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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar a participação do grupo fundamentalista islâmico 

nigeriano, Boko Haram, principalmente na sociedade nigeriana, o qual constitui-se como 

um fator de desestabilização política e social desde a radicalização de suas ações em 2009. 

Embora o grupo tenha emergido oficialmente em 2002, e seus primeiros contatos com as 

redes da Al-Qaeda são conhecidos desde 2000, foi até 2009 que seus ataques se 

extremaram após a prisão e morte de centenas de seus membros. A partir daí, a violência 

armada desse grupo foi direcionada não só contra as forças de segurança nigerianas, mas 

também contra escolas, igrejas (cristãs ou muçulmanas) e contra aldeias e cidades inteiras, 

afetando também aos países da região e reforçando seu desejo de criar um Califado no 

norte do país.   

Palavras-chave: África. Nigéria. Boko Haram. Islã. Terrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la participación del grupo fundamentalista 

islámico nigeriano, Boko Haram, principalmente en la sociedad nigeriana, el cual se 

constituye como un factor de desestabilización política y social desde la radicalización de 

sus acciones en 2009. Aunque el grupo surgió, oficialmente, en el año 2002, y se sabe de 

sus primeros contactos con las redes de Al- Qaeda desde el año 2000, fue hasta 2009 que 

se extremaron sus ataques tras la detención y muerte de centenares de sus integrantes, 

incluidos varios de sus líderes. A partir de entonces, la violencia armada de dicho grupo se 

dirigió no solo contra las fuerzas de seguridad nigerianas, sino también contra escuelas, 

iglesias (cristianas o musulmanas) y contra aldeas y ciudades enteras, afectando a los 

países de la región y reforzando su deseo de creación de un califato en el norte del país. 

Palabras clave: África. Nigeria. Boko Haram. Islam. Terrorismo.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La creciente necesidad de ostentar un gobierno eficaz y efectivo que mantenga una 

sociedad en equilibrio y lo que eso implica respecto al progreso político, social y 

económico, se ha colocado como un reto que tiene que ser superado por muchos Estados 

de la sociedad internacional.  

Por tanto, concentrar nuestra atención en algún país africano permite otorgar la 

misma importancia en comparación a cualquier otro Estado del mundo con relación a su 

desenvolvimiento dentro de la esfera internacional, además de tener acceso a un escenario 

que ayuda a comprender muchos de los conflictos que, actualmente, aquellos encaran.  

De esta manera, la presente investigación pretende mostrar la participación de un 

grupo fundamentalista islámico nigeriano, Boko Haram, que, desde la radicalización de sus 

acciones en 2009, se ha convertido en un factor clave que ha desestabilizado al mayor 

productor de petróleo en África: Nigeria, en el ámbito social, político y económico.  

De ahí que, sea de gran relevancia, para este trabajo, tomar la historia de 

colonización y descolonización como factores claves que han condicionado a la 

colectividad nigeriana a una constante perturbación y frágil estabilidad.  

Por añadidura, se buscará abordar el papel del gobierno nigeriano y de sus 

homólogos, así como de los Organismos Internacionales y de las acciones que han ejercido 

en torno a la sociedad civil, frente a los actos de terrorismo que asechan al país, el cual en 

el año 2014 tuvo un índice de crecimiento económico de más del 6% (BANCO 

MUNDIAL, [2016]).  

También, se expondrá la evolución de este grupo y los alcances gestados a partir de 

sus acciones extremistas, así como los ataques en contra del pueblo nigeriano. 

Análogamente, se pretenden examinar algunos casos con respecto a desplazados internos, 

solicitantes de asilo y refugiados que han sido documentados por la Comisión Española de 

Ayuda al Refugiado (CEAR) durante el 2015.  

De esta forma, cabe hacer mención sobre la importancia del periodo elegido para la 

investigación en torno al objeto de estudio: Boko Haram, que aunque surgió, oficialmente, 

en el año 2002, y se sabe de sus primeros contactos con las redes de Al- Qaeda desde el 

2000, fue hasta 2009 que se radicalizaron sus ataques tras la detención y muerte de 
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centenares de sus integrantes, incluidos varios de sus líderes y entre ellos su fundador, 

Ustaz Mohammed Yusuf, quien fue sustituido por su lugarteniente Aboubakar Shekau.  

Desde entonces, la violencia armada de dicho grupo se dirigió no solo contra las 

fuerzas de seguridad nigerianas, sino también contra escuelas, iglesias (cristianas o 

musulmanas) y contra aldeas y ciudades enteras reforzando su deseo de creación de un 

califato en el norte del país (RUÍZ-GIMÉNEZ, 2015, p. 15). 

Es importante resaltar que, para el desarrollo de la presente investigación, se ha 

utilizado una metodología cualitativa, que, a través de análisis documentales, ha permitido 

extraer, examinar y comparar los núcleos temáticos contenidos en cada documento al que 

se tiene acceso con el objetivo de formular los análisis adecuados respecto a los objetivos 

que esta investigación planea lograr.   

 Cabe destacar que, gran parte de los datos, aquí plasmados, fueron resultado del 

acceso a más veinte fuentes de información, tomados de libros y revistas especializadas 

(como la Revista de Análisis Internacional, Revista de Estudios Latinoamericanos, 

Africanos y Asiáticos y la Revista Brasileña de Estudios Africanos), así como de artículos 

de periódicos, y, de sitios oficiales y no oficiales. 

 Asimismo, es pertinente señalar que se harán uso de algunas Teorías de las 

Relaciones Internacionales para poder explicar este fenómeno internacional que tiene que 

ver con el conflicto y la guerra, en una región geográfica que está inquieta por recibir 

soluciones que busquen contrarrestar a esta secta fundamentalista evitando una mayor 

afectación a la población de Nigeria. 

Análogamente, debido a que el tema antes referido sigue siendo un tópico vigente y 

de gran relevancia para las Relaciones Internacionales dado el impacto que el grupo ha 

tenido para Nigeria y para varios países de la región, como Níger, Benín, Chad y Camerún 

- que en conjunto han creado una coalición militar y que debería servir para contrarrestar el 

avance de este grupo fundamentalista en el occidente africano -, se le ha otorgado la 

envergadura y la seriedad posible, así como una reflexión objetiva con relación a las 

fuentes consultadas, tomando en cuenta que la presencia internacional está limitada a causa 

de la inseguridad que se vive en el Estado nigeriano y, por ello, una escasa información 

verídica desde México y países cercanos.  
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2 CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO 

En los últimos años se ha producido una especie de “efecto de contagio” de las 

actividades terroristas realizadas en la zona árabe islámica del Norte de África y Medio 

Oriente hacia el amplio corredor del África Subsahariana. Esta región se ha convertido así 

en un refugio para grupos terroristas de tendencia islámica que han aprovechado las 

características de la región y los conflictos desatados para afianzarse en estos territorios, 

que se extienden desde las fronteras mauritano-maliense hasta Somalia y desde el sur de 

Argelia hasta el norte de Nigeria y Camerún (YOSLÁN, 2016, p. 217).  

 Con respecto a la definición de terrorismo, cabe mencionar que, entre 1936 y 1981 

se han registrado más de cien definiciones distintas de tal concepto, de ahí que, se derive la 

complejidad de establecer una sola definición sobre qué significa el terrorismo debido a la 

falta de consenso por parte de la comunidad internacional. 

Como parte del desarrollo del presente trabajo, resulta sustancial traer las ideas de 

la profesora cubana Elsie Plain Rad Cliff (2011), quien en su artículo “El terrorismo 

internacional y sus diversas interpretaciones. Una aproximación al tema desde un enfoque 

tercermundista” -citada por Yoslán (2016, p. 215)-, destaca los rasgos que le son atribuidos 

al terrorismo; entre ellos, se pueden colocar la violencia indiscriminada que puede 

extenderse a la totalidad de la población, de aquí se deriva su crueldad injustificada, puesto 

que toma, en la mayoría de los casos, a los civiles como blanco de sus ataques. Además, 

sus ataques suelen ser imprevisibles debido a la sorpresa con la que siempre actúan, lo que 

contribuye a infundir el terror; y, por supuesto, se produce un sufrimiento innecesario al 

golpear las áreas más vulnerables de la sociedad.  

Bajo este conjunto de ideas, Nigeria es un ejemplo de un Estado apoderado por el 

terrorismo debido al resultado de un proceso de descolonización complejo que gestó 

muchas de las problemáticas que este país africano acarrea y que manifiesta, 

principalmente, a través de luchas entre su población étnicamente diversa, su política, su 

ideología y su religión. Por ello, comprender el impacto político-social que Boko Haram 

tiene en el país nos remite a la historia previa y posterior de la independencia nigeriana en 

1960.  

Así, conviene mencionar que, después de ser definido el contorno del territorio 

nigeriano, bajo la tutela de la Corona Británica en 1914, sus bases de gobierno 

establecieron una “administración indirecta”, que consistía en la utilización de estructuras 
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y tradiciones de las tribus ya existentes en la región para el establecimiento de su propia 

administración.  

En la práctica, los líderes tribales seguían gobernando sus tierras, al mismo tiempo 

que colectaban impuestos para la Corona Británica; ese sistema, en todas las colonias de 

Gran Bretaña, tenía como base la idea de que los pueblos colonizados necesitaban estar 

preparados para que se pudieran “autogobernar”, un hecho que, en aquella época, parecía 

un acto muy distante (PIFFERO; STADNIK; MEDEIROS, 2013, p. 82). 

 Respecto al país más poblado de África, García (2016, p. 58), plantea que, 

 

Nigeria, al igual que la totalidad de los países que conforman el continente 

africano, son creaciones estatales artificiales que emergieron a partir de 1950-

1960 (con las excepciones de Egipto y Etiopía, que no fueron colonizados y 

Liberia que adquirió la independencia en 1847) luego del proceso de dominación 

que se institucionalizó con la Conferencia de Berlín (1884-1885).   

 

Igualmente, hablar acerca de la creación de Nigeria como Estado postcolonial, ha 

sido en buena medida aparatoso ya que, la variable étnica se ha hecho sentir con gran 

fuerza desde que este país accedió a la independencia, pues su edificación se planteó sobre 

la base de tres regiones delimitadas cultural, religiosa y políticamente, en función de los 

intereses de la tutela colonial, ejercida por Gran Bretaña, a finales del siglo XIX.  

De esta manera, la zona norte está conformada en su mayoría por musulmanes que 

pertenecen a los grupos Fulani y Hausa, representando el 29% de la población total de 

Nigeria, mientras que la zona sur se encuentra conformada, en su mayoría, por cristianos y 

al mismo tiempo dividida por los grupos Yoruba e Igbo, quienes dominan el occidente y 

oriente respectivamente, y que adquieren una resonancia del 39% total de la población 

(GARCÍA, 2015, p. 7), finalmente el porcentaje restante agrupa otros grupos étnicos que 

tienen creencias religiosas tradicionales.  
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Figura 1 – Grupos étnicos de Nigeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo este contexto de diversidad étnica y religiosa, se han sumado otras variables 

clave, como el factor político en la gestación de grupos armados. Recordemos que, 

hablamos de un país que se coloca como una de las grandes potencias petroleras, al ser la 

primera en África y la octava en el planeta, con importantes tasas de crecimiento 

económico en los últimos años.  

En este sentido, Ruiz-Giménez (2015, p. 14) cita a International Crisis Group 

(2014), quien afirma que dicha riqueza ha sido, sin embargo, acaparada fundamentalmente 

por la elite político-económica, en especial del sur, considerada, por el propio Banco 

Mundial, como una de las más corruptas del mundo. 

De modo similar, uno de los momentos más alegóricos que dejó al descubierto las 

debilidades y grietas de Nigeria fue el intento de secesión que derivó en la República de 

Biafra, liderada por Odumegwu-Ojukwu al este del país en 1967 y que tuvo lugar hasta 

1970. Así, este conflicto dejó miles de víctimas y la necesidad de reorganizar el país en 

más estados para diversificar y equilibrar el peso étnico dentro de la federación.  

A pesar de tales esfuerzos, la característica más sobresaliente del devenir histórico 

de Nigeria después de la década de los setenta fue la falta de consenso en el entorno 

nacional, que se manifestó de forma abierta en los constantes golpes de Estado hasta 

finales del siglo XX (GARCÍA, 2016).  

Fonte: Lamm (2012).  
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Posteriormente, la relativa estabilidad política que vivió el país con el ascenso a la 

presidencia de un gobierno civil, en 1999, liderado por Olusegun Obasanjo, buscó 

devolverle el papel que estaba llamado a jugar a nivel continental como potencia, siendo 

uno de los objetivos planteados como prioridad. Sin embargo, los problemas siguieron 

condicionando el curso de Nigeria, esta vez con el surgimiento del grupo fundamentalista 

Boko Haram en 2002, en la localidad de Maiduguri, capital del estado de Borno 

(GARCÍA, 2016, p. 59).  

En este contexto, conviene resaltar que la proliferación de grupos islámicos 

radicalizados es un fenómeno que progresivamente fue adquiriendo fuerzas en Nigeria, una 

vez iniciado el siglo XXI, entre los de mayor resonancia estaría Muhajirun, cuya finalidad 

era dar creación a un califato. Así, durante los días de vigencia, esta secta se caracterizó 

por acciones pacíficas, lo que motivó la retirada hacia las zonas montañosas de Maiduguri, 

permitiendo una paulatina radicalización de sus posturas.  

Tras la popularidad de este movimiento surgió otro grupo fundamentalista 

considerado una transformación de este último, llamado Boko Haram, el cual se ha 

convertido en un grupo terrorista que pretende instaurar un Estado islámico (GARCÍA, 

2016, p. 64).  

Al respecto, Pérouse de Montclos (2014, p. 9, traducción propia) cita a Kyari 

Mohammed quien argumenta que,  

 

Boko Haram es un movimiento islamista que ha operado en el noreste de Nigeria 

y que alcanzó prominencia en 2009; era un grupo marginal bajo el liderazgo de 

Mallam Mohammed Yusuf, erudito residente en Maiduguri, quien no tenía un 

total compromiso con la violencia antes de aquel año. Posteriormente, a través de 

un acoso sutil y abierto, el grupo armado fue incitado en una confrontación 

abierta con el estado nigeriano y suprimido violentamente en julio de 2009. En 

consecuencia, el mensaje del movimiento se ha transformado a través de los 

años1.  

 

De ahí que, durante los primeros años de fundación, los insurgentes condenaran la 

creciente corrupción en el gobierno nigeriano, prédicas que, según Ruiz-Giménez (2015, p. 

14), 

                                                           
1 Del original en Inglés. 
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[…] encontraban mucho eco en parte de las elites políticas-religiosas del norte de 

Nigeria y, sobre todo, en amplios sectores de la población (especialmente entre 

los jóvenes) que se sentían, con razón, excluidos y marginados por el Estado 

nigeriano.  

 

Con la paulatina radicalización de sus posturas, la zona norte del país empezó a 

sufrir las arremetidas del grupo extremista que busca a través de medios violentos borrar 

cualquier vestigio cultural de Occidente, atacando cualquier intento de oposición en sus 

aspiraciones.  

En el 2009, las fuerzas militares nigerianas dieron de baja al líder fundador, Yusuf, 

(MUERTE…, 2014), y si bien es cierto que, esta acción contrarrestó el alcance del grupo 

insurgente, no supuso el fin del mismo, asumiendo el liderazgo Abubakr Shekau. En 

adelante, refiere García (2016, p. 65),  

 

[…] se incrementarían los atentados al patrimonio público y la sociedad civil, 

situación que llevó al gobierno nigeriano en el 2011, a decretar estado de 

emergencia en varios estados del norte y del centro como consecuencia de la 

inseguridad, medida que fue retomada en el 2013 tras las violentas arremetidas 

del grupo insurgente. 

 

El grupo se ha dividido en varias facciones dispersas y poco controladas, 

geográficamente, así, al tiempo que Boko Haram continuaba sus ataques, surgía Ansaru, 

cuyo nombre en árabe es Jamāʿatu Anṣāril Muslimīna fī Bilādis Sūdān (“Vanguardias para 

la Protección de los musulmanes en África Negra”), una facción escindida de Boko Haram 

que anunció su existencia el 26 de enero de 2012 por distribuir volantes en Kano, poco 

después de los ataques del grupo en la ciudad que acabaron con la vida de unos 150 civiles, 

la mayoría de ellos musulmanes. En resumen, Ansaru surge como una reacción a la pérdida 

de vidas inocentes de musulmanes (GARCÍA, 2015, p. 52).  

Aunado a esto, cabe hacer mención del suceso que paralizó a la sociedad 

internacional, en abril de 2014, cuando Boko Haram irrumpió una escuela en la localidad 

de Chibok, en donde más de doscientas setenta niñas fueron privadas de su libertad y hasta 

el día de hoy, se desconoce el paradero de muchas de ellas.  
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Asimismo, García (2016, p. 66) refiere datos dados por Amnesty International 

(2015) y sostiene que, “durante el 2014, la secta radical asesinó a más de 4,000 personas, la 

cifra ascendió considerablemente durante los tres primeros meses del 2015 a cerca de 

1,500 fallecidos”, traducido en un abierto caos que mantiene en alerta a la comunidad 

internacional. 

En consecuencia, se llevó a cabo una cumbre convocada en París en mayo de 2014 

por el presidente francés, François Hollande, con sus cinco homólogos de Nigeria, Níger, 

Chad, Togo y Benin, (además del ministro británico de Exteriores, William Hague; el 

presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y la subsecretaria adjunta de 

Asuntos Políticos de Estados Unidos, Wendy Sherman), en la cual Nigeria acordó declarar 

la guerra al grupo terrorista Boko Haram, para lo que contarían con el respaldo de Francia, 

Estados Unidos y Reino Unido, quienes aseguraron que les prestarían ayuda para rescatar a 

las más de 200 niñas secuestradas por esta organización (EFE, 2014). 

Siguiendo esta línea, otro de los actos llevados a cabo a principios de enero de 2015 

por esta secta terrorista, fue una carga explosiva que llevaba una niña de 10 años e hizo 

explotar a la entrada de un mercado de Maiduguri, capital del Estado de Borno, 

constituyendo así, uno de los enclaves fundamentales en la agenda de la milicia terrorista, 

al menos 19 personas perdieron la vida y otra veintena resultaron heridas; Boko Haram 

está haciendo uso de niñas y mujeres en sus atentados debido a que levantan menos 

sospechas (GUTIÉRREZ, 2015). 

Por otro lado, los esfuerzos antiterroristas del gobierno nigeriano, liderado por la 

Fuerza de Tarea Conjunta (JTF), si bien no han sido los suficientes para contrarrestar a la 

secta, al menos parecen haber tenido algunos resultados, pues su ofensiva por tierra y aire 

ha debilitado un poco la capacidad del grupo militante y ha llevado a la captura o muerte 

de los principales miembros del grupo fundamentalista. Sin embargo, varios grupos 

internacionales de derechos humanos han criticado a la JTF por cometer abusos en contra 

de los ciudadanos a sus derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, en el 

curso de su campaña de lucha contra el terrorismo.  

En este contexto, Amnistía Internacional (2014), refiere, según Nelson García 

(2015, p. 64) que, 
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[…] tanto los testigos como los familiares de las víctimas coinciden en afirmar 

que el ejército nigeriano efectuó detenciones y reclusiones arbitrarias, infligió 

torturas y malos tratos y fue responsable de muertes bajo custodia y ejecuciones 

extrajudiciales, verificadas por Amnistía Internacional. 

 

 

Para finalizar este apartado, cabe mencionar que, la ofensiva de Boko Haram, que 

ha pasado en los últimos seis años de atentar con bomba contra cristianos a matar a punta 

de Kaláshnikov de forma indiscriminada, ha originado una nueva ola de refugiados hacia 

Chad. Así, entre este país, Níger y Camerún hay más de un millón y medio de desplazados 

por la violencia de la secta de Shekau.  

Bajo este contexto, en octubre de 2014, la Agencia de Refugiados de la ONU indicó 

que más de 150.000 nigerianos han cruzado la frontera de Camerún, Chad y Níger, y 5.000 

más han sido desplazados internos a causa del conflicto. Por si fuera poco, más de 400.000 

personas en el noreste de Nigeria se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a la 

violencia causada por Boko Haram (NORTHEAST…, 2014). 
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3 MARCO TEÓRICO 

Para poder analizar este fenómeno dentro de Nigeria, desde otras perspectivas, con 

respecto a las acciones que Boko Haram, el gobierno de aquel país y los organismos 

internacionales han tenido en los últimos años, he decidido hacer uso de algunas teorías de 

las Relaciones Internacionales, por lo que en este apartado se incluirán postulados de la 

Teoría del Conflicto y de la Teoría de la Guerra para comprender el porqué del conflicto. 

En primer lugar, es pertinente señalar que, en el análisis del conflicto social, el 

grupo social es la unidad básica de análisis, ya que, estos son los actores del conflicto 

social, por tanto, identificarlos es indispensable para indagar sobre los intereses, valores o 

creencias que han generado la disputa.  

Desde el punto de vista metodológico una de las primeras preguntas sería, si hay 

conflicto, ¿cuáles son los grupos sociales que se encuentran enfrentados? Esto es de suma 

importancia para estar en condiciones de examinar otros elementos claves, por ejemplo, 

cuánto poder tienen los grupos sociales que se enfrentan, cuáles son sus características y 

cómo pueden influir ellas en la dinámica del conflicto (SILVA, 2008, p. 35).  

En este contexto, Silva (2008) sostiene que el conflicto es una consecuencia de una 

divergencia social, es decir, de una relación contradictoria (disputa) que sostienen personas 

o grupos sociales separados al poseer intereses y/o valores diferentes. En una línea similar, 

el autor cita a Ferrari (1989), quien distingue entre los conflictos por intereses 

(competencias) y aquellos que versan sobre valores (disensos); mientras, en lo que respecta 

al conflicto, surgirá como manifestación cuando se intente desplazar a otro grupo social de 

la posesión o acceso a bienes, recursos, derechos, valores o posiciones escasas o 

apreciadas.  

De modo similar, Silva (2008, p. 36) cita a Vold (1967) quien sostiene que,  

 

los intereses y los valores constituyen los elementos materiales esenciales en el 

conflicto, sobre todo, de los conflictos sociales de mayor envergadura. Entonces 

el conflicto será y versará sobre la realización de intereses o de valores. Con 

todo, los intereses y los valores, como las creencias y las concepciones, no son 

intangibles, serán variables y estarán sujetos a procesos de ajuste.  
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Empero, los valores en su dimensión más general, las creencias y las concepciones, 

en tanto estén vinculadas a la cultura, tendrán tiempos de ajuste más lentos y pausados que 

los intereses. A su vez, en favor del ajuste de los valores conspira su carácter general y 

abstracto, lo que permite un elevado grado de adaptación de las interpretaciones sobre ellos 

a cada situación específica. 

Con respecto a Boko Haram, este grupo mantiene vivo un conflicto social contra su 

gobierno porque ha sido capaz de dominar regiones estratégicas y olvidadas, al mismo 

tiempo que está equipado con las habilidades y recursos para lanzar ataques sofisticados 

sobre objetivos duros y blandos, incluyendo el complejo de la ONU en la capital (Abuja), 

la sede de la policía nacional, escuelas, iglesias, cuarteles, y pueblos indefensos.  

 

3.1 MOVIMIENTOS ISLÁMICOS EN NIGERIA 

Los movimientos islámicos dentro de la federación nigeriana son un fenómeno que 

han tenido lugar en el norte del país específicamente. Durante el siglo XIX, se produjeron 

las primeras manifestaciones dentro del grupo étnico de los fulani, que iniciaron luchas 

para lograr la purificación de las creencias dentro del islam. Posteriormente, instituido el 

dominio colonial, surgirían nuevos movimientos que le harían firme oposición a la 

administración británica como lo fue Mahdiyya, siendo un grupo transahariano que se 

convirtió en una vertiente islámica que se oponía a la administración colonial europea.  

Inmediatamente, en el norte de la federación nigeriana aparecieron tendencias no 

radicales que buscaban darle vigorosidad al islam como doctrina representativa de esa 

parte del país, como el Movimiento Islámico de Nigeria, que le dio fuertes impulsos al 

movimiento islamista en el norte tras el objetivo de instituir la Sharia como regla de vida 

en todos los estados norteños.  

Como consecuencia, el surgimiento de grupos salafistas yihadistas en el norte de 

Nigeria ha sido un fenómeno que está cobrando fuerza; esta tendencia proviene del 

sunismo y pregona el regreso a los orígenes del islam, teniendo como fundamento político-

ideológico el Corán y la Sunna (ésta última es la segunda fuente de la legislación islámica 

después del Corán, ambas son revelación de Allah) (ABDUSALAM, 2010).  

La proliferación de grupos islámicos radicalizados es un fenómeno que 

progresivamente fue adquiriendo fuerzas en Nigeria una vez iniciado el siglo XXI. Entre 
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los de mayor resonancia estaría Muhajirun, cuya finalidad estaría en dar creación a un 

califato. Por esta razón, durante los días de vigencia, esta secta se caracterizó por acciones 

pacíficas, lo que motivó la retirada hacia las zonas montañosas de Maiduguri, permitiendo 

una paulatina radicalización de sus posturas. Tras la popularidad de este movimiento, 

surgió otro grupo fundamentalista considerado una transformación de este último, llamado 

Boko Haram, el cual se ha convertido en un grupo terrorista que, se cree, pretende instaurar 

un Estado islámico. 

Por otro lado, y para efectos de la presente investigación, se ha decidido referirse a 

Boko Haram como una “secta” que, Castillo y Durán (2014, p. 106), definen como una 

agrupación antisocial, siniestra y de conducta fanática y peligrosa amparada en las 

creencias religiosas para violar las leyes y dañar a otros seres humanos. Aunque, también 

es posible referirnos a Boko Haram como un grupo fundamentalista islámico debido a que 

imponen el absoluto acatamiento de sus preceptos, establecidos en los libros sagrados o 

fundacionales, y no admiten ningún tipo de réplica o interpretación contextual o 

actualizada de su doctrina. 

 En este contexto, resulta indispensable conocer el verdadero significado del nombre 

de este grupo fundamentalista, Boko Haram, que en árabe es “Jama’atu Ahlis Sunna 

Lidda’awati Wal-Jihad”, y significa “Pueblo Comprometido con la Propagación de las 

Enseñanzas del Profeta y la Yihad”. Sin embargo, en las informaciones difundidas a través 

de los medios de comunicación y en estudios académicos, generalmente se le ha dado el 

siguiente significado: “la educación occidental es pecado”, identificando la palabra hausa 

boko, derivada de la palabra inglesa book (libro), como educación, y la palabra haram, con 

su significado de pecado en árabe.  

Según lo señala John Philips en su artículo “Hausa in the twentieth century: an 

overview”, boko, derivada de book, identifica la romanización del hausa, originalmente 

escrito en ajami o alfabeto árabe. Sin embargo, recientemente Paul Newman, en su artículo 

“The etimology of hausa boko”, explica que las palabras boko y haram pertenecen 

originalmente a la lengua chádica hausa, hablada principalmente en el norte de Nigeria y 

en el sur de Níger, pero también en regiones de países de África occidental como Benin, 

Burkina Fasso, Camerún y Togo. En consecuencia, según Newman, boko significa falso y 

fraude, en tanto que haram significa ilegal. Por lo tanto, quedaría como una incógnita saber 
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cuál es el mensaje exacto que quisieron enviar los fundadores de Boko Haram, al combinar 

ambas palabras (PORTILLO, 2014).  

Retomando el significado del nombre de esta secta, resulta importante acotar que el 

grupo fundamentalista islámico va más allá de una “lucha” religiosa, incluso de una 

imposición de Estado Islámico, recordemos que, el desprecio y el temor de Boko Haram 

hacia Occidente surgieron desde su asociación históricamente estrecha con el estado 

colonial y los misioneros cristianos.  

 

3.2 ANTECEDENTES COLONIALES  

En la década de 1920, la emergencia de una nueva y educada élite, preparada para 

iniciar una oposición al colonialismo inglés, sustituyó la reivindicación de retorno a las 

estructuras políticas pre-coloniales levantada por los antiguos grupos opositores. Esa nueva 

élite, educada en bases occidentales, buscaba preservar y aumentar su influencia dentro del 

nuevo sistema, a través de la conquista de espacios dentro de la administración colonial 

(PIFFERO; STADNIK y MEDEIROS, 2013, p. 83). Esto servía bien a la política educativa 

colonial, ya que los británicos no tenían la intención de educar de forma generalizada.  

Simultáneamente, el objetivo de la educación colonial, en el norte de Nigeria, era 

mantener el statu quo existente al "impartir alguna alfabetización a la clase aristocrática, 

con exclusión de las clases populares". En la década de 1930, la educación colonial había 

producido un marco limitado de la élite educada en Occidente, conscientes de su educación 

y anhelando desempeñar un papel en la sociedad. Pérouse de Montclos (2014, p. 11) cita a 

Mohammed, quien a su vez cita a Kwanashie (2002, p. 50), afirma que, principalmente, los 

hijos de la clase aristocrática recibieron un tipo de educación que era “diferente de la 

educación tradicional de sus diversas sociedades, y esto por sí mismo fue suficiente para 

marcarlos como un grupo”. Esta nueva educación les permitió social y económicamente, 

por encima de sus pares que tenían un tipo diferente de educación, la educación coránica. 

Más tarde, este fue el origen de la animosidad y la desconfianza entre la tradicionalmente 

educada y la élite educada en Occidente en el norte de Nigeria. 

Por esta razón, y de acuerdo con Castillo Murillejo y Durán Ibata (2014, p. 109), 

para Jameel (2012), el resentimiento de Boko Haram hacia la educación y la religión 

occidental se explica como una reacción a agresiones recibidas por el grupo. Antes de que 
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existiera Boko Haram, el gobierno colonial permitió que misioneros cristianos 

establecieran escuelas cuyos criterios de admisión incluían la conversión al cristianismo, lo 

que llevó a la exclusión de los musulmanes y a que estos inscribieran sus propias escuelas. 

Además, en aquellas escuelas misioneras se aprendía inglés, no árabe. Este hecho, se 

expresa como boko ilmin, que en idioma hausa es una forma de diluir valores culturales y 

religiosos autóctonos.  

 

3.3 ¿QUIÉN ES BOKO HARAM? 

En un principio, Boko Haram surgió de un pequeño grupo de militantes islámicos 

que desafiaron abiertamente al Estado nigeriano, entre diciembre de 2003 y octubre de 

2004, sin éxito. En consecuencia, los restos del grupo se unieron a Mohammed Yusuf, 

quien había regresado del exilio autoimpuesto en Arabia Saudita y proselitista en Borno 

hasta 2009, cuando el movimiento se volvió abiertamente violento y militarmente 

suprimido.  

El grupo evolucionó, se remodeló y cambió sus tácticas y después de un período de 

calma de un año, esencialmente en respuesta a la fuerza brutal, pasó de la fase de dawah2 

(proselitismo), marcada por discursos ardientes en la fase de lucha armada en julio de 

2009, a adoptar cada vez más las tácticas de los grupos yihadistas salafistas globales, 

incluyendo asesinatos selectivos, atentados suicidas y toma de rehenes.  

Durante los primeros años de fundación, los insurgentes condenaban la creciente 

corrupción en el gobierno nigeriano, prédicas que “encontraban mucho eco en parte de las 

elites políticas-religiosas del norte de Nigeria y, sobre todo, en amplios sectores de la 

población (especialmente entre los jóvenes) que se sentían con razón excluidos y 

marginados por el Estado nigeriano” (RUIZ-GIMÉNEZ, 2015, p. 14).  

Stevenson, O. y Ogah, C. (2016), por su parte, afirman que, el motivo para el 

movimiento fanático de Boko Haram había sido pensado para ser meramente un protesto 

contra los efectos corrosivos de todos los que persistieron por la modernización de Nigeria 

con los moldes occidentales. Sin embargo, los efectos de la corrupción, la total falta de 

seguridad y bienestar social, la persistente corrupción, el colapso de la moral pública, la 

                                                           
2 El dawah es una característica principal de mahometismo radical en el mundo musulmán. 
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injusticia, etcétera, quizás se hayan empoderado de la secta para ganar adeptos y 

simpatizantes, especialmente entre la juventud de Nigeria. 

 Al mismo tiempo, el grupo propagó la doctrina de “odiar todo lo que viene de 

Occidente” en la sociedad nigeriana (educación occidental e influencias culturales). En este 

contexto, de acuerdo con Stevenson y Ogah, (2016) quienes citan a Odey (2012), Boko 

Haram juzga que la educación occidental y toda la gama de influencia occidental son 

pecados. Así, la secta fundamentalista desea que Nigeria se convierta en un Estado 

religioso en el cual los principios del islam reinen supremamente. 

Considerando lo anterior, Clausewitz, en su Teoría de la guerra, asume que “…el 

objetivo político, como causa original de la guerra, será la medida tanto para el propósito a 

alcanzar mediante la acción militar como para los esfuerzos necesarios para cumplir con 

ese propósito…”, bajo esta premisa, conviene decir que, el apoyo militar por parte de los 

países afectados, concertado durante los primeros meses de 2015 y respaldado por la Unión 

Africana (UA), pretende ser una piedra de tranca al claro avance de los radicales, donde 

Chad ha dispuesto 2.000 efectivos, en tanto que Níger aprobó a través de su Parlamento la 

movilización de 750 hombres, luego ampliada a 8700 soldados en el marco de una 

coalición regional con Nigeria a la cabeza (NARANJO, 2015), además de Benín, siendo 

estos los países que están haciendo frente al avance de los extremistas con apoyo de países 

occidentales, como Estados Unidos, Gran Bretaña y, especialmente, Francia que se ha 

comprometido en la erradicación del yihadismo en el Sahel.  

Hay que hacer notar que, en el año 2009, cuando el gobierno de Nigeria comprobó 

que el grupo terrorista se estaba armando, asaltó su centro de operaciones, arrestando 

varios activistas entre ellos a su líder Mohammad Yusuf al que mataron, tratando de esta 

manera que el adversario (Boko Haram) adoptara una actitud sumisa. Teniendo en cuenta 

esto, Carl Von Clausewitz afirma que “…la guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza 

que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad…”. Empero, fue 

esa acción la que constituyó el inicio de la radicalización de sus ataques contra la 

población, y, especialmente contra el ejército y la policía del país. Análogamente y, con 

motivo de lo anterior, es necesario hacer referencia a la Teoría del conflicto, la cual, en un 

extremo, coloca a la guerra como la expresión más cruenta del conflicto, pues suele 

ocasionar elevados costos en materia de vidas humanas y sufrimientos.  
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Por añadidura, García (2016, p. 65), cita a Martín (2015), quien afirma que, la 

matriz ideológica que ha reforzado las posiciones radicales de esta secta ha sido el grupo 

Al Qaeda del Magreb Islámico debido a que, en agosto de 2014, Abubakr Shekau, declaró 

que la región de Borno había pasado a ser “parte del Estado Islámico”; como consecuencia, 

esto ha significado una internacionalización del conflicto, producto de las alianzas 

terroristas transcontinentales, que ha motivado la organización de una coalición de países 

de África occidental liderados por Nigeria que buscan neutralizar el avance del fenómeno.  

Asimismo, cabe destacar que, el wahabismo saudí se ha colocado como fuente de 

inspiración de varios grupos terroristas y extremistas en África, pues se ha comprobado 

que este grupo es apoyado y financiado por Arabia Saudita y recibe ayuda de mercenarios 

libios vinculados con Al-Qaeda (NIMMO, 2015). 

 

3.4 PAPEL DE LOS ACTORES REGIONALES E INTERNACIONALES 

En el año 2012 Nigeria impulsaba la creación de una Fuerza Multinacional de 

Acción Rápida (MNJTF) conformada por tropas de Chad, Níger, Nigeria y (desde hace 

poco) Camerún y Benín para luchar contra Boko Haram en las inmediaciones del Lago 

Chad. 

No obstante, la falta de voluntad política del gobierno nigeriano ante el avance y las 

arremetidas de los islamistas, sumándose al cuadro general de la corrupción dentro de la 

administración pública y de una agobiante crisis económica, producto de la drástica caída 

de los precios del petróleo en el mercado internacional, por cuanto este rubro representa el 

75% de los ingresos nacionales y cerca del 35% del PIB, ha profundizado las 

contradicciones del llamado “gigante de África” (DUVERNE, 2006, p. 89). 

Desafortunadamente, y en medio de ese espiral de violencia armada se encuentra la 

gran olvidada población civil nigeriana con numerosísimas bajas y con centenares de miles 

de personas obligadas a huir y refugiarse en los alrededores del lago de Chad en 

condiciones sumamente precarias y prácticamente abandonadas por una comunidad 

internacional que, en lugar de haberla asistido y protegido, ha centrado su atención (y 

recurso) en reforzar la solución militar planteada por el gobierno del ex presidente 

Goodluck Jonathan. 
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Actualmente, Boko Haram ha manifestado la transformación de sus ideas y actos, 

siendo el autor de diversos delitos graves contra la población nigeriana a través de abusos 

contra sus derechos humanos, lo que ha desatado una crisis humanitaria provocando el 

desplazamiento forzado de 975.300 personas durante el 2014, cifra que se disparó a 2.1 

millones de personas durante 2015 (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS 

MIGRACIONES, 2015), siendo las zonas más afectadas por la insurgencia Adamawa, 

Bauchi, Borno, Gombe, Taraba y Yobe. Todo ello ha significado que un gran número de 

nigerianos lleguen a países vecinos como Camerún, Níger y Chad.  

Por esta razón y ante la creciente expansión de la secta hacia países vecinos, así 

como por la inoperancia del estado nigeriano, que ha cometido también en su lucha contra 

el grupo armado acciones extrajudiciales en contra de la población y la evidente falta de 

tácticas para hacer frente a este grupo, naciones como Reino Unido, Francia y Estados 

Unidos, aparentemente, han respaldado a Nigeria de apoyo táctico y técnico para hacer 

frente a este grupo armado, que ya es catalogado como un grupo terrorista de índole 

internacional, por sus posibles conexiones con grupos terroristas como Al Qaeda. 

Con respecto a Francia, esta prosigue con su política de injerencia en los asuntos 

internos de los países africanos. Así, sigue demostrando un alto interés desde el punto de 

vista militar para el combate a los grupos terroristas en la región, sobre todo por su área de 

influencia -la zona francófona- la más afectada. No obstante, la importancia de la relación 

con Nigeria es significativa y está ubicada al nivel estratégico.  

En el caso de EE. UU., su activismo militar se ha caracterizado por el lanzamiento 

de varios programas de “asistencia” militar en materia antiterrorista desde el 2003, que 

llegaron a cubrir una amplia cantidad de países entre los que se encontraban todos los de la 

zona del Sahel. Nigeria es beneficiaria del Programa de Asistencia Antiterrorista del 

Departamento de Estado, el cual incluye el entrenamiento de más de 120 miembros de las 

fuerzas policiales en la neutralización de explosivos improvisados (IEDs), además incluye, 

adiestramiento a oficiales de aduanas y migración para participar en patrullas fronterizas. 

Cabe mencionar, que el FBI trabaja junto con la Seguridad nigeriana en temas de 

investigación y labor de inteligencia (YOSLÁN, 2016, p. 225).   

También, países miembros de la ONU han manifestado su pronta preocupación por 

los hechos que acontecen a esa región africana, destacando la importancia que el Estado 

debe de hacerse presente para respaldar las garantías necesarias para la resolución de este 
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conflicto que ya trascendió las fronteras y dado el impacto y brutalidad con la cual ha 

sucumbido a los países al violentar los derechos primordiales de la población, siendo sólo 

observadores de este conflicto y solicitando a los involucrados se actué de manera rigurosa, 

pero siempre en el marco de la legalidad, buscando el menor impacto colateral y evitando 

la propagación de este conflicto más allá de las fronteras ya vulneradas.  

Bajo este escenario, es importante destacar que el mundo musulmán en la hora 

presente está viviendo momentos de aceleradas convulsiones; la radicalización de 

pequeños grupos que han instrumentalizado al islam hacia el establecimiento de un Estado 

islámico ha hecho que la percepción que se tiene sobre estas sociedades sea objeto de 

prejuicios, especialmente en Occidente.  

Este fenómeno manifiesto en una cruzada yihadista global ha cambiado de alguna 

forma la política internacional, por varias razones: en primera instancia, el progresivo 

avance de estas sectas radicales deja al descubierto las debilidades de los Estados donde 

actúan sus células. Ello resulta de suma importancia por cuanto deja al borde del colapso o 

en su defecto, exhibe debilidades estatales que pueden marcar su regular curso.  

En segundo lugar, la constante violación de los derechos humanos no deja de captar 

la atención de organismos internacionales y de ONG’s, traducido en asesinatos en masa y 

desplazados internos, lo que ha condicionado cruelmente el ritmo de vida de las sociedades 

que padecen el fenómeno.  

De igual forma, como tercer aspecto está el tema de la defensa en los países que 

han decidido entablar una lucha sin cuartel a los patrocinadores e impulsores del 

terrorismo. Esto ha significado, que los sistemas de seguridad se vean reforzados por temor 

a represalias, que si bien es cierto han sido ratificadas por los líderes radicales, como por 

ejemplo las constantes amenazas de Mohamed Yasuf, líder de Boko Haram a los gobiernos 

europeos. 

Los sistemáticos ataques del grupo radical han hecho que el gobierno nigeriano 

asuma medidas manifiestas en reforzadas acciones militares ante el claro avance de la secta 

que toma terreno y que además de convertirse en una amenaza a la frágil estabilidad de la 

federación, ha pasado a ser una preocupación en el África occidental por cuanto el grupo 

terrorista ha cruzado las fronteras propiciando ataques en los países vecinos provocando 

niveles crecientes de inestabilidad.  
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4 CONCLUSIONES 

A partir de lo citado anteriormente, se concluye que la actual Nigeria se coloca 

como el resultado de un proceso de descolonización complejo que gestó muchas de las 

problemáticas actuales que este país africano acarrea y que manifiesta, principalmente, a 

través de luchas entre su población étnicamente diversa, su política, su ideología y su 

religión. 

De este modo, es necesario mencionar que las condiciones que Nigeria heredó de 

aquel proceso han sido aprovechadas por grupos fundamentalistas como Boko Haram, 

sembrando terror y tomando ventaja de las grietas de una sociedad descuidada por su 

gobierno y divida por ideales religiosos y por divergencia étnica.  

En consecuencia, Nigeria se ha convertido en un ejemplo fiel que manifiesta la 

debilidad política y la creciente fragmentación social debido al gobierno corrupto que 

conserva y a algunos grupos armados que atentan contra la seguridad y estabilidad de la 

población.  

En este sentido se confirma la premisa del presente trabajo, al sustentar que la secta 

fundamentalista, Boko Haram, tiene un peso importante en la sociedad nigeriana y por 

tanto se constituye como un factor de desestabilización política y social, no sólo a nivel 

local, sino también a nivel regional, ya que este grupo ha trascendido fronteras, 

desplazando a millones de nigerianos a Chad, Níger, Togo y Benin.  

Por último, cabe hacer mención de lo difícil que ha sido para el país más poblado 

de África englobar una diversidad étnica, ideológica y religiosa como principales causas de 

la gestación de estos grupos que día con día van sembrando pánico a la comunidad 

nigeriana.  
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ANEXO A - CRONOLOGÍA DE BOKO HARAM3 

 

2002: Fundación 

2009: Cientos de personas murieron en Maiduguri 

Diciembre de 2010: Bombardeo de Jos, donde muere 80 personas en la víspera de Año 

Nuevo. 

08 de junio de 2011: Ataques con bomba en la sede de la policía de Abuja y edificio de la 

ONU. 

26 de agosto de 2011: Un atentado con bomba en el edificio de la ONU, en Abuja, mató al 

menos a 21 personas e hirió a más de 120. 

04 de noviembre de 2011: Varios vehículos con artefactos explosivos improvisados 

provocaron ataques en Yobe y Borno dirigidos a las oficinas de la fuerza de seguridad y 

del Grupo de Trabajo Conjunto de las Fuerzas Armadas (JTF), así como varios mercados y 

11 iglesias. Más de 100 personas murieron, entre ellas cerca de 70 personas presentes en 

un gran atasco de tráfico en el centro de Damaturu, estado de Yobe. 

20 de enero de 2012: Varias explosiones simultáneas en el estado de Kano atacaron al 

menos 12 objetivos, incluyendo estaciones de policía, una oficina de inmigración y la 

residencia de un Inspector General de la Policía Auxiliar; más de 150 personas murieron y 

cientos resultaron heridas. 

Abril de 2012: Ataque mortal a la iglesia Pascua en Kaduna; las oficinas del periódico 

This Day fueron bombardeadas. 

Abril de 2012: Asaltantes atacaron el Salón Teatro de la Universidad de Bayero, Kano, 

con artefactos explosivos improvisados y disparos, matando a casi 20 personas. 

Junio de 2012: Los ataques contra tres iglesias en el estado de Kaduna mataron a fieles e 

instigaron la violencia en todo el estado, al menos 10 personas murieron y 78 resultaron 

heridas en los disturbios que siguieron. 

                                                           
3  Datos extraídos de: García, Dulce. (2015). Boko Haram. Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 

Consultado el 20 de febrero del 2017. Disponible en: https://www.cear.es/wp-

content/uploads/2013/08/Boko-Haram.2015.pdf & de: Cronología del secuestro que conmovió al mundo 

y cuántas niñas Boko Haram todavía mantiene en cautiverio. INFOBAE. Consultado el 26 de abril del 

2017. Disponible en: http://www.infobae.com/america/mundo/2017/05/08/cronologia-del-secuestro-que-

conmovio-al-mundo-y-las-ninas-que-boko-haram-todavia-mantiene-en-cautiverio/ 
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08 de febrero 2013: Nueve mujeres nigerianas que trabajan en una campaña de 

vacunación contra la poliomielitis en Kano fueron asesinados por hombres armados que 

viajaban en motocicletas de tres ruedas; otros trabajadores contra la polio resultaron 

heridos. 

18 de marzo de 2013: Un ataque VBIED en dos autobuses de lujo en un parque del motor 

en el barrio de Sabon Gari de Kano mató a más de 20 personas y decenas de heridos. 

6 de julio de 2013: Más de 50 estudiantes fueron asesinados en sus dormitorios en 

Mamudo Gobierno escuela secundaria en el estado de Yobe. 

11 de agosto de 2013: Hombres armados mataron a aproximadamente 44 personas que 

oraban en una mezquita fuera de Maiduguri y a otros 12 civiles, en un ataque casi 

simultáneo, en las inmediaciones en el estado de Borno. 

29 de septiembre de 2013: Hombres armados mataron a más de 40 alumnos en el 

dormitorio de una escuela técnica agrícola en el estado de Yobe. 

Noviembre de 2013: Los miembros de Boko Haram secuestraron a un sacerdote francés 

en Camerún.  

2 de diciembre de 2013: Un ataque coordinado y complejo de los extremistas violentos en 

el aeropuerto y la base aérea de Maiduguri mató a más de 24 personas, decenas de heridos, 

y destruyó una gran cantidad de equipo militar, incluyendo varios helicópteros. 

20 de diciembre de 2013: Los extremistas violentos asaltaron el cuartel del ejército de 

Nigeria en Bama, sur del estado de Borno, en un ataque coordinado en el que murieron 

unos 20 efectivos militares y numerosos civiles. 

14 de enero de 2014: Al menos 31 muertos y 50 heridos por atentado suicida en 

Maiduguri, estado de Borno, Nigeria. 

16 de febrero de 2014: Boko Haram allana pueblo Izghe, estado de Borno, matando a 

unas 115 personas. 

25 de febrero de 2014: Más de 59 chicos adolescentes fueron asesinados en un ataque 

contra la Universidad Federal de Gobierno, Buni Yadi, estado de Yobe, Nigeria. 

Marzo de 2014: Responsables de matar al menos a 75 personas en explosiones de bombas 

en Abuja. 
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14 de abril de 2014: Boko Haram atacó la escuela secundaria para niñas en Chibok, estado 

de Borno, Nigeria, con 16 muertos y cerca de 300 niñas secuestradas, así como el 

lanzamiento de una bomba mató al menos a 71 personas en una estación de autobuses en 

las afueras de Abuja. 

5 de mayo de 2014: Un ataque que duró 12 horas en ciudades de Gamboru y Ngala. en el 

estado de Borno, Nigeria, mató a unas 300 personas. 

Noviembre de 2014: Extremistas toman Chibok, pero el ejército nigeriano logra liberar la 

localidad. 

Mayo de 2015: El nuevo presidente Muhammadu Buhari es juramentado y promete 

combatir “de frente” a Boko Haram. 

13 de abril de 2016: Un video difundido por Boko Haram parece mostrar a algunas de las 

niñas de Chibok, y, en medio del llanto, algunas madres reconocen a sus hijas. 

18 de mayo de 2016: Un familiar afirma que una de las niñas de Chibok ha sido localizada 

en un bosque y está embarazada. Crece la presión sobre el gobierno nigeriano para que 

rescate a las demás. 

14 de agosto de 2016: En un video Boko Haram afirma que algunas de las niñas de 

Chibok murieron a causa de ataques aéreos y exige la liberación de extremistas a cambio 

de la libertad de las otras jóvenes. 

13 de octubre de 2016: El portavoz del presidente de Nigeria confirma la liberación de 21 

niñas de Chibok, el resultado de las negociaciones gubernamentales con Boko Haram. El 

gobierno nigeriano afirma que otras 83 jóvenes serán liberadas “muy pronto”. 

5 de noviembre de 2016: El ejército anuncia su primer rescate de una niña de Chibok 

durante un operativo en un escondite en medio de un bosque. 

24 de diciembre de 2016: El presidente de Nigeria declara que Boko Haram ha sido 

aplastado y expulsado de su último reducto en el bosque. 

5 de enero de 2017: El ejército de Nigeria informa que los soldados encontraron a una de 

las niñas deambulando en los arbustos cercanos al bastión de la agrupación en el bosque. 

14 de abril de 2017: Los nigerianos marcan el tercer aniversario del secuestro masivo. 

7 de mayo de 2017: Boko Haram libera a 82 niñas de Chibok a cambio de prisioneros. 
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19 de junio de 2017: Al menos 17 muertos en un atentado con cinco mujeres bomba en 

Nigeria. 

28 de julio de 2017: Más de 50 muertos tras un ataque de Boko Haram contra una misión 

petrolera en Nigeria. 

24 de agosto de 2017: Ataque de Boko Haram dejó cinco muertos en Nigeria. 

05 de septiembre de 2017: Se confirma que al menos 381 civiles han muerto a manos de 

Boko Haram, desde abril de 2017 en Camerún y Nigeria en medio de un aumento en los 

atentados suicidas con explosivos. 

11 de octubre de 2017: Comienzan los juicios masivos a presuntos miembros de Boko 

Haram. 

21 de noviembre de 2017: 50 muertos en un atentado suicida de Boko Haram en una 

mezquita de Nigeria. 

02 de diciembre de 2017: Al menos 13 muertos y 50 heridos tras un doble atentado en 

Nigeria. 

 

 

  


