afgana 

Es hasta después de La segunda Guerra Mundial cuando se em

piezan a dar los primeros intentos de una planificación económica 

basados predominantemente en el sector de agricultura de 

exportación. Los sucesivos gobiernos afganos en los anos cin-

cuenta y sesenta pretendieron articular una politice de equi

librio competitivo entre la URSS y Los E.U.A. para financiar Los 

planes de desarrollo económica del pa1s. Con més de 900 millones 

de dólares entre 1957 y 1972, La URSS proveía més del 60% de La 

ayuda económica otorgada a Rfganistén durante este periodo en que 
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se suceden tres planes quinquenales. Por desgracia La aplicación 

~e estos planes fue ineficiente, sin cumplir con razones de costo 

y'.~~eneficio, en el mercado de trabajo. 

En las escasas épocas de estabilidad política, La agricul

tura constituía el pilar de la econom1a afgana, siendo que 

finales de Los 70's, ésta representaba más de La mitad del in

greso nacional y el ochenta por cip.nto de Las exportaciones. Es 

entonces cuando los 2.6 millones de hectáreas de tierras 

irrigadas Cque constituyen casi La tercera parte de las tierras 

cultivables del pais> producian el 85% de las cosechas en épocas 

normales. La recuperación de la ecanom!a a principios de los 

setenta, con cuantiosas pérdidas agricolas y ganaderas, fue lenta 

y gradual, alcanzándose relativa normalidad antes de la 

intervención soviética. (12> 

Por otra parte, la industria moderna contribuye con menos 

del 10'1i del PNB; Lo que contrasta con La importancia de La in

dustria artesanal, principalmente las alfombras y los textiles. 

La enorme riqueza minera del pais; carbón, sal, cromo, hierro, 

oro, plata, cobre, LapizltJzuli, etc., se encuentra subexplotada 

por cuestión de rentabilidad relacionada con el acceso y costa de 

transporte. EL gas natural constituye en si, la industria ex-

tractiva principal y de hecho es el principal producto para Las 

transacciones comerciales que se Llevan cabo con la Unión 

Soviética, ya que como sabemos dichas transacciones se realizan 
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en materia, es decir como una especie de trueque, lo que facilita 

el comercio y evita La pérdida de divisas soviéticas. 

No obstante, en los anos setenta, Afganistén tenia un ex

cedente en La balanza de pagos por el turismo, Las remesas de los 

trabajadores afganos en el extranjero y la exportación de produc

tos afganos como: frutas y verduras frescas, algodón, alfombras, 

pieles de borrego, gas natural y artesanias y algunos minerales. 

Irén y la Unión Soviética, prove1an de petróleo a Rfganistén 

bajo costo. Inclusive antes de su intervención directa en la 

zona, La URSS proveia el 26% de Las ~nportaciones del pais y 

absorbia el 37% de sus exportaciones. Para 1980, el comercio 

anual de Afganistán con La URSS representaba La cifra de 670 

millones de dólares.(14) 

Por último, podriamos decir que existen ahora en Rfganistén 

dos economías paralelas; una oficial del gobierno central de 

Kabul, y otra extraoficial de las éreas de resistencia que 

recubren a casi el BO% del pais. Siendo ambas economías ex-

tremadamente frégiles, viéndose daMadas y desgastadas por Los em

bates de la guerra. Lo que es un hecho, es que existe una depen

dencia respecto a la URSS, en especial en el terreno alimentario 

y una muestra evidente de esto, es el monto de la deuda ya que 

para fines de 1982 La deuda afgana con La Unión soviética se cal

culaba en 3000 millones de dólares, sin contar aproximadamente 

2000 millones anuales desde entonces por asistencia militar. C15) 
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Lo cu a L contribuye a es trechar:--.'cada 'veZ'' .. más _.-,LoS :.'lazos' .. eCon.ómicos 

·que hacen que Afganistéri dependá para s~ ~~b,sist~ncla de .L.á Unión 

Soviética. 

J. La Religión Musulmana y La Resistencia Mujahedin 

La religión ancestralmente como aho,a, ha ocupado un Lugar 

trascendente en la vida del hombre. Como todos sabemos en Las 

diversas etapas del desarrol Lo de La humanidad, La presencia de 

un ser supremo ha Llevado al hombre a desarrollar su energía in-

terior de forma positiva o negativa. En estos momentos dado el 

tOpico que nos ocupa, estudiaremos un poco la religión musulmana, 

ya que el 99% de La población afgana practica esta religión, y en 

Pakistén el 97% de La población es practicante del Islam como 

religión oficial. <16) 

"El Islam permea totalmente La "visión del mundo" del afgano 

promedio asi como del pakistaní. La resistencia adquiere asi las 

características de una "Guerra Santa" jihad, por Lo que Los guer-

rilleros se Llaman si mismos mujahedin, <Los que hacen la 

Guerra Santa> que le dé el sentido trascendente de una salvación 

a las masas pauperizadas de estos pueblos. EL régimen teocrético 

de La República Islémica de Irén, ha servido de modelo para La 

organización que los mullahs shi'itas afganos se han dado en el 

consejo Revolucionario de Hazarajat". (17) 
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Cabe senalar que el Islam, incluso antes de La intervención 

soviética, constituia el único elemento cultural en común de La 

mayoria de las étnias afganas. 

Rsi mismo, es muy probable que el sector de La resistencia 

que mejor representa a Las corrientes integristas islámicas af

ganas es el que se halla en el exilio en Pakistén. Este recibió 

gran influencia del grupo panisl~mico de La Hermandad Musulmana 

<que tiene sus origenes en Egipto), asi como de los reformistas 

ortodoxos wahabitas en La peninsula ar~biga. Rqui cabe hacer La 

aclaración, que antes de 1979 Ces decir de La intervención 

soviética en Afganisténl La resistencia carecia de UM 

organización estructurada. En realidad lo que Los unia era La 

oposición contra La monarquia y contra el clero tradicional, ya 

que éste seguia a la escuela legal islámica hanafl. R su vez el 

sentimiento contra varias sectas misticas sufis y contra los 

"modernizadores" tanto los occidentales como los comunistas, 

aunados al descontento por haber alienado a La poderosa jerarquia 

tribal de los patanes o pushtun, que constituyen el grupo étnico 

més importante de Afganistén, este grupo disidente pide abolir el 

tribalismo, debido a que éste, se contrapone con su concepción de 

un Estado islámico centralizado y par lo mismo unificado. <1a> 

Bajo este marco religioso y hasta fonético, se dé La 

intervención soviética, al mismo tiempo que La Llegada de los 

comunistas afganos al poder, dando como consecuencia una enorme 
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preocupación entre Los grupos integristas islámicos del Medio 

.oriente, y del Golfo en particular, que asimilaron el problema 

afgano como propio, y aprovecharon la oportunidad que les dieron 

Los refugiados afganos en Pakistán para construir un proyecto que 

suplantara eventualmente todo el orden social y jerarquía 

politice existente en Afganistan. 

Es as!, como se amalgamaron Los sectores de La resistencia 

que no eran integristas, y que encabezaban dignatarios tribales 

pushtún, del clero sufi y han~fi, tecnócratas occidentalizados y 

oficiales identificados con La monarquía y otros elementos de La 

estructura social tradicional. < 19) 

Lo que trajo como consecuencia que prácticamente toda La 

asistencia militar proveniente de Los Estados Unidos y Arabia 

Saudita haya sido canalizada a Los rebeldes, través de 

oficiales paquistanos cercanos al movimiento integrista Jam'at e 

-Islami de Pakistán, considerando como un elemento clave al 

régimen de Zia ul/Haq. su vez, el Jam'at opera en estrecha 

colaboración con el lider de los wahabitas, Ben Eaz. C20) 

En este entorno aparece+ Zahir Shah quien tuvo una buena 

acogida tanto al interior del pais como entre· Los refugiados, al 

intentar crear un Frente Nacional Unificado Afgano, que reuniera 

absolutamente todas las facciones de la resistencia. Lo que 

implicaría una mayar cohesión militar un vehiculo de 
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negociación con La URSS y con Los comunistas afganos. La actitud 

'de rechazo de Los integristas hacia Zahir Shah, se explica par

cialmente en el hecho de tener una fuerte representación de 

elementos tajik en sus filas, mismos que estén resentidos por el 

hegemonismo pushtun de La vieja monarquía afgana. Por otra 

parte, el frente propuesto también implicaría alguna forma de 

compromiso con los comunistas afganos para allanar la retirada 

soviética. EL proyecto islémico de Los integristas Les impide en 

Lo absoluto transar con cualquier forma o fuerza politice en 

Afganistén que no esté abocada a un Estado Islámico Centralista~. 

(21) 

En estos momentos La religión Islámica, estA sirviendo de 

medio para La infiltración hegemónica de naciones poderosas y de 

tendencias colonialistas, que siguen La teoria de divide y 

vencerás, paradójicamente es as1, lo que en un tiempo sirvió como 

medio de cohesión para la cultura asiética, ahora se reviste como 

el arma que el enemigo politice esgrime contra el otra, sin des

cuidar por supuesto el papel manipulador que al interior del 

mismo Estado Afgano, asi como en Pakistán, es utilizado en todo 

discurso politice que impulse al ataque, a la agresión y hasta la 

destrucción de sus verdaderos hermanos de raza 

hasta hoy aparentemente de religió~ 

conceptualización utópica. 

ideologia, 

dentro de una 

Además de lo anteriormente descrito, no hay que olvidar la 
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esperanza del puebla en si, en este sentido nos referimos al de 

La unidad islámica, es decir el modelo integrista que parte de La 

doctrina del "tawhid" que trasciende a la noción occidental de La 

religión en una perspectiva centrada en La unidad a unicidad de 

Dios. El Tawhid Le da al Islam una visión del mundo univer-

salista, totalizadora, unificada, comprensiva e integral que no 

reconoce distinción entre ámbitos socioeconómicos seculares y 

aquéllos estrictamente religiosos. Como totalidad social, el 

tawhid establece el principio de unidad de la Ummah (Comunidad de 

los Creyentes). El problema consiste en saber si los integristas 

persiguen La realización del tewhid como una función de 

reconstrucción y preservación de la Urrvnah en términos historicis

tas, o si buscan més bien un orden social ideal con una visión 

desarrallista. C22> 

Es asi como el orden ideal del modelo integrista, en 

términos simples, se constituirla asi: por un lado, un gobierno 

democrático instrumentado por el consenso Cijma'a> y La consulta 

<shura>, justicia económica y prosperidad social por el otro, asi 

como la Lucha por la restauración de la identidad islámica en lo 

cultural, social e histórico. 

La heterogeneidad étnica La diversidad tribal, han im-

puesto en Afganistán un sello muy particular, en términos de 

articulación, lo que a su vez ha implicado la fragmentación del 

poder, y esto ha repercutida seriamente en las formaciones 
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nacionales y estatales afganas. Los pushtún, que habitan en el 

Centro, este y sur del pais, constituyen La étnia numérica més 

importante, coma lo senalébamos arriba, sobre todo dentro del 

-marco polltlco y hegemónico del pals. otras étnias importantes 

son los ghilzai y los uzbek, ambas de origen turco, distribuidas 

respectivamente en las colindancias con Pakistán y al norte¡ los 

tajik son de origen persa; los chachar aimak y hazara son de 

origen mongol. Los tajik y el pequeno grupo de Los kafir del 

Nuristén conforman lo que probablemente fueran Las poblaciones 

autóctonas del pais en un pasado remoto. Con la excepción de los 

hazara y de Los qizil bash de Kabul que son musulmanes shi'itas, 

La gran mayor1a de los afganos son sunnitas. EL pushtú (de La 

familia de Lenguas iranias orientales> y el dari <versión afgana 

del farsi> son dominantes, y desde 1937 son Las Lenguas oficiales 

de Afganistan. <23> 

Para 1984 Afganistán contaba con 17,670,000 habitantes, de 

los cuales los patanes Cpushtus> representaban el 60.5%, Las 

tajiques el 30.L7% y Los usbecos el 5%. EL resto estaba com-

puesto por los hazares y nómadas de origen musulmén. (24) 

Entre Los diversas grupos que poblan Pakistán, hay marcadas 

diferencias, tanto en el aspecto f1sico como en las costumbres y 

en los idiomas. Los principales grupos raciales son Los pun-

jabis, los sindhis, los pathanes y las beluchanes; los bengalies 

eran Los més numerosos hasta La secesión de Bangladesh, que como 

37 



Afganistán y Pakistán están constituidos en su mayoria por La 

tribu de Los Patanes, Lo que cohesiona a ambos paistes cultural

mente. 

Los punjaois y Los sindhis son en su mayaria agricultores 

mientras que Los pathanes se dedican principalmente al pastoreo. 

El urdu se ensena en las escuelas y con el tiempo lo aprenderán a 

hablar, Leer y escribir todos Los habitantes del pais. 

MientrRs tanto Los asuntos oficiales se tramitan en inglés. 

EL analfabetismo es muy elevado en Pakistán, pero el gobierno 

está desarrollando un amplio programa educativo. (25) 

Muchos autores afirman: ~En cuanto a factores culturales 

sólo el Islam es el lazo de unión entre Las provincias. En 

Pakistán Occidental no existe una tradición cultural común a sus 

habitantes¡ en cambio en Pakistén Oriental se da La homogeneidad 

cultural con base en la Lengua y cultura bengalles. C26) 

Para analizar Lo anterior tendremos que remontarnos un poco 

o Los origenes o fundación de Pakistán. Es en el siglo VIII, 

cuando Arabes musulmanes cruzaron la costa de Makrén y conquis

taron Sind en el ano de 112. Hacia el siglo· X, La influencia 

musulmana se difundió por el noroeste de La India y también por 

Bengala, en La parte oriental de La penlnsula Hindú. Posterior-

mente del siglo X al XVIII una Larga serie de invasiones llevaron 
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La India a Los musulmanes de Persia, Afganistén y Turkestén. 

Entre Los siglos XVI y XVIII Lograron los soberanos mongoles 

musulmanes someter a La mayor parte de la India. Las culturas 

musulmanas e Hindú, existieron simulténeamente, pero ninguna 

absorbió a la otra. 

La CompaMia Inglesa de Las Indias Orientales se apoderó de 

Bengala, 

Cien anos 

dominada por Los musulmanes a mediados del siglo XVIII. 

después Los ingleses habian dominado Las provincias 

musulmanas del noroeste de La India. 

Durante el imperio inglés disminuyeron paulatinamente La 

riqueza y el poder de Los musulmanes. Los hindúes eran més 

numerosos, y como estaban mejor instruidos, asimilaron muchas 

costumbres occidentales y Llegaron a participar en el gobierno. 

Los musulmanes, por el contrario, mantuvieron Las costumbres y 

tradiciones y con el transcurso del tiempo se encontraron bajo el 

dominio de Los hindúes. <27l 

A partir de la historia de influencias étnicas, coloniales e 

ideológicas, podemos comprender un poco mejor esa diferencia 

cultural que existe entre Pakistén occidental y el Pakistén 

Oriental, hoy Llamado Bangladesh. Siendo que en el primero se 

impone La cultura musulmana que gracias al conglomerado de 

diferentes tribus que La conforman ha sido imposible una 

"homogeneidad cultural", co1no sucedió en el Pakistón Oriental, ya 
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que aqu1 aunque durante Largo tiempo estuvo sometida a Los musul

manes al independizarse esta región, Logró mantenerse unida y ar-

raigada. Y pese a que La India sufrió una enorme influencia oc-

cidental durante todo el periodo que estuvo colonizada y dominada 

no sólo f1sica sino culturalmente, por los ingleses, supo man

tener su ideolog1a oriental, y tomó sólo lo técnicamente civi

lizado de La cultura occidental, por Lo que como consecuencia 

natural se vió enriquecida para si y posteriormente transmitió 

esta misma transf·armación hacia el nuevo Estado emergente, 

Bangladesh. Por eso muchos autores afirman que Lo único Que en 

realidad mantiene culturalmente unidas a Las provincias entre sl, 

es el Islam, que han podido prevalecer pese a la influencia 

religiosa de La India. Esta región posee como Lazo principal La 

de un idioma en común el Bengal1, Lengua del grupo de las in

doeuropeas. 

4. Antecedentes Hist6rico-pol1ticos: 

La historia de un pa1s es tan imoortante que marca general

mente eL comportamiento presente de Los habitantes del Lugar, sus 

actitudes, ideologia, ambiciones y en general el sentido por 

preservar Lo que sus antepasados han cuidado con tanto esmero 

sin importar si el precio de conservar y consagrar una nación Les 

costase La vida. Es por eso que para entender el presente 

debemos remontarnos al pasado y seré entonces cua~do podremos 

quizá hasta prever el futuro. 
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Dado el tópico de esta tesis es de suma importancia remitir

nos Los inicios de La fundación de estos dos estados: 

Afganistén y Pakistén, para comprender asi Los fuertes Lazos 

históricos, geográficos, religiosos, culturales, politices, 

económicos y sociales que Los correlacionan. 

Afganistén fue parte del antiguo Imperio Persa hasta que Lo 

conquistó Alejandro Magno 300 anos antes de J.C. EL pais estuvo 

gobernado después por una dinast1a griega. En el siglo VII de La 

era cristiana las conquistas érabes Llegaron hasta las fronteras 

occidentales del reino. En Los anos siguientes lo invadieron 

distintos pueblos, inclusive Los mongoles. (28) 

En el ano de 1747, se dé la unificación del pais, cuando una 

asamblea de jefes Locales eligió Sha Ahmad Durrani, jefe 

militar que habia estado al servicio de los soberanos persas. 

El nuevo Sha tuvo que materializar esa unidad por medios 

militares, consolidando Las fronteras nacionales Cy ampliándolas 

con regiones al norte de la India). Pero sus sucesores se 

enfrentaron a una situación nueva, para La que no estaban 

preparados: la presencia europea en el área, y Los conflictos por 

la hegemonía entre Los europeos. 

Para Los rusos, llegados a La región a principos del siglo 
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XVIII, el obj~tivo era Llegar al golfo Pérsico o al mar Rrébigo, 

con La doble finalidad de tener una salida a Los mares célidos, Y 

por esa via alcanzar La retaguardia de su principal enemigo 

asiático, el imperio Otomano. Para Los ingleses instalados en la 

India un siglo más tarde, se trataba de dominar los accesos al 

valle del Indo, para eliminar La Libertad de movimientos de Los 

pueblos nómadas, cuyas migraciones cuestionaban la estabilidad de 

su incipiente dominio; por otra parte, el control de La región 

montanosa eliminarla Los ''santuarios'' donde todos Los rebeldes 

antibriténicos de La India encontraban refugio. 

Rfganistén, 

parte de su 

Irán y Pakistán actuales, 

historia participaron de 

que durante La mayor 

un destino común, 

constituian La llave geagr~fica de ambos proyectos. (29) 

En estos momentos La integridad territorial de Rfganistén se 

habia convertido en el principal objetivo de La politice exterior 

británica en India. Por Lo que en 1836 Lord Auckland, Gobernador 

General de India envió una misión a Kabul. En 1837 se llevaron a 

cabo Las negociaciones en Kabul acerca del regreso de Peshawar 

manos afganas, pero Los británicos decidieron apoyar La 

confederación sikh, por Lo que Las cosnversaciones no tuvieron 

éxito. 

Ante el fracaso de Las pléticas en Kabul el gobierno inglés 

en la India comenzó a sospechar que existia una conspiración 



oculta entre Rusia, Persia y Afganistán destinada a facilitar el 

~vanee ruso hacia India, asi que comenzó a prepararse para una 

eventual intervención en Afganist~n. (JO> 

Es as! como se desata La Primera Guerra Anglo-Afgana en 1839 

hasta 1842, déndose coma consecuencia La derrota inglesa, La cual 

afirmo Ligeramente La posiciOn pro-rusa de Dost Mohamed Shah. 

Este rey quer1a aprovechar la situación para aumentar su influen

cia en el norte de La India, fomentando rebeliones nacionalistas 

antibriténicas. Cuando esa posición se consolidó con su hijo 

Sher Ali Sha, Los ingleses volvieron a invadir. (31) 

En 1874, el gobierno inglés cambió de manos y recavo en el 

nuevo gabinete encabezado por Benjamín Disrael1. Este cambió La 

politica pasiva por una activa. Y una de Las consecuencias de 

esta politice seria La Segunda Guerra Anglo-Afgana en 1878. Esta 

guerrar tuvo caracter1sticas muy similare3 a las de la primera 

guerra anglo-afgana ya que se debió sobre todo La rivalidad 

anglo-rusa y al temor de que los afganos llegasen a aliarse con 

el zar. 

La desmembración del pueblo afgano es geográficamente 

senalada al establecerse la linea Durand en 1893. En este ano se 

celebraron en Kabul entre el emir y el secretario de asuntos ex

teriores el senor H. nurand, conversaciones dedicadas a la 

demarcación de fronteras entre Afganistán y las posiciones 
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británicas en India. La imposición de una linea divisoria entre 

tribus hermanas, provocó no sólo el aislamiento de Las diferentes 

provincias, que en su mayoria eran patanes o pushtunes, sino que 

dicha división afectaria profundamente el futuro de Afganistán en 

Lo relativo a "Pashtunistán". Ya que con La demarcación ar-

bitraria de esta frontera se originó La disputa sikhafgana, con

tinuando con La ocupación inglesa de la zona. <32). 

La nueva frontera dividia tribus o agrupaciones de tribus. 

Esto ocasionó no sólo un golpe social-étnico enorme, sino también 

un tremendo obstáculo en la consolidación nacional de Afganistán 

y de remate de La formación de Pakistan, ya que a partir de en

tonces Las relaciones afgano-pakistanas se tornaron tensas, 

rivales y hasta enemigas. Por supuesto todo esto beneficiaria 

grandemente Las naciones imperialistas que 

apoderar de Afganistén por décadas, y que hoy en 

se han querido 

d!a, ut!Lizan 

esta situación como medio de intervención y obstaculización de la 

paz en La zona. Es asi como dos naciones hermanas, que tienen 

tanto en común: La religión, raza y costumbres, se enfrenten 

desde entonces en una guerra sin cuartel, déndolcs as1 a Las 

naciones colonialistas, La oportunidad de utilizarlas 

separadamente para su único provecho, al alimentar el odio y La 

rivalidad que ellos mismos propiciaron desde entonces. 

As1 mismo, Las fronteras orientales y surorienteles fueron 

impuestas en Afganistén por Los británicos en India, en 1667. EL 



emir Sher Ali simplemente fue informado que él no tenia ninguna 

reclamación sobre Dir, swat, Chitral y Bajdaur. Después de un 

Largo periodo de Lucha politica e inquietud en el área de La fon

tera tribal, los briténicos persuadieron a Rbdur Rahman que fir

mara el Acuerdo ourand en 1893, por el que la linea Durand, que 

corria de Chitral a Baluchistán fue fijada como La frontera in

ternacional con La India. El gobierno afgano, sin embargo, desde 

1947 ha tomado La posición que el acuerdo Durand de 1893 fue im-

puesto sobre Afganistán 

Acuerdo. 

ha repudiado públicamente el 

como resultado de La II Guerra anglo-afgana <1878-1880), La 

dinastia Durrani fue depuesta, Afganistán perdió Los territorios 

al sur del Khyber y pasó a ser gobernado por un emir Abdul Rhaman 

Khan, impuesto por los ingleses, que supervisarian Las relaciones 

exteriores del pais. En compensación, Afganistán recibió de Los 

ingleses -anos después- La estrecha faja que prolonga su 

territorio hasta La frontera china, cuya única razón de ser fue· 

evitar que los dominios rusos e ingleses estuvieran comunicados 

con una frontera en común. 

Convertido en "Estado-tapón" entre dos imperios, con fron

teras trazadas artificialmente por el colonialismo, dividiendo 

pueblos que no Las reconocen y frecuentemente migran a uno u otro 

lado de ellas en busca de mejores pasturas para sus rebanas, el 

pals solo consiguió Librarse del "protectorado" Inglés en 1919, 
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Luego de los cuatro meses de duración de la III Guerra Anglo

·afgana. El lider de la independencia, emir Amanullah Khan, era 

irónicamente, el nieto y heredero del emir impuesto por los 

briténicos. Los primeros en reconocer la independencia Afgana 

fueron Los soviéticos en 1919. C33l 

Amanullah se propuso modernizar répidamente el pais, 

combatiendo Las tradiciones retrógradas y el particularismo de 

Los Jefes tribales. EstableciO relaciones diplométicas con La 

Unión Soviética (fue el primer gobierno del mundo que reconociO a 

la revolución de los soviets>, otorgó una constitución en 1923, 

Que creaba un Consejo de Estado cuyo SO por ciento era elegido 

por el pueblo, y reasumiO el titulo de Sha Creyl en 1926. C34l 

Entre 1920 y 1922 el gobierno afgano desarrolló una intensa 

actividad diplomética y concertó una serie de tratados con al-

gunos paises europeos e islémicos. De atona de 1920 a marzo de 

1921 se concluyeron tratados con la Unión Soviética, Persia y 

Turquia. En junio de 1921 se firmó otro con Francia y ademés se 

establecieron contactos con otros gobiernos, entre los cuales 

destacaba el de Alemania. 

De todos estos tratados, sin duda ~l más importante fue 

concluido con el gobierno bolchevique en febrero de 1921. A 

diferencia de otros tratados que posteriormente se concluirian 

con otros gobiernos europeos los Lazos politices estaban muy 
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acentuados. Las partes contratantes se comprometían a no llegar 

a ningún acuerdo de tipo politice o militar con terceros Estados 

que pudieran perjudicar una de las partes. Se acordó el 

reconocimiento de la Independencia de Jiva y Bujara, el trénsito 

libre y sin impuestos de productos afganos a través de la Unión 

Soviética, la devolución de ciertos territorios y un subsidio 

anual de un millón de rublos para Afganistén. 

equipo y ayuda técnica. C35 > 

Ademés se ofreciO 

Aunque posteriormente no se cumplirían totalmente Los acuer

dos, gran parte de la asistencia técnica, La ayuda militar y los 

convenios comerciales si se concretaron. Esto permitió que la 

URSS se convirtiera desde 1920 en la nación más importante para 

Afganistén. 

Tras un pequeMo incidente fronterizo, relativo la 

ocupación soviética de una pequena isla en el Amu Darya Cque una 

comisión conjunta posteriormente devolvió a Afganistén>, derivó 

en el Tratado de No-agresión y Neutralidad entre la URSS y 

Afganist~n firmado en 1926. AL mismo tiempo, se logró un acuerdo 

para establecer servicio aéreo entre Tashkent y Kabul. 

Asi mismo, en 1929 toma el poder Nadir Sha, convirtiéndose 

hasta 1933 en el rey de Afganistan. Su corto reinado (1929-

1933), se caracterizó por su inclinación hacia el balance de Las 

presiones externas. Renegocló el tratado de Neutralidad y No-
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agresion, el 24 de junio de 1931, y en 1932 se concluyo un 

acuerdo postal entre Afganistan y La unión Soviética, iniciandose 

una década de modernización y aumento de companias extranjeras 

hacia Af9anistl!n. (36) 

Por otro lado, aparece en La escena politica de Afganistán, 

le familia Musahiban, la cual estaba conformada por varios her

manos y primos: Nadir, Hashim, Aziz, Shah wali y Shah Mahmud 

Khan, que descendian de una rama colateral de Dost Muhammad Khan. 

En 1933, Aziz y Nadir quedaron eliminadas en La escena palitica 

durante una oleada de asesinatos, y el hijo de este última, 

Zahir, asumió nominalmente el poder. Aunque realmente, el poder 

fue compartido siempre entre toda La familia, de La que proven1an 

también précticamente todos Las ocupantes del cargo de Primer 

Ministro. 

Entre 1933 y 1953, el reinado de Zahir Shah, a la cabeza de 

Los Musahiban, se caracterizó por la consolidaciOn de una 

politice nacionalista de preservación de la independencia afgana. 

La tenencia de Hashim como Primer Ministro determinó un programa 

de modernización mucho més conciliador hacia los elementos 

tradicionales de poder. Hashim desarrolló aún més el neutralismo 

afgana en politice exterior, evitando una identificación cercana 

con el Eje durante la Segunda Guerra Mundial, a diferencia del 

Reza Shah en Irén, Lo que preservo el régimen en La posguerra. 

La campana nacionalista de La monarquía afgana se expreso en La 
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adopción del pushtu como Lengua oficial en 1937 (de hecho un 

·reconocimiento del hegemonismo politice de la etnia Pushtum sobre 

Las demés), en el desarrollo de la educac!On superior <se funda 

la Universidad de Kabul en 1946), en La mejoria de Las com

unicaciones y en una mayor difusión de La prensa. A pesar de Los 

avances en la modernización de la infraestructura económica, La 

crisis gestada por La Segunda Guerra Mundial provocó serias dis

locaciones de todo tipo, Ll~mese sociales como Levantamientos 

tribales. Cuando Shah Mahmud Khan sucede a su hermano Hasim como 

Primer Ministro en 1946, Afganistén comenzaba ya importar 

granos, por lo que se proponen ambiciosos proyectos de desarrollo 

agricola que fracasan por su ineficiencia y alto costo. La 

crisis econOmica de La posguerra desató La critica y agitación 

social del movimiento Llamado de La "Juventud Despierta'', que 

presionaba al gobierno, Lo cual constituiría La primera experien

cia de una democracia parlamentaria en Afganistán. 

Por otro lado, La independencia y particiOn de La India y 

Pakistán en 1947 1 afectaron la neutralidad clésica de Afganistán, 

obligando al pais un mayor acercamiento hacia la URSS para 

balancear la fuerza inminente que la creaciOn del nuevo vecino 

tendria sobre ellos. Por su parte, Afganistán, apoyaba a Las 

tribus pushstun de la colindancia afgano-paquistana en el Noreste 

del pais. ''El apoyo afgano a un Pushtunistán independiente causó 

pésimas relaciones con Pakistán, cuyo gobierno Le cerró el 

tránsito comercial Afganistén través de su territorio." 
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Muhammand Daud sustituye a su tia Shah Mahmud en el cargo de 

Primer Ministro en septiembre de 1953, produciéndose un retorno 

marcado a una politica autocrática de "modernización" a ultranza. 

Daud acentúa el intervencionismo estatal en la econamia, ha~iendo 

més hincapié en La necesidad de desarrollar las comunicaciones. 

En 1956 se comienza el primer Plan Quinquenal para el cual se ob

tiene una importante asistencia de La UniOn Soviética. (52) Las 

soviéticos también colaboraron en el equipamiento, modernización 

y fortalecimiento del ejército para apuntalar La modernización 

autacrética de Daud contra el poder tribal y La apasiciOn 

religiosa. Daud introduce nuevamente una serie de reformas 

sociales, sobre todo en lo que se refiere a La condición de la 

mujer. Persiguiendo insistentemente La idea de promover La 

creación de un Pushtunistén en su frontera con Pakistán, Daud 

termina por romper Las relaciones y cerrar sus fronteras con el 

régimen de Islamabad. Afganistén, por Lo mismo se ve cada vez 

més empujado desarrollar sus vinculas comerciales y 

comunicaciones con Irán y La URSS. (39) 

Además, durante esos anos, el gobierno norteamericano, de 

acuerdo can su politica de contención del comunismo, se dedicó a 

la formación de organismos regionales destinados a Levantar un 

cerco a La URSS. De esta forma, en 1954, se crea la Organización 

del Tratada del Sudeste Rsiético <SERTOl, y en 19SS se firma el 

Pacto de Dagdad <que en 1959 ante el retiro de Irak en 1958, se 
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- -. _, .--· 

c:anvertiria en_ la Org.:m:¡·,ación_.._._dei~-.-T¡.~~ád·~·.-.: de1·,. Centr·a: CENTD>, 

donde la pie~~-.~·1_aVe\de_ :~:~1:~·~,·:.~~·~~;'.;~~~·~~\~~~~0'.~~~~~-:~- ~-l- e~-Qranaje 
propiamente. _dichO-~ -~:i'O :e~a .~~~~-r~;~'.;-~~6~i~ ·.:.:qJi~ri~::·f~~ti:~b~c~Par1:e de ambos 

pactos re~ ion~;le~'::. .-;{9i·~:rid~{,~'~·'f:-;:?:;!¿~;~¿~7A;¡-~;~-~~{.~:~~i~: n~ -~·¡ ineado, 

dentro de ,est~ :-~-s~u-~~~-,~;.:i.;};p l~~~~-;_f·:~::~-~-J:~··~.e'.h:~·~----.~:~b i~a. ·< 40 > 

En diciembre de 1955 Krushev ·y Bulganin visitaron Afganistán 

(después de viajar- a India-y Burma) y an1Jnciaron que la URSS 

apoyab.a la propuesta afgana sobre el problema de Pashtun istán. 

Además se informó del otorgamiento de un préstamo a largo plazo 

para proyectos de desarrollo por un" cantidad de 100 mi llo-nes de 

dólares. En consecuencia. Oaud anuncio la forma de la extensión 

del Tratado Afq~no-soviético de Neutralidad y No-agresión. Poco 

despuéoS, mar=o de 1956, ?e informó de la asistencia técnica 

para el desarrollo de varios proyectos, destinados principalmente 

,a crear una infraestructura necesaria para el pais. (41 > 

Por otra parte, se tiene conocimiento de que por lo meno~ 

1000 jóvenes oficiales afganos han x·ecibido instrucción militar 

en la URSS a partir de 1956 Además de un préstamo de 25 mi 1-

lenes de rJólares destinados para la compra de armamento y para L\ 

construcciOn de instalaciones militares . Esta ayuda tendrla una 

vitül importancia para el i;:¡obi1~rno ~fgano, Y" que, el refor-

~amiento otorgado serv1ria para fort1ficdr su sobrevivencia dado 

el contin1Jo combate ~an las tribus. Por otra parte, la 

instrucción de jóvenes oficiales afganos en la URSS vendría a ser 
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el origen de muchñ de la 

Democrático Popular Afgano 

muchos. de esto'"' miembros de.l 

filas (42l. 

fueron deteriorándose paulat inamerite, aun!=J•Je exiSt ieron breves 

lapsos de entendimiento formal sobre todo de 1957 a 1958. Sin 

embargo, para 1961 una ~erie de incidentes alrededor de las em

bajadas en ambos paises, así como la utilización de elementos 

tribales en ambos ladas de la frontera, llevó al rompimiento de 

las relaciones paq-afganas el 6 de septiembre de 1961. Como con

secuencia de esto, Pakistán cerró una vez más el paso a los 

productos afganos a través de su territorio. 

En 1961 surge un conflicto hegemónica de la zona entre 

China y la URSS, a su vez se d~ una alianza entre E.U. y 

Pakist_.án, asi como el apoyo de la India a Afganistán, r;obre el 

asunto de Pashtunistán. De esa manera se e5tablecieron las bases 

para las ali~nzas internacionales en la ~ona. De tJn lado E.U., 

China y Pakistán, y del otro la URSS, India y Afganistán. Asi, a 

pei;ar de la ayuda prestada por la URSS la situación económica af

gana era muy d1fic1l de sostener, era neces~rio buscar una 

solución política. El Sha de Iran se ofreció a mediur la disputa. 

Daud renunció en mar~o de 1963 y las platicas desarrolladas 

en mayo de ese año lluvarnn ül restablecimiento de relacione~ 
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diplomáticas entre·. Pak"i'St.áil- ~/·~·~gani~t~n. :<4~.> 
"'·:~ ~-,._, -- ;;;-. - --> :~-·"-· 
._, ;,:\: .·.::,.:: '\~~'.- ~ 

Con '. l~ ;;en~~~¡~'· ·~.~/· D~úd ,,:,5~§;crma · u~\~~vo. gobierno en'

cabezado por -M~ha;~~·~~~;~-~~~Jf ~· :::~~g ·-~·~:¡~~~ :·~'i:~¡~:t}i~.'.-~:~: por primera 

vez no ~~:~~~:~~-~~¡~_~· -_~:_:.1a:--:·_f.~ñli-l_i~-~~~~~'i'-:-_:: ~-~~~ri ."~~.-t~~:~e .~fé ·196~·, 'se 

pr61m~·lg-~<:3·J~~;\i3~e~~ (:~;~~~--ti~.·~¿:~~-~c?·-~~~~~~; ;e:·J·~-' ·¡J_~; ·un P.~ºHrama de 

li~eraÍ·i.z_~-~{i~n·_ ,·po·~ i-~~~·a~:/;:-:·, :·Es·t~--:~~\·ÚieraiizaCÚm .: como eje de un 
.- .. ,-:('-···•;,,¿·_:: 

p7ogram_a r.~sp~~sa~ ~-~--~~-:)-?_s . ~.~~ie_C::;~Jé~_.~t .. ·p~~.~ liilrrierltar ias de c;ep

tiembre de 1965, -r·eáct·i\;6 ··a ·1~· óP:oSic.iórÍ. ·.Y a los motines es-
, -· . -,~ :. ~ ~-'- :".'·~~~-

tud ian~ i le? q~e. h_i ~if:!r.ory c·ae~ ·a.---~ri~a;:. ,~-~~_esi_on ':'de . .-_gcib"i ernos por 

pos~cione5'. _enc?!'lt!=:ada_s~_-C:oh-<~1 c'par1·~me-~fo~'- "''Si --~biei-1 las emerger\ tes 

organizaci~nes de izquierda eran minósculas, tu~ieron una 

partic:ipación política muy altisonante a través._. de sus - órganos 

<Khalq, Parcham y Shu'la-yi Jawed>. La izquierda·comenzó a 

dominar en la c:omposición parlamentaria hasta el décimo tercer 

.Parlamento <elec:to en agosto de 1969), en que la élite politica 

afgana 'tradicional predominó sobre los radicales. El nuevo 

gobierno formado por Abd al Zah1r en junio de 1971 logra mejorar 

considerablemente sus relaciones con el Parlamento. (44) 

Es as{ como el periodo 1963-1973, se caractP.rizó por la 

continuación de las tendencias palpables de la dé~ada anterior. 

El rP.y Zahir Sha se c:onr.entró en 1Jn esiuF.!rzo '18 demncr-'.lt1zación 

interna y la situación internacional experimentó un :-el.ajamiento 

de las tensiones que posteriormente i:ristali::arían en lo que se 

dió en llamar ''detente''. Sin embargo, las pautas estaban dadas 
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ya y la estrecha ' r-elac ión 'seri.a;~: dificil de 

re~quilÍbi-ar-, ··-;-obr_e t6do 0 debido a~··p~-~o é~~t~~:~~:·~-~-~}~~~~!'l·d~ por 

lqs .·Estild6_~,;~,~~i'.~-~-s·: de Á-inér"i¿a. 

E:fitr~ -1966·.-Y 1970 la ·URSS era·"el Pt:incip~l pa-Ís expor'tado~ 

para AfQanistán, al mismo tiempo que.·_.el mayor importador. En 

este ramo la URSS competía con la India y Japón, pero en lo 

referente las exportaciones la Unión Soviética er~ 

definitivamente su principal mercado. Además de esto, la URSS. 

explotó las yacimientos de gas natural y constrUyo 

Afganistan-URSS en funcionamiento desde 

La historia 

una implicación de carácter religiosa 

consolidación como nación, de~de ~us 

días. aunque es muy interesante ver 

diferentes etnias, trataremos de simpli 

fluencias que fueron conformando el Estado 

La creación Oe un estado musulmán se 

cuando los árabes musulmanes cru=aron el 

Sind en el año de 712. Hacia el siglo Xf 

se difundió por el NO. de la India y tambi~n por Bengala, en la 

parte oriental de la península indi~a. Del-siglo X_al XVIII una 

larga serie de invasiones llevaron a la India a los musulmanes de 

Persia, Afganistán y Tur~están. Entre los siqlas XVI y XVII 
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lograron los mongoles musulmanes ~ometer a la mayor parte de la 

India. Ltls culturas musulmanas e hindú existieron 

simultáneamente, pero ninguna absorbió a la otra. 

La Compa~ia Inglesa de las Indias Orientales se apoderó de 

Bengala, dominada por los musulmanes, a mediados del siglo XVIII. 

Cien años despué~ habían lo~ ingleses dominado las provincias 

musulmanas del noroeste de la India. 

Durante el imperio inglés disminuyeron paulatinamente la 

riqueza y el poder d~ los musulmanes. Los hindúes eran más 

numerosos y, como estaban mejor instruidos, asimilaron muchas 

costumbres or:cidentales y llegaron a participar en el gobierno. 

Por el contrario, los musulmanes mnntuvieron _las costumbres y 

tradiciones, y con el transr:urso del tiempo se encontraran bajo 

,el dominio de los hindúes. <46) 

La primera parte del siglo XX se unieron musulmanes e 

hindúes para sacudirse de la dominación inglesa. Pero los musul

mana~ pensaron que la indP.pendencia de Inglaterra no resolvería 

sus problemas, puesto que eran una minoría y carecerían de in

fluencia en un parlamento mayarm~nt~ formado por hindúes. 

En 1906 se formó la Liqa ML1sulmana. Durante los siguientes 

40 años, luchó ésta pára prote~er los derechos de los musulmanes, 

SS 



Mohammed Iqbal propuso por primera vez en 1980 la formaciOn 

de un país musulm~n independient~. De 1930 a 1947 la Liga Musul-

mana luchó para crear Pakistán. El caudillo de este movim1ento 

fue Mohamed Ali Jinnah. Los hindúes se oponían a la división del 

pais, pero la Liga no cedió y se opuso a sus proyectos ingleses 

de Independencia porque no consideraban éstos la formación de un 

estado musulmán. 

Finalmente. en 1947 propusieron los inqleses la división de 

la India. El congreso nacional de la India se vio obligado a 

aceptar las condiciones inglesas. El 15 de aqosto de 1947 

entregó el gobierno inqles el poder a los gobiernos de la India y 

Pa'1,istán. (47) 

A su vez se constituyó una comisión encargada de la 

demarcación de los límites entre las ::anas musulmanas y la hindú. 

Las provincias indias de Bengala y de Punjab se dividieron en dos 

zonas, y la mayor parte de cada una de ellas quedó comprendida en 

Pa'1:. istán, Adem~s de Bengala orienlul y Punjab occ1dent~l. Es 

así, como Pa~ist~n recibe Beluchistán y las provincias del Sind y 

de la Frontera noroeste. Cachemirü, estado montañoso del norte 

de la India, fue reclamado por la- India y Pa~islJr1. 

de los habitantes eran musulmanes, pero ld. cldse gobernante y el 

mahar.:ijá eran hindúes, y éstos dec1d1eron la ane>d6n a la India. 

Estalló una lucha por lü posesión del territorio, hasta que las 

Naciones Unidas en 1949, logró aju-star un armisticio. Cachemira 

56 



quedó de hecho dividida entre India y PakiStán, pero el conflicto 

nunca ha recibido solución aceptada por amba~ partes. Nuevos 

incidentes, a partir de 1964 en una lucha abierta que con grandes 

dificultades se logró contener. Actualmente las fuer:as Vashmir 

e Hindú, están separadas por una línea de alto el fuego y no, por 

una frontera negociada. Entre t.:i.nto, las relaciones entre el 

sector oriental y el occidental se deterior~ran. El contraste 

entre la pobre::::a de Bengala y la relativa prosoeridad de Pa~,istán 

Occidental, daría pie a que posteriormente en 1971 5e diera la 

separación de Bengala. {48) 

Posteriormente, al independL::arse Pa1':.istár¡ sP. convirtió en 

un dominio miembro de la Comunid~d Británica de Naciones en 1947, 

con un gob~rnador general como representante del sob~rano inglés 

y un primer ministro Jefe del gobierno. Los primeros en ocupar 

,dichos cargos fueron, respect1vamPnte: Mohamad Ali Jinnah, con

siderado ''Padre de la Patria''; y •u primer ministro Liaquat Ali 

V.han, quienes mostraron excepcionales dotes de gobierno • 

.Jinnah murió en septiembre de 1948 1 y L1aquat Ali l·'han, su 

principal colaborador poco después en 1951 fue asesinado por 

fanáticos que de~udLan la guerra ~anta contra 1~ tndi~. Con la 

desaparición dr. los fund,1dores, la capacidad de lcis diriqentes 

del paic;; para gobernar el m1 smo y para emprender las indispen

sables reformas declinó considerablemente. 
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Durante los die= primeros años de vida independiente de 

Pakistán, la alta burocracia civil tuvo una influencia decisiva 

en la toma de d~cisiones de los dirigentes del gobierno. 

Fue hasta ma~zo de 1956, r:u"'ndo Pakistán se convirtió en una 

república. Para octubre de 1958, la situación económica y social 

era desastrosa. Ante la inminencia de una sangrienta revolución 

el jefe del ejército, Mohamed Ayub Khan, declaró la ley marcial y 

posteriormente asumió la presidencia. Ayub Khan, hizo 1Jna serie 

de reformas básicas y estimuló el desarrollo econOmico. Sin em-

bargo, en 1969, tras meses de sucesivos disturbios qtJe condujeron 

al país al borde del caos, Ayub t<han renunció a la presidencia de 

Pakistán y fue reemplazado por el General Mohammed Vahya Khan, 

jefe del ejército, quien proclamó ln ley marcial. (49). 

Las demand ... "\s para la autonomía provincial en Pakistán Orien

tal tiene su base en los postulados de la Revolución de Luhore de 

1940. A partir de este?. Revolución se busca establecer un sistema 

de gobierno de estados confederados. La autonomía económica y 

política de B~ngala Oricnt~l fu~ 1~ base de los postulados que 

formuló la Liqa Awami en 1966 para acabar con la eHplotaciOn de 

Pakistán Oriental. El Programa de Seis Puntos de la Liga Awami 

se convirtió en el programa palít1co que haría triunfur en las 

elecciones de 1970. 

Con la Independencia de Banql.;desh, el gobierno Pa~.istani, 
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se vió obligado a replantear su política exterior con la· India, y,_ 

se vió forzado reconocer el nuevo Estado, transfiriendo el' 

poder político del estadO'ffiilita~ dei general Yahya Khan al par

tido Popular Pakistaní es decir a Ali Bhutto. (50) 

Es así como Ali Bhutto al tomar el poder el 20 de diciembre 

de 1971, inicia la era del "Nuevo Pakistán", que mantenía el 

territorio de Pakistán Occidental con las provincias de: Punjab, 

Baluchistán, Sind y la provincia Noroccidental. 

Zulfiqar Ali Bhutto y la primera ministra de la India, In-

dira Gandhi, firmaron el 2 de julio de 1972 el Acuerdo de Simla, 

que tenía como objetivo principal el mantenimiento de la paz en 

el subcontinente. Asimismo, Pakistán reconoció al Estado de 

Bangladesh y firmó los Acuerdos de Delhi, del 28 de agosto de 

1973 y del 9 de abril de 1974, para el intercambio de los civiles 

y prisioneros pakistaníes que se encontraban en territorio de In-

dia y Bangladesh. E Stas acuerdos permitieran· normali ::ar las 

relaciones económicas, diplomáticas, comerciales, migratorias, en 

fin de todo tipo, entre los tres.Estados. 

El periodo de gobierno de Alí Bhutto <1971-1977) marcó Lin 

cambio radical en el sistema político de Pakistán, como producto 

de elecciones democrática~ que lo mantuvieron en el poder por . ·~, 
seis a~os, hasta el qolpe militar de julio de 1977. (51) 
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El cambio en el sistema político permitió que se elaborara 

una nueva constitución, la tercera adoptada en Pakistán. El 10 

de'abril. de 1973, la Asamblea Nacional confirmó la adopción de la 

Constitución, y el 11 14 de Agosto aniversario de la Independencia 

de Pakistán, tuvo efecto la Constitución. Bhutto se convirtió en 

primer ministro, y el líder de la Asamblea Nacional, Choudhury 

Fazal Ellehi fue electo presidente de Pakistán. En este sentido, 

Pakistán terminó con el sistema presidencial introducido por Ayub 

Khan, retornando la tradición parlamentaria en la cual fue 

educado todo el subcontinente bajo el ejemplo británico 11
• 

La Ruptura Pakistán-Bangladesh fue una grieta prolunda para 

Pakistán, que significó reconocer un largo periodo de política 

intransigente y represora. En lo internacional, el presidente 

Bhutto replantearía sus relaciones con India, que no sólo había 

.resultado victorioso en la guerra de 1971, sino que se constituía 

como una potencia reqional; asimismo, era un hecho inminente que 

Pakistán debería reconocer al nuevo Estado de Bangladesh, por lo 

que también fue necesario un cambio de actitud que permitiera 

otorgar el reconocimiento al nuevo Estado (52>. 

En cuanto a su política interna, el gobierno de Ali Bhutto 

debió mantener el equilibrio con los grupos que tradicionalmente 

h~bían detentado el poder: terratenientes. militares y alta 

burocracia. Durante su gobierno se nacionali=aron algunas in-

dustrias y se implantaron reformas en el sistema de tenencia de 
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la tierra, se liberó de la prisión a Mujibur Rahman, se promulgó 

la Constituc'~n de 1973, y se con~ocó a elecciones generales en 

1977. (53) 

En las elecciones de 1977 el Partido Popular Pakistaní, ob

tuvo la victoria, proponiendo nuevamente a Ali Bhutto para el/ 

cargo de primer ministro, quien no obstante de haber perdido 

popularidad contaba con el apoyo de las provincias del Punjab y 

Sind, hecho que, a pesar de la campaña de la oposición le daría 

nuevamente la victoria. 

Sin embargo, la política interna de represión y suspensión 

de las garantías individuales ordenada por el primer ministro 

Bhutto, durante el periodo en que se celebraron las canver-

saciones para llegar a un acuerdo con la oposición, ocasionó des-

contento en todos los sectores de la población~ Valiéndose de 

esta situación, el 5 de julio de 1977, el qeneral Mohammad Zia-

ul-Haq comandante del ejército de Pakistán, arrestó en Rawalpindi 

al primer ministro, a varios miembros de su gabinete, y a los 

principales líderes de la oposición. 

En un comunicado oficial, el general Zia-ul-Haq, declaro que 

'~e imponía la ley marcial en _todo.el_~país_L _se dis_olv_ian ~as __ 
;.:: 

Asambleas Nacionales y Provinciales, y se revocaban de sus cargos 

a los gobernadores de las provincias. El 10 de jt..Ílio se promulgó 

el Reglamento de la Ley Marcial, que pro~ibí~ la5 actividades 
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politicas e imponía ,una serie de sanciones de acuerdo con la 

tradición coránica. <54) 

La represión política y la ley marcial se han mantenido por 

varios años en Pakistán; Ali Bhutto debió comparecer ante 

diferentes tribunales, hasta el 4 de abril de 1979 en que fue 

ejecutado. 

El general Zia-ul-Haqt como administrador de la ley marcial, 

en diciembre de 1984, invitó a la población a que votara en un 

referéndum acerca de la nueva política de islamizaciOn del Es

tado, y de su permanencia como presidente de Pakistán. Según con 

estas propuestas, se convocó después a nuevas elecciones 

Qenerales para m"r~o de 1985. Dentro de éstas se ~lioieron 

diputados pra la Asamblea Nacional que habia sido suspendida. En 

la campaña electoral se negaron a participar en estas elecciones 

la mayoría de los partidos políticos. El Movimiento para la 

Restauración de la Democracia integrado por 11 partidos de 

oposición llamó a un bloqueo de las elecciones. Según dalos 

oficiales, el 53% de una población de 35 millones de votantes, 

concurrió a las urnas para apoyar el proyecto de islamizaci6n y 

una nueva democracia propue5ta por Zia-ul-Haq (55). Asi, en 

Pakistán se inició una nueva fase de legitimación del gobierno 

militar. 

S. Antecedentes de la Gran Revolución de Abril 
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Hacia principios de los años setenta, tres sequías con

secutiva~ provocaron cuantios~s pérdidas agricolas, de ~anado y 

extensas hambrunas entre las poblaciones nomádicas del centro y 

noroeste del país, prod1Jciendo oleadt~s migratorias hacia Irán y 

Pakistán. La ineptitud mostrada por el gobierno ante el desastre 

económico y las dislocaciones sociales provoc~das por las 

sequías fue la causante de un golpe de Estado, sin derra-

mamiento de sangre, contra la monarquía de 7ahir Shah. Se es-· 

tablece la primera repUblica afgana encabe=ada par el antiguo 

primer ministro Muhamad Daud el 17 de julio de 1973. El general 

Oaud crea en realidad una especie de dictadura militar dominada 

por los allegados a la antigua familia real. 

La nueva Constitución de 1977 establece un sistema unipar

tidista, y en las elecciones Muhammad Daud queda nominalmente 

elegi~o como preGid&~te por un periodo de seis años. Daud vuelve 

a sus antiguas polític1s de autocracia modernista, concentrándose 

otra vez en el dF.sarrollo de las comunicaciones y del sector 

minero. (56> 

Por lo tanto Daud conc1ent~ de que para lograr el desarrollo 

prometido al pueblo afgano, necesitaría acudir a otras fuentes de 

crédito distintas a las soviéticas. Así, aunque la URSS prometió 

una asistencia para cinco años alrdedor de 700 millones de 

dólares, Daud empezO a volver la mirada hacia nuevos paises rico5 
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de la ::ona: Irán, Irak, Arabia Saudifa y Kuwait. En noviembre de 

1974 Kissinger visitó brevemente Kabul, y Daud le manifestó sus 

deseos de intensificar las relat:iones afgano-americanas. (61) 

Par otra lado, el Sha de Irán, convertida bajo la Doctrina Nixon 

en el policía de la ::ana, comen=ó a buscar mayores contactos con 

Afganistán e incluso lo~ró un relativo acercamiento paq-afgano. 

Hacia el interior Daud toma medidas fiscales de recaudación 

muy grandes aumentando un 350% la misma. A su ve= nacionaliza el 

principal banco privado del pais el Banke M1lli Afghan. 

Siguiendo la tradicional política neutralista de Afganistán equi

libra intereses soviéticos y norteamericanos, y en 1975 se firma 

el Tratado de Neutralidad ~ No-Agresión con la URSS. (57) 

En lo relativo a la polit1ca domé3tica durante la república 

afgana de Oaud, se emprende una campaña sistemática rle represión, 

tanto de la i=quierda como de los sectores tradicionalistas. 

Después de una oleada de man1 festaciones anti-gubernamentales en 

abril de 1978, Daud manda arrestar al liderazgo comunista del 

Partido Popular Democrático, de Afganistán CPPDA>, cuyas dos fac

ciones escindidas en 1965, l<:'.halq ("pueblo") y Parch.:\m <"bande-

ra 11
), 5e habían reunificado en 1977. Asi mismo Daud dio pie a 

purgas s1slemáticas en la burocracia y al ejórc1ta, sobre todo 

entre la oficialía menor. Los militare5 af~anos contratac~n con 

un golpe que se conoc.eria como la "Gran Revolución de Abrilº Co 

Revoluc i 6n de Saur l. Los rebeldes militares luego proceden al 
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exterminio de Daud, su familia inmediata, y las principales 

fiquras del gobierno y de la of icialia alta del ejército¡ y 

colocan en el lidera=go, al encarcelado del PPDA en el poder. 

Este golpe y ascenso al poder de lo~ comuni~tas afganos obedece 

netamente a coyunturas domésticas sin ninguna intervención 

soviética, en esta fase de 'la "revolución afgana". La nueva 

República Democrática de Afganistán se establece con la abolición 

de la ConstituciOn de 1977, con el establecimiento de un Consejo 

Revolucionario como núcleo central del poder, con el PPOA como 

eHpresión de un sistema unipartidista, y con Nur Muhammad TaraKi 

Cde la facción Khalq> coma líder del PPDA, Presidente del Consejo 

Revolucionario, Primer Ministro y líder del PPDA. (58) 

Es así, co,110 el PPDA llega al poder sin tener un programa 

previo de reformas sociales. Por lo que las transformaciones 

sociales llevan a cabo hasta agosto de 1979. Se incluye en-

tone.es la promulgación de un Plan Quinquenal de carácter 

socialista. Se esperaba un incremento económico anual del 5%, 

alfabetizar al 90\" de la población incluyendo por supuesto a 

todos los adultos sin educación primaria. La piedra angular del 

movimiento ~i se puso en práctica desde el inicio del nuevo 

régimen, nos referimos a la Reforma Agrari~. La Reform8 Agraria 

pretendía desde la reducción de la deuda campesina. la abolición 

de la dote matrimonial, hasta una verrtadera v justa distribución 

de la tierra, favoreciendo a aquellos campesinos desprovistos dQ 

la misma. El nuevo réq i men era muy amb i e i oso y~ qtJe pretendió 
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desde sus inicios acabar con los terratenientes, y aumentar las 

propias bases justas de repartición, (59) 

planeamiento anterior. 

pero sin n ing(rn 

Por su parte hacia el interior del propio partido los con

flictos internos iban en aumento, llegando a un divisionismo que 

se tradujo en una radicali=ación intransigente. Es así, como 

quadan eliminados los elementos ''heterodoxos'' del qrupo Parcham 

del gobierno, la figura de Haf izullah Amin inició su despegue 

gradual, primero como Canciller, lue~o cnmo Secretario General 

del PPDA, después como Primer Ministro y Ministro de la Defensa. 

Y para concluir, en septiembre de 1979, Amín derroca a Taraki 

(quien luego fue asesinado> y éste asume lM Presidencia del Con

sejo Revolucionario. 

Hafizullah Amín implanta entonces un breve "Régimeil del 

Terror" para llevar a cabo una radicali~ación intransigente de 

las políticas dPl r&.gimen, repr1m1endo a sus opositores, en espe

cial a los del Parcham, abortando golpes y persiguiendo a los 

rebeldes que se levantaban en las Provincias, y que le comenzaban 

a declarar una "Guerra Santu" al régimen de f':abul. 

Como intento de legitimar su régimen, el Presidente 

Hafi:ullah Amín, establece una comisión para redactar una nueva 

Constitución, y crea una organi=ación Nacional de Defensa de la 

Revolución. El gobierno de Amín fracasó tanto en sus políticas 
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de cooptación como de represión de los rebeldes, provocando una 

nueva oleada de refugiados afganos hacia afuera del país. Entre 

los refuqiados asentados en Pa~istán comenzaron a conformarse 

distintas organizaciones guerrilleras contra el régimen, apoyadas 

por los E.U.A., China, Pakistán e Irán, principalmente. (60) 

Como conclusión a lo aquí explicado, tenemos que el fracaso 

del ré9imen se debió a que el partido que había llegado al poder, 

no poseía verdc1deras cuadros de revoluc: ionarios profesionales, ni 

tenia una idea muy objetiva de las realidades sociales de 

AfganistJjn, y sobre toda en las áreas rurales. V aunque la 

población sentía descontento social generalizada contra el 

régimen de Daud, las fuerzas de cambio carecían de un plan de 

acción preciso y bien delimitado. Ya que resultaba sencillo 

tomar \(abul, pero lcómo controlar al resto de Afganistán? Por lo 

tanto el régimen del PPDA cometió una serie de errores 

estratégicos y tácticos que gradualmente fueron ali en ando lo qué 

en un principio constituían sus bases naturales. Entre los er-

rores principales tenemos: demasiadn dependencia ideológica y 

financiera de la URSS; una visión muy trastocada de la estructura 

de clases rurales en Afganistán, la carencia de un programa de 

acción claro entre el lidera:go del Partido; una inminente falta 

de disciplina, la presencia de corrupción al interior del par-

tido, la e><plotación de los vínculos familiares, étnicos y 

tribales en la distribución de los cargos políticos y ad

min1strat1vos, y por último un gravísimo orror fuo que Amín poco 
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a poco fue marginando a la facción Parcham del gobierno, siendo 

que el Parcham buscaba una linea más conciliatoria de "frente 

nacional",: en total contraposición a la linea ortodoxa de 
. "· 

"vanguard~_a rSyolucionaria" del Khalq. (61> 

6. La Intervención Soviética en Afganistán 

Muhammad Daud llevó a cabo el 17 de julio de 1973 un golpe 

de estado en contra del Zahir Shah con la colaboración del Par-

cham. Daud, al contrario de lo que se esperaba, no reorientó la 

política hacia el exterior, sino que se acercó más a los 

soviéticos. Después de su visita a Moscó en 197Lt, el comercio y 

la deuda externa se encontraban en manos soviéticas. <62> 

En el mismo año Kissinger visitó brevemente Afganistán, y 

Daud le manifestó entonces sus deseos de intensificar las 

relaciones Afgano-americanas. Este hecho como 0$ de suponPrse 

provocó la inquietud del gobierno soviético, (dado además el an-

tecedente de 1972 cuando Nixon se acerca al gobierno Chino>, lo 

que sign
1
ificaba ya una marcada influencia norteamericana en el 

área. 

"A pesar de todo, no existe evidencia de que haya existido 

siquiera una mínima participación de la URSS en el 9olpe de es-

tado de abril de 1978. Al contrario todo parece indicar que el 

golpe del PPDA fue ases lado en el momento en c:¡ue ·sus di r i gP.ntes 
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estaban a punto de ser liquidados. En ese momento fue cuando el 

trabajo desarrollado por el PPDA en el ejército rindió sus frutos 

y se logró derrocar a Daud, en un golpe relativamente incruento". 

(63) 

"Existen indicios de que ante el derrumbe del régimen del 

.Ja.U., Moscú intentó una solución q1Je consistía en un reacer

camiento entre los miembros del Parcham y del .Jalk. Después de 

haber participado en la Conferencia de los no-alineados, TaraKi, 

sostuvo una entrevista privada con Breshnev y Karamal con el ob-

jeto de reunificar al PPDA. Donde posiblemente una de las con-

diciones del acuerdo debió haber sido el retiro de Amin y la 

vuelta al programa de 11 unidad democrática nacional". C64> 

Hafizullah Amin, no obstante de conocer el complot en su 

,contra se dirige al palacio de gobierno el 14 de septiembre. En

tonces, se retira Puznov y se inicia un tiroteo, Tarar i es 

apresado por agentes de Amin. 

Después de esto la situación para el gobierno de Amín se 

vuelve caótica. Ya para diciembre de 1979, el nUmero de muertos, 

arrestados y heridos superaban a los cien mil. Asi mismo, el 

nómera de refugiados en Irán y Pa~istan iba en aumento alcan=ando 

hasta ese entonces un promedio de 300 mil refugiados. 

Posteriormente, "el 15 de diciembre, grandes cantidades de 
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material militar, y de soldados soviéticos comenzaron a lle~ar a 

los aeropuertos de Bagram y Kabul (desde tiempo atrás controlados 

por las tropas de la URSS) a través rle un puente aéreo. 

Finalmente, el 27 de diciembre de 1979, los combates se 

iniciaron en el centro de Kabul, '1 la resistencia fue casi nula y 

para las die: de la noche todo había terminado. Seqón parece 

Amín murió durante el combate. El 28 de ese mismo mes, Babra~ 

Karma! dé su primer mensaje radiofónico, anunciando la caída de 

Amín, y la formación de un nuevo gobierno revolucionarioº. (65) 

Se manejan muchos puntos de vista que divergen respecto a si 

la caída dentro de la influencia soviética fue raí: del 

gobierno de Amanullah (1919-1929) o si fue con o~ud (1953-1963). 

Tomando como referencia los años cincuentas, dado que varios his

toriadores nos indican que se dé plenamente la influencia 

soviética en Aganistán; podemos señalar entonces que las bases 

para una profunda integración no sólo económica sino también 

política, de la sociedad afgana al modelo de desarrollo 

soviético, se inicia en estas últimas décadas. 

Hay al~unas condiciones que prnpician este .:\Cercamiento y 

que logran perpetuarlo; por 1Jna parte tenemos los condicionamicm

tos históricos y por la otra la política económica que los 

mantenía hasta cierto punto aislados y dependientes de l~ Unión 

Soviética. "En 1979 la situación era insostenible y el gobierno 
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central afgano era incapaz dse cent.rolar la rebelión o de buscar 

una conciliación con los grupos insurQentes. La ayuda otorgada a 

los rebeldes por E.U. y China a través de PaKistán imposibilitaba 

en gran medida el sofocamiento o la transacciOn con los 

guerrilleros''. <66> 

Es así, como la caida del PPOA era inminente. Ante esto la 

URSS tenia básicamente tres alternativas: 

1) retirar el apoyo al PPDA y además de sufrir una derrota 

politica, abandonar al pais a los fundamentalistas islámicos 

<o la influencia de E.U. y China) o lo que significaba ex

poner. a la contaminación a sus propias poblaciones musul

manas en Asia Central. 

2> apoyar a Amin, qtJe se habia manifestado incapaz de 

mostrar posiciones conciliatorias, arriesgándose:a1 mismo 

tiempo a que el réqimen cayera por sus propias contradic-

cienes, o 

3) invadir masivamente el pais, sin el consent~miento de Amín y 

prateqer a un nueva gobierno conciliatorio''. <67) 

Ewam1nando de cerca los hechos, podPmos concluir entonces, 

que los soviéticos sintieron que debían intervenir en un aUm de 

la propia protección de SLI seguridad nacional, tomando en cuenta, 
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que desde los c.~~c·ue~tas, Afgan~stá_n era. su ·:ar ea de influencia 

natural, .y un factor de ~?tab.i 1 idad pára::- las provincias 

; Como era·de' espe;ar_se, la .intervenciOn f~e usad~· por los Es

tadcis -unidós --de -diversas - formas: como justi f icaci.On para __ in

C:rementiar su arsenal _bajo el pretexto de -qu~ _si __ ya t)abia~ in-

vadido_ Afºanistán, quién sabe quién o quiéne_s· serian los 

pró><imos; por lo tanto habia que prevenirse e impulsai:--·l_a carrera 

armamentista e.amo medida preventiva para l.a defenSa de_::los 

débiles y desprovistos de un buen equipo bélico-. 

A este respecto ~e concatenan varios acontecimientos de toda 

indole, no sólo bélico sino también social. 11 El aumento de la 

presencia militar soviética en Afganistán sirvió de preteMto a un 

recrudecimiento de la "segunda guerra fria'', iniciada algunos 

meses antes con la dec1s10n norteamericana de congelar los actJer

dos SALT de limitación de armas nucleares estratéqicas. (9} Este 

apoya de la URSS ~l qab1erno de l(armal dio lugar al embargo nor

teamericano de l<l venta de cereales a la Un10n Sov1ét1ca, medidas 

que aumentaron la tensión mund 1 al pero que poco a poco reper-

cutieron dentro de Afqanistán. Siendo qL1e la mayoría tercermun-

dista en las Naciones 1Jn1'Jds no tipificó el probl~m,~ <•fqano como 

''invasión'', sino como un c~so de ''1nterferenc1as externa5'' a las 

que debería ponerse fin, iquulando la part1c1paci6n soviética con 

el apoyo logístico norteamericano, irani y pa~ istani, a los 
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diversos grupos rebeldes 11
• (68) 

Las sanciones norteamericanas a la Unión Soviética fueron 

gradualmente lP.v~ntadas por la administración Reagan. La última 

de ellas, la de la prohibición de pesc3 soviéticü en aguas 

territoriales, norteamericanas, quedó sin efecto el 26 de julio 

de 1984, en el marco de un clim~ de acercamiento previo a 

negociaciones de desarme en Ginebra. 

Por último, las fuentes occidentales, especilicamente nor~ 

teamericanas, señalan que durante los casi 10 a~os de 

intervención soviética en la zona, un total de 600 mil hombres 

intervinieron en Afqanistán en un punto o en otro del conflicto. 

Calculan q1JE.> 15 mil soldados soviéticos murieron en la 

guerra, otros 37 mil fueron heridos, de acuerdo a las últimas 

estadísticas soviéticas. El Departamento de Estado de los Es-

tados Unidos, estimó que más de un millón de afganos incluyendo 

combatientes y civiles, murieron en la pelea. 

Como era de esperarse, dicho conflicto también trajo como 

consecuencia, que cinco millones de afganos, más de un tercio de 

la poblaciOn que subsitiO a la guerra, quedara sin hogar, más de 

tres millones de refugiados acampara en Pakistán y otros 2 

millones se establecieran en Irán. Todo esto ha provocado una 

situación desP.snerada, una inestabilidad pol1t1ca alarmante y un 

estado de destrucciOn incalculable. 
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A continuación, anali=aremos la problemática del Refugiado, 

así como la A5istencia Internacional a través del Alto Com

isionado de Naciones Unidas para los Refugiados como el órgano, 

que se encarga de brindar apoyo y protección todos los 

Refugiados en elmundo y el que administra, la ayuda que agencias 

voluntarias, gubernamentales o privadas, donan para la causa. 
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CAPITULO III. PROBLEMATICA V ASISTENCIA INTE~~~ttqNAL · 
~,,,.:~,-" \ ., 

3.1. Los Refugiados Afganos y el Alto Naciones 

Unidas para los Refugiados. 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

<ACNUR>, es un instrumento de ayuda para todos aquéllos que al 

ser refugiados, se encuentran desprotegidos en un territorio 

extraño. 

Este organismo internacional, no tiene carácter político y 

si humanitario. El ACNUR, instrumenta aquellas acciones que 

habrán de tomarse, desde la llegada de los refugiados hasta su 

asentamiento final. Incluso, lleva a cabo proyectos de as1s~en-

cía que no sólo benefician a los refugiados, sino también, al 

.pueblo de acogida, ya que estos proyectos, proporcionan trabajo y 

una inf rnestructura que permanecerá a pesar de la repatriación de 

esos refugiados. Al revisar su creación y funcionamiento, 

veremos cómo los refugiados a través del ACNUR, se benefician no 

sólo de la ayuda de las Naciones Unidas, sino de toda la 

Comunidad Internacional que envían su apoyo, a través de las 

Aqencias Gubernamentales y No Gubernamentales y de Or~anizaciones 

Voluntarias, creando una cadena de pequeños y grandes eslabones 

que SP. preocupan por brindar todo tipo de asistencia a las 

comunidades de personas que viven en calidad de refugiados en el 

mundo. 
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados <ACNUR> fue creada el lo. de enero de 1951 por un 

qeriodo de tres años, de conformidad con las resol1Jciones 319 del 

3 de diciembre de 1949 y 428 del 14 de diciembre de 1950, de la 

A<:iamblea General. La Oficina c;e e5tableci0 como un Orqano sub

sidiario de la Asamblea General, en viriud al articulo 22 de la 

Carta, sobre una base análoqa a las rl~ otros programs de las 

Naciones Unidas como el de UNICEF y PNUD. Pronto resultó 

evidente que era necec;ario que las Naciones Unidas prestasen una 

atención especial a los problemas de los refugiados. Asi pues, 

la Asamblea General decidiO prorrogar el mandato del ACNUR por un 

periodo de 5 años, renovable a partir del lo. de enero de 1qs4. 

( 1) 

El ACNLIR, es un instrumento de ayuda para todos aquéllos que 

al ser refugiados, se encuentren de5protegidos, y con miedo. Las 

dos funciones principales del ACNUR son: la Protección a los 

refugiados, y la búsqueda de Soluciones Permanentes de sus 

problemas. 

3. 2 Func ione5 

Al desempeñar la primera func:iOn, el ACNUR trata de promover 

la adopción de normas internacionales para el trato de los 

refugiados y la aplic:ac:ión efectiva de esas normtts en lo que 

80 



respecta al: empleo, educac iO.n, residencia, libertad dé 

desola::amiento, y la protec:ciOn contra su ·devolución ·forzada. Al· 

desempeñar la segunda funciOn, el ACNU~ trata de facilitar la· 

repatr1ación voluntaria de los refugiados, o cuando esta sóluCiOO· 

no es factible, entonces ayuda al gobierno de asilo a hacer que 

los refuqiados subver:gan p.or si mismos sus necesidades le antes 

posible. (2) 

Asimismo, el ACNUR desempeña un papel muy importante en la 

coordinación de la á.Yu.da a los refugiados. Salvo en c1r-

cunstandcias especiales, sus actividades asistenciales en el 

marco.material, se desarrollan por conducto de las autoridades 

nacionales_ o-locales del país interesado, de otras organi::aciones 

def Sistem-a de Naciones Unidas, de organi::.:1c:iones no q1Jbernamen

tales, o de organismos técnicos privados.' <3> 

El ACNUR tardó tres años en obtener la adhesiOn de los 

primeros seis Estados. lo cual se requería para que la Convención 

pudiera entrar en vigor. 

La Convención de 1951, constituye un auténtico código de los 

derechos básicos del refugiado y junt9 con el Estatuto del ACNUR, 

estublece las normas de un régimen de protección. Los fines per

sequidos por este régimen son: 1) Dotar a los refugiados de un 

estatuto determinado 

protección nacional. C4) 

2) después, 
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Dicha Convención expresa que ningün Estado Contratante, 

podr~ expulsar o devolver a un refugiado de manera alguna a la 

frontera de territorios donde la vida o libertad, le pueda ~er 

amena~ada por motivos de raza, religión, pertenencia a un grupo 

social particular u opinión palitica. 

Según el párrafo 13 dP.l Estatuto del ACNUR nas dice que, el 

Alto Comisionado es eleqido por la Asamblea General a propuesta 

del Secretario General. El 10 de diciembre de 1985 fue elegido 

para un periodo de tres años .Jean Pierre Hocké <Suiza>, a partir 

del lo. de enero de 1986. El señor Hacké fue funcionario del 

Comité Internacional de la Cru= Roja de 1968 a 1985; al momento 

de su elección era Director de Actividades Operacionales del 

CICR. El 20 de noviembre de 1989, tras ser propuesto por el 

Secretario General de las N~ciones Unidas, ~avier Pére~ de 

Cuéllar, Thorvarld Stoltenberq, fue nombrado por la Asamblea 

General de la OMU Altn Comis1cinr:1da de Naciones Unidas par« los 

Refugiadas. El Sucesor de Jean Pierre Hocké ha sido elegido para 

un periodo de cuatro aRos que comenzó el 4 de enero de 1990. El 

señor Thorvald Stoltenberg naciO en Oslo, Norueíla, oct1po diversas 

cargas de alto nivel. Fue nombrado en octubre de 1989 Emba¡adar 

y Repre~entante Permanente de Norueqa en Macianes Unidas, hoy es 

el Alto Comisionado de Nacione>s Un1das para las Refugiadacz.. <5> 

Con arreglo a lo dispuesto en el capitulo 1 del Estatulo, el 
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Alto Comisionado actüa bajo la Asamblea General o el Consejo 

Económico y Social. También informa al Comité Ejecutivo del 

Pro~rama del Alto Comisionado. Por conducto del Consejo 

Económico y Social presenta anualmente un informe completo de sus 

actividades a la Asamblea General, donde es examinado 

primeramenate por la Tercera Comisión. Desde 1970. el Consejo 

Económico y Social sólo examina el informe anual del ACNUR si el 

Alto Comisionado o uno de sus miembros pide que se incluya en el 

programa. En caso contraria, el Consejo EcQnómico y Social se 

limita a transmitir el informe a la Asamblea General. (6) 

El Comité Ejecutivo 

reempla~ado a partir del 

de Fondo de Naciones Unidas fue 

de enero de 1959 por el Comité 

Ejecutivo del Proprama del Alta Comisionado. El Comité Ejecutivo 

celebra anualmente un periodo de sesiones en Ginebra, a fin de 

aprobar los proqramas de asistencia material para el año civil 

siguiente y fijar los objetivos financieros necesarios para 

llevarlos a cabo. El Comité Ejecutivo eH~mina asim15mo la 

utili~aciOn del Fondo de Emergencia y la administración de los 

Fondos Fiduciarios Especiales, y asesora al Alto Comisionado en 

el desempL>iío d12 l.:is h1nc1ones qtJe le enr::om1enc1a el Estatuto de su 

Oficina. C7) 

De conformidad con la resoluciOn 1166 aprobada en 1958, y 

con las decisiones adoptadas posteriormente por el Comité 

Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados y 
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por su sucesor, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto 

Comisionado, el Alto Comisionado fue autorizado a hacer efectivo 

un programa de asistencia anual, conocido en la actualidad como 

Programas Generales. Los proyectos y los objetivas financieras 

presentados en virtud de esos programas están sujetos a la 

aprobaciOn previa del Comité Ejecutivo. Asimismo, el Alto 

Comisionado fue autorizado a crear un fonda de emergencia. 

Además, c:.e le pidió que presenta'=ie un informe anual sobre la 

aplicaciOn de su programa. 

Los re.Eugiados que están dentro de la jurisdicción del 

ACNUR, pueden recibir asistencia en virtud de los Programas 

generales dentro de los limites financieros aprobados por el 

Comité Ejecutivo. Las actividades relativas las personas 

dentro de su paÍs de origen -como la rehabilitación de los que 

han reqresado- se incluyen en los Programas especiales. Las 

Pro~ramas espPciales son ejecutados a petición de la Asamblea 

General o el Consejo Económico y Social, en favor de ciertos 

grupos especif ico5 de personas, las resoluciones pertinentes de 

la Asamblea General y del Consejo Económico y Social autori:an 

obtener los fondos necesarias para financiar esos programflc;. C8) 

3.3 Proyecto~ Especiales 

En cuanto a e$tos proyectos ~speciales, no podemos olvidar 

la enorme ayuda que los refugiados af~anos hi3n encontrado en 
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Pakistán, ya que han recibido un fuerte apoyo no sólo del 

Gobierno, sino también del Banco Mundial v del ACNUR, desde su 

llegada Pakistán, pero conr::retamente hablando, a partir de 

1984, cuando un programa conjunto entre estos tres "benefactores" 

generó oportunidades de empleo para los refugiados y los 

ciudadanos del país por medio de proyectos que tienden a mejorar 

la infraestructura pakistaní y a reparar los daños hechos al 

medio ambiente en zonas gravemente afectadas por la presencia de 

importc.ntes contin~entes de refugiados. La primera fase del 

programa se concluyó en diciembre de 1986, y comprendía 40 sub

proyectos que cubrían la reforestación, la construcción de 

caminos y la regulación de las aguas. (9) 

Esta sequnda fase representa un reto todavía mayor 1 ya que 

cubre una zona geográfica más grande. La primera fase sólo 

cubrió la Provincia Fronteriza del Noroeste y el Beluchistán, 

pero en esta segunda fase se contempla también el Punjab. 

Durante la primera fase, el porcentaje de participación de 

los refugiados no fue un problemo, porque eran considerados como 

huéspedes, pero para l.3. segunda fi'\se habrá que trabajar con una 

proporciOn del SO~ de ciudadanos locales y del SO~ de refugiados, 

con el ftn de ev1tür las desavenencias entrP. las dos comunidades 

con pretexto de la repartición del trabajo. (10> 

''Act1Jalmente dentro de esta segunda fase, se construyen 114 
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kilómetros de carreteras en la Provincia Fronteriza del Noroeste, 

en tres tramos con revestimientos diferentes a base de orea, uno 

de 60 r,ilómetros, otro de 41 kilómetros en el Beluchistán y uno 

de 14 J;,ilómetros entre !<alabagh y Dara Tang, en el Punjab." (11> 

Hay un proyecta muy interesante, que se está llevando a 

cabo, es el de la pesca en el Punjab. Con la construcción de 

cuatro estanques y criaderos de especias locales, se obtienen 10 

mil kilos de pescado por año, lo que facilita mucho la 

alimentación y el mejor desarrollo nutricional de la poblaciOn .. 

''El pescado constituye una fuente preciosa de energía''. El prin

cipal objetivo inmediato, es crear proyectos con gran densidad de 

trabajo donde los refugiados afganos y los ciudadanos locales 

puedan encontrar un empleo. Es por eso que este proyecto cubre 

varios aspectos, por un lado le dá de comer a los refugiados y es 

consumido por la población local a enviado a ciudades como 

Karachi o Multan. 

Otro de los proyectos de esta segunda füse, radica en la 

reforestación, con el fin doble de dotar a los re!•Jgiados de un 

beneficio para regreso a Afqanist~n, como el de contribuir a 

preservar la flora natural de ese tan erosionado lugar. (12) 

3.4 Actividades 

La actividud primera e.le asistencia material que realiza el 
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ACNUR se conoce como Socorro Inmediato constituye principalmente 

en el cuidado y mantenimiento de los nuevos refugiados o personas 

desplazadas en los casos en que se requie~en, en gran escala Y 

sin dilación, diversos elementos básir.:os como: alimentos, al

bergue y asistencia médica. En los últimos años se ha necesitado 

este tipo de ayuda en Africa, Améric:<l Central y Asi.:t, nada más 

que para asegurar la supervivencia. Muchos orqanismos ajenos al 

ACNUR colaboran con él facilitándole diversos elementos y ser-

vicios de socorro. Al iqual qu8 Pn cualquier organizaciOn de 

dimensiones comparables a las del ACNUR, existen v.J.r ias estruc

turas internas de apoyo tales como: administración, personal, ar

chivos, y correo, etc. Además, el ACNUR aprovecha la eKperiencia 

de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 

asuntos como producc10n de alimentos <FAO>, medidas sanitaria~ 

COMS), educación CUNESCO>, 

capacitación profesional (ÜIT>. 

bienestar infantil (UNICEF> y 

La participación dP.l Programa 

Mundial de Alimentos (PMA> es particularmente importante para el 

suministro de.alimentos hasta que los refugiados puedan obtener 

~us propias cosechas o subvenir a sus r1ecesid~des mediante otras 

actividades. Se mantiene asimismo un contacto estrecho con los 

coordinadores re$identes y repres~ntantes residentes de las 

Naciones Unid,"s y del Proqruma de las N:tc1ont>c.; Unidas pa.r;¡ el 

Desarrollo <PNUD>. En las regiones en que el ACNL1R no tiene 

representación, los representantes del PNLJD su~len administrar 

los proyectos financiados por el ACNUR y actuar en' nombre de é~te 

en l~~ relaciones con los Q8b1ernos. (13) 
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Además de éstos y otros miembros del sistema de las Naciones 

Unidas que cooperan con el ACNUR en sus esferas respectivas, las 

organizaciones intergubernamentales desempeñan una función impor

tante en las actividades del ACNUR. 

La Com1midad Económir.a Europea <CEE) participa aportando 

contribuciones, en dinero efectivo y en especie, asi como en la 

aplicación de instrumentos jurídicos. La CEE brinda asimismo un 

apoyo moral y político considerable en la búsqueda de soluciones 

a los problemas de los refugiados. El Comité Interg•Jbernamental 

para las Migraciones CCIM) organi=a el transporte de los 

refugiados migrantes. Existe asimismo, una vieJa tradición de 

cooperación entre el ACNUR, el Comité Internacional de la Cru: 

Roja <CIRC> y la Liqa de Sociedades de la Cruz Roja. C14l 

En varias paises existen organizaciones gubernamentales o 

~emioficiales que se ocupan de los r8fuqiados. Sin embarga, en 

los últimos decenios h.:in s1do las orqan1:::ac1anps voluntarias l.:1s 

que han prestado el serv1c10 me'\s permanente y fiel a la causa de 

los refugiados. La amplitud de sus programns y la impartanciu de 

sus re~ursos !inanr:ieros exced<.?n a veces a lo"5 del ACNUR. Los 

organismos voluntarios o las aqencias no gubernamentales actúan 

frecuentemr.mb"? em cal1dac.J de conf:rnpArtes en las opP.r~c1one.,; del 

ACNUR para la e jecuc l ón dt? determinados proyectos. DesE•mpeñ<Jn 

asimismo una funciOn importante la que respecta a la miqrac16n 
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y el reasentamiento de los refugiados. Otras orqanizaciones 

voluntarias tienen una gran importancia a causa de los fondos que 

proporcionan para la asistencia a los refugiadas. El ACNUR man

tiene asimismo un estrecho contacto con el Consejo Internacional 

de Organi=ac:ianes Voluntarias de Ginebra <CIOV). ( 15) 

3.5 La Asamblea 

Por Ultimo, a continuación citaremos los hechos más 

recientes que la Asamblea General ha celebrado ante la O.N.U. 

durante el 40vo. Aniversario de la DeclaraciOn Universal de los 

"Derechos Humanas" (1948-1988), en su 42ava. Asamblea General en 

el foro de las Naciones Unidas. 

El de diciembre de 1987, la Asamblea General aprobó 13 

.resoluciones sobre Refugiados, recomendadas por su Tercera 

Comisión. Se referían a procedimientos internacir:inales para su 

protección, la necesidad de prestar asistencia a países deter

minados qup se ocupan de situaciones de refugiados, apoyo para 

becas para refu9iados de paises de Africa Meridional y otros 

asuntos. ( 16> 

Entre otras cosas la Asamblea: 

Subrayó la necesidad de prestar ayuda y asistencia para el 

desarrollo a fin de llegar a soluciones duraderas para los 
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refugiados, asi como reforzar las economias de las naciones que 

dan asilo, 

Condeno, todas las violaciones de protección 

expreso su preocupación 

de No Oevolucibn, 

Instó a los Estados 

a refugiados, 

ReconociO, la importancia de 

minar la 

cosas, 

Pidió, a los estados que atendieran 

las mujeres y niños refugiados y 

PidiO a la Comunidad Internacional, que prestara asistencia espe

cial a las personas despla=adas, a las que retornan volun

tariamente y a los refugiados en diversas paises. C17> 

Por óltimo, como culminación de las actividades de las 

Nacionei::;. Unidas em r~1.vor d~ lric; oersonas sin hogar, la Asamblea 

decidió que deberi~ reda~tarse •Jna Estrateq1a Mundial para la 

vivienda, hasta el año 2000, y un plan de acción para su 

aplicación, vigilancia,- y evalu~1.ci6n, ec;;to fuP. decidido en la 
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42ava. sesiOn del órQano mundial, el 21 de diciembre de 1987. La 

Asamblea continuo impulsando las relormas organiza~ionales y una 

racionalizaciOn del presupuesto de las Naciones Unidas, en un es-

luer=o por contener la crisis linanciera en curso. Se aprobó un 

presupuesto de 1,700 millones de dólares para 1988-1989. (18) 

2. Condiciones de vida de los Relugiados Afganos en Pakistán 

El ser asignados a vivir dentro de villas o campamentos, 

eKige adaptarse y aprender a convivir con oersonas que aunque 

pertenecen a un mismo Estado, pertenecen a diferentes tribus, lo 

que implica lógicamente, una compleja convivencia. 

Para entender la problemática que entraña la vida en común, 

es necesario señalar que se trata de dos pueblos principalmente, 

.los que debido a la intervenciOn soviética en la zona, han 

poblado en su mayoría las villas para refugiados afganos en 

Pakistán, estos dos pueblos son: los 8aluc~1s y los Pashtunes. 

Los primeros están estimados aproximadamente en 2.5 millones de 

los 4 millones de habitantes de la =ona. En la frontera f ero~-

mente guardada, las villas se gobiernan independientemente por 

los jefes de tribus a través de los ancianos aplicando las leyes 

tribales y las costumbres. La población de las aqenc1as con-

~tituyen cerca de 1 de cada 6, en Pashtunistán. 

El área donde habitan los Baluchis y los Pashtunes es 
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desértica, enclavada en la parte Oeste del terri~orio. pat..iStai:-ii·, 

en medio de escarpadas montañas. En el valle .indo en·el ESte 

eMiste la cria de ganado, un poc:o la agricultura~· 1a ce{a~i;:-a y 

el comercio, constituyendo éstas las 

económicas. (19) 

Los Baluchistanes y los Pashtunes, son considerados como un 

sólo pueblo, por lo menos asi se les trata. Desde el es-

tablecimiento de la .frontera internacional, ésta ha sido 

atravesada constantemente especialmente en la =ona de i<hyber, que 

se encuentra localizada en la frontera entre Afganistán y la 

frontera de Pa1'.istán. <20) 

Respecto a cómo han sido acomodados, señalaremos aue en 

otoño de 1983, los refugiados fueron reubicados en cerca de 340 

villas dentro de las 3 provincias afectadas por la llegada de lo~ 

refuqiados, donde 280 de estas villas se encuentran locali=adas 

en la frontera. (21) 

Esas villas ~on unidades residenciales que tienen una 

admin:~traciOn leqal aue cuida de los refugiados. En la primera 

fase, una villa era establecida para el registro de S mil 

refugiados, posteriormente se hi=o otra para 10 mil, actualmente 

cada villa alberga a aproximadamente a una pohlaciOn dP. 2 mil u 

22 mil personas. Cada persona es reqi~trada, encube=an la lista 

los jefes de familia y después sus dependientes, ahi mismo se 
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registran los suministros que les han sido administrados a cada 

una de las familias mensual o anualmente. (22) 

A nivel local, las villas son ffianejadas por el gobierno ofi

cial, par·· su equipo administrativo y por un pequeño equipo de 

guardias de seguridad. 

De acuerdo a los recientes datos, más de 8 mil pakistaníes 

han sido empleados para administrar las diferentes villas desde 

villas locales, éreas, distritos y provincias, hasta llegar a la 

administración nacional. (23) 

La región de Barawal está constituida por cerca de mil 

trescientos refugiados y la de Ora~~ai alberga a casi 15 mil 

refugiados permanentemente. Los localizados en Barawal, son 

,originarios de 4 distritos: Laghman, 1:undu:, Parwan, y t<onar. En 

el norte y noréste de Afgani~tán; los de Orak:ai vienen de Pak

tia, distrito del este Qe Afganistán. 

En general los refugiados de las fronteras provienen de 

diversas tribus, por ejemplo en Barawul hay grupos Takijs, 

Guj.:u·es, Mashawanies, Nuristaníes, Tara~inailes y Safies. En 

Orakzai los refugiados provienen de Zadrán, Ghalzai y Wazir y de 

tribus Pashtúnes como los Ma~onzai y los Lashkar:ai. <24> 

Todas las villas d~ refugiados aparecieron como con-
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centri'ciones relativamente grandes, Y. generálmentÉ? situa,das cerca 

de los ríos. Dentro de ellas hay muchos peQ.úe;;Os · baZacires, con 

actividad comercial más o menos grande, esi:iecialÍnent_e .~O~ ~ue se 

encuentran cerca de las ciudades. 

En Barawal, en algunas estancias de refugiados, las familias 

viven en las afueras; ahí han obtenido casas locales para vivir Y 

han logrado rentar campos para past•Jra. Lo'5 refugiados que viven 

en la ciudad han obtenido casas de forma gratuita gracias a su 

traba jo en los campos de refugia dos. ( 25) 

Cada familia normalmente tiene una •:atcha o si no una 

tienda. Generalmente se destina una t1enda grande como alacena. 

Algunas veces 2 3 familias comparten una casa. cada uno 

ocupando un cuarto. Usualmente una familia t~mbién tiene una 

casa con un corral y una tienda r.~tri\ que le sirve para qL!e sus 

animales duerman o bien como bodega. 

Sólo el 20~ de las familias posee un baño cerrado, el 

resto usa el patio trasero para tal propósito, incurriendo en 

problemas sanitarios. <26> 

Como podemos aprec1ur 1 el ACNUR y el 9ob1erno Pakistani en 

labor conjunta, han puesto todo de su .Parte para que los 

refugiados vivan de forma digna y lo más cómodamente posible, 

tomando en cuenta no sólo las inclemencias del tiempo y 

territorio, sino tümbién el creciente número de familias que hay 
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que albergar en un espacio de tierra muy bien delimitado. 

Otro factor de suma importancia es el agua, porqu.e _.al_ ser 

gran parte del territorio desértico, los pocos rio"s son muy~ 

cuidados y por lo mismo el agua es muy vigilada, lo cual ha.-con

tribuido a la falta de sanidad en muchos campamentos, or-iQin-ando 

diarreas e infecciones intestinales. (27> 

la ayuda alimentaria, fiqura en primer lugar de las 

prioridades, y la mas difícil de poner en práctica. Uno de los 

primeros inconvenientes es evaluar las cantidades QUE? se 

necesitan. {_os refugiados llegan en números irregulares, en 

zonas a menudo difíciles de alcan=ar. Por temor a ser enviados 

de vuelta, o ser objeto de ataques, algunos se esconden o se dis-

persan en la región a donde llegan. Los Gobiernos mismos por 

•falta de personal o de organización, no pueden obtener a menudo 

sino un censo incompleto. También los Gobiernos pueden, a veces 

minimizar deliberadamente la importancia de afluencia para evitar 

los problemas con los países de donde proceden los refugiados o, 

a la inversa, caen en la tentación de inflar las cifras para que 

su propia población se beneficie de la ayuda alimenturia. 

Adem~s, encontrar alimentos apropiados es otra de las 

dificultades. Los víveres recogidos a merced de las dona~iones, 

no permiten satisfacer siempre las necesidades alimenticias. 

"Cuando los Gobierno$ suministran una ayuda voluntaria, con 
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frecuencia prefieren aumentar la~ cantidades y tienden a preferir 

los productos del mercado, como los cereales" declara .James C. 

Ingran, Director Ejecutivo del Program,::i. Alimentario Mundial, PAM 

(Pro~ramd Alimenticio M11ndial). Desde luego, los cereales son 

indispensables, pero no bastan para nutrir a toda una población. 

Puede ser que por ra::ones presupuestarias, los Gobiernos ·aumentan 

los tonelajes, aunque, en la práctica, entrañan insuficientes 

cantidades de alqunos de los productos básicos como aceite comes

tible, leche en polvo y otros productos de alto_ indice_ en 

proteínas. (28) 

Otro obstáculo que se encuentra en casi toda s-it,uac:ión de 

urgencia, el del transporte. Cuando los alimentos no están 

disponibles sobre el terreno, como sucede mucha~ veces, tienen 

que venir de otros continentes. Varias semanas puedun 

transcurrir entre el primer teleqrama solicitando .:i.yuda y su 

entre~a en los campos, generalmente con vehiculos que no se 

pueden encontrar localmente. En cierta~ i·egiones del mundo, es

tas dificult~des pueden tomar proporciones extremas. (29) 

Pero la ayuda alimentaria no es suficiente, ella debe desde 

el comienzo, ir acompañada de una viqilancia médica y sanitaria. 

Muy a menudo los refuqiados ~ufren de desnutrición y se en-

cuentran en una conr:ilción física muy disminuida. Los niños des-

nutridos est~n mucho más expuestos a la infección que los otros y 

deben ser objeto de una vigilancia médica particular. Las con-
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r.liciones de almar.:enamiento y necesidades de consumo de alimentos 

necesitan ser cuidadosamente investigada~. 

Al respecto aparecen fenómenos culturales, que dificultan la 

justa distribución de la ayuda alimentaria. uno de estos casos es 

el que nparece en los campos de refugiados afganos en Pakistán, 

donde, se encontró que las mujeres viudas no recibían su ración 

si no tenian un miembro varón en la familia capaz de ir a 

recogerlas. (30) 

Definitivamente, la ayuda alimentaria es una carga económica 

muy pesada. Los autores de la obra "Refugee Community Health 

Care" hacen observar que "el impacto d~ un campo de refugiados 

sobre los mercados locales es considerable. La comunidad 

refugiada a menudo importante en relación a la población lo-

=al, y la posibilidad de comprar víveres localmente puede ser 

limitada''. (31) Un hecho común de las comunidades de refugiados, 

es el desarrollo de un mercado ne~ro de alimentos donde los 

alimentos de socorro son cambiados por los productos locales. 

Este fenómeno ~e practica constantemente en Pa~ istán, donde los 

refugiados afganos venden cambian por otros productos los 

vívereo; q•Je les d;; la 21yuda alimentaria internacional. "Si 

qrcindes cantidades de alimentos de socorra llegan al mercado lo

cal, el precio de lns alimentos básicos corre el riesgo de caer 

por debajo del costo de la producción local. En los dos casos, 

los efectos son negativos para la población local. En el primer 
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caso, los precios elevados disminuirán el poder adquisitivo de la 

gente más pobre; en el segundo, la voluntad de la gente en man

tener su actividad tradicional es reducida por la economía ar

tificial o creada por la afluencia de refugiados''. (32> 

Lo que constituye un hecho irrefutable, es que la ayuda 

alimentaria es una necesidad, y sin ellas las poblaciones 

refu¡:¡iadas, que continúan lle~ando masivamente, a n1Jmerosos 

paises deÍ Tercer Mundo, no podrían sobrevivir. 

En estos casos, la ayuda alimentaria se ha hecho 

obligatoria, permanentemente y de forma prácticamente automática 

y es esencial mantener un flujo cotidiano de víveres equilibrado5 

en cantidades adecuadas. 

Una evaluación en el campo alimentario e><ige una estrecha 

colaboración entre todos aquellos que están comprometidos por una 

parte: el gobierno anfitrión, los organismos de las Naciones 

Unidas, en particular el ACNUR, las agencias gubernamentales y el 

PAM. (33) 

Pera dado lo anterior, juzgamos conveniente hacer un alto en 

este punto y aclarar de qué manera proporcirona la ayuda alimen-

taria el PAM. ''En 1985, el Proqram~ Alimentario ML1ndial 

proporcionó el equivalente 20 millon~s de dólare5 de sus 

propios recursos alimentarios para alimentar a los refugiados. 
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Sin embargo, en muchas ocasiones el PAM actáa como un inter

mediario por el cual se obtienen los víveres. La contribución de 

la comunidad internacional, en lo que concierne a los productos 

alimenticios di~tribuido por el PAM es entregada directamente a 

los propios recursos requlares del PAM, bien por medio del IEFR 

<International Emerqency Food Reserve, Reserva Alimentaria Inter

nacional de Urqencia), o sobre una base bilateral por media del 

PAM. (34l 

El IEFR es la primera fuente del PAM en materia de ayuda de 

urgencia a las refugiados. Esta reserva fue instituida por una 

resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1975, 

como medio para mantener una reserva de urgencia de cereales de 

acuerdo con el "Convenio Internac i anal sobre la Sequr id ad Al imen

taria Mundial''. El a~a pasado, el programa asignó a los socorras 

de urgencia una suma de 180 millones de dólares provenientes del 

IEFR. (35) 

El IEFR es util1=ado casi de la misma manera que un íondo 

de recirculac1ón renovable anualmente, la que permite al PAM 

hacer frente a las situaciones de crisis en los paises de desar-

rollo. Tienen un objetivo prefijado de SOO mil toneladas de 

cereales coma reserva ret)ul..u·mente disponible, pero que no im-

plica ninquna instal~c1ón de almacenaJe. En el curso de las dos 

últimos ;;ñas, sobre todo a causa de la grave falta de alimentas 

en Africa, el tEFR ha sobrepasado las 700 mil toneladas .. (36) 
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En épocas normales, el país recibe la ayuda alimentaría y e~ 

responsable de todos los qastos de transporte y almacenamiento 

pero en el caso de paises menos desarrollados es nP.cesario sub

vencionar el transporte interno, el almacenamiento y la mano de 

obra. Cuando el tEFR comen=ó a conocerse, a mediados de los años 

setenta, esta cuestión todavía no habia aparecido como un 

obstáculo mayor, capB~ de impedir una distrihu~i6n eficaz de la 

ayuda alimentaria en los paises más pobres. Pero actualmente 

este factor grava seriamente los recursos en especies del 

programa, y en el caso de la mayor parte de las operaciones de 

refugiados, estos fondos son proporcionados oor el ACNUR. <37) 

Una ve= visto el mecanismo de ayuda alimentaria. su fun

cionamiento y sus acciones, pasemos a examinar de cerca los cam

pamentos de refugiados afganos que se encuentran en Pakistán. 

lQué cantidad de leña necesitan de dos a tres millones de 

personas para pr~parar sus comidas y calentarse?, lo suficiente 

para aqotar lüs principales reservas forestales y constit•Jir una 

verdadera amena::a ecolót}ica. Esta fue la experiencia de Pakistán 

desde el comien~o de la ailuencitl de rP.fuoiados a!qanos en 1979-

198(). Para limitar los r1esqos de daños ambientales, se 

instituyó poco dec:.pués lJn plan de di"ltr1buc.ión de queroseno. Los 

gobiernos de Arabia Saudita y Kuw,:1it respondieron qenerosa.mente a 

una solicitud de ayuda. (38> 
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El 16 de marzo de 1986, un buque cisterna llegó al puerto de 

Karac:.hi_, transportando 12 millones de litros de queroseno, que 

constiuyen una parte de la última dotación que Arabia Saudita 

donó. El combustible se descarga en el depósito de PSO, la 

Pakistan State Oil Company, la compañia petrolera del Estado 

paquistaní. Este es conducido a las aldeas de los refugiados de 

la Provincia Fronteriza del Norte, en Beluchistán y en el Punjab, 

vaTios cientos de kilómetros al norte. 

La escasez de bosques para los refugiados ha sido Un tema 

largamente debatido. Millones de ellos se pusieron en busca de 

leña y para otros millones más el ganado que llevaron consigo 

contribuyó a la desaparición de vegetaciones vecinñs. Eo;;ta fue 

suficiente para crear fricciones entre los refugiados y la 

población local. En 1980, las autor ida des pakistaníes 

solicitaron q1;e el ACNUR distribuyera leña con el fin de aliviar 

las tensiones. A ello se dedicaron un millón y medio de dólares, 

pero pronto quedó claro que se debla encontrar otra solución. 

Una encuesta técnica recomendó l~ utilización de queroseno como 

la única opción posible. (39) 

El ACNUR lanzó un llam~do urqente a los paises donantes can 

el fin de di~tribuir 20 litros de quero~eno por familia al mes. 

Al respecto, los ~obiernos de Arabia Saudita y Kuwait respon-

dieron a este llamamiento con gran qenerasidad. Las sumas 
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reunidas, es decir un total de 28 millones de dólares, fueron 

dedicadas a comprar Queroseno de 1982 a 1986, lo que dió origen a 

diferentes crisis presupuestarias en el programa del ACNUR para 

Pakistan. (40> 

Obtener la cantidad de queroseno necesario no consistia más 

que una parte del problema. El distribuirlo a las personas que 

lo necesitaban fue igualmente dificil. Las aldeas de refugiados 

se extienden sobre vastas regiones, a menudo muy remotas. Na hay 

suficientes ca~iones cisternas y se debe poner en práctica un 

mecanismo de coordinación y de racionalización a una escala sin 

precedentes. Otro factor que dificulta la distribución de este 

combustible, es el del dificil acceso a los campamentos por estar 

ubicados en general, lejos de las ciudades y en lo alto de las 

monta¡;as. 

Bajo los acuerdos de log{sticu actuales, el Comisionado pAra 

los Refugiados Afganos coordina el tran~porte interno de las 

donaciones de queroseno. En la Provincia Fronteriza del Norte y 

en el Punjab, lo~ comisionados provinciales operan a un gran 

número de camiones cisternas que hacen el viaje entrr~ los 

depó~itos locales de la PSO y las aldeas de tos refugiados. en 

8eluch1stan, esta tarc:iu está e. cargo de la National Logistic 

Cell. La entrena y distribución en las aldeas son verific~das 

por los administradores de distrito, lo que ha perm1t1do ~vit~r 

fricciones entre las comunidades de refugiados. (41} 
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En lo refel'.'ente a la cultura, un aspecto muy peculiar que 

difiere entre las culturas pakistaníes y las afgan~s, es el uso 

obligatorio del velo para la mujer. Para los a.E~anos el velo en 

si tiene un enorme significado, ya que Quiere decir que la 

comunicaicón con las mujeres está severamente restringida. El 

velo significa por lo tanto, sumisión, respeto y abneqación. 

Tambien significa "aislacionismo" de la mujer dentro de la com

unidad, y la separa de cualquier otra forma de contacto con 

cualquier hombre, sea padre, hermano, cuñado, primo o inclusive 

esposo. <42) 

Las mujeres y las niñas que caminen en los alrededor~s de la 

comunidad deberán asegurarse de llevar bien cubiertas la cabe=a y 

el cuello • En público deberán darle la espalda a cualQuier 

.adulto. Dentro de la casa el velo significa la separaciOn entre 

las mujeres y los visitantes. 

El velo también se usa como forma de interacción con las 

otras muJeres. Las más Jóvenes por ejemplo, extienden velos 

enfrente de ellas escondiendo sus caras, en señal de honor para 

las mujeres mayores. 

del grado social, 

de la familia. (43> 

La observancia del Purdah Cvelo> depende 

decir dependiendo de la situación económica 

Esta es una ra~ón para creer que la práctica del Purdah se 
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ha intensificado en las villas de refugiados, incluso mientras se 

les acomoda en las diferentes villas es <Su obligaé:itln usar el 

velo. 

Un hombre con cierta capacidad económica recluye a su esposa 

entre las 4 paredes y paga cierta cantidad adelantada por las 

provisiones de agua y combustible. Para ambos sexos, el velo es 

muy importante, y se usa con gusto, más para los hombres que para 

las mujeres, definitivamente. <44) 

Esta costumbre, como es obvio, es audazmente usada por los 

hombres, ya que para la mujer siqnifica seclusiOn o separaciOn, 

que la hace dedicarse por completo a ciertos deberes, como la 

recolecciOn de aqua. Incluso ellas e>eplican Que el Purdah les 

permite escapar de ciertos problemas y les dá privacía. Dicha 

reclusión de las mujeres, sin embargo h~ce imposible pura los e>e

tranjeros un control exacto de la población de la villa y de las 

lamilias. Para los hombres el uso del velo, es siqnificado de 

propiedad sobre aquella mujer ya que sólo él la puede ver, o 

autori~arla a que se lo quite. 

Aquí cabe señalar que la pohla~1on de refupi~do~. 

tablecido su propia esfera de vida, donde ~a comunidad y el uso 

del velo o purdah, para la mujer, juega un papal importante en la 

sociali=ación de individuos y en el m~ntenimiento de su identidad 

en el pais de ahr1go. <4Sl 
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En lo relativo a la educaciOn, sólo los hombres pueden asis

tir a la escuela con plen.::i. autori=ación de sus padres, ya que 

aunque las mujeres se muestran muy interesadas en asistir la 

escuela, los hombres se oponen a ello, argumentando que esto 

en contra de S::1JS tradidc:iones. Pero c:omo podemos imaqinarlo, lo 

que sucede en realidad es que se oponen ya que sienten que el 

permitirlo lec:i restará el control pleno 5obre ~llas; ya que 

cuando un hombre aparece ellas bajan la mirada, como señal de 

sumisión o inferioridad, y el ir a la escuela rompería con este 

esquema tan conveniente para ellos. <46) 

En cuanto a las viviendas, los primeros 66ü0 refugiados af-

ganas que procedentes de N.::i.ngrahar, LaghmC"l.n, ~~abu l otras 

provincias castigadas por la guerra comen~aron a llegar a la 

.Región Fronteriz~ del Noroeste, tümbién vivieron en tiendas de 

lona blanca. Hoy, sin embarga, unos 47 mil miembros de tribus y 

sus fümilias han construido, sin necesitar ayuda, sus propias 

recintos de barro seco y piedra, misma quP. pueden con<:ieguir 

fác i !mente en el río 1-".ahul, 

En muchos aspectos, los asentamientos de Mund<i, una pequeña 

aldea pa~istaní, no se diferencian de los poblados pa~jstaníes 

situados carretera abajo, donde se han cnvado po~os poco profun

do~, o;;e han creada esc1Jelas • se han p l.:mtado ~rbales y a lo largo 

de toda la calle principal se alinean las casetas de los comer-

105 



ciantes que ofrecen todo tipo de articules. También han surgido 

pequeños negocios para satisfacer los requerimientos de tos 

refugiados. Con la ayuda de una aqencia de au~ilio alemana, se 

han creado sastrerías, tiendas de reparación de cal=üdo e incluso 

una fábrica artesanal, donde se cuece arcilla en hornos. <47) 

Otras situaciones transitori~s de qran enverqadura son las 

de las enfermedades que ya se encontraban erradicadas del país, y 

que la lleqada de estos afganos las ha introducido de nuevo. Tal 

es el caso de la malaria, la cólera, el sarampión, la tuber

culosis y la lepra. A su llegada, los afganos son enviados a uno 

de los centros de recepción y cuarentena repartidos en ese país. 

Ahí los refugiados permanecen de tres a siete días, sometidos a 

exámenes y análisis para comprobar su estado de salud~ aquéllos 

que no lo han sida, son vacunados contra las enfermedades más 

comunes. El estado de salud de los afganas, es en general mlly 

pobre, por lo que fácilmente se enferman, contaqiando a la 

población local, o a los admins1tradores de las villas. Los 

hospitales se han visto abarrotados tanto par afqanos como por 

los c:ontag i ados. Por lo tanto la-:. auto1· id ad es están tratando de 

llevar a cabo exámenes médicos sistemáticos, claro en la medida 

de lo posible, convenciendo a los afganos que vuyan a los puestos 

fronterizos y haq~n su inscripción. LueQo de est~r en LuarGn-

tena, ya pueden ir donde hayan sido aslgnados. (48> 

Por Ultimo, un aspecto fundamental que se ha tenido que 
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instrumentar, por lo menos de manera temporal, es el de la 

educación o preparación de esos jóvenes producto del estadio de 

sus padres dentro de una ciudad, especialmente de Peshawar o bien 

de aquéllos que se hnn visto forzados a dejar su país sin haber 

terminado la escuela secundaria o el colegio de enseñanza supe-

rior. Es asi como se han tenido que crear más e~cuelas y hasta 

una universidad afgana en el exilia. Actualmente, ~ólo tres es-

cuelas secundarias son financiadas por el ACNUR. Por otra parte, 

el ACNUR y otras 11rgan i zac iones de ayuda han otorgada unas 900 

becas de estudio para estudiantes afganos de Peshawar, de la 

Provincia Fronteriza del Noroeste y del Punjab. Pero como es de 

suponer esta ayuda es sólo un paliativo que cura a una pequeña 

porción de la población de jóvenes refugiados, pero que no alivia 

el problema global en sí de una debida instrucciOn total al

fabeti:ante, capa: de convertir a todos los jóvenes refugiados, 

en una juventud capaz, competente y educada para saberse valer 

por sí mi5ma cuando retorne a su pais. 

Es así, como aunque las posibilidades de enseñanza post

escolar están severamente limitadas, se hacen esfuerzos para 

facilitar la autosuficiencia por medio de programas de formación 

profesional. Muchos or~anismos de socorro internacional han or-

ganizado cursos permanentes para el personal méd1co afgano en los 

centros de consulta en Peshawar. Otros grupos ofrecen cursos de 

in!]lés y de programas de enseñanza. <49) 
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El centro de formación polivalente en mecánica, diri~ido por 

el Comité Austriaco de Socorro en la ciudad lJniversitaria de 

Peshawar, constituye un ejem~lo de programa Que ha tenido 

relativo éxito. Un curso de seis meseg de dtiraciOn permite a los 

jóvenes afganos aprender a trabajar los metales, a reparar coches 

y a familiari=arse con la electronica. Por otro lado, el centro 

enseña otras disciplinas, especialmente el inglés y las 

matemáticas. Actualmente, atpunos trabajan en les bazares, 

mientras otro~ son er.viados a los campos de refugiados donde los 

coordinadores han empe=ado a establecer centros secundarios. 

Paralelamente, en el marco de otro programa, el Comité 

Austriaco de Socorro acordó facilitar una pequeña aportación 

financiera para ayudar los mecimicos montar su propio 

negocio, por ejemplo, en la compra de herramientas. 11 Es verdad 

que por el momento son refugiados, pero debemos pensar un poco 

más allá, cuando puedan regr~sar a sus casas. Entonce~ tendrán 

al menos una formación si no profesional, si técnica'', explica 

Nasim .Jawad, Director de Socorro Austriaco. "El tiempo 1Jasi\do en 

el exilio no debe ser un tiempo perdido. 

(50) 

La vida debe seguir''. 

Y esto es definitivamente una realidad, de tal suert~ que lo 

que comen=ó como una situac:iOn meramente temporal o transitoria, 

ha durado ya 10 años, mismos que han reportado todo un movimiento 

gubernamental de ayuda así como la importa!'ltís1ma labor de apoyo 



Durante mucho tiempo los afganos han logrado vivir en 

relativa armonía con sus anfitriones • Sorprendentemnte, los 

. brotes de violencia han sido pocos, pero esto puede estar por 

acabarse. Durante lo5 últimos 3 años, las fricciones entre ambas 

comunidades han ido en aumento. 

Por un lado está el aspecto laboral y por el otro la falta 

de seguridad debido a lo5 constantes ataques que la población 

civil no sólo af~ana sino también pa~istani, es victi~a~ 

Para los pa~. i stan i es, la s l tuac i On de los refugiad os parece 

ser mucho me1or que la suya propia. Los afganas no solamente 

viven gr·atuitamP.nte e-n los campos y reciben los beneficios del 
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auxilio, sino que Pueden' trabajar· para completar sus ingresos. . . . ' 

Numerosós refug~adci~ · urban~s·~-1 h~.-11 -moA:~.ld0·_ne9~c:i~s en. PeShawar y 
.. ·-·. ,, ,, . :·: . . ·'· _,, '· 

otras ciudades; su· dOiíiiói"o .:e~= ~·:{ertas' act·i~i'd.áct·e·~ éOffiercial.es 

tale" c:ama .. el t~an~pé~~~~a··ia }:~~~i~~;iéÍ'~; d~ ~l~;~br~s 
su rg i r · con si de~~~ ie~ a ri ta~·~~1f smqs·~ ·:~ FSt )':{~¿~- ~ -~~~;;;- -..·::e; .. _~ . ..-"" 

. . ... ~:~:·.:·.·.·;:·-::~/.' .,<_ ' .. - ' -:. 

l~ ~e{;i¡~~ ~l Ladaj;,} iú:Ter.tedo~ del· 

se emPlean ·a sL.-ñii~ñios como comerciantes en :sus 

otro S'.\ ha obtenido algón otro empleo dentro de la-·villa 

cooperando en los servicios médicos o educativos. El 10'1> ha en-

centrado trabaJo semicalificado en las villas de refugiados como 

asistentes en las tiendtas o trdbajando en construcciones". Aquí. 

cabe señalar que los refuqiadas han sido clasificados desde su 

registro en traba1adores: calificados, semicalificados y no 

calificados. AdemAs, hay que tomar en cuenta que la mayor parte 

de los refuaiados, más del 50% son mt1Jeres y niños y sólo un 15'\ 

son hombres mayores de 21 años que h~n trabajado antes y tienen 

un oficio o en algunos casos una profes10n, el resto lo componen 

muc:h.Jchac; menores r.le 21 años o hasta 21 años que no tienen 

perienc1a lahoral, s1na que la han ido adqu1r1P.ndo durante es-

tancia en los campos, rP.cuérdese que muchos de ello-; ya tienen 

10 años viviendo ahí, usi que pusaron d8 niños a adolescentes y 

alqunos a adultos viviendo en ese c,:1.mpo, por lo que no les 

puede pedir oue sepan hacer muchas ca<;;as o bien que sean 

medianamente calif 1cados. <52) 
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En general, el nivel de ingresos varia entre las dos 

comunidades de refugiados y en la~ diferentes categorías. En am

bo<; lugares el grupo más bajo gana apro>Cimadcmente de 500 a 600 

rupias al mes. 

calificados. 

Este grupo está formado por trabajadores ~emi

La otra cateqoria genera cerca de 1000 a 1500 

rupias al mes y comprende a los trabajadores que se emplean a si 

mismos con e>Ccepción de los farmacéuticos. Un tercer grupo tiene 

un ingreso mensual de unas 2500 rupias, incluyendo a los 

oficiales gL1bernamentales. El cuarto grupo está formado por los 

farmacéuticos y algún trabajador emigrante, estos ganan 

aproKimadamente cerca de 12,000 rupias al mes. (53) 

AlHunos refugiados tienen un mejor nivel de vida que ciertos 

grupos Pakist~níes, lo cual ha contribuido a cierta hostilidad de 

los nacionales hacia lo= refugiados, ya que estos últimos, son 

asistidos internacionalmente y dotados de lo esencial que es la 

comida, mientras que un locatario tiene que luchar por ella; por 

eso ec; compreni::;ible hasta cierto punto las tensas relaciones en 

las que se desenvuelven ambos grupos. 

No obstante lo anterior, la ayuda internacional ha tenido 

que auHiliar al qohierno Pa~istaní para la in~trumentaciOn de 

empleos o de praqram3s que ayuden tanto a los refugiados cama al 

pais en si~ Y han echado a andar program~s en diversas áreas con 

ec;te oropó~ito, además de tener así un poco más tranquila a la 

poblai:10n nacional que al ver las diferencias asistenciales se 
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molesta, y ocasiona roces con los reEugiados. (54) 

Para concluir, un aspecto muy interesante dentro de este 

tópico, son los refugiados urbanos ~n Peshawar. Aunque la gran 

mayoría de los refugiados afganos en Pakistán viven en más de 300 

aldeas de refugiados, decenas de miles se han trasladado las 

zonas urbanas donde, gracias a sus aptitudes y a su energía, se 

han introducido en todas las ramas de l~ economía. Si con el 

tiempo han adquirido una mayor autosuficiencia, su necesidad de 

formaciOn y de educación, también ha crecido. 

''Después de que los primeros refugiados afganos empe=aron a 

huir al vecina Pakistan, mediados de 1978 1 Peshawar se ha 

transformado r6pidamente en una peque~a Kabul''. AE irman obser-

vadores del ACNUR, la población de la ciudad se ha duplicado para 

llegar a un millón y medio para 1986, donde al menos un cuarto, o 

tal vez la tercera parte de las cuales, son afganos. CSS) 

Caso concreto, la presencia creciente de refugiados no ha 

tenido nunca tan fuerte impacto coma en Peshawar. Cerr.c:1 del 20 

por ciento del total de la poblución afquna refugiada, se en

cuentra en la ciudad de Peshawar o bien a sus alrededores y en el 

distrito de Peshawar se encuentran el 61 por ciento de las 320 

aldeas diseminadas a través de Pakistán, cas1 tantas como pueden 

encontrarse Pn toda la prov1nc1a de Beluch1stan. (56) 
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Después de 10 años-de cohabitac:iOn, los· refugiado~,haff im-

9regnado el teji_d9_eco~~mico~y social de su· pai?_~~fj_tr~~n. §:r( 

la Kurram Agency_ CNWFPl Y' en Chagai <Beluchistári):~ ~la POb1aciOn· 

refugiada es .ya más numerosa que la 16c~l. y ~~ P~~la~io~-·-~~./~~·e;~. 
tas aldeas· de_ refugia.dos como Kqt· Chandan.3 CPL1nj~~-)::.~~ Íg_Ual·-._a l~· 
poblaciOn de t~d~ ~l condado ~ond~ se e~~-uen~r·a:. ;~·(5~), __ 

Como inquilinos y consumidores,. ~-~ presencia de Jos 

refugiados af~anos ha dado un cierta ímpetu a· ~a-·f:.C~ri.o~ici- local. 

Pero Jos numerosos refuqiados que se.encue~tran en competencia 

con los locales en el merc~do d~ trabajo, - Ya sea como obreros no 

calificados o como pequeños comerciantes-,- no son siempre vistos 

con buenos OJOc:> por los comerciantes pakistaníes. Ya que 

simplemente muchos refugiados están dispuestos a aceptar salarios 

inferiores a los que solicita el pakistaní medio. Un trabajador 

de la construcciOn afgana, por ejemplo puede ganar sólo 15 rupias 

diarias Clo qtJe representa casi un dól~r, poco menos), frent~ a 

las 20 rupias diarias que constituye el salario medio pa~ istani. 

La que nos indica que la cnmpetencia se hace más intensa en el 

mercado de trabajo, por lo que aumentan las tensiones, originando 

entonces "fricciones". (58) 

Fuera de las áreas urbanas, las disputas entre los 

ciudadanos locales y los refu~iados por los pasti=ales, los 

rebaños d~ camello, cabras y oveJas, provocan discus1ones sobre 

los derechos de pastorea. Lo5 ac;entamientos rurales afganos han 
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supuesto también una gran car~a de recursos tales como, el ai;;ua o 

la leña. Las entradas ilegales en las propiedades privadas han 

conducido a graves confrontaciones v aún muertes el Punjab. 

CS9> 

Los problemas de seguridad interna, como lo menc1onábil.nos 

unter inrmente 1 h~n contribuido enormemente a acentuar las 

diferencias y la relación ya dificil, entre la población loc::ñl y 

la de los ref•Jgiadas. Como verewos a continuación. la constante 

violencia no sólo afecta a Afganistán como pais, y a su pobl~ciOn 

local, sino también a la que vive en Pakistán, más no solo ellos 

son r.Eectadas por los ataques bélicos, sino incluso los propios 

palustanies viven temerosos por los constantecs ataques de lc:i 

guerrilla afgana. Como es lóq1co esto ha repercutido ser1amente 

en la relación af9ano-pa~ 1stani, impidiendo esa aceptac10n y una 

buena convivencia. sobre todo teniendo en cuentu que la avuda 

qubernamental internacional, 

refugiados. s1no también 

no sólo ha beneficiado 

la poblac16n de Pa~ist~n. 

los 

A 

cont1nuac10n, narraremos alg1Jnas escenas que acontecen constan

temente der1tro del terr l ter io P"1~ is tan i. pero e i taremos en e>spe

c ial ciertos ataques a La poblac1on c1v1l en 19~7 por los grupas 

d1s1dentes afqano5, 

''El 19 de febrero dr 1987, un c~mión con eMplosivos destrL1y6 

una escuela, o~ho casas v daño las tiendas situadas frente al 

cuartel gener~l de un qrupo de resistencia afgana en Peshawar. 
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La explosion. causó la muerte de 16 personas e hirió a otras 70 1 

la mayoría de las cual~~ eran niños de la escuela primaria. En

furecidas por las muertes de niños inocentes, las multitudes se 

agruparon y prendieron fuego tiendas y vehículos afganos. 

Violentas manifestaciones continuaron durante tres días en varias 

ciudades de la Provincia F'ronteri=a del Noroeste (North West 

Frontier Prov1nce, NWFP>, animadas por manifestantes que blandían 

esl69anes exi~iendo el re9reso inmediato de los refugiados a su 

país, esta ola de protesta, no era la primera de su género y la 

explosión no era tampoco la primera en ocurrir en el curso de los 

últimos meses. El número de incidentes de sab~taJe se multiplicó 

en el país desde camien=as del año 1986; seq!Jn el Ministerio del 

Interior Pakistaní, estos sabotajes provocaron la muerte de 151 

personas en las cuatro provincias el a~o pasado''. C60l 

Anawar Al1r Akhun=ada, secretario general de una asociación 

de hombres de neqoc105 y de eJecut1vos que se creó a continuación 

del atentado de febrero, e~pl1ca la~ ra:ones por las que el 

Frente de Ciudadanos de Pe5ha~ar solicitó formalmente al GobJerno 

de la Provincia Fronteri=a del Noroeste restr1nq1r las traslados 

de ri?fuqiado~: "No esta.mas en contra de los refugiados como 

tales, pera hoy lo sacrificamos todo por ellos. Deseamos que 

re~iban protccc10n internacion~l. pero le1os de la c1ud~d donde 

nos hemos convertido tamh1én ~n el blan~o dP la v1olenc1a. 

Otro doloroso ejemplo de Jt~que. fue el oue se suscitó el 26 
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d~ febrero de ese mic;mo año, en Saidqi, una aldea loc:al- c;;ituada .. a 

solamente dos kilómetros de Nar idaq < 12 mi 1 hah.), fue bombar-

deada, dejcii.ndo un -;;;aldo de as m•Jertos y 250 heridos'. Segi..'.Jn R.· 

t-~hank 1.J. población local, que llegaba a 500 familias, porti"6." de 
"',· ·.-':·:" '·-· 

Said~i desde hace meses, ya que en $US propias palabras:~-- 1-~ a1dea 

se había convertido en el "blanco rutina:rio 11 para i"os· ·ataqües' 

aéreos". < 61) 

Particularmente hubieron numerosos atentados, a finales de 

febrero y principios de marzo. Por primera vez, una aldea de 

refugiados fue el blanco de un ataque directo el 27 de febrera. 

En la aldea de refuqiados de Matasangaar, en la Hurram Agency 

<NWFP> mientr~~ que se distribuía entre los jefes de familia el 

~.erasen a destinado co~inar los alimentos, los aviones 

sobrevolaron y bombardearon la aldea. El número de victimas se 

elevó 40 muertos y 87 personas qravemente heridas. Siete 

empleados del CAR que dist!'ibuian el kerosene, perecieron en el 

bombardeo. Todas las otra5 víctimas eran refu~iado~. Cinco días 

más tarde, el 3 de mar=o, otro ataque tuvo lugar en ha1rabad, una 

de las tres aldeas de refuqiados de la Ch1tral A9ency. El ataque 

dejó el salrto dP un muerto v cinco person~s heridas. (62> 

~n n1Jestra opinión. e5 campren~1bte qua e~istan d1f icultades 

entre c-sto':'i puehlos Y<• qL•e lo'.5 QU5" brindiln Pl a~dlo, en e!o'tf? caso 

los pa~istanies, son pueblo que i::ari:ce d~ m•Jt:hl'.1s recursos 

naturales y económicos, por lo tanto es natural que s~ QUeJen 
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ante la llegada masiva de cientos de miles de "extraños", que 

aunque ellos comprenden que si están ahí, no se debe a motivos 

propios de mejorar salarios o cambiar de territorio por el puro 

~usto de probar nuevas tierras, sino que se trata de personas que 

han sufrido mucho y que llegan a ese pais esperan=ados en lo que 

quieran darles, buscando un ~itio sequro donde albergarse, Pero 

como es lógico, conforme han ido pasando los años, esto se ha 

tornado en una situaciOn no muy cómoda para ellos y 

definitivamente, donde los pakistaníes se sienten amena=ados de 

perder lo que en realidad, poco o mucho, les pertenece. Por otro 

lado, la misma naturale::a humana es muy exigente, asi que si los 

refugiados en un principio se conformaban con lo que les 

quisiesen dar 1 pues poco a poco, esto fue cambiando, y cada vez 

querían más, mayares tierras de pastorea, mejores casas, mayores 

facilidades para el comercio, más alimentos, m~s aqua, etc. lo 

~ue ha causado como es de esperarse el enojo y hasta la mala 

voluntad de los paKistaníes hacia los refugiados, lleqando al 

punto de de5atar~e brotes de violenc1a ante cualquier cosa. 

Además si a esto le añadimos que desgraciadamente la población 

civil pa~istaní se ha visto involucrada física y moralmente en 

conflicto al recibir bomb~rdeos y amena=as de un problema aparen

temente en el que ellos no tienen nada que ver (oJuriq•Je su 

gobierno si, claro está), es por eso que las tensiones aumentan y 

la intolerancia a veces se convierte en pleitos y desórdenes 

enormes. 
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CAPITULO IV. PERSPECTIVAS 

1. La Ayuda Internacionñl para la Repatriación de los Refugiados 

En abril de 1988, Afganistán y Pakistán firmaron un acuerdo 

histórico que hi=a concebir grandes esperanzas más de 8 

millones de refugiados afganos, de que pronto podrían regresar a 

su país. De~de entonces el ACNUR se ha venido preparando para 

asumir la responsabilidad de controlar el proceso de 

repatriación, una responsabilidad que se menciona de forma 

eMplicita en el acuerdo. (se anewa copi~ de dicho acuerdo publi

cado en la revista Refuqiados). (!} 

Para lograr que este proyecto de Repatriación pueda llevarse 

a cabo, el ACNUR participa en la~ consultas efectuadas bajo los 

auspicios del Coordinador de los Programas de Asistencia 

Económicas y Humanitarias de las Naciones Unidas p~ra Afqanistán. 

El plan de acc16n es elaborado conJunlarnente con el Progrma Mun

dial de Alimentos <PMA), asi como otras medidas de asistencia 

previstas por el ACNUR, son parte inteqrante del proqrama global 

de las Naciones Unidas, destinado a proporcionar ayudü de emer

gencia y a apoyar el proceso de reconstrucción del país. Además, 

el ACNUR hn firmado un acuerdo con los Gobiernos de Pakistán y 

Afganistán mediante el cual se garanti=a asistencia a los 
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12 

Acuerdo bilateral entre la República de Afganistán Y la 
República Islámica de Pakistán sobre el regreso voluntario 

de los refugiados 

La República de AfgJ.nist:in y la Rcpübhca hl1mica de 
Pakistán, let.in denominadas a contimzación \u Altu 
Panes Conua1antcs. 

Dcscows de norma!iur sui rdacionci )"de promo\Ct 
la buena vccindAd) la cooperación, uf como de rdorur 
l1puy\ascguridadmtcm.:ac1on.ale.1cnlarcg1ón. 

Con~encidos de que la tcp.unacu'm \oh1n1aria y libre 
de obstáculCH ronslllu)c la wluaón mb •decuada al pro
blema de lo, refugiados afgJnos que }C cnrucntran ac· 
1ualmcntc en la Rcpllbhca hl.im1ca de Paki1t.in, y hab1én· 
dosc asegurado de que las disposiciones rclati\·as al re· 
grciO de los refugfados afganOi. son satidactorias p:ua es• 
los lllll'l\OS, hemos aconl.ido lo ~guic:uc: 

Articulo 1 

Todos los rcfuei~d0$ afganos que proviuonalmcn!c se 
hallen en 1crritono de la RepUbh'a h!imka de Pak1stin 
tend1in la oponunida.J de rcgre~r \'olununamcnte • 1u 
p.ús confonrn: a lu d1~rosmone1 y cond1aon.!t rHc,1u· 
du en el prcsenlc Acuerdo. 

Articulo 11 

El Gobierno de I• Rcpublica de Afgani1t.1n tomar.i to
das 11.1 medidas ncccunai par¡ g.uantizar el cumphmien• 
to de !u 1iguientc1 condiaone1 relall\'.U al 1egrc10 \"O• 

luntuiu de los rclug.iados alganl)) a ~u patna: 

a) Todos 101 rdugi4do1 tendrán derecho¡ rcgres~r Ji· 
brcmcnte a 1u pah. · 

b) T.odos los _repatriados pod1An clt:g1r libremente 111 
lug¡rdc re1iden~¡yi;un1a1Anron libem.ddemo\1rnien• 
to en la Republica de A1gani1tin. 

e) ToJ01 lf'1 rcpa1nadoi. h:niJr.in 1,k1ccho a uaba¡a.r, 
a unas adecuad.u coni:hciones de vida y a beneficiar\t de 
laasiitcncU.1ocii1ldctE.ltado. 

d) Todos IOli rcp.tmJdos tcndrin dctccho a panici· 
par,en_un planodc1gualdad, en los uuntosci\'1lc1dc la 
Rcpóblita de Afg¡nJ~lin. Deberán beneficiar~. en ltt· 
minos de i¡ualdad, de I¡ wlución del p1obkma agnnu 
wbre la base de la Rcfurm.a de la1 Tima.~ y el 1\gu.t. 

e) Todi» los repatriados tendrán Ju~ 1Mmo1 derechos 
y privilegios, incluyendo libertad de rchgión, y tendrán 
lu mis mu rcsponsab11id:idcs Y,oblig.laonc' que cualqui_er 
otro ciudadano de la Rcpubhca e.le Afganut.in liin d1\· 
aimin1ción. 

El Gobierno de l.t Rcplibl1ca de Aí111nil1.lin 1oC propo
ne poner en prk1ica. c11u medidaJ, y propori:ionu, den· 
1ro de liUli pcmb1lid.1des, toda la Jm1cnc1.:i ncccuna du· 
rante cl.prOCC!.1.1 de rcp.:itnac10n. 

Arlfculo 111 

El Gobierno de la Rcpiib!Jca. hl.tmica ~e P.tk1u;in fa• 
cihtarjJa rcp.uri1ción ordcn.tda, voluntanayp.iicificadc 
tod<nlO!i rdug1ado11fg.:inos que pc:rmanctcan en liU 1e1ri• 
torio, y prop<mionarl., Jcntro de Hll p<.mb1[id.u.Jes, toda 
la 11istcncia ncce,uia durante el pr0<."Twde rcp;itnación. 

Articulo IV 

A fin de organiur, toordinar y_ supcrviur \u.opera· 
cioncs dcstmad;u a poner en pr'1rnca la r~patmaón ~o· 
luntana, metódica ¡ p•cifica de los rdug1ado11 ª''""°'· 
liC crcarAn i::omisionc1 mulas conforme a IJ. pr.ictica in• 
tcmacional establecida. Pua la re¡hz.actón de 1iu1 funci<J• 
ncli, 1011 miembros de lu comisioncli y su penonJI debe• 
rán conta.r con lou neccsanu (Jcihd;ides y deberán lcner 
aa:er.o a \;is .!reas de mJ)OT rclc~ancia dentro de los 1crn· 
1onos de lJli Al!ilS P.artes Contratanlc!i. 

Artículo\' 

de ~l\r:a~a~:.~\~":1~c~n~S~=T~cd~~cr~;I~ 
puntos por IO!i que M: Cl\llllfi la hontcra, y crcar~n IOi 
ncceJanoi centros de tr!ruilo. Tamb1Cn deber.in fi¡ar lo
du lu otras rnodalidadcli po1iMe1 para el rcgrcw e1Ca· 
[onado de loli refugiados, inc!u)end~ reg1.1t10 y comuni· 
cación con el p.l!s :ie origen pua llctli1a_r los nombre¡ de 
los refugiada\ que de~cn rcgruar al rrusmo .. 

.Articulo VI 

A petición de; los gobicrnoi implic.1d0\, el ,~]to Comi· 
sionado de lu Naciones UniJu pua I°' Refugiados 000· 

ia~~ª,in~~J:~~f~:t4~~~~e~a,~r~r;.z~~: 1,~~~=e ..i..i 
preu:llle acuerdo. Con et te fin, tc pueden alcanzar acucr· 
dos cspccla!(1. cnlrc el ACNUR y In Altu Pann 
Conuuantcs, 

.. - Artfculó VII 

El prcscnle Acuerdo entur.i en \·1¡or e.l 15 de m.1yo 
d< 1938. En cu fecha \C marán lu cum1sione1 mit.tu 
previ1ta\ en d Artículo I\', y rumenzarjn l:i.1 opcr;acio
nt1 para cl 1egrewvoluntmodclosrelug1adoi.1egón loi 
1trmmos de e~le Acuerdo. 

Lu dl5pc:Kicionc~ C\tipuladu en lo• Ankulos IV y V 
pcrm:ineo::rfo en vigor dutall!e un periodo de d1cciodio 
mcs.c.1. Tras ~e periodo lu Altu Parte• Con1r.u;intes re
\is.11.tn 10\ re.1ultados de 1~·1epatriaci.ón y, lii es neccu· • 
n_o, co011derar.i cualquier nuen d1.1po.1idón que la. Hlua· 
Clón pucd1e.u&1r. ' 

Articulo VIII 

Eite Acuerdo es U 1cdact1do en lengua inglcu, pa.1htu 
·y urdu, Uendo todos 101 tntoli iguillmente i1Uttílt1C01. En 
caso de divcrgcnciA en la intcrp1etactón prevalecer• el 
1e,1oin11lts. 

!lecho en cinco cop1u on¡;1nalc1 en Ginebra. I~ de 
abnl de 1968. · 

Fi_rmado ror AFGANISTAN y PAKiSTAN. 

REFUGIADOS· Mayo 1968 



refu~iados afqanos durante la reoatriaciOn voluntaria, el control 

del libre tránsito a través de las fronteras y el acceso de los 

repatriados a las regiones donde deseen regresar. Este acuerdo 

también permite al ACNUR asistir a las personas necesitadas es 

las regiones de reasentamiento. (2) 

La situación existente en Afganistán, aconseja una operaciOn 

a gran escala y todavia no se conocen suEicientemente deter

minados elementos importantísimos: como el nümero de personas que 

serán repatriadas, ni las condiciones de llegada a su tierra na-

tal, etc. Por esta razón, las autoridades correspondientes han 

diseñado un programa flexible de asistencia que permitirá la 

repatriación por etapas, comenzando con los refugiados que se 

hallan en Pa\dstán y que han expresado su deseo de reqresar i\ su 

país. 

Este plan también prevé el suministro de víveres por parte 

del PMA, la nrgani=ación de los medios logísticos y el tran~porte 

necesario para el traslado de los refugiados, de los víveres y de 

otros elementos de primera necesidad; la cre~ciún de centros de 

tránsito y de alo)~miento~ el suministro de articulas para el 

hoqar, refuílios 1 y los elementos básicos necesar105 par~ que los 

refugiados puedan raanudar la5 labores agrícol~$ en sus aldeüs. 

También se les proporcionará ayuda médica y ~l proqrawa dP

vacuna, elaborado por el ACNLIR junto co11 la Orqan1=aciOn Mundial 
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de la Salud y ·la UNICEF, que se llevará a cabo en campos y asen

tamientos. (3) 

Por lo pronto el PMA y el ACNUR, visitan constantemente 

Afganistán y Pakistán, a fin de evaluar las necesidades básicas 

para poner en práctica la fñse de emergencia del programa de 

repatriaciOn. Para poder brindar ayuda a la repatriaciOn, el 

proyecto debera dividirse en tres partes: Primero organ1zaciOn y 

protecciOn antes de la partida, incluyendo vacunaciOn, asistenica 

durante el propio desplazamiento (transporte, creación de centros 

de tránsito para solucionar el problema de alojamiento, 

suministro de agua, y de víveres, atenciOn sanitaria), y la 

creación de centros de acogida cercanos a las repiones de origen 

de los que regresan a casa, donde podrán recibir diversos tipos 

de asistencia, mientras reconstruyen sus hogares. Todo esto 

tomando en cuenta que el futuro de millones de hombres, mujeres y 

niños, depende de ello. 

"A pesar de las recientes dificultades en el proceso de paz, 

tenemos la esperan=a de que en 1989 veremos una d15minuciOn sus

tancial de la necesidad de asistencia de los refugiados afqanos 

que viven en Pakistén'', dice Charles Rutledqe, Director adjunto 

del Servicio de Oneraci0nps Urqentes de! PMA en 

Desgraciadamente, ha sido así, ya que la situaciOn bélica 

reinante en Afganistán impide ese proceso tan anhelado por los 

afganos, aunque desde lueqo la esperanza perdura para los 
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refugiado5, así como para la Comunidad.·!nterna:¿·¡o""~-á-i·,.- de. "que· mUy 
· .. ·-_:.:· :·:··._·· ,·. ",• 

paz impere en la regiOn -y· es~.0$, p·~ogr.iim~s:· puecÍ~n pronto la 

llevarse a cabo. (4) 

Es así como cada dia más agencias voluntarias se suman a 

este esfuerzo, como la agencia voluntaria francesa de Action In-

ternationale Centre la Faim que viene encargándose desde hace ya 

ocho ~ñas, de un importante programa médico en los principales 

campos de refugiados afganos, como Beluchistán por ejemplo. 

Como es fár.il observar, el ACNUR, apoyado por otros or~anis-

mes ~ubernamentales y no gubernamentales, siguen en su lucha por 

ayudar al pueblo afqano que hoy se encuentra refugiado principal-

mente, en Pa~.istan y en Irán, y por lo mismo, ha instrumentado 

toda una serie de fases p.=ira lograr una mejor candiciOn de vida 

en los campamentos y un principio organi~ador que coordine y 

allane el camino de regreso una ve= instaurada la Pa= en la 

región. 

Prueba de este m~gno esfuer=o por la reconstrucción y la 

repatriación, está la oper.:::1.c10n SALAM, consi-=:;tc en P.1 Programa de 

Asistencia Económica y Humanitar 1a sobre Afganistán de lo!!s 

Naciones Un l das, y la cual o:;e ha llevado a cabo deo:;de mayo dl) 

1989, dicho programa está coord1n~do por el Principe Sadruddin 

Aga Khan, quien j1Jnto con l~ Dra. Brenda Gael Me. Sweeney, fir-

maron el 21 de julio de 1989 un acuerdo c;-.ohre el Programa de 
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Voluntarios de las 'Naciones Un"idas. El acuerdo prevé el 

despliegue de 100 voluntarios con el fin de 

rehabilitar a Afganistán. 

auxiliar y 

Los voluntarios son reclutados por el UNV (United Nations 

Volunteers Programme), traba,jan sobre términos parecidos y tienen 

el mismo cometido y motivación que aquéllos que sirven con otras 

agencias voluntarias, sin embargo, al msimo tiempo son 

especialistas que pose~n un promedio de siete a nueve años de eM-

periencia profesional. En el caso de la operación Salam, 

calificados funcionarios e: ampo, planificadores sanitarios, 

veterinarios e instructores vocacionales trabajarán en Afganistán 

y en Pakistán con diez agencias de las Naciones Unidas, in

cluyendo el ACNUR. 

El "UNV" fue creado bajo los auspicios del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo <PNUD> desde entonces, ha 

llegado a ser uno de los principales suministradores de 

especialistas para los países en desarrollo. (5} 

"Los fondos para llevar a cabo el reclutamiento de estos 

primeros voluntarios, fueron proporcionados por los qobiernos del 

Japón y de Italid a través de contribuc1ones destinMdas la 

Operación Salam. Además, el PNUD ha contribuido al proyecto de 4 

millones 400 mil dólares que permitir~6\ que los 100 voluntarios 

permane:::can en el luqar por tJn periodo de dos años". <6> 
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El propósito ~sencial de esta operación e><ploru.t6ria·. ~ra _el 

de identificar las necesidades más urgentes y calcular ,:1as 

posibilidades de reasentamiento de los refugiados, y _de ~:~~· P~r-· 

sanas desplazadas. Por lo tanto, las misiones pres~ntaron ·:~~l:fs 
informes al Coordinador, indicando lo que considerab.an- como 

prioridades. 

"El primer prohlema es desde luego, la seguridad", afirman 

las autoridades de la e;(ploración, ºincluso si se acaba la lucha, 

una gran parte del pais está llena de campos minados y proyec-

tiles perdidos. Los mujaidines por lo general saben donde están, 

aunque uno de ellos sea atrapado alguna vez. En algunas zonas la 

extracción de minas es esencial, si la población civil va a vol-

ver a vivir alli, claro está. Otro problema de sequridad es que 

la infraestructura de las carreteras se encuetnra en tan mal es-

tado que existe también el riesgo de accidentes. En algunos 

lugares podría ser muy dificil y peligroso trasladar grandes 

grupos de personas.'' (7) 

Otra dificultad importante, que surge también del estado de 

la infraestructur~, será la de hacer lleq~r los dlimentos y la 

ayuda para la rehabilitación. El número de caminos de acceso que 

están intransitables debido los daños es t~n qrandP. que los 

únicos caminos que parecen utilizables san los principales, desde 

Pakistán, Irán y la Unión de Repúblicds Socialistas Soviéticas. 
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Esto coadyuvará a limitar severamente, el número de puntos de 

entrada para los convoyes que lleven la asistencia. 

Además, dentro de este contexto hay que tomar len cuenta la 

acción bélica que la guerrilla lleva a cabo en la frontera con 

Pakistán, lo que dificultará el acceso por Peshawar hacia •:::abul 

por ejemplo. No obstante, la planeaciOn de abastecimiento se 

lleva a cabo, y se espera poder ponerla en prácticrt cuanto antes, 

ya que las condiciones de vida de los actuales habitantes afganos 

es grave. 

Como es de suponerse la prioridad inmediata la· tiene el 

aspecto alimentario. Debido a la escasez de alimento en toda el 

país, y el difícil acceso a los cultivas de trigo, los cuales se 

encuentran a una altura de hasta tres mil q1Jinientos metros sobre 

,el nivel del mar, lo lamentable, radica en que las cantidades son 

insuficientes. 

"Una vez que regresen a casa, los afganos tendrán que 

reanudar muy rápidamente el cultivo de sus cosechas; para eso 

necesitaran obtener semillas y el equipo aqrícola necesario. 

Habrá también necesidad de hacerles llegar qanado, otro recurso 

tradicional de los campesinos afqanos. Muchos animales han 

muerto a causa de las minas a de las bombas, otros han sucumbido 

ante las enfermedades y ademá$, rebaños enteros fueron vendidos 

de prisa por sus propietarios antes de huir al extranjero." C8) 
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Tambien un aspecto muy importante es el de la habitación, lo 

que implica la reconstrucciOn prácticamente del país, claro, está 

que habrá que empe=ar por la reconstrucicOn de las casas. Siendo 

por lo tanto, una gran preocu~ación para la comunid~d inter

nacional este aspecto, es necesario elaborar todo un plJn debido 

a que paru reconstruir las casas tradicionales af9anas es 

necesario madera, por lo tanto habrá que evaluarse también el 

perjuicio ecológico que esto implica y que ha implicado ha~ta la 

fecha. 11 Se necesitan elaborar planes para proporcionarles madera 

para construir y para calentarse a fin de evitar la desapariciOn 

de los poco<:> bosques q1Je quedan. Sin embargo, los miembros de 

las Naciones Unidas observaron que la organi=aciOn social y 

económic~ de las comunidades afganas es aún muy fuerte, lo que 

podría hacer mAs fáciles los reajustes. Algunas regiones ofrecen 

más campo de aplicación que otras. En particular, los informes 

de la misión señalan que la provincia de Herat parece haber 

tenido una organización bien estructurada que debería recurrir a 

la comunidad internacional para poder poner marcha estos 

plane~ de reconstrucción una vez terminada la lucha.'' 

A pesar de todo, es decir de má~ de 10 años de guerra, y de 

todo el trastorno lógico que esto desencade~a, afirman los repre

sentantes de las Naciones Unidas, que lo~ V<'llores trad1cionales y 

las estructuras rie las sociedad afgana han permanecido intactas. 

Y que afortunadamente, pese a la enorme pobreza generali~ada por 
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todo el pais, no existe una verdadera indigencia como tal, ni 

tampoco la desnutrición que pudiera suponerse. 

"Las misiones del SALAM fueron e'<tremadamente bien recibidas 

y pudieron asi seguir adelante con los preparativos para una 

operación de repatriación y de reconstrucciOn que podría ser una 

de las más largas de la historia moderna. Será necesario contar 

con análisis adicionales y más detallados por pñrte de los exper

tos en agricultura, hidrologia, geologia, zoologia e ingenieros 

de minas y de otros especialistas antes de que pueda comenzar a 

darse dicho proceso,'' (9) 

Mientras tanto, la ayuda que el ACNUR ha brindado los 

refu~iados en Pa.,,istán e Ir.~m, sigue en pie, y mientras se lleva 

a cabo este programa, la ayuda alimentaria asi como los otros 

,programas, entre ellos el de reforestución, siguen vigentes. 

Mientras tanto, los refugiados llevan una vida normal dentro de 

las campamentos aQuardan esper~nzados el día el pacifica retorno 

a su ciudad natal. 

2, El Cambio de Situación en Afganistán a Rai~ de la Firma del 

Acuerdo de Pa: y el Retiro de las TrQpas Sov1ét1cas de la Zono 

El 15 de enero de 1988, dos oficiales soviéticos confirmaron 

los plane~ de Moscú para completar la retirada de sus tropas de 

ACQanistán para mediados de febrero, bajo los términos de los 
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Acuerdos 

donde los 

la 

de 

garantías internacioñales por la Unibn Soviética y los Es

tados Unidos.(10) 

Es de gran importancia señalar que los firmantes de estos 

textos fueron: el Ministro de Relaciones E~teriores de 

Afganistán, Abdul Wakil, el Ministro de Estado para Relaciones 

Exteriores de Pakistán, 7.ain Noorani, el Ministro de Relaciones 

E~teriores de la Unión Soviética, Eduard Shevardnad:e y el 

Secretario de E~tado de los Estados Unidos, Geor~e Shultz. Sin 

embargo, las cosas no han marchado como se planearon, y esto -PS 

debido al s1Jm1nistra de armas a la querr1lla afgana en y a través 

de Pa~istán, quien no ha respetado en este sentido vital, el 

acuerdo firmado. Cll) 
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Más adelante, señalaremos con mayor detenimiento los 

datos exactos de esta intromisión permanente, así como los días y 

lugares donde se han seguido presentando constante~ ataques a la 

población civil; todo esto. dando como consecuencia que la Paz, 

por todos tan esperada, parezca cada día más lejana. Pero veamos 

detenidamente el proceso de la retirada soviética del ter

ritorio afgano, asi como su repercusión a nivel nacional e inter

nacional. 

Tal y como lo pactado en el acuerdo firmado en Ginehra, 

la Unión Soviética empezó el retiro de sus tropas el 15 de agosto 

de 1988. En la primera etapa se retiraron la mitad de las fuer-

zas militares existentes en la zona, es decir cerca de 100 mil 

soldados . Aquí cabe hacer mención, que Afganistán y la URSS si 

. estaban cumpliendo con lo prometido, mientras que Pakistán y Es

tados Unidos, seguian ab~steciendo y alojando a la guerrilla af

gana en territorio pakistaní, lo cual era todo lo contrario de lo 

acordado. 

Para cumplir con la segunda Ia'se del retiro bélico, la 

mayoría del contin~ente fue despleoado en dos piosic:iones pr1n-

c:ipales. Una fuerza de aproximadamente 12,000 hombres se 

atrincheró alrededor de los pueblos de Herat y Shindand, en el 

oeste de Afganistán, cerca de la frontera con Irán, mientras que 

el grupo principal de 30,00ú hombres se concenti·aba en un fuerte 
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anillo alrededor de Kabul. 

Muchos planeadores sobrevolaban K~bul. repartiendo com-

ida y municiones al ejército afqano. Otra parte de la tropa 

salia por Salang hasta 401) ldlómetros al pueblo soviético fron-

terizo de Terme~. Una larqa fila de convoyes soviéticos in-

cluyendo más de 100 camiones, tanques y otros vehículos 

milit~re~, dejó Kabul del 17 al 22 de enero, y_ entró a la UniOn 

Soviética. 

Una feroz pelea eruptó el 23 de enero y cesó hasta el 

25 de enero, esta pelea se suscitó alrededor del túnel 

estratégico de Salang, a 110 km al nortP. de Kabul, cuando un con

tacto reblede intentó bloquear ta carretera. Las fuer;::u.s aiqanas 

y soviéticas respondieron vía aéreu, bombard~ando el túnel. 

Hubieron como era de esprarse muchos muertos, entre ellos muchos 

civiles pero a pesar de la dura critica de Estados Unidos al 

respescto, se trato de una maniobra de la 9uerrilla para evitar 

que los convoyes entraran con comida p~ra Pl pueblo civil afgano, 

así como par~ impedir et ~basto de combustible. Tr:>do estot dio 

adem~s como consecuencia el encarecimiento de los víveres. <12) 

Debido la critica situ~ciOn que 81 pueblo afgano 

enfrentaba debido a la falta de alimentos, los soviéticos el 2(1 

de enero instrumentaron un plan de Pmerqenc1a aéreo lnt8ntando 

mantener Kabul provisto con alimentos y combustible. 
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Las noticias oficiales soviéticas a mediodía del 5 de 

febrero, reportaron que la retirada de las fuerzas soviéticas de 

Kabul habí« sido completamente llevado a cabo, pero los oficiales 

soviéticos en Afganistán le comunicaron a la Prensa Asociada el 6 

de febrero, que aún quedaban una pequeña retaguardia de 

apro><imadamente 1000 hombres, que permanecía por detrás para 

proteger el aeropuerto de la ciudad, al menos por una semana. La 

enorme base militar soviética fue evacuada, <según informó el 

diario Pravda, el periódico oficial del Partido Comunista el S de 

febrero. En el pueblo de Shindand se hallaba un enorme convoy 

que se dirigía a Herat para llegar a la frontera soviética con 

Kushka. (13) 

La UniOn Soviética, anunció el 15 de febrero que habían 

.sacado sus últimas tropas de Afganistán, finalizando así 10 años 

de intervención en la guerra civil afgana. (14) 

La partida de los soldados soviéticos, de acuerdo con 

los términos de los acuerdos de pa= de las Naciones Unidas, f ir

mados en Ginebra, el 15 de abril de 1988, dejó tambaleante al 

régimen en Kabul al dejar solo al gobierno afgano para defen

derse contra la armada poderosa de los rebeldes. 

Los observadores de la ONU, vieron en la mañana del 15 

de lebrero, una columna final de convoyes compuesta 
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aproximadamente de 50 carros de personal armado, que cargaba 400 

hombres rumbo al territorio soviético en ef pueblo fronterizo de 

Terme;:, terminando así la retirada. Otras unidades soviéticas. 

habían cruzado la frontera el mismo día temprano en Kushka. 

L. T. Gen Boris V, Gromov, el comandante de las fuer;:as 

soviéticas en Afgani~tán, fue el último soldado soviético que 

dejó el territorio al cru;:ar el Puente de la Amistad, entre la 

frontera afgana Heiratan y Termez, a las 11:55 a.m. hora local, 

1:55 a.m. hora e~tandari;:ada del este, cinco minutos antes del 

tiempo límite, especificado en los acuerdos de Ginebra. 

El Comandante saviético Gromov, fue el último de uno5 

100 mil trescientos soldados de las tropas soviéticas, que 

dejaron Afganistán desde el comienzo de la retirada en mayo de 

1988. Aproximadamente, SO mil se hnbían ido para el 15 de agosto 

de 1988, los SO mil restantes se retiraron durante las primeras 

seis semanas de 1989. 

Mientras tanto, al interior del país, las representaciones 

diplomáticas de las diferentes naciones, sufrían una gran perdida 

de seguridad, lo cual deri·1ó en miedo y a la postrQ en huíd.:i.. 

El caso ~ebido a la retirada de las fuprzas militares 

soviéticas de la zona. atemor1ió a las principales naciones 

Aliadas del Oeste, y el 21 de enero empe~aron a cerrar sus Em-
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bajada5 en Af9anistán, por el miedo o inseguridad que -ei retiro 

les causaba, al sentirse presos en cualquier momento- de las Iuer

;:as ins1Jrrectas, y al ejército afgano solo en la -~atal~a contra 

los rebeldes. ClS> 

El éxodo diplomático, empezó con un anuncio de Alemania 

Orient~l el 21 de enero al retirar a sus últimos tres agentes 

diplomáticos de Kabul ''por el aumento del peliqro''. 

El Ministro de Alemania Occidental vocero en Bonn, dijo que 

el edificio de la Emb<ljada en Kabul permanecer ia abierto y 

continuaría funcionando con un pequeño equipo afqano, pero los 

diplomáticas occidentales 

bajada estaba cerrada. 

Afganistán aseguraron que la Em-

Por su parte, el Secretario de Estado de los Estados 

Unidos, .James A. Bal·.er, dE.•spués de haber asumido el cargo, el 26 

de enero ordenó que se cerrara la Embajada Americana en kabul, y 

quedó dicha representación diplomática cerrad3 oficialmente el 30 

de enero. Siquiendo la decisión de Estadas Unidost otras cuatro 

naciones: Gran Bretaña, Francia, Itali.J, y .Japón, anunciaron el 

27 de enero que CQrraban sus misiones diplomaticas en el país. 

(16) 

Así pues, podemos concluir, que la situación en Afganistán 

ha cambiado, pero no como se tenla pensado por todas, en el sen-
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tido, de pacificación en la zona a raíz de la firma del acuerdo 

de Pa~ en Ginebra en abril de 1988. No ha sido así, la situaciOn 

se ha tornado únicamente más ~lgida, en el sentido de gran in

seguridad, además el no poner de su parte todos 105 miembros f 1r

mantes, ha impedido el buen término de esta terrible guerra. De 

muy poco sirve entonces, que la buena voluntad impere y el some

timiento a un orden internacional ten~a alguna valide: para las 

conciencias, de quienes se ocupan de mantener vivos los resen

timientos y rencores propiciando una matanza sin fin, al ser 

motivados únicamente, por el deseo de mantener la hegemonla en 

una zona que reviste enorme importancia estratégica para los 

fines individualistas de aquéllos que detentan gran poder 

econOmico y militar en el mundo. 

3. Las Repercusiones Económicas en Afganistán 

"En mayo del último año, el Príncipe Sadruddin A!=!a !~han, 

fue nombrado Coordinador de los Pro9ramas de Asistencia 

Humanitaria y Económica de las Naciones Unidas relacionados con 

Afgani st.ttn. Con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados y otras agencias de las Naciones Unidas, ha lanzado 

una operación para prepurar la repatriación d~ los r~fugi~dos, 

llam~da "Operac:iOn Salam". (lll 

En los últimos mP.ses, se han enviado seis misiones para 

e><aminar en q1Jé condiciones SP. encuentran las diferentes regiones 

136 



U.R.S.S. 

PAKISTAN 

~Operaciones Salam 
· .• - V o t .r, • "!•, ,•, ,_.; •• ,., ~ 



del país. 

Todos los participantes fueron enviados especiales por 

parte de las agencias de las Naciones Unidas 1 y bajo la direcciOn 

coordinadora del ACNUR. 11 Las misiones fueron acompañadai:; por af

ganos, que actuaron como sus guías, ayudándoles a evitar los cam

pos minados, conduciéndoles n través de las ruinas, y llamando su 

atención ante los problemas criticas. 

SALAM 1 partió de Ir~n para visitar la regiOn de H~rat, en 

Afganistán occidental. SALAH 2, partiO desde l~abul, se dirigió a 

la misma zona. SALAM 3, la más largu. de todas las misiones 

atravesó la parte nororiental del país, incluyendo el valle de 

Panshir, el centro, comprendiendo la c111dad de Bamiyan, y el sur, 

SALAM 4, deberia haber ido también a Panshir, pero no fue 

~asible, ya que fue detenida en el camino por un ~rupo de hombres 

armados. SALAM S y 6, partieron desde Peshawar, en Pakistán, se 

dirigieron al valle de l<unar y a la provincia de Paktika. 

tuvieron lu~ar en el segundo semestre de 1988." (18) 

Todas 

Gracias, a esta misión, se han pod1do detectar los daños 

materiales de una manera precisa y objetiva, denotando también un 

punto de vista humanitario al respecto. Como era de esperarse 

las destrucciones del territorio afgano han sida enormes; según 

los informes obtenidos, algunas regiones habían su!rido im

presionantes daños, mientras q1Je otras se er:;taban recuperando 
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rápidamente. 

Uno de los participantes del SALAM 3, dec:lara: "En eol valle 

de PanShir la mayor parte de la infraestructura ha sido 

destruida. En algunos lugares no se puede encontrar ya tra?a al-

guna de los caminos o de los puentes. Como el vall8 es en 

realidad un cañón estrecho, el camino a todo lo largo es a vece~;; 

sólo un boquete de un metro de ancho a traves de la roca. Por 

todas las partes se daban los mismos cuadros de desolación, 

evidencia de la guerra, tanques abandonados, l~s casas hechas 

ruinas, campos bombardeados, y caminos de asfalto destro~ados par 

los vehículos pesados. La cantid~d de muertos es casi imposible 

de calcular, las tumbas se ven por todos lados, los hospitales, 

se encuentran llenos de heridos, muchos de estos son niños, que 

"habían pis;;.do mina5 mientras iban a recoger leña o se encargaban 

de cu id ar 

las cabrasº. ( 19) 

Según estos informes, la ciudad de Herat mostraba signos de 

10 años de guerra. Seoún el informe de la misión SALAM 2, el 40% 

de la ciuidad, donde se~1ún las autoridades locales viven todavía 

140 mil personas, quedó en ruinas. 11 En las ;:ono:\s e i rcunrlantes, 

los árboles y toda le veqetación p«recen haber sida destruidas. 

De la; 1.30(1 i!.ldeas en la prov1ncia de Herat, 600 han sido 

gravemente dañadas o totalmente destruidas. "Aún per1nanecen en el 

pa is cerr:a de 11 millones de personas, muchos de el los son 
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familias entera~ que se han concretado a huir de una aldea a otra 

para escapar de los efectos del conflicto." (20) 

Al interior del pais, los habitantes luchan por reconstruir 

sus casas, y tratar de h~cer más llevadera la vida en un país que 

ha quedado tremendamente dañada por la guerra. La readaptación 

del campa, es una tarea aún más complicada debido al 

erosionamiento de la tierra y el empobrecimiento del habitat 

natural en general. 

Por otro lado, el sector público controla: la energía 

eléctrica, el gas, los productos químicos y la ayuda alimentaria, 

las cooperativas en el norte la tierra y la agricultura, que 

siguen en mano~ Privadas. 

La industria se encuentra al 10.!t de su capacidad, por lo 

mismo la recaudación de impuestos es casi nula, la agricultura 

proporciona más del 80\ del empleo contribuyendo la mitad al 

gasto interno y la otra parte a la exportación. ( 21) 

Después de 10 años de guerra, el mejor reflajo de la 

economía actual de AfQanistán lo podemos encontrar fácilmente en 

su agricultura. En un reporte publicado este año en Peshawar el 

Dr. Azam Gul, la cabe=a de la Facultad de Aqricultura en Kabul 

University, dice que: el 50% de la producciOn agrícola y 

ganadera, se ha perdido desde 1980. 
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Oficiales encargados, han declarado, que la Provincia de 

Paktia, h~ perdido más de 200 mil habitantes y unos 2 millones de 

personas que vivían dentro de ese distrito, debido a que este 

territorio es ocupado actualmente, por los muhajidines. Cerca de 

5 mil hectáreas más, se han perdido por los incendios forestales. 

Además, afirman que se necesitan, alrededor de 800 mil-

lenes de dólares anuales 1 durante por lo menos 5 años, sólo para 

reconstruir lo que en mttteria de agricultura se ha perdido. 

Esta querra, ha traido como consecuencias además de la 

pérdida de muchos cientos de afganos, una gran desolación, y un 

gran vacío al interior del país. Más de 5 millones dP. afganos 

encuentran exiliados, y hay 3 millones que viven como refugiados 

internos, sólo uno de die:: de lar;, que se quedaron han muerto, y 

muchos más han desaparecido huido. Además, el númnro de 

heridos, lisiados y minusválidos, producto de esta incruenta 

guerra, se encuentran diseminados en hospitales, albergues o in 

cluso en las calles. 

En general, en nuestra opinión, es invaluable no sólo el 

deterioro económico que Afganistán ha sufrido con esta guerra, 

sino el atraso ahora m/\s profundizado, con el que tendrá que em

pe=ar de nuovo. Las tierras han sufrido una incalculable 

erosión, todas aquellas aptas para el cultivo ahora se encuentran 
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en un estado de empobrecimiento terrible, lo que augura un lento 

proceso de readaptaciCn alimentaria para el país. Por otro lado, 

la destrucción de los bosques ha sido tremenda, la industria ha 

sufrido considerables pérdidas, y una escasa posibilidad de 

recuperaciCn, y no se diqa del estado en que se encuentran las 

casas, mezquitas, comercios, y demás. Todo esto predice un muy 

dificil recomien~o, pe~o que una vez que la Paz reine de nuevo 

en Afganistán, toda la Comunidad Internacional cooperará para 

esta dificil pero vital tarea de reconstrucción sea llevada a 

cabo. 

4. Las Repercusiones Políticas en Afganistán 

Un reportero del Ministerio del Exterior Soviético, e.l 14 

de febrero, dijo que 30 mil musulmanes rebeldes conocidos como 

Mujaheddines, se habían reunido masivamente en las afueras de la 

capital afgana de ~abul, anticipándose la retirada de las 

tropas soviéticas. Otros 15 mil rebeldes rodearon a Jalalabad, 

enfrentándo~e a ellos, había una armada afqana de aproxim~damente 

140 mil hombres. Ese mismo día, el ~ltimo contingente de sol-

dados soviéticos~ partió de la capital, alrededor de unos 80 sol

dados despeqaron del aeropuerto en cuutro ,:Jvianes, éstos habían 

quedado ViRilando el aerapL1erto pnra asegurar el acceso cont1nuo 

de loe;; vuelas con provisiones soviéticas e\ l~abul. (22) 

El Tass reportó que el 11 de febrero, los rebeldes habían 
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empezado un fuerte bombardeo a las treS ciudades principales: 

l<host 1 Kandahar y Herat. 

El 9 de febrero, el Ministerio del Exterior soviético, dijo 

que los ataques de artiller~a en Kabul, suspendidos las últimas 

semanas por los mujaheddines, habían empe::ado otra ve~, de manera 

masiva. El 10 de febrero, el lidera:::go de los Mujaheddines, 

convocó a un concilio consultivo o shura, en Islam"bad, P"kistán, 

en un intento por formar un gobierno afgano nuevo. Las 

deliberaciones fueran suspendidas en menos de una hora, cuando 

una disputa sobre el establecimiento de los delegados e~talló 

entre las siete unidades rebeldes Chiitas, con base en Pakistán, 

y una a 1 i anza de ocho grupos guerrilleros Sunn i que operaban 

desde Irán. 

Los rebeldes con base en Irán exigían 100 lugares de los 

526 miembros del concilio, pero los más poderosos grupos can base 

en Pakistán, los cuales controlaban efectivamnte el concilio, les 

asignaron 60 lugares isolamente. F.n por:as palabras, los 

mujaheddines estaban listos para pelear, pero no P"ra organi=ar 

un gobierno, la QlJe impidió que dicho concilia se concreti:ara. 

El concilio se pospuso, con el fin de establecer en fecha 

próxima, un nuevo intento por resolver la disputa. 
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Posteriormente, el Primer Ministro Afgano Mohammed Hassan 

Sharq, se rindiO y un concilia militar gubernamental, asumiO el 

control de la mayoria de las funciones gubernamentales el 20 de 

febrero recién concluido el retiro de las tropas soviéticas del 

país. Dos días antes, el 18 de febrero, el Presidente Najibullah 

declaro un estado de emergencia a todo lo ancho de la nación. 

(23) 

Sharq, que no era miembro del partido comunista reinante, 

en la nación, pero que habia fungido como Primer Ministro desde 

maya de 1988, se di6 de baja por razones de salud. Al respecta, 

los observadores del Oeste, pensaron que su renuncia se debió por 

ir en contra de los esfuer=os de Najibullah, para consolidar el 

poder del Partido Democrática Popular. 

El 21 de febrero, el Sultán Ali Keshtma.nd, fue nombrado 

presidente del Comité Ejecutivo de Ministros del Concilio 

reempla=ando efica=mente a Sharq como Primer Ministro Afgano. 

Keshtmand, el único Musulmán Sh1ita, en el réqin1en de 

Kabul, había previamente funf:)ido como Primer Ministro durante 

nueve años ante~ de SPr rePmpla:::ado por Sharq en 1988. (2lf) 

El 23 de febrero, los representantes de 7 grupos afganos 

asentados en Pakistán, e 11g ieron 1 ideres para LJn gobierno interno 

en el exilio, que pudiera tomar el poder en cuanto los Soviéticos 
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se alejaran permanentemente del régimen colapsado en Kabul. 

Sibqhatullah Mojaddi, un moderado, fue escogido para servir 

como presidente y Abdul Rasul Sayyaf, un Eundamentalista 

islámico, fue nombrado premier, en el nuevo gobierno rebelde. 

Asimismo, el control sohre los 17 puestos de vigilancia fue 

dividido entre los 7 lideres de la guerrilla. 

Las elecciones fueron dadas después de 14 días de 

deliberaciones tumultuosas, por un Consejo Consultivo E<Spec:ial, 

de grupos rebelde~ c:onocido como Shura. Los intentos del Shura 

para formar un qobierno bien basado deberá cont13r con 8 lideres 

Shiitas asentados en Irán, y encaminar un consejo después de la 

disputa con las facciones Sunni má~ poderosas asentadas en 

Pakistán, por el número de delegados Shiitas que deberian formar 

el Consejo. (25> 

Los observadores occidentales, oninaron que a pesar de las 

disputas, la elección de los líderes, ha sido un paso importante 

en los intentos par mediar el poder. Otros mantienen el poder 

real entero de las corrientes rebelde~, que residan con la guer

rilla en el campo de comando dentro de Af~anistán, otros 

opositores a los lideres del partida, se e~cuentran asentados en 

Pakistán e Irán. 
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Los nuevos lideres rebeldes concluyeron el Shura el 21..f· .. de 

febrero, proclamando su gobierno en el e~ilio con el fin de hacer 

legitimo su qabierno en Afganistán. "Hoy es el principio del Es

tado libre de Afganistán, declaró Mojaddidi 11
, y llamo a otras 

naciones para que reconocieran su qobierno rebelde, y pregunto 

por el derecho de mandar a un representante a las Naciones 

Unidas". 

Por su parte, la inseguridad provocada por los constantes 

ataques u la poblaciOn civil, iba creciendo. La mayor batalla 

que el gobierno de Najibullah tuvo que librar desde la salida de 

las tropas soviéticas de Afganistán, empe;:ó el 6 de marzo cuando 

las fuerzas rebeldes lan;:uron una ofensiva contra la ciudad del 

Este, en Jalalabad. Como ya lo mencionamos anteriormente, esta 

ciudad es de gran importancia debido a su tamaña y por en

.centrarse unos 130 km al Este de !~abul, la capital Afgana, y a 65 

km al Oeste de la frontera con Pakistán, lo que la convierte en 

pieza clave para los rebeldes. 

Los ataques continuaron, el 7 de marzo, la base militar en 

Samarl~hel a 8 ~m de Jalalabad. fue tomada por la guerrilla. El 8 

de mar:.-o, se apoderaron del aeropuerto de .Jalalabad, y debido a 

ta import~ncia de éste, el gobierno se vió obligado a recuperarlo 

al día siguiente. 

En mar;:o 12 y 13, los rebeldes lan;:aron cerca de 12 mil 
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cohetes y bombas a la ciudad. Por lo mismo el gobierno tuvo que 

usar algunos misiles de procedencia soviética con el fin de 

proteger a la población civil, del ataque mujaheddin. 

Como parámetro del costo humano de estos ataques a la 

población civil, cabe señalar que Jalalabad, tiene una población 

de cerca de LOO mil habitantes, de las cuales de 20 a 30 mil, 

fueron heridos en ese ataque, de 20 a 30 mil. (26) 

La situación era insostenible, los ataques constantes, el 

caos sembrado, creaba una sensación de terror, Ja cual fue cap

tada por la comunidad internacional. Mijahil Gorbachev, el Líder 

Soviético, le manda una carta al Presidente Estadounidense Geocge 

Bush, el 17 de febrero, en la cual le pide que detenga su ayuda " 

las !uerzas rebeldes afganas anticomunistas y lo eMhorta 

trabajar conjuntamente para e7tablecer un qobierno de coaliciOn 

en Afganistán. Pero no obtiene el apoyo solicitado, y la guer

rilla patrocinada por los Estados Unidos, sigue atacando y 

privando a la población de víveres, combustible y artículos de 

primera necesidad. 

No obst~nte, el Presidente Bush, anuncia que seguiría en

viando ayuda militar a les rebeldes afganos. a pesar de la salida 

de las tropas soviéticas. Es así como el Presidente Bush declara 

los reporteros en una conferencia de prensa, 

fuego Y al suministro de arm~s Afqanistán 
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solicitado por la Unión Soviética, no seria tomado en cuenta, 

debido a que el eni:irme aba-stecimiento de provisiones letales 

dejadas atrás dejaría sin soporte a la resistencia. 

Dado lo anterior, el 15 de marzo de 1989, la Unión 

Soviética mandó ayuda alimentaria y municiones al Qobierno af

gano, por lo menos 40 aviones militares con comida y diversos 

articulas bélicos. 

Cabe señalar, que Arabiñ Saudita, el 19 de marzo, se 

convirtió en la primera nación del mundo que reconoció el 

gobierno interno de Afganistán, establecido en febrero por una 

coalición de grupos rebeldes con base en Pa~istjn, otras dos 

ciudades, Sud~n y Bahrein, le siguieron en marzo 13. (27> 

Es así, como la situación al interior de Afganistán la 

salida de los soviéticos, continúa siendo peliílrosa e inestable 

dando como consecuencia un clima de angustia y miedo, que ha 

pesado en el ánimo de los habitantes que siguen viviendo en 

Afganistán. Los refugiados esperan=ados pien5an en regresar, 

aunque muchos se cuestionan si valdrá la pena arr1esgarlo todo la 

~eguridad y bienestar de que ahora qozan y llegar a lo que fuera 

su hogar. 

No obstante la situaciOn bélica continú~, los rebeldes 

continúan atacando al qobierno y por ende a la población civil. 

14 7 



A pesar de esto, los proyectos de repatriación siguen listos, 

esperando el momento de ponerse en práctica, una vez que la Paz 

tan esperada por todos, en especial por esos millones de 

refugiados, reine en Afganistán, y asi empiece lo que seria el 

tan anhelada reqreso a casa~ iOjalá muy pronto este sueño alber

gado por todos, vea feliz culm1naciOn y el derramamiento 

de sanqre de tantos miles de af~anos cese, y la lucha entre her

manos se detenga, al comprender que el querer una patria, un 

suelo y una mic;ma cultura, no es derecho de unos cuantos sino de 

todos, y que el amar a una naciOn es muy diferente ~ue el 

desear poseerla. Solo cuando esta diferencia sea comprendida 

entre gobierno y rebeldes, se podrá vislumbrar el fin de una gran 

lucha, que ha dado pi e a la i ntervenc i On de dos poten e 1 as que;i 

llevan desde hace ya varias décadas luchando entre si, por la 

hegemonia de los pueblos, sin comprender que esto, es contraria 

al principio de sobrevivencia del hombre mismo. 

En nuestra opinión, es así como el futuro de esos mi llenes 

de refugiados es hasta ahora incirto, a pesar del retiro de las 

tropas soviéticas de la zona, y de los intentos del gobierno para 

conquistar la Pnz en Af~anistán. Es par eso, que asi como al-

g1Jnos ya han reqresado Afganistán, muchos otros continúan 

saliEmdo periódicamente hacia Pa~.istán e Irán. 

Lo anterior puede entenderse, si tomamos en cuenta los 

siguientes factores: primero, la s1tuaciOn bélica interna aún no 
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se define, los ataques de los grupos disidentes se dejan sentir 

en diferentes ciudades ~fqanas; :egundo, Afganistán ya no es el 

mismo en ningún aspecto, ni en cuanto a su infraestructura, ni en 

cuanto al desenvolvimiento de la vida diaria que se tenia, hasta 

antes de la forzosa convivencia con un vasto nünmero de militares 

extranjeros en su territorio durante la Ultima década, y tercero 

el fenómeno de aculturaciOn, que esos refugiados afganos han 

sufrido al vivir en un país que si no fisica, si cultlJralmente es 

muy distinto; es decir, a pesar de tener una religiión islámica 

(que es en realidad lo (mico que los semeja) tienen una ideologia 

mucho más occidentnli2ada, donde por ejemplo, la mujer si tiene 

derecho y acceso a la educación, donde la mujer no está obligada 

a llevar velo, etc. Asi pues, llegamos al punto en que, sin ol

vidar la proble·mática que han tenido que sufrir los afganos en 

Pakistán, ahora las nuevas generaciones que han crecido en 

.Pakistán, no saben realidad de otro mundo más que de ése. 

Bajo este angustiante conteHto, se irá determinando entonces, el 

futuro de esos miles y miles de refuqiados, que invadidos par el 

desconcierto y el recelo, se enfrentan en estos momentos ante la 

apremiante disyuntiva de optar por permane~er en un ~itio que les 

brinda abrigo estab1l1dad, aunque baJo la cond1c1ón de 

refugiado, o hum, tomar la der.is10n de regresar a un pais, el 

cual en estos momentos, sólo les ofrece una enorme inseguridad 

social y económica, pero que a pesar de todo es su Patria. 
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CONCLLJS!ONES 

Como heme; señalado, los conflictos armados desde siempre 

han propiciado el desplazamiento masivo de nacionales hacia otros 

Estados denominadas de acoqida, los cuales brindan asilo a 

aquellas personas que orilladas por la zo~obra y el peligro, 

abandonan su patria y con ella, sus pertenencias, sus tierras y 

lo más importante, su familja, y así invadida~ por el medio huyen 

hacia un luqar desconocido en busca de refugio. 

Los grandes desplazamientos de población que se llevaron a 

cabo por motivo de sequridad !í.sica, familiar o bien, por con

travenir a un tipo de gohierno impuesto o que rompen con el orden 

social hasta ese momento establecióo, reciben el nombre de 

Migraciones de Refugiados. 

Cabe señalar que en la actualidad las causas que ori~inan 

estos desplazamientos for:osos son: las confrontacionas armadas, 

en cualquiera que sea su forma, es decir: guerras, intervenciones 

armadas, la actividad bética y violenta de una facción disidente 

que ataca constantemente una población determinada, etc. Todo 

esto trae como consecuencia, la pérdida del orden social es

tab lec l do y dt:?sencadena enorme insequr i dad. temor '/ angustia 

constante por la presencia continua de violenr.i.a q1meralizada. 

La migración se puede definir entonces como: la necesidad que 

siente et individuo por despla=arse del lug~r donde se encuentra, 
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a otro que él consídere mejor para su desarrollo económico, so-

cial y cultural. Cabe entonces notar, que todos los refugiados 

son emigrantes, mas no todos los emigrantes son refugiados. 

Todo lo anterior ha dado como consecuencia, que ante el in

minente fenómeno de éxodos mas1vos y per1ód1cos, la Comunidad In

ternacional a través de la Liga de Nuciones por ve~ primera. 

crearon un or9an1smo, humanitario y apolítico que se encargara de 

brindarle todo tipo de ayuda al refugiado; desde su llegada hastd 

su ubicación permanente. Es así como nace el Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refuqiados CACNUR). 

Al interior del ACNUR existe toda un.3 organi::ación que 

lucha día con día por brindarle al refugiado mejores condiciones 

de vida y que instrumenta conc;tantemente campañ.1s en torno a la 

.recepción y ubicación de lo~ refug1ados, ocupándose para ello de 

las neces1dadP.s vitales del refuqiado, como son: asistencia 

médica, sanitaria, alimentaria y alojamiento. Para poder llevar 

a cabo esta incesante tarea, hay que echar andar un complejo 

mecanismo; que va desde el reqistro, hasta la implantación y 

ader:uación 

lleqados. 

de alberQues. donde serán ubicadas los recién 

El ACNUR necesita de muchísimos recursos mater l al es, 

humanos y financieros, que le permitan llevar a cabo su misión, 

para ello han contado desde sus inicios con ayuda de agentes eH-
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ternos, como-lo fué la Fundación·Ford, y.-·Co~o lo sor:i_ Jioy en ~ía, 

las diferentes agencias voluntarias que co~tribuye_n _con d.~ne~o o 

con especie, a través de. progri\mas especial(z'~do_s d~ ayudaw El 

ACNUR mantiene estrecho contacto con· el ConsejO ·Inter.nacionai ,.de 

Organi~aciones Voluntarias de Ginebra. 

s•J reglamentación, la Conv~nción de t951 

constituye un auténtico código Ue los derechos básicos del 

refugiado y junto con los Estatutos del ACNUR, establece las nor-

mas de un régimen dP protecciOn. Los fines perseguidos por esto 

réqimen son: Dotar a los refugiados de un estatuto determinado y 

después, suplir la ausencia de protección internacional. 

Para dir:h~ Convención, el refugiado es toda persona que 

debido a fundados temores de ser persequido por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, o pertenencia determinado nrupo social u 

opiniones políticas, se encuentran fuera del país de 

nacionalidad, a r:ausa de dichos temores no quiere, acogerse a la 

protección de tñl país, o que, careciendo de n.:icionalidad y 

hatl~ndose consecuenc1a de tales aconte'-imtentos fuera del 

país donde ante$ tuviere su residencia habitual, no pueda o a 

causa de dichos temores no quiera rc9resar a él. DP.ntro de lüs 

garantías aqrega, que ningún Estado contr.2\tante podr.'t C?lo<pulsar o 

devolver un refuq1ado de manera alguna a la frontera de ter-

ritor1os donde la vida o libertad pueda ser amena=ada por motivos 

de ra:a, religión, pertenencia a un grupo social p~rticutar u 
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opinión pública. 

La Intervención Soviética en Afganistán se dá, al mismo 

tiempo que la llegada de los comunistas Afganos al poder, dando 

como consecuencia una enorme preocupación entre los grupas in

tegristas islámicos del Medio Oriente y del Golfo en particular, 

que asimilaron el problema afgano como propio, y aprovecharon la 

oportunidad que les dieron las refu~iados afganos en Pakistán, 

para construir un proyecto que suplantara eventualmente, a todo 

el ord8n social y jerarquía política eKistente en Afganistán. 

Es asi, como se amalgamaron los sectores de la resistencia 

que no eran integristas y que encabe=aban dignatarios tribales 

pushtún, del clero sufí y hanafi, tecnócratas occidentali~ados y 

oficiales identificados con la monarquía y otros elementos de la 

.estructur~ social tradicion~l. 

Lo que trajo como consecuencia que prácticamente toda la 

asistencia militar proveniente de los Estados Unidas y Arabia 

Saudita haya sido canali=ada a los rebeldes, a través de 

oficiales pakistanas cercanos al movimiento integrista Jam'ate

Islami de Pakistán, considerando como un elemento clave al 

A su ve=, el Jam'at opera en estrecha 

colaboración con el lider de los wahabitas, Ben Ba=. 

Aquí cabe hacer mención, que Zahir Shah tuvo una buena 
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acogida tanto al interior del país como entre las refugiadas, al 

intentar crear un frente Nacional Unificado Afgano, que reuniera 

absolutamente a todas las fracciones de la resi~tencia lo que 

implicaría una mayor cohesión militar y un vehículo de 

negociación con la URSS y con los camunistas afganos, pero ésta 

ha sido abortada por el recha=o de los inteqristas que monopo

li ~an, la mayor parte del apoyo externo a la resistencia. La ac

titud de los integristas hacia Zahir Shah, se explica parcial

mente en el hecho de tener una fuerte representación de elementos 

TajH. en sus filas, mismos que estjn resentidos por el 

hegemonismo pushtun de la vieja monarquía afqana. El proyecto 

islámico de los integristas les impide en absoluto, transar con 

cualquier forma fuerza política en Afgani~tán, que no esté 

abocadd a un Estado Islámico Centrali~ta. En estos momentos. J~ 

religión es utilizada para dar cabida a la infiltración 

hegemónica de naciones poderosas y de tendencias colonialistas. 

A través de su historia, Afganist~n se vió obligado a 

estrechar más y más los vinculas comerciales y las comunicaciones 

con Irán y la URSS. En los 60'~, el Gobierno norteamericano 

contribuyó a ello, al poner en práctica su política de contención 

del comunismo, ya que se dedicó a levantar un cerco a la URSS. 

Al mismo tiempo, las relaciones entre Pakistán y Afganistán 

se fueron deteriorando paulatinamente. Para 1961 se rompen las 

relaciones entre ambos paí5es, con lo que Pa~.istán cierra el paso 
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a los productos afganos a través de su territorio. 

Asimismo, en 1961 surge algo inesperado, un conflicto 

hegemónico de la zona entre China y la URSS, a su vez se dá una 

alian~a entre E.U. y Pakistán. De esta manera, se establecen las 

bases para las alian~as internacionales rle la ~ona. Teniendo 

así, de un lado a E.U., Pakistán y China, y del otro la URSS, In-

día y Afganistán. Aunque en 1963 Pakistán y Afganist~n rees-

tablecen relaciones diplomáticas, la situación es que lograron 

est~blecer esos la=os hermanos que los unían antes de 1960. 

Es así como tras los cosnflictos internos de carácter 

polit1co y social, que se dan durante los a~os 70's, que culminan 

con la gran Revolución de Abril, que trae como consecuencia el 

derrocamiento de Oaud por el PPDA, y la intervención militar de 

.la Unión Sov1ét1ca, los grupos disidentes integristas islámicos 

conocidos como los mujahidines, huyen a Pa~istán e Irán, donde 

posteriormente se esconden dentro de Jos campamentos de 

refugiados afqanos en territorio Pakistaní, desde donde planean e 

instrumentan nuevos ataques a la población civil en su afán, por 

derrocar al gobierno establecido desde entonces. Lo cual, lleva 

a empeorar cada ve= mc:'ls la situación, ya que los mujah1dines 

atacan Afgan1st~n, matan sin rpparar si se trata de comunistas, 

militares o de población civil (Jo que sucede la mayor i a de 

las veces>, destro~an c1u~ades y campos, destruyendo así el 

futuro de Afganistán mismo. Pretendiendo atacar al gobierno 
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comunista, como lo han ellos llamado, propician Que éste 

dese15perado ·tenga que recurrir a otros gobiernos que los ayuden a 

defenderse·. Esto en.furece a la guerrilla o mujahidines y se hace 

una historia sin fin, un círculo vicioso que lo único·que genera 

es una serie interminable de desplazamientos fuerá de ./Hganistán 

dejando a éste, cada vez. más solo y más pobre, .origiiiá:r:idO .así- Qu·e 

el número de refugiados en vez de 

aumento. 

Pese al acuerdo de Paz firmado en Abril de 1988, _en el cual 

se comprometían las partes invlucradas en el conflicto, es decir, 

Pakistán y Afganistán, Estados Unidos y la Unión Soviética, a 

dejar que Afganistán resolviera sus problemas internos 

autónomamente, respetando así las normas de la no inqerencia en 

los asuntos internos de los Estados, esto no se ha llevado a 

cabo. A pesar de que lal Unión Soviética retiró sus trbpas del 

territorio Af~ano en el lapso ar:ordado, la situación beligerante 

continúa ~ctiva. Aún ahora, poblados y ciudades ~fganas son 

atacadas por los muj..:1hidines, que se enr:uentran est~i.bli:cidos en 

territorio Pakistaní, y que son apoyados con armas y con dlnero, 

por el gobierno Estadounidense. 

E~to, como ya lo l1ab i amos mene 1 on.Jdo antes, no ha permitido 

el estado de p.::i..: nec:esar io para que los ref1Jgiados asentados en 

Pakistán, quierun y puedan reqresar a su patria; algunos lo han 

hecho, pero muchos otros, continúan saliendo debido a la precaria 

158 



y peligrosa situación de vida que Afganistán les ofrece. 

Como podemos ver, todo esto únicamente ha agravado el 

problema y por má-; acuerdos que las tJdciones Unidas propongan 

para pacificar la =ona y por tratar de loqrar un mejor enten

dimiento entre los pueblos, nada podrá funcionar en realidad 

hasta que, todos tomen conciencia de la importan~ia de cumplir 

con lo pactado y que, sólo la labor en conj1Jnto, es la que tiene 

éMito. Mientras tanto, hay en cada conflicto armado, en cada 

guerra, en cada intervención militar, víctimas inocentes que su 

único crimen es ser nacionales de ese país, y angustiarse ante la 

incertidumbre de otro día más con vida o sin ella. 

Es por eso, que la alternativa de huir en busca de preser

var sus vidas, se torna más diíicil en la medida eH que los 

.lineamientos para otorgar el asila o no, sea distinto en cada 

país. 

Previendo esto, el ACNUR ha instrumentado todo un complejo 

mecanismo para lograr ubir:arlos a todos y Ct3da uno, mediante un 

registro preciso a su llegada. Una vez hecho esto, se procede n 

determinar en qué campamento serán ubicados, tomando en cuenta si 

tienen familiares ya instalados en alqún campamento. o no. Es 

por eso, que para designarles el campamento perm.Jnente hay que 

hacer una serie de estudios. Mientras tanto permaneceran en cam

pamentos temporales de acoílida, donde recibirán asistenica médica 
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y peliqrosa situación de vida que Afganistán les ofrece. 

Como podemos ver, todo esto únicamente ha agravado el 

problema y por má<:i acuerdos que las t~<\ciones Unidas propongan 

para pacificar la =ona y por tratar de loqrar un mejor enten

dimiento entre los pueblos, nada podrá funcionar en realidad 

hasta que, todos tomen conciencia de la importancia de cumplir 

con lo pactado y que, sólo la labor en conjunto, es la que tiene 

éMito. Mientras tanto, hay en cada conflicto armado, en cada 

guerra, en cada intervención militar, victimas inocente~ que su 

único crimen es ser nacionales de ese país, y angustiarse ante la 

incertidumbre de otro día más con vida o sin ella. 

Es por eso, que la alternativa de huir en busca de preser

var sus vidas, se torna más difícil en la medida en que los 

.lineamientos para otorgar el asilo o no, sea distinto·en cada 

país. 

Previendo esto, el ACNUR ha instrumentado todo un complejo 

mecanismo para lograr llbir:nrlos a todos y cada uno, mediante un 

registro preciso a su llegada. Una vez hecho esto, se procede a 

determinar en qué campamento serán ubicados, tomando en cuenta si 

tienen familiares ya instalados en algún campamento, o no. Es 

por eso, que para designarles el campamento permanente hay que 

hacer una serie de estudios. Mientras tanto permanecerán en cam

pamentos temporales de aco~ida, donde recibirán a5istenica médica 
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y una evaluc:\ción sobre el estado f ísic:o en que se encuentran, 

para valorar su futura colocación. Estas medidas, se llevan a 

cabo, con el fin de evitar contagios y epidemias de enfermedades 

incluso, ya erradicadas del país. 

Una vez pasadas estas pruebas, se elabora una especie de 

historia familiar, con el que se tendrá una idea precisa, de 

cuántos hombres, mujeres, niños y ancianos hay, y en dónde se en-

cuentran. Posteriormente, ya en buenas condiciones físicas y 

sanitarias, se procederá al traslada a su "futuro hogar". Este 

tipo de asi5tencia, es de vital importancia para los recién 

lleqados, ya que les permitirá empezar ese duro camino de 

adapta~ión en buen~s condiciones de salud. 

Por último, como lo hemos mencion~do a lo largo de esta 

investigación, es un hecho que la larga travesía para llegar a 

una tierra eMtranjera, que tiene una cultura diferente y ces-

tumbres distintas, no es tarea fácil. Todo esto, implica gran 

esfuerzo y trJc con~iqa enormes penalidades, que quedan 

implícitas en la disyuntiva a la que tienen que enfrentar5e, los 

habitantes de una nación que esté, bajo una situación de impasse, 

cualquiera que é~ta sea. 

El e.aso de los refuqiudos i\fqanos en Palt.ir;:tán, es sólo un 

ejemplo de los muchas que ocurren con5tuntemente en los distintos 

lugares del mundo, y que hacen que su complicada problemática 
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tanto para el pais de origen como para el pais receptor, sea ob

jeto de preocupación mundial y de apoyo económico a través del 

más importante organismo internacional: Las Naciones Unidas. 

Asimismo, consideramos import~nte señalar, que cada día más 

paises toman conciencia sabre este importante fenómeno, y hacen 

modificaciones en sus leyes con el fin de dur la regulari=ación 

jurídica adecuada, a la llegada de refugiados a sus fronteras. 

Este es el caso de México, que a raíz de la afluencia masiva de 

refugiados Guatemaltecos a territorio mexicano, el S de julio 

próximo pasado, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la 

Ley de Población, en la que, se crea la figura legal del 

''refugiado'', para dar sequridad jurídica a quienes lleguen al 

país, en calidad de perseguidos políticos. 

Para concluir podemos agre~ar, que el realizar el presente 

trabajo, ha significado la culminación de una exhaustiva 

investigación que ha incrementado en nosotros, el interés por el 

estudio de los Derechos del Hombre, que a lo largo de la carrera 

de Relaciones Internacionales, se tiene en realidad pocas opor

tunidades de hacer. Aqui cabe aclarar, que pot· tratarse de países 

subdesarrollados, situados en el continente asiática, y que en el 

caso de Afganistán, hasta hoy en un estado beligerante, el acceso 

a la información necesaria para realizar el presente estudio, no 

fue fácil. Implicó recurrir en su mayoría fuentes 

hemerográ!icas con el fin de reunir la más reciente y fidedigna 
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información. Afortunadamente, México cuenta con_ un~·_delegación 

de ese tan connotado organismo internacional, es decir, el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para las Refugiados <ACNUR>, el 

cual, pone al alcance toda la documentación disponible sobre este 

tópico. 

Hoy, al término de esta investigación, podemos sentirno~ 

5ati~fechos por haber incursionado en un problema de tanta tras-

cendencia, y de tan dificil acceso por tratarse de un tópico 

' 
hasta hoy, en general, poco conocido por todos. Ec:;peramos sin-

ceramente, haber logr,;¡do cumplir con el :Jbjetivo inicial de este 

estudio, que es el de tomar conciencia de un fenómeno con tanta 

repercusión en el mundo contemporáneo y al adentrarnos en la 

problemática de quienes viven este estadio, solidarizarnos con 

aquéllos que se preocupan dia con dia, por brindarles atención, 

proteccibn y ayuda, a los denominados Refugiados. 
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