
 



 

The Rohingyas, originating in the Republic of 

the Union of Myanmar, constitute a tangible 

example of the failure of the application of hu-

man rights in the 21st century. The reality of 

this population is extremely unfavorable as a 

Muslim minority in a predominantly Buddhist 

state. Their status as a stateless people, im-

posed by the authorities of their own country, 

has caused a massive emigration of the mem-

bers of this ethnic group to neighboring coun-

tries. Therefore, they have been forced to un-

dertake an incessant journey that subjects 

them to constant genocide, misery and exploi-

tation. The media address different views 

about the origin of the causes that fostered the 

conflict between this ethnic minority and the 

government, which they claim may be of an 

economic, historical or simply religious nature. 

Keywords: ethnic conflict, Rohingya m i-

nority, genocide, violation of human rights, mi-
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Los rohingyas, originarios de la República de la 

Unión de Myanmar, constituyen un ejemplo 

palpable del fracaso de la aplicación de los de-

rechos humanos en pleno siglo XXI. La reali-

dad de esta población es sumamente desfavora-

ble como minoría musulmana en un estado 

predominantemente budista. Su condición de 

apátridas, impuesta por las autoridades de su 

propio país, ha provocado el éxodo masivo de 

los integrantes de esta etnia hacia países veci-

nos. De esta forma, han estado obligados a em-

prender un incesante viaje que los somete al 

constante genocidio, a la miseria y a la explota-

ción. Por su parte, los medios abordan diferen-

tes visiones acerca del origen de las causas que 

fomentaron el conflicto entre esta minoría étni-

ca y el gobierno, el cual afirman pueden ser de 

naturaleza económica, histórica o simplemente 

religiosa.  

Palabras claves: conflicto étnico, m ino-

ría rohingya, genocidio, violación de derechos 

humanos, migraciones. 



El  empo-

brecimiento de vastas regiones de Asia, 

África y América Latina ha generado 

migraciones desordenadas, no solo de 

Sur a Norte, sino en diferentes direccio-

nes del propio Sur. El continente asiáti-

co es evidencia factible de estos éxodos 

y, como resultado, posee la mayor diver-

sidad étnica, cultural y religiosa del or-

be. Asimismo, constituye un escenario 

en el cual se concentran, de manera evi-

dente, las expresiones más crudas del 

subdesarrollo.  

Son variados los conflictos de carácter 

étnico-religioso que aún permanecen en 

Asia, cuyo origen siempre habría que 

buscarlo en razones de otra naturaleza, 

mucho más profundas y determinantes. 

Particularmente, el conflicto entre la et-

nia rohingya y el gobierno de Myanmar 

ha sido en los últimos tiempos uno de 

los más notorios, dado los niveles de 

crueldad y volumen de desplazamiento 

humano que ha provocado. Por esta ra-

zón, se considera necesario analizar el 

panorama histórico, económico y socio-

político en que se ha desarrollado este 

fenómeno migratorio, así como descri-

bir cuáles son las posibles causas que lo 

han desatado.  

Ubicación geográfica del conflicto 

La República de la Unión de Myanmar 

(también conocida como Birmania) es 

un estado soberano del Sudeste Asiáti-

co. Constituye el segundo país más 

grande de la región y el quinto en cuan-

to a mayor densidad de población. Limi-

ta con la India y Bangladesh al Oeste, 

Tailandia y Laos al Este, China al Norte 

y Noreste, y con la bahía de Bengala y el 

mar de Andamán al Sur. Además, cuen-

ta con una población estimada de 53 

856 000 habitantes (i).  

El país representa un gran atractivo pa-

ra la inversión extranjera por su riqueza 

en recursos naturales (gas natural, pe-

tróleo, teca (ii), oro, cobre, plata, car-

bón, piedras preciosas, entre otros), su 

potencial para el desarrollo de proyectos 

de energías renovables (especialmente 

solar e hidroeléctrica), su mano de obra 

joven y de bajo costo y su estratégica po-

sición geográfica. Myanmar posee, ade-

más, tierras fértiles y un alto potencial 

agrícola aún no explotado. Pese a estas 

favorables características, es uno de los 

países más pobres del mundo: según da-

tos de 2018, figura en el lugar 148 de 

189 países en cuanto a IDH (Índice de 

Desarrollo Humano) (iii) y se incluye 

dentro de la lista PMA (Países Menos 

Avanzados) de Naciones Unidas. Ade-

más, se estima que actualmente el 32% 

de su población vive por debajo del um-

bral de la pobreza (iv).  
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Breve reseña histórica del escena-

rio en que se desarrolla 

La configuración geográfica de la actual 

Myanmar fue moldeada, como en mu-

chos otros países, por la administración 

colonial del Reino Unido. El proceso de 

colonización de este territorio se llevó a 

cabo en el siglo XIX (tuvo su inicio en el 

año 1824 y concluyó con la total anexión 

en 1885).  

Durante la Segunda Guerra Mundial, el 

país fue ocupado por los japoneses con 

la ayuda de líderes birmanos como Aung 

San (v), así como de otros miembros del 

movimiento independentista, integrado 

en su mayoría, por población de la etnia 

bamar. En el transcurso de esta ocupa-

ción, los integrantes de la etnia bamar 

desataron, en ocasiones, ataques contra 

la población de ciertas minorías étnicas 

(como los karen y los kachin) y religio-

sas (musulmanas) que apoyaban a los 

británicos. Sin embargo, el gobierno im-

puesto por los japoneses no fue el desea-

do y os líderes birmanos comenzaron a 

aliar sus fuerzas con las británicas, si-

tuación que provocó que Birmania fuera 

retomada por el Reino Unido en 1945. 

Finalmente, el 4 de enero de 1948, los 

británicos se vieron obligados a recono-

cer la independencia del territorio.  

El país fue gobernado por una dictadura 

militar desde 1962 hasta 2011. Durante 

esta etapa solo se celebraron elecciones 

en dos ocasiones. La ausencia de demo-

cracia en este período provocó que, en 

2007, la Junta  

Militar se viese amenazada por masivas 

protestas dirigidas por monjes budistas, 

las cuales fueron brutalmente reprimi-

das. El 6 de abril de 2016, tras el derro-

camiento de la dictadura, Aung San Suu 

Kyi (vi) (previamente galardonada como 

Premio Nobel de la Paz por su larga tra-

yectoria en la lucha por la democracia en 

Myanmar) toma posesión del cargo de 

Consejera de Estado.  

Etnias y religiones en Myanmar. 

Conflictos 

Uno de los elementos que más caracteri-

za a la República de la Unión de Myan-

mar es su diversidad étnica y religiosa. 

Mientras el grupo étnico mayoritario, el 

bamar, constituye aproximadamente el 

68% de la población, el resto se estima 

que está dividida en unos 135 grupos ét-

nicos diferentes, entre los que se pueden 

mencionar los shan, los karen, los ka-

chin, los lahu y los rohingya (vii). En 

cuanto a las religiones que profesan, 

aproximadamente el 80% de la pobla-

ción practica el budismo, y el porciento 

restante está distribuido entre practi-

cantes del cristianismo, el islam, creen-

cias animistas u otras religiones (viii).  
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Por otra parte, se puede afirmar que las 

guerras civiles han sido una constante 

en el panorama socio-político de Myan-

mar. Estas se han desarrollado, princi-

palmente, como respuesta a las violacio-

nes que se cometen contra las ya men-

cionadas minorías étnicas que conviven 

en el país. En octubre de 2012, los en-

frentamientos en desarrollo incluían la 

guerra civil entre los musulmanes 

rohingyas y el gobierno, la cual paulati-

namente se transformó en la más grave 

crisis de refugiados que ha sufrido Asia 

en décadas. 

La etnia rohingya 

Los rohingya son una minoría étnica na-

tiva del territorio que comprende el ac-

tual estado de Rakhine (Myanmar). Su 

situación es sumamente desfavorable y 

complicada como minoría musulmana 

dentro de un Estado predominantemen-

te budista, que los somete a la discrimi-

nación y a la violencia. Tanto es así, que 

el gobierno de Myanmar ha identificado 

a los rohingya como un grupo de mi-

grantes ilegales (ix); sin embargo, este 

grupo étnico ha vivido allí durante va-

rios siglos.  

El conflicto de esta minoría étnica con el 

gobierno de Myanmar comenzó a desa-

rrollarse hace más de cuatro décadas. En 

1978, más de 200 000 rohingyas huye-

ron a Bangladesh producto de la violen-

cia que sufrían en su territorio; catorce 

años después, en 1992, otra ola de actos 

genocidas provocó que 250 000 inte-

grantes de esta etnia se refugiaran nue-

vamente en el país vecino (UNSC, 28 de 

agosto de 2018).  

Esta situación se agudizó en el año 2012, 

cuando se produjo un gran estallido de 

violencia intercomunal en el estado de 

Rakhine protagonizado, principalmente, 

por monjes budistas de ideología nacio-

nalista, en Bangladesh, Malasia, Tailan-

dia e Indonesia. Desde entonces, la dis-

criminación oficial y los abusos no han 

hecho más que empeorar.  

Una nueva ola de represión estalló en 

agosto de 2017, cuando el  ejército de 

Myanmar inició una operación de lim-

pieza étnica (así la calificó la ONU). Co-

mo consecuencia, los rohingyas fueron 

masacrados, expulsados de sus casas, 

sus pertenencias y tierras fueron quema-

das y las mujeres sometidas a abusos se-

xuales. Más de 700 000 de ellos (entre 

los que se incluyen 375 000 niños) (x) se 

vieron obligados a abandonar el país y 

cruzar hacia la vecina Bangladesh, con-

centrándose en lo que ha dado en lla-

marse el mayor campo de refugiados del 

mundo, en Cox Bazar. Otros miles de es-

tos apátridas se lanzaron al mar en em-
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barcaciones improvisadas y muchos de 

ellos quedaron a la deriva, debido a que 

los gobiernos de Tailandia e Indonesia 

se negaron a acogerlos legalmente. Sin 

embargo, un porciento de estos migran-

tes que logró penetrar en estos países se 

convirtió en víctima de la trata de blan-

cas (xi) y fue explotado en campos de 

trabajo forzado, lo que constituye un fla-

grante ejemplo de violación de derechos 

humanos en pleno siglo XXI. Por otra 

parte, la población rohingya que perma-

neció en Rakhine, continuó sufriendo 

las consecuencias del genocidio.  

En el transcurso de estos acontecimien-

tos, la Consejera de Estado Aung San 

Suu Kyi, principal responsable civil del 

gobierno de Myanmar, fue fuertemente 

criticada por los medios, por no alzar la 

voz en defensa de esta etnia masacrada, 

a tal punto que existe una campaña para 

exigir que le retiren su título de Premio 

Nobel de la Paz. Sus discursos se han ca-

racterizado por minimizar las acciones 

del ejército y por justificar las medidas 

adoptadas por las fuerzas armadas.  

El Estado de Myanmar prohíbe a los 

rohingyas contraer matrimonio o viajar 

sin permiso de las autoridades, y no tie-

nen derecho a poseer tierras ni otras 

propiedades. De igual forma, los inte-

grantes de esta etnia tienen un acceso 

extremadamente limitado a los servicios 

de salud, educación y otros esenciales. 

Asimismo, el gobierno restringe el acce-

so de la ayuda humanitaria al país, po-

niendo en el peligro la vida de cientos de 

miles de personas. Ejemplo de ello se 

reflejó en febrero de 2018, cuando el 

ejército impidió la entrega de 200 de los 

llamados “kits de dignidad” con el sello 

de la ONU, que incluían productos hi-

giénicos básicos destinados a mujeres y 

niñas. Además, en la zona, solo se per-

miten las actividades del Movimiento de 

la Cruz Roja y el Programa Mundial de 

Alimentos, aunque con acceso limitado 

e insuficiente para satisfacer las necesi-

dades existentes.  

Los derechos a la libertad de expresión, 

de asociación y de reunión pacífica son 

gravemente restringidos: los defensores 

de los derechos humanos, profesionales 

del derecho y periodistas, sobre todo los 

que hablan sobre la situación de la po-

blación rohingya, la intolerancia religio-

sa y las violaciones de derechos huma-

nos perpetradas por el ejército, son so-

metidos a vigilancia y sufren actos de 

intimidación y agresiones. El gobierno 

agrava la situación al permitir y emitir 

directamente, en medios impresos y en 

Internet, discursos de odio que incitan a 

la discriminación y la violencia contra 

este grupo, lo que provoca el aumento 

de la intolerancia religiosa y el senti-

miento anti musulmán. 



Según datos de 2018, se estima que que-

den en territorio de Myanmar unos 

550.000-600.000 miembros de esta et-

nia, de los cuales alrededor de 120 000 

están internados en campos de concen-

tración y decenas de  miles viven confi-

nados en sus pueblos (Lau, 2019). Por 

otra parte, se calcula la presencia de un 

total de 907.000 refugiados rohingyas 

en Bangladesh, 141.000 en Malasia, 

98.000 en Tailandia y 21.000 en la In-

dia (BBC News Mundo, 2019) 

Origen y causas del conflicto 

Actualmente, los medios manejan mu-

chas visiones acerca del porqué del con-

flicto rohingya en Myanmar. La percep-

ción general sobre el mismo es que es un 

asunto religioso:  

Las relaciones interreligiosas son 

muy complejas en Myanmar, los mu-

sulmanes, especialmente los rohing-

ya, se enfrentan a una islamofobia 

profundamente arraigada en una 

sociedad y un Estado predominante-

mente budista. Los fundamentalistas 

alegan que la cultura budista del 

país está bajo el asedio de los musul-

manes, cuando Myanmar está ro-

deada de muchos países islámicos, 

como Bangladesh, Malasia e Indone-

sia. (Shams, 2017) 

También han sido valoradas causas de 

carácter histórico, tales como la que 

plantea que el conflicto surge debido a 

resentimientos que tienen su origen en 

la participación de los rohingya como 

aliados de los ingleses durante la ocupa-

ción japonesa de la antigua Birmania, en 

el marco de la Segunda Guerra Mundial, 

en la cual estos lucharon contra el go-

bierno, compuesto en su mayor parte 

por japoneses birmanos y por altos re-

presentantes de la organización militar 

del Tatmadaw (xii). 

Por otra parte, algunos analistas propo-

nen que la crisis es más bien de carácter 

económico:  

Myanmar es un país rico en recursos 

naturales (xiii) y el estado de Rakhi-

ne no constituye la excepción, sin 

embargo, es una de las zonas más 

pobres del país. Le atribuyen esta 

condición a los rohingyas y los de-

claran como una carga económica 

adicional para el estado, ya que 

compiten por los pocos empleos dis-

ponibles y oportunidades de hacer 

negocios. (…) Como resultado, pode-

mos decir que el resentimiento budis-

ta contra los rohingya no sólo es reli-

gioso, sino que también es político y 

económico. (Shams, 2017). 

Repercusión internacional 

Las violaciones de los derechos huma-

nos cometidas por el gobierno de Myan-

mar contra la etnia rohingya han des-
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pertado el interés de la comunidad in-

ternacional. Muchos países se han de-

clarado en contra de las decisiones to-

madas por el país y sus principales líde-

res con respecto a esta minoría de reli-

gión musulmana. 

Tanto el exministro de exteriores de 

Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali, 

como el presidente turco, Recep Tayyip 

Erdogan, calificaron estos hechos como 

“genocidio”.  

Países musulmanes como Arabia Saudí, 

Pakistán o Malasia, por razones religio-

sas, han acogido históricamente a cien-

tos de miles de rohingyas, aunque su si-

tuación en dichos estados no es favora-

ble. 

Bangladesh, por su parte, ha abierto sus 

fronteras a estos refugiados, e intenta 

lidiar con la crisis. Sin embargo, la gene-

rosidad de este país vecino se está ago-

tando y los refugiados en los campa-

mentos se enfrentan a una reducción ca-

da vez mayor de sus derechos. La única 

vía legal de la cual disponen para acce-

der a los servicios médicos en Cox Bazar 

es a través de organizaciones humanita-

rias. 

Tras los ataques de agosto de 2017, au-

mentó considerablemente la atención 

internacional hacia Myanmar y hacia la 

crisis del estado de Rakhine. Evidencia 

de ello lo constituye la declaración emi-

tida el 6 de noviembre de 2017 por la 

presidencia del Consejo de Seguridad de 

la ONU, en la que se pedía el cese de la 

violencia en esta nación y el levanta-

miento de las restricciones a la ayuda 

humanitaria. En diciembre del mismo 

año, el Consejo de Derechos Humanos 

celebró un periodo extraordinario de se-

siones sobre la situación de la población 

rohingya y de otras minorías.  

En marzo de 2018, el Consejo de Dere-

chos Humanos de la ONU creó una mi-

sión internacional independiente de in-

vestigación para “determinar los hechos 

y las circunstancias” de las violaciones y 

los abusos de carácter genocida, cometi-

dos sobre todo en el estado de Rakhine. 

Esta medida suscitó una fuerte oposi-

ción del gobierno de Myanmar, que se 

negó a dejar entrar en el país al equipo 

de investigación. 

Desde 2017, el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas ha incluido en su agen-

da, en reiteradas ocasiones, el tema 

“The situation in Myanmar”. En una de 

estas reuniones, efectuada el 28 de 

agosto de 2018, el Secretario General de 

la ONU, António Guterres, en su inter-

vención, calificó la situación de los 

rohingyas como una de las peores crisis 

humanitarias de estos tiempos. Asimis-

mo, condenó la posición violenta y dis-

criminatoria tomada por los principales 
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líderes del país; afirmó que las violacio-

nes de los derechos humanos cometidas 

por las fuerzas de seguridad de Myan-

mar y sus aliados no están justifica-

das y enfatizó que esta situación 

podría desatar graves riesgos para 

la paz y la seguridad de la región. Fi-

nalmente, Guterres recalcó que era res-

ponsabilidad del Gobierno de Myanmar 

demostrar una mayor determinación 

para defender los principios de igualdad 

y no discriminación. 

Por otra parte, los líderes del sudeste 

asiático, se enfrentaron a duras críticas 

efectuadas por los grupos de defensa de 

los Derechos Humanos durante la cum-

bre de la ASEAN celebrada en Bangkok 

en junio de 2019. Por ejemplo, la ONG 

Human Rights Watch pidió a los países 

que conforman este organismo multila-

teral que no blanqueasen las atrocida-

des registradas en Myanmar contra la 

comunidad rohingya. Estas declaracio-

nes pusieron a prueba la capacidad de la 

ASEAN para gestionar los aconteci-

mientos en uno de sus Estados miem-

bros. Aunque esta asociación ha aborda-

do en ocasiones las cuestiones de repa-

triación, no ha tenido en cuenta los crí-

menes contra la humanidad cometidos 

por el Gobierno de Myanmar. (Reuters/

EP, 2019)    

Es posible afirmar que, aunque la crisis 

de la etnia rohingya se presenta como 

un conflicto de carácter étnico y religio-

so, las causas que la originan son mucho 

más profundas. Tanto es así, que el go-

bierno de Myanmar podría estar ocul-

tando sus intereses económicos detrás 

de las supuestas diferencias históricas y 

culturales que dice tener con esta pobla-

ción minoritaria. El objetivo de la comu-

nidad internacional es garantizar el re-

torno de los rohingyas a su país de ori-

gen. Sin embargo, el deseo de los inte-

grantes de este grupo étnico no consiste 

en regresar a cualquier precio. Para que 

su retorno sea voluntario, deben cum-

plirse ciertas condiciones, puesto que, la 

opción del exilio supone de  momento 

una alternativa más segura que la de 

volver a su tierra. En la actualidad, lo 

que lo impide es que Myanmar no les 

ofrece todas las garantías necesarias pa-

ra que su regreso sea seguro y digno. 

Por otra parte, los esfuerzos de organis-

mos multilaterales en este conflicto y los 

instrumentos jurídicos tales como la De-

claración Universal de los Derechos Hu-

manos, los Convenios de Ginebra o el 

Estatuto de los Refugiados, se ven soca-

vados por el principio de soberanía na-

cional. La comunidad internacional no 

puede hacer más que proveer ayuda a 



los refugiados y luchar para que se per-

mita la creación de un corredor humani-

tario en Myanmar. 

La crisis rohingya pone al descubierto 

cómo Estados tales como Myanmar pue-

den hacer que el sistema no sea capaz de 

reaccionar ante la barbarie y la injusticia 

de sus gobernantes. Asimismo, demues-

tra que el proceso de apertura democrá-

tica en este país aún no se ha consolida-

do del todo. Es necesario buscar meca-

nismos con los que se obligue y se forta-

lezca el respeto de los Derechos Huma-

nos y del Derecho Internacional Huma-

nitario. 

(i) Fuente: UNFPA. (enero de 2018). 

Myanmar. Obtenido de United Nations 

Population Found: https://

www.unfpa.org/es/data/MM 

(ii) Árbol nativo de la región, de madera 

muy preciada, principalmente para la 

construcción de muebles y barcos de lu-

jo. La mayoría de los ejemplares de teca 

que quedan en el mundo se localizan en 

Myanmar. 

 

(iii) Fuente: Human Development Re-

port Office. (2018). Human Develop-

ment Indices and Indicators. United 

Nations Development Programme. 

 

(iv) IDEM 

 

(v) Aung San fue uno de los iniciadores 

del movimiento independentista, funda-

dor del Bloque de la Libertad y conside-

rado padre del Myanmar moderno. 

(vi) Hija del líder Aung San, represen-

tante de la Liga Nacional para la Demo-

cracia, en Myanmar. 

 

(vii) Fuente: Sitio web del Grupo Inter-

nacional de Trabajo sobre Asuntos Indí-

genas https://www.iwgia.org/es/

myanmar 

 

(viii) Fuente: Concepción Pérez, E. (4 de 
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