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EDITORIAL
Nigeria, un gigante herido

N
o es la primera vez que “Africana” 
presenta un informe sobre Nigeria. 
La última vez fue en abril de 2015. 
Desde entonces, Nigeria ha evolu-

cionado mucho. Estaba previsto que así lo 
hiciera. Ahora es un gigante, aunque herido. 
El autor del informe, Bartolomé Burgos, siempre fiel al rendez-vous 
de nuestra revista, no se ha equivocado al escoger el título del pre-
sente número.

Nigeria es, de verdad, un gigante que bate los mejores récords 
del continente: lo es por sus dimensiones geográficas -dos veces 
España- y por el número de habitantes; cerca ya de los 250 millo-
nes, está a la cabeza de los países más poblados de África; lo es 
también por el número de lenguas y etnias que la configuran; por 
su dinamismo emprendedor y sus éxitos comerciales -forma parte 
de los BRICS, las potencias emergentes del mundo-; por sus éxi-
tos culturales y artísticos y su destreza en el manejo de las TIC, las 
técnicas modernas de la información, el NETFLIX y otras muchas 
razones. 

Nigeria es también, víctima de su crecimiento endiablado y de 
la inseguridad estatal, un gigante que convive extrañamente con 
el soborno, los negocios sucios, las mafias de la droga y la trata de 
seres humanos. El último informe de Amnistía Internacional sobre 
la situación de los derechos humanos en Nigeria es demoledor para 
denunciar los muertos y los heridos por el conflicto armado entre el 
grupo armado de Boko Haram y las fuerzas armadas de Nigeria en 
el nordeste del país; las violaciones que ambas partes cometen con-
tra el derecho internacional, incluidos los crímenes de guerra. Los 
homicidios y las extorsiones de numerosos grupos de malhechores 
y la respuesta igualmente violenta de las autoridades, desaparicio-
nes forzadas, tortura, detenciones arbitrarias y severas restricciones 
de la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Bola Ahmed Adenkule Tinubu es el nuevo presidente de la Repú-
blica Federal de Nigeria, desde el 29 de mayo del año pasado. Du-
rante su investidura prometió “cumplir con sus deberes y sus funcio-
nes de forma honesta, de la mejor manera posible, con fidelidad y 
en conformidad con la constitución”. Esperemos que ésta más bien 
desvaída declaración de intenciones encuentre los medios necesa-
rios que Nigeria necesita para superar sus múltiples divisiones, la 
justicia que garantice la paz y la honradez de sus dirigentes contra 
la corrupción generalizada de las instituciones del país.  

Agustín Arteche Gorostegui

A
BRIL 2024 - N

º221. Boletín de los M
isioneros de Á

frica (Padres Blancos) y H
nas. M

isioneras de N
tra. Sra. de Á

frica (H
erm

anas Blancas)

Nigeria, 
un gigante herido

Portada.indd   27 3/3/24   18:33



CARTAS DE LOS LECTORES

4

CARTAS

MINIPROYECTOS

Miniproyecto Nº 385

Nos escribe, desde Sussundenga (Mozam-
bique), el P. Elie Sango, joven misionero 

Padre Blanco. Dice así: “Os envío un proyecto 
sobre el complicado problema de los matri-
monios forzosos, algo muy arraigado en las 
costumbres tradicionales. Pensamos que la so-
lución se encuentra en una educación a largo 
plazo desde la escuela. 

La diócesis de Rotenburg en Alemania 
nos ha enviado 52 máquinas de coser 
para distribuirlas entre las escuelas de 
las tres sucursales más importantes 
de nuestra parroquia: Sussundenga, 
Muhinga y Rotanda. Pero esa ayuda 
que hemos recibido resuelve solo una 
parte del problema. Nos hacen falta 
maestros competentes y otros gastos 
añadidos, como, por ejemplo, materia-
les pedagógicos e incentivos a los ayu-
dantes voluntarios. 

Actualmente con la ayuda de los 
padres y otras contribuciones hemos 

conseguido pagar a dos maestros más en 
Sussundenga y en Muhinga, pero nos queda 
sin atender la comunidad de Rotanda. Una 
subvención de 1.500 euros nos ayudaría a 
equilibrar nuestras cuentas. Si desean más in-
formación, lo haremos encantados. Gracias de 
antemano. Que Dios os bendiga y nos guarde 
en la unidad. 

Responsable: Elie Sango, M.Afr

Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 
Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 

E l padre Joel Ouedraogo, responsable de la 
parroquia de Tamale (Ghana), nos escribe 

para agradecer a los lectores de la revista el 
donativo de 2000 euros (Miniproyecto nº 381) 
para comprar una moto, añadiendo una pe-
queña suma de dinero, que les permita ejercer 
su apostolado en zonas lejanas y de difícil ac-
ceso. Envían una foto de dicha moto, y piden 
las bendiciones abundantes de Dios sobre to-
dos los bienhechores. 

Joel Ouedraogo



MINI-PROYECTOS

5

Miniproyecto Nº 387

Nos presentamos diciendo que somos una 
comunidad de formación juvenil de las 

Hermanitas de la Santa Infancia en Burkina 
Faso. La casa de formación se encuentra en Ba-
lolé a 30 kilómetros de la capital en zona rural. 
Las hermanas trabajan por el desarrollo inte-
gral de niños y jóvenes, enseñanza y salud, así 
como la formación humana y cristiana a través 
de nuestro carisma religioso de atención a los 
pobres y los que sufren. Cristo nos interpela 
en estos términos: “lo que hicisteis a los más 
pequeños a Mi me lo hicisteis”. 

Para llevar a buen término nuestra misión 
necesitamos disponer de un mínimo de es-
tructuras materiales, como, por ejemplo, agua 
corriente disponible para el aseo personal, 
pero también para mantener una pequeña 
huerta. Actualmente disponemos de una 
bomba de agua que funciona con paneles so-

lares, pero es vieja -tiene 20 años- y está a me-
nudo estropeada, cosa que al final nos cuesta 
mucho dinero. Nos han aconsejado una solu-
ción: comprar una bomba inmergida, pero su 
precio nos sobrepasa. Pedimos a los lectores 
de Africana una subvención de 2.000 euros. 
Con nuestro agradecimiento y oraciones. 

Responsable: sor Julienne Ouedraogo

Las ayudas a los Miniproyectos pueden hacerse a través de:
Misioneros de África (Padres Blancos):

IBAN: ES79-0216-0251-5706-0009-6836 o bien por giro postal dirigido a
Misioneros de África (Padres Blancos) C/ de la Liebre, 25- 28043 MADRID 

(Por favor, indicar el número del proyecto)

    Miniproyecto Nº 386

Soy el P. Antoine COULIBALY, sacerdote dio-
cesano responsable de la Parroquia de Ko-

lokani (Diócesis de Bamako) en Malí. Me dirijo 
a los lectores de la revista AFRICANA para pe-
dirles una ayuda. Nuestra parroquia está si-
tuada a 110 km. de Bamako, capital, No dispo-
ne de muchos cristianos, pues la mayoría de 
los habitantes de Kolokani son musulmanes. 
La crisis político-económica y el impacto de 
yihadismo, dificultan nuestro trabajo. Nues-
tros cristianos necesitan apoyo. Necesitamos 

comprar instrumentos de música y de sonori-
zación para la animación de encuentros en las 
sucursales de la Parroquia. Pedimos la suma 
de 1.500 euros que nos permitirá llevar a cabo 
el proyecto. 

Agradeciendo de antemano el interés que 
prestarán a nuestra petición, reciban nuestro 
más cordial saludo. 

Responsable: P. Antoine Coulibaly, 
Párroco de Kolokani (República de Mali) 
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NOTICIAS BREVES

Cabo Verde se encuentra 
oficialmente libre  
de malaria, según la OMS

C abo Verde ha sido declarado oficialmente 
libre de malaria por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). El primer ministro de Cabo 
Verde declaró que para una nación como la 
suya, compuesta por nueve islas, cuya principal 
actividad económica es el turismo, “erradicar la 
malaria implica eliminar las limitaciones de mo-
vilidad, a la vez que se refuerza la confianza en 
el sistema sanitario de Cabo Verde”. El archipié-

E l despliegue del primer tramo de asisten-
cia social directa en Marruecos, iniciado en 

diciembre de 2023, está demostrando, según 
la propia administración, un impacto positivo 
en todas las regiones del país. El programa, 
que involucra a un millón de familias, pretende 
establecer un sistema de protección social de 
las familias necesitadas en todas las regiones 
marroquíes. Marruecos ha realizado un aumento 
presupuestario hasta llegar al equivalente de casi 

dos millones y medio euros entre 2024 y 2026. La 
emisión de mensajes de texto ha informado a los 
beneficiarios sobre la ayuda disponible, abordan-
do riesgos asociados con la infancia, el envejeci-
miento y respaldando el poder adquisitivo.

Marruecos despliega  
el primer tramo  
de asistencia social directa

lago se convierte en el tercer país de África en 
lograr el estatus de eliminación de esta enfer-
medad, tras Mauricio y Argelia. El paludismo 
registró en África el 95 % de todos los casos de 
malaria a nivel mundial (233 millones en total). 

El Consejo Europeo sanciona 
6 entidades implicadas en 
la guerra de Sudán

E l Consejo Europeo ha adoptado sanciones 
contra 6 entidades implicadas en la guerra 

de Sudán por “apoyar actividades que socavan 
la estabilidad y la transición política de Sudán”. 
Estas seis empresas son responsables de la fa-
bricación de equipo militar o de su adquisición 
por una u otra facción de las fuerzas armadas 
en conflicto. En un comunicado, emitido por el 
Consejo Europeo al respecto, se lee: «Las entida-
des enumeradas están sujetas a congelación de 
activos. Queda prohibida la provisión de fondos 
o recursos económicos, directa o indirectamen-
te, a ellas o en su beneficio. 
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Los chadianos participaron a mediados de diciembre en un importante referéndum para la 
elaboración de una nueva Constitución. La elaboración de una nueva carta magna se consi-

dera el primer paso para el restablecimiento de un 
gobierno civil democrático. Atendiendo a las pro-
mesas de la actual junta militar, dicha restauración 
democrática debería concluir a finales de 2024. 

El jefe de la junta militar instó a sus conciuda-
danos a votar en masa, destacando que los votos 
de los chadianos “reforzarían los cimientos de 
la democracia en Chad”. El referendo se celebró 
como previsto y el “sí” ganó por un 86%, fren-
te al 14% del “no”, según la Comisión Nacional 
responsable de la organización del referéndum 
constitucional.

Chad inicia trámites para restablecer la democracia 

la calidad de los servicios en salud y educación 
para toda la población mauritana.

Kenia se consolida como 
uno de los principales 
socios comerciales de la 
Unión Europea

K enia intenta ultimar un Acuerdo de Asocia-
ción Económica con la Unión Europea. Este 

acuerdo, aprobado recientemente por el Consejo 
de la UE, concederá a las exportaciones kenianas 
la exención de aranceles y un acceso sin restric-
ciones al bloque comercial conformado por los 
27 miembros que integran la Unión Europea. Se 
espera que este acuerdo no sólo amplíe las opor-
tunidades de negocio, sino que también cree 
puestos de trabajo y promueva el crecimiento 
económico de los keniatas. Como segundo socio 
comercial de Kenia y mercado de exportación 
más importante, la UE desempeña un papel cru-
cial en el impulso de la economía keniana.

La UE apoya las reformas 
en salud y educación  
de Mauritania

L a Unión Europea ha realizado una transfe-
rencia por valor de 9,5 millones de euros a 

Mauritania en apoyo para algunas reformas 
en los ámbitos de salud y educación. La UE ha 
reconocido los avances significativos en estos 
sectores por parte del país africano y ha deci-
dido contribuir al programa Estrategia para un 
rápido crecimiento y prosperidad compartida, 
con el fin de mejorar la oferta, la accesibilidad y 
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E tiopía tiene la mayor población ganadera de 
África, que asciende a unos 53 millones de ca-

bezas. Sin embargo, actualmente solo se está uti-
lizando el 50% del potencial de la piel. Esto llevó 
al Gobierno a iniciar un programa que desincenti-
vara la exportación de pieles para añadirles valor.

La empresaria nacida en Etiopía, Abai Schulze, 
tras terminar sus estudios de economía, se dio 
cuenta de que su país exportaba cuero en crudo 
solo para que se convirtiera en artículos de lujo 
de piel que dejaban un enorme margen para los 
países europeos.

Shulze elaboró un plan para producir artículos 
de cuero de alta gama como bolsos, mochilas, 
etc. bajo la marca ZAAF Collection, utilizando ta-
lento local y recursos en Etiopía para exportarlos 
al resto del mundo.

En un principio se asoció con un artesano lo-
cal para aprender el proceso de adquisición de 
cuero, diseño y producción. En este primer año 
tuvo la oportunidad de realizar una exhibición 
de sus bolsas de cuero con la colección de un 
diseñador de moda liberiano cuyo resultado fue 
un aumento significativo de las ventas.

Schulze quiso crear su propio taller en Addis 
Abeba y solicitó artesanos que quisieran unirse a 
su proyecto: “algunos no tenían exactamente las 
habilidades requeridas, pero si mostraban ver-
dadero deseo de aprender; era algo con lo que 
yo podía trabajar. Si encuentro a alguien moti-
vado y con al que se le puede enseñar, esto hace 
que se trabaje mucho mejor para conseguir una 
cultura de alto nivel”.

ZAAF abrió su primera tienda en 2015 en la 
capital, siendo la mayor parte de sus clientes tu-
ristas internacionales o visitantes de negocios. 
El 2018 abrieron su tienda en Washington DC y 
para 2019 las ventas en Estados Unidos represen-
taron alrededor del 70% de los ingresos totales.

Hoy en día, ZAAF todavía dirige esas dos tiendas 
y su plataforma de comercio electrónico se envía a 
nivel mundial. Ha añadido joyas, zapatos, prendas 
de vestir y otros accesorios a su línea que se pro-
ducen en Etiopía, Senegal, Níger, Kenia y Ruanda. 
Su objetivo es ampliar su negocio, abriendo tien-
das en las principales ciudades africanas. 

Carmen Costa

Mejor fabricarlo  
en “casa”
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Mejor fabricarlo  
en “casa”

Theresa Kachindamoto: “ninguna 
niña va a casarse bajo mi jurisdicción”

Solo el 45% de las niñas en edad escolar de 
Malaui pasan más allá del octavo grado. ¿El 

motivo? Una de cada dos niñas se casa antes de 
los 18 años y queda embarazada. Es éste y no 
otro uno de los principales motivos de la alta 
tasa de abandono escolar.

El matrimonio infantil tiene efectos devasta-
dores en la realización de los derechos del niño, 
desde una educación adecuada hasta la salud 
sexual y reproductiva. Las niñas que han aban-
donado la escuela tienen pocas oportunidades 
de ganarse la vida, lo que las deja expuestas a 
diversas formas de violencia de género.

Esta situación ha cambia-
do para miles de estas niñas 
desde que, en 2003, Theresa 
Kachindamoto, se convirtió 
en la autoridad de Dedza, un 
distrito en la región central 
del país. Desde que tomo 
posesión, una de sus misio-
nes más importantes ha sido 
la de luchar para prohibir el 
matrimonio infantil y devol-
ver a las niñas a la escuela. 
De momento, ha consegui-
do evitar más de 2.500 de es-
tos matrimonios prematuros 
en esta región, pero queda 
todavía mucho trabajo por 
delante.  En junio de 2015, 
le dijo al Maravi Post: “He 
disuelto 330 matrimonios, 
sí, de los cuales 175 eran 
niñas-esposas y 155 eran ni-
ños-padres. Quería que vol-
vieran a la escuela y eso ha 
funcionado”. 

El principal motivo por el 
que los padres obligan a sus 
hijas a casarse es la pobre-

za, Por ello, tras los nefastos efectos del ciclón 
Freddy que azotó Malaui, Theresa recorrió las 
aldeas de su territorio para recordar a los jefes 
que no bajaran la guardia, ahora que la situación 
estaba en un punto crítico. 

En colaboración con ONU Mujeres, el gobier-
no y la sociedad civil y líderes tradicionales, Ka-
chindamoto contribuyó a la adopción en 2017 
de una enmienda constitucional que eleva la 
edad mínima para contraer matrimonio de 15 
a 18 años.

C C.
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Uganda es el principal país productor de bana-
no de África, con las tasas de consumo más 

altas del mundo. Pero una vez recogidos los plá-
tanos hay que arrancar las plantas. 

Una empresa emergente en el país ha encon-
trado el modo de darles utilidad a estas plantas 
de un modo respetuoso con el medio ambiente, 
ya que de ellas se pueden obtener fibras vegeta-
les muy parecidas al algodón y adecuadas para 
la elaboración de productos artesanales como 
alfombras o toallas.

La fibra del plátano es biodegradable en un 
100% y entre sus usos más comunes e innovado-
res se encuentra la elaboración de extensiones 
de cabello para realizar peinados y, sobre todo, 
trenzas, evitando así los productos sintéticos 
dañinos para el medio ambiente. La empresa 
ugandesa Texfad selecciona los mejores tallos 

de los que se extrae la fibra que se convertirá en 
pequeños hilos. 

Colaborando con siete grupos de agricultores 
distintos en el oeste de Uganda, TEXFAD utiliza 
sólo una fracción del tallo para la fibra, mientras 
que el resto del material vegetal triturado es de-
vuelto a los agricultores, como fertilizante. Co-
labora, además, con más de 60 agricultores que 
constantemente suministran materia prima. 

Situado a las afueras de Kampala, Texfad em-
plea a más de 30 personas que elaboran estos 
productos de fibra, los cuales se están exportan-
do ya a Europa.

Este logro es posible porque “la fibra de pláta-
no se puede suavizar al nivel del algodón”, como 
señala el jefe de negocios de la empresa.

 
C C

Productos sostenibles provenientes 
del banano
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E
n el 2023 acabamos de terminar la COP28. 
Otra cumbre que no deja feliz a casi nadie 
excepto a aquellos que siguen defendien-
do a toda costa sus riquezas, aunque eso 

influya en el cambio climático. Sin embargo, el 
cambio climático puede ser la mayor amenaza 
a la seguridad nacional e internacional a la que 
el mundo se ha enfrentado. Ya en febrero de 
2021, el Secretario General de la ONU, António 

Guterres informó al Consejo de Seguridad que el 
cambio climático es un “multiplicador de crisis” 
que tiene profundas implicaciones para la paz y 
la estabilidad internacionales. 

Existen 16 millones de personas que son des-
plazadas cada año por desastres relacionados 
con el clima. Sin acceso a alimentos, agua y ne-
cesidades básicas, pueden fácilmente ser vícti-
mas de grupos depredadores que explotarán su 

El cambio climático  
una amenaza para la Paz

El Secretario General de la ONU, António Guterres informó al Consejo 
de Seguridad que el cambio climático es un “multiplicador de 
crisis” que tiene profundas implicaciones para la paz y la estabilidad 
internacionales.
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vulnerabilidad y los obligarán a realizar activida-
des que amenazan la paz y la estabilidad. Y esta 
probabilidad de tener que desplazarse en res-
puesta a un desastre natural es un 60 por ciento 
mayor que hace 40 años, según la Organización 
Internacional para las Migraciones. Para 2050 se 
estima que el empeoramiento de los impactos 
climáticos podría generar 140 millones de nue-
vos migrantes del África subsahariana, el sur de 
Asia y América Latina.

Los muy pobres a menudo viven y trabajan 
en zonas de alto riesgo, dependen de medios de 
vida dependientes del clima (como la agricultu-
ra de subsistencia) y tienen pocos activos o re-
cursos para hacer frente a los desastres y las cri-
sis recurrentes y responder a ellos. Los agravios 
pueden intensificarse por desastres naturales 
que aumentan la escasez de recursos o causan 
desequilibrios más agudos entre áreas de esca-
sez y abundancia. Y estos trastornos causados 
por los desastres naturales, pueden presentar 
oportunidades económicas para la actividad cri-
minal, mientras que su impacto devastador en 

los medios de vida puede obligar a las personas 
a unirse a grupos criminales que explotan esta 
vulnerabilidad.

De los 20 países más sensibles al cambio cli-
mático, 12 ya enfrentan conflictos violentos. El 
cambio climático no hará más que exacerbar las 
tensiones sociales, económicas y étnicas exis-
tentes en estos y otros países.

En la República Centroafricana (RCA), la ines-
tabilidad política combinada con la escasez de 
recursos y los cambios provocados por el cam-
bio climático y la degradación ambiental están 
obligando a muchos pastores nómadas a bus-
car agua y pastos para sus rebaños en las tierras 
más fértiles del país. habitada por agricultores 
sedentarios. Los pastores ahora se ven obliga-
dos a seguir nuevas rutas migratorias, lo que los 
lleva a concentrar grandes cantidades de gana-
do cerca de aldeas y granjas. Esta situación está 
ejerciendo presión sobre los recursos naturales 
limitados en dichas áreas y está provocando 
conflictos entre agricultores y pastores, ya que 
el ganado consume productos agrícolas. Las 

Pastor sin rebaño. 
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autoridades no están preparadas para hacer 
frente a este problema, en gran parte debido a 
la guerra civil en curso, que se atribuye a ten-
siones políticas, religiosas y étnicas, así como a 
la competencia por valiosos recursos naturales, 
en particular diamantes. Todo conlleva a más 
crispación de la situación general y creando un 
desorden generalizado.

Si bien los agricultores y pastores en conflicto 
son los más directamente afectados, los efectos 
indirectos son enormes, ya que la mayor parte 
del país depende de productos agrícolas inter-
nos. Según los últimos datos, casi la mitad de la 
población de la República Centroafricana se en-
cuentra en situación de inseguridad alimentaria 
y alrededor de 1 de cada 5 personas ha sido des-
plazada internamente.

Durante los 15 años de guerra civil en Mo-
zambique, el Parque Nacional de Gorongosa 
perdió más del 90% de sus animales salvajes. 
Estas cifras aún no se han recuperado a pesar de 
que la guerra terminó en 1992 y muchos elefan-
tes ahora nacen “sin colmillos”, una adaptación 
biológica que reduce las posibilidades de ser ca-

zados por su marfil. Este es sólo un ejemplo de 
los efectos duraderos que los conflictos pueden 
tener en la vida silvestre. Esto tiene efectos du-
raderos en la salud de los ecosistemas afectados 
y demuestra el inmenso daño que puede ocu-
rrir en un período de tiempo comparativamente 
corto. El uso del medio ambiente natural como 
arma en la guerra está prohibido en el derecho 
internacional, aunque, por supuesto, a menudo 
no se respeta y el medio ambiente sigue siendo 
víctima de los conflictos.

Conclusión. Los desastres ecológicos cada vez 
más numerosos en todos los países son una rea-
lidad que va afectando a la Paz mundial: recons-
truir ciudades, repoblar los sistemas ecológicos, 
los bosques, asegurar los alimentos, evitar la 
emigración, luchar contra la falta del agua, pro-
teger el avance de los mares y océanos requiere 
unos esfuerzos titánicos que hace que los mas 
poderosos acumulen recursos y sean menos so-
lidarios con los pobres, que son los que sufren 
más los efectos del cambio climático. 

Amparo Cuesta
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L
a existencia de la droga y su consumo dia-
rio no son un problema específicamente 
africano. Existe en todos los países del 
mundo. En África, antes de su reciente ex-

pansión generalizada, drogas como el khat, más 
bien considerado como un estimulante que 

tiene efectos alucinógenos y ejerce una seria 
dependencia, es conocido en Somalia, Eritrea, 
Etiopía y Kenia, así como en Yemen, al otro lado 
del Mar Rojo. Lo mismo ocurre con el kif y el ha-
chís, sinónimos del cannabis, bien conocidos en 
Marruecos, en donde su producción y exporta-
ción están legalizadas desde el año 2022, eso sí, 
con algunas restricciones. Algo parecido ocurre 
con la nuez y la hoja de cola, que contienen 
fuertes dosis de cafeína y son utilizados como 
poderosos estimulantes en amplias zonas de 
África Occidental.

El objetivo de esta pequeña crónica no es ha-
blar de la extensión del consumo de la droga en 
África, algo difícil de cernir en detalle, pero es 
interesante saber que, según datos de la Inter-
pol, el consumo del cannabis es general en todo 
el continente y ha aumentado en estos últimos 

Los medios de comunicación 
dedicados a informar sobre África 
alertan de la existencia de una 
nueva droga sintética que llaman 
kush. Se trata de una droga muy 
peligrosa, cuyos efectos son 
nefastos para las personas que lo 
consumen.

El kush, una droga zombi
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años, precisando además que la heroína es el 
producto de consumo privilegiado de los países 
que bordean las costas del océano Índico, desde 
Sudáfrica hasta Kenia, y la cocaína del oeste, en-
tre los países de la costa del Océano Indico. Áfri-
ca se ha convertido, en estos últimos años, en 
lugar privilegiado de tránsito de la droga prove-
niente de Latinoamérica con destino a Europa. 

La amplitud geográfica del consumo de la 
droga -que vale también para el alcohol y el 

café-, nos muestra que los hombres han busca-
do, desde siempre, emplear estimulantes que 
les ayuden a hacer frente a situaciones difíciles 
de vencer o insoportables, como la depresión, 
el dolor, el hambre y la miseria. Es una inercia 
natural. Nadie ha enseñado a los niños de la ca-
lle de Jartum o de Nairobi a esnifar el pegamen-
to de las bicis para obtener alivio a su hambre y 
sufrimientos. 

Hoy día, a los productos que nos ofrece la 
naturaleza, se han añadido drogas más mortífe-
ras. Se trata de las drogas de síntesis, fáciles de 
elaborar, más baratas y que imitan y amplifican 
por cien los efectos de la cocaína, la marihuana, 
el hachis, el khat y el cannabis. Entre este tipo 
drogas de síntesis, se habla últimamente de una 
nueva, que está haciendo estragos en algunos 
países de África occidental y de la que son víc-
timas muchos jóvenes sin trabajo. Se trata del 
“kush”, un opioide, mezcla de fentanilo, trama-
dol, formaldehido y hasta, según dicen algunos 
sin demasiada consistencia, huesos humanos 
pulverizados, y que tiene efectos devastadores 
en el cerebro. Algunos reporteros internacio-
nales han constatado los efectos de esta droga 
diciendo que deja a las personas que lo consu-

El yihadismo forma parte de los que expanden 
la droga enl Europa.

Consumidor de hat en Somalia.
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men en estado “zombi”, indefensos y a merced 
de cualquier peligro. Su adicción conduce a la 
violencia, a la prostitución y al robo. Se calcula 
que son muchos -una docena por semana-, los 
que mueren o son hospitalizados por su causa 
en los barrios pobres de las ciudades de Free-
town (Sierra Leona) o de Monrovia (Liberia). Las 
pandillas locales se encargan de mezclar estos 
productos, que se importan desde el exterior y 
que se consiguen, sin ningún problema, a través 
de Internet.

Liberia y Sierra Leona son países que ape-
nas disponen de medios para luchar contra el 
narcotráfico. Liberia se recupera todavía de los 
efectos de la rebelión de Charles Taylor que con-
dujo al país a la guerra civil y al desastre econó-
mico. El único hospital siquiátrico de Freetown, 
en Sierra Leona, no da abasto para el tratamien-
to de los jóvenes toxicómanos, llevados allí por 
sus familias. 

El resultado es que, decenas de ellos, se amon-
tonan en los recintos reservados para su trata-

miento. En él permanecen de tres a seis semanas, 
pero, falta de medios de seguimiento, las recaí-
das son numerosas. 

El tratamiento médico de la drogadicción se 
revela ineficaz cuando no está acompañado de 
otros apoyos: centros de rehabilitación debida-
mente equipados y programas de salud pública 
y de empleo. La falta de trabajo generalizada es 
una bomba para tanta juventud sin futuro. Ha-
ría falta, así mismo, una normativa más clara y 
medios policiales más eficaces en la lucha con-
tra las mafias del narcotráfico que disponen de 
dinero y de medios más poderosos. Los efectos 
del consumo descontrolado de la droga entre 
los drogodependientes muestran el lado si-
niestro del mal que destruye al ser humano y le 
arrebata su dignidad. Requiere respuestas po-
líticas adecuadas, homogéneas y globales del 
conjunto de la sociedad. Todo ello, algo muy 
difícil de obtener.

Agustín Arteche Gorostegui

Marrruecos plantea la legalización del cannabis.
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Nigeria,  
un gigante herido
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E
n el año 2015 se publicó en Africana un in-
forme sobre Nigeria, titulado: “Nigeria un 
gran país por construir”. Lo que entonces 
se dijo, sigue siendo verdad, con algu-

nos agravantes. Es un gran país en población 
(casi 250 millones de habitantes), en extensión 
(923.769 km cuadrados) y en capacidad econó-
mica, una de las mayores economía de África. 
Pero está aquejada de tribalismo, conflictos re-
ligiosos entre Islam y Cristianismo, corrupción, 
inseguridad y violencia.

Nigeria está constituida por 36 Estados Fe-
derados. Cuenta con 371 grupos étnicos, de los 
cuales los mayores son los yoruba, los hausa, los 
ibo y los fulani. Estos grupos étnicos constan de 
371 tribus, con sus lenguas propias; las más ha-
bladas siendo el inglés (lengua colonial y oficial), 
el hausa, el yoruba, el ibo, el fulani y el árabe. 

Treinta y seis Estados, con autonomía y consti-
tuidos por una multitud de tribus con diversas 
idiosincrasias e intereses, a veces opuestos, ha-
cen la gobernanza de este país compleja y difícil. 
La capacidad del gobierno central para controlar 
este conjunto disparate y belicoso es limitada.

Con todo, Nigeria celebra elecciones regular-
mente, tanto a nivel federal como estatal, y ha 
aceptado en varias ocasiones la alternancia de 
partidos políticos y de presidentes en el Estado 
Federal. Aún así, su democracia es deficiente.

Economía
En 2022, la economía de Nigeria creció en un 

3,3% y el Fondo Monetario Internacional man-
tiene la provisión de crecimiento de la economía 
nigeriana en un 3,2% para 2023 y 2024, mientras 
que la inflación aumentaría hasta el 19% y dis-

Nigeria, un gigante herido
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minuiría hasta el 16,6% en 2024. Los principales 
factores económicos de Nigeria son el petrolero, 
la agricultura, los servicios y el consumo público 
y privado. 

El petróleo crudo y la gasolina representan 
las principales exportaciones de Nigeria en tér-
minos de valor; además, exporta cacao, aceite 
semillas, frutos, aluminio, aeronaves, tabaco y 
plomo.

Nigeria tiene una infraestructura bastante ex-
tensa de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y 
redes de comunicaciones. El sistema de carrete-
ras es el más importante de la red de transporte 
del país y mueve alrededor del 95% de todos los 
bienes y pasajeros. Con todo, Nigeria aún tiene 
un considerable déficit de infraestructuras. 

En cuanto a energía, el carbón, el petróleo, el 
gas natural, la turba, la hidroelectricidad, la ener-
gía solar y la eólica son los principales recursos 
energéticos de Nigeria. 

Las comunicaciones en Nigeria son uno de los 
mayores mercados de medios de comunicación 
de África. Existen cientos de estaciones de radio 
y redes de televisión terrestre, así como platafor-

mas de cable y satélite. Mientras que el número 
de teléfonos fijos ha disminuido considerable-
mente en los últimos años, la penetración de la 
telefonía móvil ha aumentado hasta alcanzar los 
91 abonados por cada 100 habitantes.

Algunos formatos en que se produce la pren-
sa escrita hoy en día son el periódico, la revista, 
el boletín y el panfleto; a los que hay que aña-
dir la prensa digital. Los siete principales diarios 
se publican en las grandes ciudades de Lagos e 
Ibadán.

Pobreza
El Gobierno Federal de Nigeria presentó el 

índice pobreza multidimensional en el país, en 
2022. Por multidimensional entendemos las 
múltiples carencias, además de las económicas, 
que padecen las personas pobres, en áreas como 
educación y salud, entre otros. Dicho índice reve-
la que el 63% de las personas que viven en Nige-
ria (133 millones de personas) son pobres mul-
tidimensionales; sufren algo más de una cuarta 
parte de todas las carencias posibles. La pobreza 
es mayor en el Norte del País y en las zonas rura-

Nuevo puerto moderno  
de aguas profundas de Lekki.
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les. La pobreza monetaria (40,1%) es menor que 
la multidimensional. Dos tercios de los niños ni-
gerianos son pobres multidimensionales.

Conflictos
Los conflictos en Nigeria tienen raíces tanto 

religiosas como de control de tierras y de agua. 
Islam y Cristianismo son las dos religiones do-
minantes en Nigeria, casi iguales en número, 
aunque con una ligera mayoría musulmana. Di-
chas religiones han coexistido pacíficamente; sin 
embargo, desde finales de los años cincuenta, el 
país ha sufrido muchos conflictos étnico-religio-
sos, agravados en los últimos años por grupos 
extremistas, como Boko Haram. 

En cuanto al control de tierras, los pastores 
radicales Fulani han provocado conflictos con 
los agricultores e, incluso, con otros pastores, 
por las tierras de pastoreo de sus rebaños. Los 

ataques llevados a cabo por las milicias islámicas 
y los pastores Fulani exasperan las tensiones ét-
nico-religiosas existentes, y amenazan la seguri-
dad nacional. Los grupos compiten por el poder 
político y económico, así como por los recursos 
de tierra y agua. 

Desde 2008, Boko Haram ha sido una amena-
za cada vez mayor para la seguridad nacional. 
También ha supuesto una provocación constan-
te para los cristianos, ya que tiene como objeti-
vo establecer un estado islámico en el norte de 
Nigeria. El grupo militante islamista ha llevado 
a cabo ataques terroristas contra grupos religio-
sos y políticos, así como contra civiles, tanto mu-
sulmanes como cristianos.

Inseguridad
Además de los conflictos mencionados, la in-

seguridad en Nigeria está nutrida por diversos 

La mitad de la población de Nigeria  
es musulmana.
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Cristianos reunidos en oración.

elementos que incluyen, secuestradores, bandas 
criminales y militantes. En Nigeria, “bandidos” es 
un término general para designar a las bandas 
rurales armadas que roban ganado, secuestran, 
saquean y extorsionan a las aldeas. Los bandi-
dos son miembros de varios grupos criminales 
organizados. Un centenar de grupos de bando-
leros, con más de 30.000 militantes, operan en 
el noroeste del país, matando, mutilando y se-
cuestrando a ciudadanos y residentes inocentes 
de la zona. Estos grupos armados participan en 
ataques organizados que incluyen robo de ga-
nado, violaciones, saqueos, secuestros y asesina-
tos. Entre 2018 y 2020, al menos 4.900 muertes 
fueron causadas por bandidaje armado, que 
también generó cientos de miles de desplaza-
dos internos en el noroeste.

Una de las especialidades de estos bandole-
ros son los secuestros para exigir rescate, que se 
ha convertido en una amenaza a la seguridad 
nacional en Nigeria. La forma de operar varía 
desde tener como objetivo a individuos espe-
cíficos hasta secuestros indiscriminados y masi-
vos en escuelas y aldeas. Los negociadores del 
rescate suelen ser designados por las familias 

o por la persona secuestrada. A veces, los se-
cuestradores utilizaron amenazas y palizas a los 
cautivos para presionar a las familias a recaudar 
fondos para los rescates. Los familiares recau-
dan dinero por la contribución de familiares, 
donaciones de la iglesia y de la comunidad, y 
mediante préstamos. Un rescate puede suponer 
desde 650 a 4.350 dólares, dependiendo de la 
capacidad de los negociadores y de las posibi-
lidades económica de la familia. Entre julio de 
2021 y junio de 2022, no menos de 3.420 perso-
nas fueron secuestradas en toda Nigeria y otras 
564 murieron en actos de violencia asociados 
con secuestros. Lo secuestradores en Nigeria 
recaudaron durante un año en rescates unos 
800.000 euros.

Dos compañeros Padres Blancos africanos, un 
sacerdote y un estudiante, fueron secuestrados 
de su misión el 3 de agosto y regresaron a la co-
munidad el 23 de agosto cansados, traumatiza-
dos y enfermos. El estudiante Melchior resume 
sus experiencias en estos términos: “Cuando los 
hombres nos llevaron, tenía mucho miedo en mi 
corazón, pensando en lo peor que nos podría 
pasar. No podía dejar de orar. Y, a medida que 
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pasó el tiempo, sentí que mi fe se hacía más fuer-
te. Acepté mi situación y entregué todo a Dios”. 

Desde la caída de Gadafi, hay muchas ar-
mas modernas, fáciles de adquirir, en toda la 
zona. Esto explica en gran parte, la posibilidad 
de los secuestros. Según los expertos, para 
terminar con esta plaga habría que estable-
cer un control fronterizo eficaz para toda Ni-
geria, especialmente en el Norte, y establecer 
un documento de identificación único y fiable 
para cada individuo. Es imprescindible frenar 
la corrupción en los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley en Nigeria y crear una 
mejor relación entre los lugareños y la policía 
nigeriana.

Derechos Humanos
Asesinatos y violencia son perpetrados por 

bandidos, y las autoridades responden con una 
violencia desmedida: desapariciones forzadas, 
tortura, detenciones arbitrarias y severas restric-
ciones de la libertad de expresión y de reunión 

pacífica. Los derechos de los niños se ven soca-
vados por los secuestros y la imposibilidad de 
asistencia a la escuela. Los derechos de las mu-
jeres y de los LGBTI no son reconocidos y la pena 
de muerte está prevista en el Código Penal..

Corrupción
Según el Índice de Transparencia de 2022, 

Nigeria obtiene 24 puntos como calificación en 
una escala de 100, y ocupa el puesto 150 entre 
los 180 países que el Índice considera. El ex pre-
sidente Buhari, al tomar posesión de su cargo, 
prometió luchar contra la corrupción; 15 años 
después, la corrupción sigue peor que enton-
ces. La opinión, bastante generalizada, indica 
que la corrupción es culturalmente aceptable 
porque los miembros de la familia, tribu o grupo 
étnico se benefician de las ganancias obtenidas 
ilícitamente por un individuo de los suyos.

El robo de petróleo es otra de las grandes 
corruptelas en el país. En el estado de Delta, los 
ladrones de petróleo construyeron su propia tu-

Atentado de Boko Haram en una iglesia.
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bería de 4 km de largo, a través de los arroyos, 
hasta el Océano Atlántico. Allí, barcazas y em-
barcaciones cargan descaradamente el petróleo 
robado, lo que puede observarse por millas en 
mar abierto. Según las autoridades, la produc-
ción de petróleo y los ingresos correspondientes 
han disminuido debido al robo. La producción 
disminuyo de 2 millones y medio de barriles por 
día, en 2011, a poco más de un millón, en julio de 
2022. Las autoridades dicen que se han perdido 
más de 3.300 millones de dólares por el robo de 
petróleo crudo en estos últimos años, lo cual se-
ría imposible sin que haya personas o estamen-
tos poderosos involucrados.

Un equipo de investigadores financieros, 
nombrados por el nuevo presidente de Nigeria 
Bola Tinubu, esta empeñados en descifrar la red 
de fraudes supuestamente cometidos en los últi-
mos nueve años en el Banco Nacional. Los inves-
tigadores están inspeccionando todo el sistema 
financiero, y ejecutivos de las firmas consultoras 
del Banco Central de Nigeria han sido detenidos, 

y altos funcionarios de los principales bancos del 
país han sido interrogados. El fraude estaría esti-
mado en unos 8.500 millones de Euros; el mayor 
fraude cometido en Nigeria. 

El plan del nuevo equipo de gobierno, en su 
lucha contra el terrorismo, incluye el uso de ba-
tallones antiterroristas con fuerzas especiales 
para perseguir a los secuestradores y grupos ex-
tremistas. También quieren aumentar el personal 
policial para luchar contra el crimen en las calles.

Cultura y pensamiento
La cultura de Nigeria está moldeada por los 

múltiples grupos étnicos que constituyen el país. 
Nigeria es famosa por su literatura en lengua in-
glesa: “Todo se desmorona”, de Chinua Achebe, 
es uno de los libros importantes de la literatura 
africana; ha sido traducido a 50 idiomas. Wole 
Soyinka, también nigeriano, es el primer africa-
no en conseguir el Premio Nobel de Literatura, 
en 1986. Nigeria tiene otros escritores en lengua 
inglesa y pensadores notables. Sophie Bosede 

Nigeria es el país más poblado de África.
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Oluwole fue la primera mujer en obtener un 
doctorado en Filosofía, en Nigeria.

Desde la década de 1990, la industria cinema-
tográfica nigeriana, a veces llamada “Nollywood”, 
se ha convertido en una fuerza cultural de rápi-
do crecimiento, en toda África. Ha generado una 
gran riqueza y, actualmente, es la segunda in-
dustria cinematográfica más grande del mundo, 
en producción.

Un rayo de esperanza
La honradez del nuevo presidente Bola Tinu-

bu, su probado acumen financiero y su determi-
nación de luchar contra la corrupción y la delin-
cuencia son motivos de esperanza, a pesar de las 
dificultades que entraña un país con 37 estados 
diferentes y divergentes, y con una inveterada 
tradición de corrupción y de violencia.

Bartolomé BurgosChinua Achebe.

Bola Tinubu elegido nuevo presidente de Nigeria.

Wole Soyinka.
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E
n 1979 la Unesco incluyó tanto el casti-
llo de Cape Coast como el de Elmina en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad, 
no solo por ser fortalezas impresionantes 

sino por la historia que se vivió en ellas, para que 
sirvieran de testimonio y recuerdo de aquellos 
tiempos de esclavitud. Esos castillos eran tam-

bién almacenes de mercancías y puestos de vi-
gilancia de las rutas comerciales europeas en la 
costa africana.

La ciudad de Cape Coast de 200.000 habitan-
tes y capital de la Central Region de Ghana es 
conocida por haber sido en el pasado un centro 
comercial importante y un puerto de donde sa-

Cape Coast y Elmina, las dos ciudades de Ghana con sus majestuosos 
castillos a orillas del Océano Atlántico en el Golfo de Guinea nos 
recuerdan la historia de los más de 12 millones de esclavos que salieron 
del continente africano hacia el Nuevo Mundo para no regresar jamás. 
La puerta de la mazmorra por donde salían los esclavos hacia los 
barcos anclados en el mar, camino hacia las Américas y el Caribe, se le 
ha llamado “la puerta del no retorno”. Nunca volvieron.

Cape Coast y el castillo de los esclavos
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lían hacia las Américas los esclavos traídos del 
interior del continente (algunos provenientes 
de lugares tan lejanos como Níger y Burkina 
Faso) y encerrados en su famoso castillo hasta 
la llegada de los barcos negreros, exportadores 
de esclavos. 

Cape Coast, fundada por el pueblo de los 
Oguaa y conocida con el nombre tradicional 
de Kotokuraba (el pueblo de la langostas, muy 
numerosas en sus mares), fue controlada por 
diferentes poderes coloniales europeos a partir 
del siglo XVI: Suecia, Portugal, Dinamarca, Países 
Bajos y finalmente Inglaterra. Fue la sede de la 
administración colonial de la llamada Gold Coast 
(hoy Ghana) hasta 1877 cuando Inglaterra la 
trasladó definitivamente a Accra. 

La historia nos habla de la importancia de 
Cape Coast como una ruta importante de comer-
cio del oro, marfil, maderas nobles y miel, en el 
llamado Comercio Triangular Transatlántico (Afri-
ca-Europa-América) desde 1450 a 1870, siendo 
el comercio de esclavos el principal método de 
pago. Este comercio va a provocar la mayor mi-
gración forzada de la historia humana: más de 12 
millones de hombres, mujeres y niños africanos.

Por eso, todo en Cape Coast, como en la ve-
cina Elmina y su espléndido castillo construido 
por los portugueses entre 1482-1486, nos re-
cuerda una triste realidad de nuestra historia 
humana: el comercio de esclavos que había 
comenzado muchos años antes en estas costas 
atlánticas de África. 

Visita del presidente Obama  
al puerto y fortin de Elmina.



CIUDADES HISTÓRICAS

27

El historiador, de origen británico, Anthony 
Pagden, en su libro “Pueblos e imperios”, se atre-
ve incluso a dar la fecha precisa en que empezó 
la esclavitud moderna. “Tuvo su origen en la ma-
ñana del 8 de agosto de 1444, cuando el primer 
cargamento de 235 africanos, capturados en lo 
que es hoy Senegal fue desembarcado en el puerto 
portugués de Lagos. En los muelles se improvisó un 
rudimentario mercado de esclavos y los africanos, 
confusos y acobardados, tambaleándose, después 
de semanas en las insanas bodegas de los peque-
ños barcos en que habían sido traídos, fueron reu-
nidos por grupos por edad, sexo y estado de salud 
y vendidos” ¡El príncipe portugués, Enrique el 
Navegante, (1394-1460) se llevó consigo 46 es-
clavos!

La ciudad actual de Cape Coast se fue cons-
truyendo y desarrollando alrededor del Cape 
Coast Castle, sede administrativa colonial duran-
te más de 200 años. El castillo, con una grandiosa 
estructura mirando al mar, fue construido como 
fortaleza y transformado en lugar de custodia de 
los esclavos. “Al interior de sus paredes deslum-
brantes de luz blanca se encuentran las lúgubres 
mazmorras donde encerraban a los esclavos 
hasta el día de su viaje final” (Cape Coast Univer-
sity Web). Ahí se encuentra la llamada “puerta 
del no retorno”. En su visita al castillo en Julio de 
2009, el Presidente Barak Obama dijo estas pala-
bras que resumen bien su significado histórico: 
“Este lugar nos recuerda la capacidad del ser hu-
mano para cometer grandes males” 

Con la independencia de Ghana en 1957, el 
alcázar-castillo se convirtió en un museo y en 
un monumento turístico. Cape Coast es hoy día 
la sede de numerosos festivales, siendo el más 
importante el Panafest, que tiene lugar cada dos 
años, y está pensado en función de la diáspora 
africana por el mundo y para mantener viva la 
historia y las consecuencias de aquel mercado 
de esclavos: “El Festival tiene como objetivo ins-
pirar esperanza, confianza y orgullo en el espíri-
tu africano, fortalecer las alianzas y la determina-
ción hacia el desarrollo de África”.

Una playa cercana al fortín de Elmina.
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En nuestros días, la antigua ca-
pital colonial de Ghana, es una ciu-
dad tranquila, siendo la pesca la 
actividad principal de su población. 
Su mercado, llamado Kotokuraba 
Market, es el más grande de la ciu-
dad además de ser centro y motor 
comercial de toda la región. Cape 
Coast tiene una Universidad de 
gran renombre fundada en 1962 
y en el año 1928 se construyó la 
primera catedral católica de Ghana, dedicada a 
Saint Francis. 

Cape Coast, Elmina, y los 32 castillos construi-
dos en las costas atlánticas de África nos recuer-

dan las palabras de Aimé Césaire, el gran poeta 
y político martiniqués, son “lugares de cosifica-
ción del ser humano”.

Juan José Osés, M.Afr

El puerto de Cape Coast.

El fortin cárcel de esclavos  
de Elmina en Cape Coast.
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¿ Cree que la República Centroafricana ha 
salido de los terribles años de la guerra 
civil?

El gobierno actual ya no está amena-
zado, el miedo a un golpe de Estado que exis-
tió en 2020 ya no es relevante. Pero nuestra 
sociedad tiene heridas terribles y necesita ser 
reconstruida.

¿Cómo ve la situación en su país?
Viajo por todo el país, a lugares donde no se 

ve a ningún funcionario. Las vías de comunica-
ción eran malas antes de la guerra civil, ahora 

son intransitables. Hay bloqueadores de carrete-
ras, que entorpecen mucho el tráfico y pueden 
ser peligrosos, pero confío en mi baraka (pala-
bra árabe que significa bendición divina) y por 
el momento no me ha defraudado. Durante mis 
viajes, veo poblaciones abandonadas, personas 
de las que nadie se preocupa. Mueren como 
bestias sin siquiera un dispensario. Necesitan 
que se les recuerde que son hijos de Dios. Por 
eso abandono mi hábito cardenalicio, me hago 
pequeño, recorro el país y les digo: “Si los hom-
bres se han olvidado de vosotros, Dios no se ha 
olvidado de vosotros”.

Un cardenal en camino por la paz

El cardenal Dieudonné Nzapalainga viaja por su país con algunos 
jóvenes que luchan por dejar de hacer la guerra y las armas y volver a la 
escuela. En su viaje a las “periferias” que provoca la guerra civil toma el 
pulso a una población abandonada por sus responsables.
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¿Cómo se explica ese abandono 
de la población?

Nuestro país es casi tan grande como Francia. 
Todavía hay zonas bajo control rebelde. Hace 
poco visité Ouadda, una pequeña ciudad en el 
noreste del país. Fui muy bien recibido por la 
gente. La gente se alegró de ver que no estaban 

abandonados, pero también durante el tiempo 
que estuve allí, ya no necesitaban acatar el to-
que de queda impuesto por los rebeldes. Cuan-
do quise irme, un joven líder rebelde local me 
bloqueó el paso y me dijo que no podía irme. 
Esa misma noche, los feligreses rezaron por no-
sotros, el alcalde, los párrocos y los imanes vinie-
ron a defender mi caso. Y al día siguiente, cuan-
do le dije al jefe local que quería irme, primero 
me bloqueó, luego diez minutos después me 
dijo que podía irme... Le hablé aparte y le recor-
dé que era un líder, que su palabra importaba y 
que no podía usarla de cualquier manera. Me lle-
varon ante sus superiores y allí estaba como un 
niño pequeño atrapado en su trastada. Ese tipo 
de gente abunda aquí. No tienen educación, así 
que lo compensan con los bíceps.

Usted pone mucho énfasis en la importancia 
de la educación...

A causa de la inestabilidad, desde 2013, mu-
chos jóvenes no fueron a la escuela e, incluso 
ahora, la escolarización sigue siendo muy in-
adecuada. Los maestros no quieren ir a las afue-
ras porque tienen miedo de los rebeldes. Otro 

El Cardenal Dieudonne Nzapalainga  
bendice a un anciano.

El cardenal Nzapalainga ofrece un ramo de flores  
a un grupo de jóvenes.



MISIÓN HOY

31

problema es que están mal pagados. A los que 
realmente se les paga son a los militares. Los 
maestros que viven lejos de las grandes ciuda-
des, tienen que hacer viajes largos y peligrosos 
para obtener sus cheques de pago, porque no 
hay bancos cercanos. Veo a algunos que tienen 
que gastar dos tercios de su salario en motota-
xis. Y el viaje supone desplazamientos de hasta 
dos semanas, por lo que solo imparten sus clases 
durante la mitad del mes. 

Otro problema son los edificios. Muchas es-
cuelas han sido incendiadas y hay clases que se 
llevan a cabo bajo los mangos. Toda la clase tie-
ne que rotar según salga el sol, si hay demasiado 
viento o lluvia ya no pueden dar clases. Los maes-
tros no dan las clases en condiciones normales.

¿Cree que el nivel de educación 
está disminuyendo como resultado?

Claro. He aquí algunos ejemplos de este año. 
Solo el 20% de los 200 jóvenes candidatos te-
nían el nivel requerido para ser admitidos en 
el Seminario Menor... En uno de los seminarios 
mayores, solo 4 de entre los 23 jóvenes escogi-
dos obtuvieron la calificación necesaria para ser 
aceptados. 

¿Qué puede hacer la Iglesia ante una 
situación de esta magnitud?

Ayudamos en lo que podemos. Uno de mis 
sacerdotes da cursos gratuitos para ayudar a los 
que quieren entrar en el seminario. La educación 
es de vital importancia, ya que, en última instan-
cia, determina la presencia de seminaristas, líde-
res comunitarios y catequistas. Estos últimos son 
muy importantes para mantener viva la llama de 
la fe en nuestros pueblos. 

Nos preocupa especialmente la cuestión de la 
educación de las niñas. En las aldeas que visité 
vi a niñas embarazadas de solo once años, viola-
das por jóvenes armados sin estudios. Me quedé 
horrorizado. Así que se lo dejé a la Providencia. 

En mis homilías, señalé este desastre y pre-
gunté si había alguna persona que pudiera ayu-
darme a sacar a las niñas de estas situaciones. 
Y me escucharon. Un donante camerunés nos 
ayudó subvencionando a niños y niñas, con es-
tudios, alojamiento, etc. Ninguno de ellos nos 
decepcionó. Ahora tenemos estudiantes de me-
dicina, ingenieros... ¡Están a la altura de las cir-
cunstancias! 

Agencia Zenit

El cardenal con un grupo de jóvenes.
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La Asamblea de los Obispos de la Región de 
África del Norte (CERNA) ha concluido en Ra-

bat (Marruecos), tras abordar temas significati-
vos, relativos a la vida de las iglesias del Magreb 
y a la Declaración Fiducia Supplicans del Vati-
cano. En el comunicado final se hace referencia 
también a la visita de los obispos al Instituto 

Teológico Ecuménico al-Mowafaqa en la capi-
tal marroquí. Allí, apreciaron “los esfuerzos del 
instituto por proporcionar a sus estudiantes un 
enfoque tanto católico como protestante sobre 
temas como la igualdad Norte-Sur, la igualdad 
entre hombres y mujeres, y la formación ofre-
cida a los agentes pastorales de comunidades 
católicas y protestantes en Marruecos y otros 
lugares durante la última década”.

El año 2023 dejó una marca en las Iglesias y 
los pueblos de la CERNA debido al terremoto en 
la región de Marrakech y a las inundaciones en 
Derna. Las Iglesias de la CERNA también inicia-
ron un ayuno y oración por la paz en solidaridad 
con las víctimas del conflicto en Tierra Santa y 
enviaron una carta de solidaridad al cardenal Pi-
zzaballa, Patriarca latino de Jerusalén.

 Agencia Fides

Asamblea de los Obispos del Norte de África

TAKUZA fue fundada en 2021 por tres religio-
sas que formaban parte de un grupo de 35 

participantes a un curso organizado por Talitha 
Kum International para formar redes nacionales 
y regionales en todo el mundo con el fin de com-
batir la trata de seres humanos.TAKUZA inició 
formalmente sus operaciones en mayo de 2022. 
Ahora cuenta con tres empleados a tiempo 
completo en todo el país y grupos de divulga-
ción en las 11 diócesis católicas de Zambia. Este 
país es un punto crítico para el tráfico de seres 
humanos en el sur de África. 

Los cárteles de trata de seres humanos que 
operan en Zambia explotan a mujeres y niños 
de los países vecinos para convertirlos en tra-
bajadores forzados o para que se inicien en la 
prostitución. En particular, el objetivo son las 
mujeres ruandesas. Las atraen a Zambia con la 
promesa de que adquirirán el estatuto de refu-

giadas y beneficios económicos. Con el tiempo, 
se convierten en esclavas sexuales. Los trafican-
tes amenazan a las inmigrantes ilegales con en-
tregarlas a los funcionarios de inmigración si se 
niegan a hacer lo que les dicen.

Agencia Fides

Proyecto TAKUZA reafirma su compromiso en 
favor de las víctimas de la trata de seres humanos
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E l padre Hans Joa-
chim Lohre, de los 

Misioneros de África 
(Padres Blancos), es-
tuvo en manos de un 
grupo yihadista (JNIM), 
vinculado a Al Qaeda, 
desde el 20 de noviem-
bre de 2022 hasta el 26 
de noviembre del año 
siguiente. La perio-
dista Antonella Fides 
recoge los rasgos más 
destacados de su ex-
periencia en medio de 
sus captores.

“Cuando me toma-
ron como rehén, tuve 
la gracia de permane-
cer completamente tranquilo y no sentí ningún 
miedo. Sabía que los rehenes de JNIM suelen 
ser bien tratados y viví este periodo en la fe y 
la oración. Fueron meses intensos, al principio 
pasé mucho tiempo con los jóvenes guardias 
hablando de la fe musulmana y de la fe cristia-
na. Pude rezar. Me levantaba por la mañana y 
me iba a dormir con el sol. Caminaba 30 minu-
tos todos los días, tenía hasta dos horas para 
celebrar la Eucaristía; pedía por las intenciones 
del mundo, la Iglesia, mi familia y amigos, mis 
hermanos de comunidad, el pueblo de Malí, el 
diálogo interreligioso. 

Celebraba la misa a diario, partiendo el pan e 
imaginando que también tenía vino. Después 
de comer rezaba el rosario durante una hora y 
por la tarde meditaba un pasaje del Evangelio. 
Durante el Ramadán, el mes de ayuno de los 
musulmanes, me ‘prediqué a mí mismo’ un re-
tiro ignaciano de 30 días. En los últimos meses 
tenía una radio y podía escuchar las noticias de 
la Iglesia universal. Los fines de semana tam-
bién podía seguir los acontecimientos futbo-

lísticos de Alemania, Inglaterra, Italia, España 
y Francia”.

La conversación con el padre Ha-Jo revela 
una relación serena con quienes le mantuvie-
ron secuestrado. El misionero repite que nunca 
fue maltratado: “Siempre tuvimos relaciones 
civiles, educadas, respetuosas y algunas inclu-
so amistosas. Ellos simplemente hacían su ‘tra-
bajo’: vigilarme”. “El jefe de los secuestradores, 
al igual que los jóvenes que me retenían, me 
pidieron que les perdonara, cosa que yo ya ha-
bía hecho”.

Hasta el conductor del coche que me condujo 
a la libertad me pidió perdón por cualquier pro-
blema que hubiera podido tener. Hicieron todo 
lo posible para que no me faltara de nada. Mis 
secuestradores de la JINM/AQMI no eran bandi-
dos, actuaban por motivos religiosos. Ellos reivin-
dican un orden social basado en los mandamien-
tos de Dios recogidos en el Corán. Yo también soy 
religioso y por eso nos respetábamos”.

  Agencia Fides

“Me pidieron perdón, 
pero yo ya les había perdonado” 

El padre Hans (izquierda) con el padre Macalli,  
que también fué rehén de los yihadistas.
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E
sta mujer, es la niña Marie René Rou-
daut, quien, a los 8 años, en el momen-
to de su primera comunión, decía: “Yo 
quiero siempre hacer lo que Dios quie-

ra”. El deseo inocente de una niña, se volvió, el 
programa de vida de una mujer.

Marie René, nace en el siglo XIX, el 3 de 
Marzo de 1847 en Guissény, un pueblo de la 
baja Bretaña. Su lengua es el bretón.

El siglo XIX, conoce un gran despertar mi-
sionero, es un tiempo crucial para la extensión 
del Evangelio en tierras lejanas. Marie René, 
como tantas otras jóvenes de su tiempo, entra 
en la corriente religiosa-misionera con todo lo 
que la caracteriza: Fortaleza interior, coheren-
cia de vida y humildad.

Pero ¿qué Congregación? Para ver claro, 
pide a Dios un signo. Su accidente y el en-
cuentro con su prima Yvonne, que le habla de 
la congregación naciente en Argel, le dan luz 
sobre su búsqueda: “Sí, una tal vida de traba-
jo y oración es lo que busco, dice”. En octubre 

 “Para encarnar un llamado 
misionero, una mujer: María Salomé”

Madre Salomé con un grupo  
de cabileños en Ouadhia (Argelia)

Madre María Salomé
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de 1871, Marie René entra en las Misioneras de 
Ntra. Sra. de África, tiene 24 años. Recibe el nom-
bre de Maria Salomé como una de las mujeres 
apóstoles que seguían a Jesus.

Después de pronunciar sus votos en 1873 co-
mienza las tareas como misionera, allí donde la 
envían. Maria Salomé es feliz: Argel, los Attafs, 
Ouadhias, Cabilia es la misión, es abrirse a otras 
gentes, valores y culturas.

Diversos problemas, cuestionaban la viabili-
dad del Instituto. Lavigerie pensó en fusionarlo 
a una Congregación con tres clases de religiosas, 
en su pequeño Instituto, todas eran hermanas. 
Cuando le propusieron a Maria Salomé dejar a 
sus compañeras, para subir de grado, se negó 
rotundamente: “He venido a África para darme y 
morir en la pequeña Congregación fundada por 
Monseñor Lavigerie, yo no puedo separarme de 
mis hermanas como si nuestra vocación hubiera 
cambiado”.

Su fuerza de carácter salvó la vocación mi-
sionera del pequeño grupo y su unión fraterna. 
Maria Salomé, se mostró la guardiana del grupo 
y del Carisma Misionero del Fundador.

Nombrada Superiora General, Madre Maria 
Salomé, cree en el futuro de la pequeña Congre-
gación y anima a sus hermanas a vivir la voca-
ción recibida: “Quisiera, que el amor a Jesús y a 
África, sea la pasión de nuestra vida apostólica”, 
les dice.

Nuevamente surgen problemas de autofinan-
ciación y de formación para responder a lo que 
el Gobierno exige. Lavigerie se desanima y, esta 
vez, quiere suprimir la Congregación. Con deter-
minación, Maria Salomé y su Consejo se oponen 
a ello, apoyadas por los Padres Blancos. 
De rodillas, delante del Cardenal, le pi-
den que conserve la Congregación que 
él ha fundado. La fe que las animaba y 
la ayuda especial de la Virgen, les dio la 
razón y el Cardenal se rindió a los pla-
nes de Dios.

Por dos veces, Maria Salomé, salvó 
la vida del Instituto. Primera Superiora 
General de nuestra congregación, ree-
legida 8 veces, a pesar de ella misma, 
dirigió el Instituto durante cuarenta y 

tres años. Hasta hoy, ella es para nosotras un faro 
luminoso y una Maestra espiritual.

Finita Martínez, mnsda

Puedes colaborar con nosotras:

•    Como Religiosa Misionera trabajando en África.
•    Como Misionera Laica con compromiso temporal o 

permanente en África y aquí, en España.
•    Como orante por los pueblos africanos, compar-

tiendo nuestra espiritualidad.
•    Como voluntaria en una de nuestras comunidades 

en África.

Imagen de Madre Salomé para el  150 aniversario 
de las HHBB
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E
ste cuento basuto narra con humor el co-
mienzo de la gastronomía. Como no sale 
a cazar, la mujer aprende a cocinar para 
mejorar las condiciones de vida de los ca-

zadores. La mujer es una inteligente cuidadora 
del hogar y la cocina mientras el hombre va de 
caza y se maravilla con las cosas que ella hace. 
Así, un cazador y una cocinera alfarera comien-
zan a vivir juntos formando un hogar alrededor 
del fuego de la cocina y comienza la historia 
como la conocemos.

Cuentan que hace mucho tiempo vivían cua-
tro jóvenes. Había también una mujer que vivía 
en la vertiente de una colina pequeña. Los cua-
tro mozos vivían en otra colina y se dedicaban a 
cazar animales. La mujer no sabía cazar, perma-
necía sentada, sin hacer nada, sin tener tampo-
co qué comer. Los mozos cazaban animales y se 
alimentaban de su carne, pero la mujer no tenía 
nada para comer.

Uno de los jóvenes dijo:
-  Allí hay un ser semejante a nosotros. ¿Quién 

Los cuatro jóvenes 
y la mujer
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caza para él, puesto que se pasa el día sentado?
Otro joven respondió:

-  No es un semejante. Es un ser que no puede 
cazar animales como nosotros cazamos.

Replicó el primero:
-  Tiene manos, pies y cabeza como nosotros, 

¿por qué no irá de caza como nosotros?
Otro dijo:

- Voy a ver qué clase de persona es.
Se acercó a ella, que estaba sentada como 

siempre y le preguntó:
- ¿Cómo eres tú?

Respondió ella:
- No como nada, me alimento de agua.

El joven volvió a donde estaban sus compa-
ñeros y les dijo:
-  No es un ser de nuestra especie; es de una espe-

cie muy diferente, un ser que no puede ir de caza.
Le preguntaron:

- ¿Qué forma tiene?
-  Tiene, como nosotros, manos, pies y cabeza. En 

lo demás no se nos parece.
- ¿Enciende lumbre?
- No, vive sin lumbre.
- ¿Qué come?
-  Bebe agua; no come absolutamente nada.

Los otros mozos se maravillaron. Y se fueron 
a dormir. Al día siguiente fueron de caza y vol-
vieron con las piezas cobradas. Entonces uno de 
ellos dijo:
-  Compañeros, voy a dar un pedazo de carne a 

esa persona, a ver si la come.
Cortó un pedazo de carne, tomó la lumbre, re-

unió estiércol seco y fue donde estaba la mujer. 
Entonces echó lumbre, asó la carne y se la dio, 
diciendo:
- Toma carne.

La mujer tomó la carne y se la comió. El joven 
la vio comer y se maravilló. Entonces le dio otro 
pedazo de carne, diciendo:
- Toma y ásalo tú misma.

Después se volvió a sus compañeros y les dijo:
-  Esa persona ha comido carne igual que noso-

tros; pero no es de nuestra especie, porque no 
puede matar caza.

La mujer estaba desnuda. También lo esta-
ban los mozos, pero ellos se cubrían con pieles 

frescas de los animales que mataban, no sabían 
curtirlas ni conservarlas. Llevaban flechas enre-
dadas en la cabellera. Al día siguiente el joven 
volvió a buscar a la mujer y le llevó carne. Los 
otros le dijeron:
-  Si vas a estar cazando para esa persona, no te 

daremos ya parte en nuestras presas.
Cuando la mujer se hartó de carne, tuvo sed. 

Entonces tomó arcilla y formó un vasito. Lo puso 
al sol para secarlo, y enseguida fue a tomar agua 
en el vaso, pero este se rajó. La mujer, disgusta-
da, fue a beber, como siempre, de bruces en el 
agua del río.

Empezó a hacer otro vaso de arcilla, des-
pués otro, los secó al sol, reunió estiércol seco 
y encendió lumbre para cocer los vasos. Cuan-
do estuvieron terminados, fue a buscar agua y 
vio que el agua no los destruía. Puso en uno de 
ellos agua y carne y lo arrimó a la lumbre. Co-
cida la carne, la sacó del vaso, la puso en una 
piedra lisa y se la comió, pero dejó un pedazo 
en el vaso.

El hombre llegó trayendo la caza que acababa 
de matar y ella le dijo:
- Come un poco de esto, verás lo bueno que está.

El joven comió la carne, bebió el caldo y se 
maravilló. Después volvió con sus compañeros 
y les dijo:
-  Compañeros: aquella persona moldea arcilla, 

en un vaso toma agua, en otro hierve la carne. 
Probad la carne que ha cocido. Seguramente, 
esa persona no es de nuestra misma especie.

Maravillados, fue otro de ellos en busca de la 
mujer, la miró, comió la carne, bebió el caldo, y 
se quedó estupefacto al ver los vasos de arcilla 
que había moldeado. Volvió a sus compañeros 
y les dijo:
- Es un ser de otra especie.

Entonces, el joven que se había ocupado 
primero de la mujer permaneció con ella, y le 
llevaba todos los días la caza que mataba. Ella, 
por su parte, se la preparaba lo mejor que po-
día. Los otros tres mozos se fueron, dejando a 
su compañero con la mujer. Y así, de este modo, 
vivieron juntos.

Eva Torre

Los cuatro jóvenes 
y la mujer



38

IN MEMORIAM

A
unque nacido en Pamplona en 1944, 
nuestro compañero Justo Lacunza Bal-
da era originario de Irañeta, un bonito y 
pequeño pueblo navarro, cerca del San-

tuario de San Miguel de Aralar, centro histórico y 
religioso de Navarra. Tuvo una niñez atípica: con 
la muerte por enfermedad de su joven madre 
(Justo tenía solamente tres años), su padre se 
casó en segundas nupcias con la hermana de la 
madre, que pasó así a ser tía y madre para Justo 
y su hermano menor. Por otra parte, un tío ma-
terno, maestro de escuela, tuvo una influencia 
grande sobre él. Al acabar la escuela primaria, 
Justo pidió ir al Seminario de Pamplona, pues, 
en palabras suyas, “siempre había querido ser 
sacerdote”.

De 1956 a 1964 hizo los estudios de humani-
dades y filosofía en el Seminario de Pamplona, 
entonces vivero de misioneros, y en el año 1964 
pidió entrar en el noviciado de los Misioneros 

de África (Padres Blancos) en Gap, Francia, para 
proseguir su formación sacerdotal y su vocación 
misionera. Excelente lingüista, el francés sería su 
primera lengua extranjera, pero luego vendrían 
el inglés, el suajili de Tanzania, el italiano y el 
árabe para sumar a sus dos lenguas maternas, el 
castellano y el euskera. ¡Su cerebro debía ser un 
diccionario multilingüe compacto!

Durante cuatro años estudió teología en el St. 
Edwards College de Totteridge (Londres) y fue 
ordenado sacerdote en Logroño en 1969, po-
niendo enseguida rumbo a África Oriental. Tan-
zania fue su primer país de misión, en dos eta-
pas separadas (1969-1975 y 1978-1981) y en dos 
diócesis distintas Tabora y Kigoma, en un trabajo 
pastoral de parroquia, de enseñanza en semina-
rios y en escuelas de maestros catequistas. Su 
etapa africana fue interrumpida por su deseo 
de aprender la lengua árabe, iniciada en Túnez 
y continuada durante tres años (1975-1978) en 
el PISAI (Instituto Pontificio de Estudios Árabes y 
del islam) en Roma.

Su nombramiento en 1981 como profesor en 
ese mismo Instituto Pontificio va a marcar una 
nueva e importante etapa en su vida. Por el tra-
bajo realizado, las responsabilidades que le son 
confiadas y por la duración de su estancia en 
Roma en el bonito barrio del Transtevere, que 
será su lugar de residencia y de trabajo duran-
te 16 años. Entre 1986-1989, sin embargo, Justo 
se estableció en Londres para doctorarse en la 
Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la 
Universidad de Londres, con el título “An Inves-
tigation into the Concepts and Ideas found in 
Swahil Islamic Writings” de 362 páginas. África 
y sus diferentes culturas continuaban estando 
en el centro de su interés y de sus investigacio-
nes académicas. En 1990 volvió a Roma para 
continuar su trabajo de docencia en el PISAI. En 
este instituto Justo enseña y da conferencias, es 
prefecto de estudios y rector en años difíciles 
(2000-06) para las relaciones con el islam, de-
bido a la emergencia del Qaeda, pero también 

Justo Lacunza Balda
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fecundos de relaciones, visitas 
a personajes significativos de 
la iglesia y del Islam, viajes y 
conferencias en numerosos 
países. Justo contribuyó mu-
cho a abrir el concepto “islam” 
a perspectivas más universales 
desde el punto de vista geo-
gráfico, religioso y cultural, 
habitualmente reducidos al 
mundo árabe. 

En 2007, con 63 años cum-
plidos, Justo es nombrado a 
Madrid, jubilado como pro-
fesor, pero, con buena salud, 
cosa que le permite desarrollar una actividad va-
riopinta en España. Nombrado responsable de la 
comunidad de los Padres Blancos en Madrid, es 
también Secretario General de África Fundación 
Sur, una institución de referencia importante de 
los Padres Blancos sobre el conocimiento y do-
cumentación del continente africano en España 
e imparte, desde el año 2012, los Seminarios so-
bre el continente africano en la Universidad Rey 

Juan Carlos y colabora con la Conferencia Epis-
copal Española. Es además la voz experta y muy 
consultada de los Padres Blancos en las radios y 
televisiones nacionales para comentar los acon-
tecimientos que tienen lugar en África y en los 
países musulmanes. 

Justo era muy autoconsciente de su valía 
(algo que podía irritar a algunos) pero podemos 
recordar que fue dos veces presentado como 
candidato al premio Príncipe de Viana de la Cul-
tura del Gobierno de Navarra y recibió además 
diferentes premios de instituciones y entidades 
extranjeras. En sus últimos años de residencia en 
Madrid, Justo siguió interesado -son palabras su-
yas- en “el estudio del islam contemporáneo en 
sus diferentes niveles, componentes y manifes-
taciones, con especial atención a las cuestiones 
del Diálogo Intercultural e Interreligioso y a los 
problemas de la libertad religiosa”.

En septiembre de 2019, a su vuelta de una es-
tancia de trabajo en Italia, Justo nos comunica 
que tiene problemas de salud. Los análisis rea-
lizados en Madrid son muy negativos, y ante la 
masificación de los hospitales en Madrid, Justo 
decide marchar a Pamplona, su ciudad natal, 
donde cree que los médicos, la familia y los ami-
gos le ayudarán a superar mejor la enfermedad. 
Tomó domicilio en Argaray, la residencia sacer-
dotal en el seminario de Pamplona. Todavía le 

Calle principal de Irañeta. 
Al fondo la Iglesia

En Cercedilla durante una reunon comunitaria en 
septiembre de 2009
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quedaron fuerzas para asegurar 
año tras año hasta su muerte el 
curso sobre el islam y África en 
el ISCR (Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas) para sacer-
dotes y laicos en la Diócesis de 
Pamplona-Tudela.

Justo no pasaba desaperci-
bido. Bastaba verle para cercio-
rarse que representaba algo o 
alguien diferente a los demás: 
mirada brillante, sonrisa segura 
y bien dibujada, nariz firme y 
abundante melena. Su plática 
era contundente y magistral. 
Acaso demasiado pormenorizada, debido pro-
bablemente a su extraordinaria memoria de fe-
chas y personas. Justo era educado en sus rela-
ciones con los demás. Hombre profundamente 
espiritual, abierto a la universalidad y al diálogo 

con los representantes de otras comunidades 
religiosas.

Agotado físicamente, pero mostrándose fuer-
te en el dolor hasta el final, Justo nos dejó para 
entrar en la eternidad amorosa de Dios el día 12 
de febrero de 2024. Tres días más tarde, una nu-
trida asamblea compuesta de familiares, sacerdo-
tes diocesanos, compañeros Padres Blancos, em-
pleados y cuidadores del Seminario y conocidos, 
acompañaba a Justo en la última etapa de su pe-
regrinación hacia Dios en esta tierra. Lo hacíamos 
afirmando nuestra confianza en Dios. Así lo can-
tamos al comienzo de la Eucaristía: “El auxilio me 
viene del Señor que ha hecho el cielo y la tierra”. El 
presidente de la asamblea, Miguel Larrambebere, 
vicario general, recordó la actividad docente de 
Justo, vivida desde una fuente espiritual. Una de 
sus últimas palabras, después de recibir el viático 
fue: “la vida nos cierra una puerta, pero la fe nos 
abre otras muchas puertas”. 

La Eucaristía, celebrada en su pueblo natal de 
Irañeta el domingo día 18 de febrero, puso bro-
che final a las exequias de Justo. El párroco, ami-
go de Justo, insistió en su generosidad de misio-
nero dedicado al crecimiento del Reino y de la 
Iglesia. Sus cenizas reposan en la tumba familiar 
de Irañeta, junto a su padre y sus dos madres.

Juan José Osés

El Padre Justo Lacunza (a la dcha.) en Colonia  
(Alemania) durante una reunión sobre el Islam.

Ceremonia final en el cementerio de Irañeta.
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L
a película Tirailleurs nos narra la historia 
de un padre y un hijo de la etnia fulani, 
arrancados de su pueblo natal en Senegal 
y enviados a luchar en Francia durante la 

Primera Guerra Mundial. 
La película tiene una dimensión política, por 

tratarse de los “Tirailleurs Sénégalais”, que fue 
un cuerpo militar de infantería creado por Na-
poleón III, en 1857 para mantener el orden en 
las nuevas colonias de África. Los reclutas eran 
antiguos esclavos comprados a sus amos, pri-
sioneros de guerra y voluntarios procedentes 
de Senegal, Burkina Faso y Mali. Desde casi el 
comienzo de la Gran Guerra, estos soldados 
africanos fueron obligados a participar en el 
esfuerzo de guerra de Francia en Europa. En 
contrapartida, les prometieron medallas mili-
tares, compensación monetaria y la ciudadanía 
francesa al terminar la guerra.  Fueron mas de 
200.000, los que lucharon en la Primera Guerra 
Mundial y 150.000 en la Segunda. Pero las pen-
siones dignas, la ciudadanía francesa, los pues-
tos de trabajo en la administración, etc. fueron 
promesas que quedaron muchas veces en letra 
muerte, sobre todo, para los que vivian lejos de 
las ciudades. 

Hace años la película Campo de Thiaroye  de 
Ousmane Sembène (él mismo antiguo tirailleur), 
recordaba la masacre, en diciembre de 1944, de 
buen número de soldados senegaleses, recién 
retornados de Francia, que pedían el dinero de 
sus salarios atrasados. Los militares franceses 
abrieron fuego contra ellos en un cuartel cerca 
de Dakar. 

La película Tirailleurs va a recordar de nuevo 
esta página de la historia. Pero nos puede ayu-
dar a leerla con una mejor perspectiva, pues, 
como dice Omar Sy, su protagonista, en la pre-
sentación de la película: “La historia es siempre la 
misma, pero su recuerdo es diferente. No se contra-
dicen, se complementan”.

Juanjo Osés

Tirailleurs

CINE
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LIBROS

MÚSICA

T ierra sonámbula está considerada como 
una de las diez mejores novelas africanas 
del siglo XX. Tiene como telón de fondo la 

guerra de Mozambique, en sus dos periodos: 
tras la independencia en 1975, y el conflicto civil 

que se mantuvo hasta 
1992. La población huye 
de sus casas; el anciano 
Tuahir y Muidinga, un 
niño que fue rescatado 
de la fosa donde iba a 
ser enterrado, buscan 
refugio en un autobús 
calcinado. Entre los 
efectos personales de 
uno de los pasajeros 
muertos encuentran 
unos cuadernos que na-
rran la historia de un tal 

Kindzu desde su infancia. A partir de ese instante 
se empiezan a intercalar las historias de Tuahir y 
Muidinga y la lectura que este hace de los cua-
dernos de Kindzu, todas ellas marcadas por los 
horrores de la guerra civil. 

En la narración circulan personajes de una 
profunda humanidad, con dimensión mágica y 
mítica, que insisten en vivir entre la desespera-
ción y la esperanza. “Estoy harto de vivir entre 
muertos”, dice el anciano. Pero tanto él como el 
crio soñador siguen con su humanidad intacta. 
En Tierra Sonámbula, Mia Couto denuncia el su-
frimiento de todo conflicto bélico, pan de cada 
día en tantos países de África.

N atural de Esasom, Ebebiyín, en Guinea Ecua-
torial, Anastasio Nsó es un artista que disfru-
ta escribiendo, grabando y 

tocando música en la fría Ontario 
de Canadá, frente a las famosas 
cataratas del Niágara. Su fronte-
riza región de nacimiento se ve 
influenciada por las culturas de 
Camerún y Gabón, aunque su 
formación en Bata, donde apren-
de a tocar la guitarra, le impregnó 
de una gran variedad de estilos 
que iban desde Ecuaga Miko has-
ta la música nigeriana, española 

o los ritmos iberoamericanos. Esta exposición va 
a generar el estilo propio que le caracteriza.

A su paso por Madrid forma 
su primera banda, Annax, antes 
de asentarse definitivamente 
en Canadá. Ya en Ontario crea el 
grupo Annax Bickie y Zalang, ha-
ciéndose un habitual del circuito 
musical de Toronto desde la dé-
cada de los 80. Con su nueva for-
mación ha compuesto Harvest 
Time, un álbum que ha servido 
para difundir la música africana 
en el país de la hoja de arce.

Tierra sonámbula

Anastasio Nsó

Autor: Mia Couto
Editorial: Alfaguara 
Madrid, 1998



Dos corrientes
Dentro de mi luchan fuerte dos corrientes:
Una quiere que le haga holgado hueco,
que trabe amistad con los de siempre
y me arrime a los que triunfan y tienen;
que me monte a la cresta de la ola
y suba con su espuma.
La otra, que sea hueco -casa, choza, techo, refugio-
lleno de espíritu, brisa y ternura
para los que nada tienen.
 

Florentino Ulíbarri



Lo bello del desierto es  
que en algún lugar esconde un pozo. 

“El principito” (1943),  
Antoine De Saint-Exupéry
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