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Resumen
África es uno de los continentes más diversos del mundo, sus diferentes países y culturas propician 
gran diversidad social y humana. Esta diversidad confluye con diferentes situaciones sociales como 
es el caso de la discapacidad unida a procesos de desplazamientos forzosos, que resultan en una 
situación caracterizada por la doble vulnerabilidad. Esta investigación examina y analiza la teoría 
existente en torno al fenómeno de desplazamientos en África Subsahariana, en vinculación con 
la discapacidad. A través de un estudio exploratorio descriptivo de acuerdo a una metodología 
cualitativa. Los principales resultados se dividen en tres bloques en lo que se expone los princi-
pales flujos de desplazamiento internos en África Subsahariana, la relación entre discapacidad y 
desplazamientos internos y la presencia de discapacidad en los principales campos de refugiados 
de África Subsahariana. Como conclusión, se extrae que los desplazamientos y la discapacidad 
están vinculados por su naturaleza vulnerables. Es necesario continuar estudiando este fenómeno 
para generar datos que faciliten comparaciones entre investigaciones, tal como se realiza en este 
estudio, donde se contribuye a una base científico-teórica más sólida. 

Palabras clave: África Subsahariana, desplazamientos Internos, refugiados, discapacidad, Metodología 
Cualitativa. 

Abstract
Africa is one of the most diverse continents in the world, with its various countries and 
cultures fostering a rich social and human diversity. This diversity intersects with various social 
situations, such as disability combined with forced displacement, resulting in a condition marked 
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by dual vulnerability. This research examine and analyze the existing theories surrounding the 
phenomenon of displacement in Sub-Saharan Africa, specifically in relation to disability. Through 
an exploratory descriptive study following a qualitative methodology, the key findings are 
organized into three main sections. These sections discuss the primary internal displacement flows 
within Sub-Saharan Africa, the relationship between disability and internal displacement, and the 
presence of disability in major refugee camps across Sub-Saharan Africa. In conclusion, it can be 
concluded that displacement and disability are linked by their vulnerable nature. It is necessary to 
continue studying this phenomenon in order to generate data that facilitate comparisons between 
investigations, as is done in this study, which contributes to a more solid scientific-theorical basis. 

Keywords: Sub-Saharan Africa, internal displacement, refugees, disability, Qualitative Methodology. 

Resumo
A África é um dos continentes mais diverso do mundo, onde os diferentes países e culturas 
promovem uma grande diversidade social e humana. Essa diversidade se cruza com várias 
situações sociais, como é o caso da deficiência combinada com deslocamentos forçados, 
resultando em uma condição marcada por dupla vulnerabilidade. Esta investigaçào examina e 
analisa as teorias existentes em torno do fenômeno dos deslocamentos na África Subsaariana, 
com foco na relação com a deficiência. Através de um estudo exploratório descritivo seguindo uma 
metodologia qualitativa, os principais resultados são organizados em três blocos principais. Esses 
blocos discutem os principais fluxos de deslocamento interno na África Subsaariana, a relação 
entre deficiência e deslocamentos internos, e a presença de deficiência nos principais campos de 
refugiados da África Subsaariana. Em conclução, conclui-se que a deslocação estão ligadas debido 
à sua natureza vulnerável. É necessário continuar a estudar este fenómeno para gerar dados que 
facilitem comparações entre investigações, como é feito neste estudo, onde contribui para uma 
base teórico-científica mais sólida. 

Palavras-chave: África Subsaariana, deslocamentos internos, refugiados, deficiência, Metodologia 
Qualitativa.

Introducción
África es uno de los contenientes más diversos del 
mundo, esta diversidad abarca desde aspectos geoló-
gicos y geográficos hasta aquellos que tiene que ver 
con los demográficos, culturales, sociales e incluso 
políticos (AIPC PANDORA, 2019). Se trata de uno 
de los territorios más extensos del mundo, por detrás 
de Asia y América, con una extensión de 30.221.535 
km². Dividida en 54 países en África viven un total de 
1.320.000.000 personas (Grupo Social ONCE, 2023) 
datos que suponen el 15% de la población mundial 
y que lo hacen el segundo contiene más poblado del 
mundo. En correspondencia con el número de pobla-
ción en África existen más de 3.000 grupos étnicos 
y tribus, y se hablan unas 1.500 lenguas diferentes. 
Lo que hace de África un continente heterogéneo y 
rico en cultura y diversidad (Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, 2016).

A pesar de la riqueza cultural y social con la que 
cuenta, en la actualidad existen una serie de retos que 
presentes en la vida de sus habitantes. Desde la Orga-
nización de Naciones Unidas (2022b) se identifican 
algunos de los más significativos como son el cam-

bio climático, el hambre y la desnutrición, la educa-
ción, la seguridad, la sanidad y los desplazamientos 
internos. El objeto de estudio se centra en estos dos 
últimos, la salud y los desplazamientos internos de 
los cuales es importante conocer el significado con-
ceptual.  

En primer lugar, la salud es definida por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (1959) como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social y no solo 
la ausencia de enfermedad. En este sentido, la Or-
ganización Mundial de la Salud (2019) la identifica 
como derecho universal, especialmente en el conti-
nente africano donde las políticas sociales y sanitarias 
no terminan de responder a las necesidades reales de 
la población. Lo que supone una creciente despro-
visión de los servicios sanitarios necesarios para el 
desarrollo de la vida en plenas condiciones de salud 
de acuerdo con la salud física, mental y social (Juárez 
et al., 2008).

A este fenómeno se adhiere el de discapacidad, defi-
nida como el conjunto de deficiencias, limitaciones 
de la actividad y restricciones en la participación. De 
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las cuales las deficiencias son problemas que afectan 
a una estructura o función corporal; las limitaciones 
de la actividad dificultades para ejecutar acciones o 
tareas, y las restricciones de la participación son pro-
blemas para participar en situaciones vitales de la 
sociedad (Organización Mundial de la Salud, 2023). 
Ambos conceptos (salud y discapacidad) contemplan 
la dimensión social, que implica que la discapaci-
dad va más allá de lo meramente físico llegando a 
inferir en los procesos de vulnerabilidad de las per-
sonas. Más cuando esta realidad está vinculada con 
otras cuya naturaleza viene dada por las situaciones 
adversas como son los desplazamientos forzosos o 
internos. 

De lo anterior se identifica el segundo elemento desta-
cado como reto para el continente africano que tiene 
que ver con los desplazamientos internos. Estos son 
definidos por la Agencia de la ONU para los Refugia-
dos (2024) como aquellas personas o grupos que se 
han visto forzadas a abandonar sus hogares o lugar de 
residencia habitual por conflictos bélicos, persecucio-
nes, violencia, desastres o violaciones de los Derechos 
Humanos que, a diferencia de las personas refugia-
das, han permanecido dentro de las fronteras de su 
país. Este tipo de desplazamientos son identificados 
como forzosos pues sus causas o factores de empuje 
resultan en una movilidad obligada o forzosa. A pesar 
de sus causas, este tipo de migración se ha convertido 
en una de las bases de los flujos migratorios de África 
Subsahariana (Lee, 1966).

África es uno de los contenientes más afectados por el 
desplazamiento interno y forzado, llegando a contar-
se en millones de personas aúnales sus cifras. Según 
el Informe Global sobre el Desplazamiento Interno 
2023 (GRID), se estima que en 2021 se registraron 
9 millones de desplazamientos internos en África 
Subsahariana (Organización Internacional para las 
Migraciones, 2023). Sólo en República Democrática 
del Congo y Etiopía suponen 6 millones de despla-
zamientos intrafronterizos anuales (Internal Displa-
cement Monitoring Centre, 2023). Además, según 
datos del Africa Migration Report 2024, se estima 
que durante 2022 aumentó el número de desplaza-
mientos internos hasta 16,4 millones, lo que supone 
más de una cuarta parte de todos los desplazamientos 
internos a nivel mundial (27%). De estos desplaza-
mientos se estima que 9 millones (55%) fueron pro-
vocados por conflictos y violencia, mientras que el 
resto (7,4 millones/45%) fueron producidos por de-
sastres climatológicos (International Organization for 
Migration, 2024)

Retomando la idea de salud y discapacidad como 
condición propia del ser humano más presentes en 
el desarrollo del ciclo vital es importante destacar 
que esta se encuentra presente en el fenómeno de los 
desplazamientos forzosos de manera intrínseca. Se-
gún el Banco Mundial (2023), el 15% de la población 
mundial (1000 millones de personas) tienen disca-
pacidad. Se estima que el 80% de las personas con 
discapacidad viven en países en vías de desarrollo 
según el Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) 2015-2016. Estos países son los que 
pertenecen a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), en los que se mani-
fiesta una mayor tasa de discapacidad (Organización 
de Naciones Unidas, 2015a). Además, la situación 
de vulnerabilidad y exclusión social producida por 
la situación de discapacidad genera procesos de pau-
perización que afectan en mayor medida a las muje-
res y niñas cuyas oportunidades de desarrollo vital se 
ven limitadas doblemente (Organización de Naciones 
Unidas, 2022a). 

Según el Banco Mundial se estima que el 20% de las 
personas más pobres del mundo tienen discapacidad 
(Organización de Naciones Unidas, 2021).  Situacio-
nes de discapacidad que se ven agravadas cuando el 
contexto se encuentra determinado por situaciones 
como son los conflictos bélicos, los desplazamientos 
internos, la malnutrición, la violencia y otras formas 
de exclusión social diversas (Sampedro et al., 2021). 
Por esta razón, en algunos territorios existen una ma-
yor prevalencia de situaciones de discapacidad entre 
sus poblaciones (Organización de Naciones Unidas, 
2021). Así lo estima la Organización de Naciones 
Unidas (2008b) que expone que 80 millones de per-
sonas con discapacidad mantienen unas condiciones 
de vida precarias en África. La mayoría de estas dis-
capacidades son causadas por enfermedades evita-
bles como lo son la malnutrición, la falta de atención 
prenatal, los conflictos armados, la mutilación genital 
femenina, u otros trastornos psicológicos que derivan 
en patologías crónicas.

Así mismo, África Subsahariana ha experimentado 
diferentes acontecimientos históricos que han 
propiciado el mantenimiento de algunos modelos 
de tratamiento de la discapacidad más tradicionales 
(Moscoso, 2012). En algunos casos los modelos 
empleados son los modelos de prescindencia de la 
discapacidad en los que las causas de la misma son 
atribuidas a un origen místico sustentado en un siste-
ma de creencia que propicia la exclusión social de las 
personas con discapacidad desde edades tempranas 
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(Arjona, 2011). Un buen ejemplo es la restricción del 
colectivo de personas con discapacidad en el acceso a 
la educación. Hecho que perpetua la vulnerabilidad y 
la exclusión social, pues restringir el acceso a la edu-
cación es el primer paso para reproducir la pobreza 
(Berghs, 2017). Así lo muestran los datos de Save the 
Children (2012) en los que se establece que más del 
90% de los niños y niñas con discapacidad en África 
Subsahariana no van a la escuela, limitando su desa-
rrollo sociolaboral a futuro (Save the Children, 2012).

De todo lo anterior, se destaca que en la actualidad 
existen órganos internacionales del continente africa-
no que se encuentran trabajando por la protección de 
colectivos en situación de movilidad forzada y disca-
pacidad. Así lo establece la Organización de Naciones 
Unidas y la Unión Africana con el diseño de legisla-
ción nacional e internacional que proteja y garantice 
los derechos de personas con discapacidad en Áfri-
ca (Foro Africano sobre Personas con Discapacidad, 
2021). La adhesión de 31 países subsaharianos a la 
Convención Internacional sobre Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad (Organización de Naciones 
Unidas, 2008a) demuestra los esfuerzos de los órga-
nos internacionales del continente en la protección y 
reconocimiento de la situación de discapacidad como 
doble vulnerabilidad (Van Reenen & Combrinck, 
2011; Ramallo & de Erice, 2021). De la misma ma-
nera, los diferentes Estados africanos se han sumado 
a la Carta de Naciones Unidas y la Declaración de 
Derechos Humanos en su esfuerzo por la mejora y 
protección de los derechos universales (Organización 
de Unidad Africana, 1963). 

Además de las actuaciones dadas a nivel internacio-
nal, es importante destacar las actuaciones a nivel re-
gional y/o local como acciones que hacen posible un 
avance real en la mejora del tratamiento del sector de 
población afectado por la discapacidad. Tal y como 
ocurre con las actuaciones de instituciones del tercer 
sector en algunos de los campos de refugiados anali-
zados con posterioridad (Couldrey & Herson, 2010; 
Sánches & Mayo, 2023). Un buen ejemplo son los 
programas propuestos por el Foro Africano sobre la 
Discapacidad, en los que se propone la inclusión de 
personas con discapacidad dentro de las actuaciones 
de protección social local (Foro Africano sobre Perso-
nas con Discapacidad, 2021).

Del estudio de ambos fenómenos (discapacidad y 
desplazamiento) se desprende la tarea pendiente de 
estudiar y analizar la realidad de las personas des-
plazadas con discapacidad en África Subsahariana. 

Pues con este estudio se identifica la escasez de teoría 
científica que aborde el fenómeno de desplazamiento 
y discapacidad en su vinculación. Menos aun cuando 
se trata de África Subsahariana y sus “ciudades efíme-
ras” o campos de refugiados (Roselló, 2018). 

Desde este estudio se pretende contribuir a la genera-
ción de conocimiento sobre el fenómeno de personas 
desplazadas con discapacidad en África Subsaharia-
na, desde un análisis exploratorio y descriptivo de 
la teoría existente. Para ello se establecen dos princi-
pales objetivos: I) Examinar la teoría científica sobre 
los desplazamientos en su vinculación con la disca-
pacidad en África Subsahariana; II) Analizar la teoría 
sobre la presencia de discapacidad en algunos de los 
campos de refugiados más importantes de África Sub-
sahariana. 

Metodología
Este estudio se basa en un enfoque cualitativo que 
busca comprender el fenómeno de los desplazamien-
tos internos en África Subsahariana y su vinculación 
con las situaciones de discapacidad. Siguiendo las 
pautas metodológicas propuestas por Taylor et al. 
(2015), este enfoque no se limita a describir el fenó-
meno, sino que pretende interpretarlo críticamente, 
abordando vacíos teóricos en la literatura existente y 
generando nuevas perspectivas. A través del análisis 
de literatura científica y fuentes relevantes, el estudio 
tiene como propósito enriquecer el debate académico 
y facilitar la elaboración de futuras investigaciones en 
este campo (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2020).  

Para la recolección, organización y análisis de infor-
mación, se emplearon diversas herramientas y estra-
tegias. Entre los principales instrumentos se inclyen 
bases de datos científicas de alto impacto, como Sco-
pus, Web of Science y Google Scholar, que proporcio-
nan literatura académica actualizada y de alta calidad. 
Además, se incorporaron informes y documentos de 
organismos internacionales (ACNUR, OMS y ONU), 
así como bases de datos gubernamentales, que ofre-
cieron un marco actualizado y práctico. 

El gestor bibliográfico Refwroks fue utilizado para 
organizar de manera eficiente la información recopi-
lada, permitiendo su clasificación y priorización en 
función de su relevancia. Por otro lado, el software 
Excel sirvió para crear diagramas, mapas conceptua-
les y matrices de información, con el objetivo de sin-
tetizar las relaciones entre conceptos clave y facilitar 
la identificación de vinculaciones significativas. 



191

Revista de Trabajo Social / No 101 / Diciembre 2024
https://doi.org/10.7764/rts.101.187-199 / ISSN 2735-7228

Procedimiento y análisis de datos 

La metodología del estudio se estructuró en diferen-
tes fases específicas, organizadas de forma progresiva 
para garantizar el rigor y la exhaustividad del análisis 
cualitativo. Cada etapa corresponde al proceso del es-
tudio según Gómez et al. (2014):

Definición del problema y objetivos: La investigación 
parte de un análisis que identifica una notable falta 
de estudios académicos y teóricos que vinculen los 
desplazamientos internos en África Subsahariana con 
situaciones de discapacidad. Esta constatación marca 
la necesidad de abordas el análisis de la realidad des-
de una perspectiva teórica. A partir de ahí se inicia 
el diseño de los objetivos de estudio como base que 
guía las siguientes fases. 

Búsqueda y recopilación de información: En esta 
fase, se realiza una búsqueda sistemática de literatura 
relevante utilizando palabras clase específicas relacio-
nadas con desplazamientos internos, discapacidad 
y África Subsahariana. Se emplearon bases de datos 
científicas de alto impacto, incluyendo Scopus, Web 
of Science y Google Scholar, lo que garantizó la in-
clusión de diversos estudios de calidad contrastada. 
Adicionalmente, se recurrió a fuentes secundarias de 
organismos internacionales y gubernamentales que 
abordan la problemática desde una perspectiva em-
pírica. 

Se establecieron criterios de inclusión y exclusión 
para seleccionar únicamente información relevante. 
Entre los criterios se contemplaron documentos pu-
blicados en los últimos 10 años principalmente, con 
énfasis en estudios empíricos y estudios de casos re-
lacionados directamente con el objeto de estudio. Por 
otro lado, se excluyeron aquellas fuentes redundantes 
o que no aportaran una contribución significativa al 
objeto de investigación. 

Organización y clasificación de la información: La 
información recopilada es organizada y sistematiza-
da utilizando la herramienta Refwors, con la que se 
creó una base de datos de referencias categorizadas. 
Esto permitió una búsqueda y recuperación de la in-
formación eficiente durante el posterior proceso de 
análisis. Así mismo, con el apoyo de Excel, se diseña-
ron mapas conceptuales y diagramas que permitieron 
resumir los hallazgos preliminares. 

Análisis documental: En esta etapa se realizó un aná-
lisis exhaustivo de los textos seleccionados. Para ello, 

se aplicaron técnicas de codificación cualitativa, iden-
tificando temas recurrentes, conceptos clave y temas 
emergentes relacionados con el objeto de estudio. El 
análisis permitió construir una base teórica con la que 
construir los resultados del estudio. 

Resultados
En este apartado se exponen los principales resulta-
dos de la investigación, organizados en tres bloques: 
En el primero, se aborda el fenómeno de los desplaza-
mientos en África Subsahariana. El segundo, estable-
ce la vinculación entre discapacidad y desplazamien-
tos forzosos. Por último, se muestran los resultados 
referentes a la realidad de discapacidad en los prin-
cipales campos de refugiados de África Subsahariana. 

Desplazamientos internos en África Subsahariana

Según la Agencia de la Organización de Naciones 
Unidas para los Refugiados (2023), los desplaza-
mientos internos en África Subsahariana son un pro-
blema estructural. Más de 30 millones de personas 
refugiadas, desplazadas internas y solicitantes de asilo 
viven en los países africanos. Estos datos suponen un 
tercio de toda la población refugiada a nivel mundial. 
En la actualidad, los flujos migratorios dados en Áfri-
ca Subsahariana están determinados por la migración 
intra-africana (Alvear, 2008). Tal y como lo demues-
tran los datos de 2021 cuando África experimenta el 
aumento de nuevos desplazamientos en consecuencia 
del inicio de algunos conflictos políticos y el aumento 
de la violencia en algunos de los países del continen-
te. Hechos que propician el registro de millones de 
nuevos desplazamientos en la República Democrática 
del Congo, Etiopía, República Centroafricana, Sudán 
del Sur y Nigeria (Organización de Naciones Unidas 
para los Refugiados, 2023). 

Autores como Alvear (2008) identifican que África 
Occidental vivió un aumento en la migración interna 
con 7,5 millones de desplazados a partir de 2005. 
Esta región se identifica como una de las mayoritarias 
en concentración de migración interna, cuya pobla-
ción desplazada se encuentra a la espera del inicio 
de nuevos proyectos migratorios. Además, es iden-
tificada con el mayor porcentaje de desplazamientos 
intra-africanos (44% de migrantes y desplazados afri-
canos) en sus territorios (Agencia de la ONU para los 
refugiados, 2023).

El Sur de África, se describe como un punto clave 
para la migración y los desplazamientos, con un to-
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tal de 1,3 millones de personas desplazadas, desde 
2005. En la actualidad es la quinta región en albergar 
a mayor población desplazada africana con un 0,8%. 
Por último, el Norte de África es una de las regiones 
en las que más acumulación de desplazados se da con 
un total de 1,8 millones. Pues su situación geográfica 
hace que se señale como uno de los puntos desde 
los que se inicia la migración hacia Europa (African 
Union, 2019). 

Este volumen de desplazamientos propicia el estable-
cimiento de flujos migratorios que, en muchos casos 
se encuentran determinados por diásporas existen-
tes en países vecinos que funcionan como factor de 
atracción. A ello se unen los determinantes asociados 
a la migración como factores de expulsión del lugar 
de origen. Como se ha señalado, tienen que ver con 
las situaciones de conflicto, la escasez de recursos y 
el cambio climático como principales factores relacio-
nados con los desplazamientos África-subsaharianos 
(Lee, 1966). Este hecho propicia hablar de despla-
zamientos forzados que forman flujos migratorios 
constantes, en los que se ven inmersos la población 
sin recursos y en situación de vulnerabilidad. Espe-
cialmente las mujeres y niños y niñas que huyen de la 
vulneración de los Derechos Humanos y situaciones 
de violencia dada por una doble e incluso tripe exclu-
sión social (Agencia de la ONU para los Refugiados, 
2023). 

Resultado de los desplazamientos forzados se crean 
las “ciudades efímeras” o campos de refugiados (Rose-
lló, 2018). La mayor parte de la población desplazada 
se concentra en núcleos urbanos en los que no existe 
una estructura de acogida que lleva a la creación de 
agrupaciones humanas improvisadas. La adopción de 
estas formas de vida obligadas lejos de mejorar la si-
tuación de la población desplazada vulnera aún más 
su acceso a recursos y a la mejora de sus condiciones 
de vida (Moreno, 2012). 

Además, los datos de desplazamientos intra-africanos 
no son homogéneos lo que hace más complicado el 
establecimiento de una estructura que asegure unos 
flujos migratorios seguros y ordenados. Tal y como 
establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Agenda 2030 en su meta 10.7, de la Orga-
nización de Naciones Unidas (2015b). 

Sin embargo, desde La Unión Africana se han iniciado 
actuaciones encaminadas a asegurar una migración 
ordenada y segura, incluyendo los desplazamientos 
intra-africanos como realidad que afecta al continen-

te.  Una de las actuaciones dadas fue la Convención 
para la protección y asistencia de los desplazados in-
ternos en África. Celebrada en Kampala en 2009 y 
que promueve una serie de acciones encaminadas a 
mejorar las medidas preventivas, prohibir y eliminar 
las causas del desplazamiento. Así como establecer 
un marco legal que proteja a las personas desplaza-
das y promueva soluciones a largo plazo. Además, la 
Convención busca fomentar la solidaridad y la coo-
peración entre los Estados miembros para abordar 
los desplazamientos y sus consecuencias de manera 
efectiva (Moreno, 2012). 

Estas medidas son un ejemplo del esfuerzo por mejo-
rar la vida de las personas forzadas a la movilidad en 
África. Además, es uno de los primeros instrumentos 
jurídicamente vinculante con la realidad del despla-
zamiento interno que tienen alcance regional y que 
proporciona un marco legal que ampara a las perso-
nas que se inician en un desplazamiento como primer 
paso en la protección y la visibilización del fenómeno 
(Agencia de la ONU para los refugiados, 2009).

Discapacidad y desplazamientos en África 
Subsahariana

La vinculación entre discapacidad y desplazamiento 
se pude considerar intrínseca. La primera de ellas y 
en palabras de Gómez (2022) es una condición que 
muchas personas pueden experimentar en algún 
momento de su vida. De la segunda, se desprende 
que las circunstancias vitales pueden llevar al inicio 
de un desplazamiento ante diversos factores vitales. 
Ambas realidades están vinculadas a través de un 
nexo común que es identificado en la vulnerabilidad 
presente en la situación de discapacidad, así como 
en aquellas situaciones derivadas de la migración o 
desplazamiento interno. Es más, resultado de algunas 
situaciones de vulnerabilidad dadas durante los des-
plazamientos forzosos (violencia, falta de asistencia 
médica, vulneración de los Derechos Humanos, etc.) 
se puede incrementar la posibilidad del desarrollo 
de discapacidades en África Subsahariana (Arango, 
2003; Arce-Jiménez, 2018). 

Según datos de la Organización de Naciones Unidas, 
por cada niño o niña que muere en zona de guerra 
tres resultan heridos y con discapacidad permanente, 
siendo los supervivientes los que se desplazan forzo-
samente hacia otras regiones/países (Organización de 
Naciones Unidas, 2021). La Organización Mundial 
de la Salud estima que las personas con discapaci-
dad constituyen el 15% de la población mundial. Por 
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lo que se puede calcular que existen 4,2 millones de 
personas con discapacidad entre los 30 millones de 
desplazados forzosos. Estos datos muestran la cla-
ra relación entre el fenómeno de discapacidad y de 
migración interna o lo que es igual forzosa (Shivji, 
2010).

África Subsahariana es el hogar de 18 millones de 
personas desplazadas entre las que se encuentran 
presentes las situaciones de discapacidad. Un buen 
ejemplo, es el expuesto por Duerden (2010) sobre el 
caso de Sierra Leona en el que, tras once años de la 
firma del Acuerdo de Paz de Lomé todavía se pueden 
ver las consecuencias de la guerra civil en las disca-
pacidades de su población. En la ciudad de Kenema, 
muchas personas desplazadas con discapacidad se 
enfrentan a situaciones de abuso y doble exclusión 
producto de la falta de políticas sociales eficaces y la 
falta de un sistema de protección a personas despla-
zadas con discapacidad. 

Estas situaciones de vulnerabilidad que son arrastra-
das durante los desplazamientos por parte del colec-
tivo de personas con discapacidad y que se repiten 
por ejemplo en las calles de Darfur (Sudán), donde 
estas  personas viven del azaque o lo que es igual a 
un sistema de limosna islámico (Kett & Trani, 2010). 
Situaciones similares se dan por todas las regiones de 
África Subsahariana, expuestas en algunas investiga-
ciones en las que los resultados muestran el constan-
te abuso a los derechos de personas desplazadas con 
discapacidad (Cone, 2010). Además, a ello se suma 
la exclusión por género. Según la Organización Mun-
dial de la Salud (2011), se identifica que entre el 15% 
y el 20% de las mujeres en África Subsahariana tienen 
discapacidad. Hecho que propicia que se incremen-
te la situación de vulnerabilidad y que las agresiones 
afecten en mayor medida a mujeres y niñas con dis-
capacidad, que se encuentran expuestas a continuas 
violaciones de sus derechos, matrimonios forzosos e 
incluso la muerte (Dunkle et al., 2018). Situación que 
se agrava cuando se trata de asentamientos impro-
visados o campos de refugiados en los que se da el 
robo de la ayuda humanitaria, la extorsión, el desalo-
jo, e incluso la indiferencia por parte de los propios 
servicios de necesidades específicas (Huete, 2015). 
Aunque no existen actuaciones destinadas a paliar 
de manera específica el incremento de la violencia 
en mujeres y niñas con discapacidad, algunas ONG 
como Humanity & Inclusion trabajan por el empo-
deramiento de mujeres y niñas con discapacidad en 
África. Algunas acciones se dan por ejemplo con la 
creación del informe Gender and disability intersec-

tionality in practice: Women and girls with disabili-
ties addressing discrimination and violence in Africa, 
en el que se abordan todo este tipo de violencias con-
tra las mujeres y niñas con discapacidad, incluyen-
do aquellas dadas en algunos campos de refugiados 
de Uganda y Sudan del Sur (Humanity & Inclusion, 
2018). Este tipo de estudios e informes asientas las 
bases necesarias para el conocimiento del fenómeno 
en profundidad, algo necesario en el posterior diseño 
de acciones de intervención. 

La inexistencia de recursos gubernamentales reales 
propicia la aparición de movimientos cívicos de apo-
yo a las personas con discapacidad y desplazadas, en 
las que el propio colectivo se convierte en agentes de 
cambio y de transformación de la realidad. La creación 
de organizaciones locales desde las que actuar para la 
protección del colectivo de personas desplazadas con 
discapacidad se convierte en un eje central en la comu-
nidad. Un ejemplo es la Asociación de Amputados y 
Heridos de Guerra de Kenema, creada para abordar las 
necesidades básicas vitales, como son las necesidades 
sanitarias y las de refugio de las personas en situación 
de doble vulnerabilidad. O la Unión de Personas con 
Discapacidad de Gulu (Uganda), en la que se han crea-
do cinco grupos de defensa de este colectivo, tanto el 
ámbito de la accesibilidad al sistema sanitario, como al 
de acceso a la vivienda y la educación. Promoviendo 
la visibilización y la protección de las personas des-
plazadas con discapacidad desde la propia comunidad 
(Unión de Personas con Discapacidad, 2010).

Discapacidad en los principales campos de 
refugiados de África Subsahariana

Las ciudades llamadas improvisadas que no son más 
que los tradicionales campos de refugiados o despla-
zados se encuentran vinculados al desplazamiento y 
discapacidad de manera natural. Estos enclaves son 
definidos como asentamientos organizados de perso-
nas que han huido de su país o región por diversas 
causas. Y cuya principal finalidad es servir de espacio 
de protección durante un periodo de tiempo deter-
minado a la población asentada (Mendia, 2000). Sin 
embargo, algunos de ellos se han convertido en asen-
tamientos permanentes que se mantienen desde hace 
décadas como es el caso de algunos de los campos de 
refugiados más grandes de África Subsahariana. En 
estos, las multitudes hacen que su extensión rivalice 
con la de cualquier otra ciudad. Incluyendo entre las 
características de su población la discapacidad como 
condición inherente al ser humano y a las situaciones 
de extrema vulnerabilidad. 
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Según la Agencia de la ONU para los refugiados 
(2017), entre los principales campos de refugiados de 
África Subsahariana se encuentra Dadaad. Situado al 
sudeste de Kenia cerca de la frontera con Somalia, en 
él habita alrededor de 245.000 personas desplazadas 
(Agencia de la ONU para los refugiados, 2017). En 
segundo lugar, se encuentra el campo de refugiados 
de Kakuma fundado en 1992 en respuesta a los des-
plazamientos forzosos producidos por los conflictos 
armados colindantes. Localizado en el norte de Ke-
nia, justo en la frontera con Sudán del Sur en él habi-
tan 162.000 personas refugiadas de 20 países distin-
tos (Agencia de la ONU para los refugiados, 2017).

En tercer lugar, se destaca el campo de refugiados de 
Katuma, situado en Tanzania y creado en 1972 para 
dar refugio a personas de Burundi que huían de la 
masacre de los Hutus. Este alberga 66.416 refugiados. 
En cuarto lugar, se encuentra el campo de refugia-
dos de Pugnido, situado en Etiopía desde 1993, con 
63.262 de personas refugiadas de Sudán del Sur. Por 
último, destacar el campo de refugiados Mishamo, si-
tuado al norte de Tanzania, junto al Lago Tanganica 
y creado en los años 70 para acoger a refugiados del 
genocidio de Burundi, alberga a unas 55.380 perso-
nas (Agencia de la ONU para los refugiados, 2017).

Debido a su tamaño y extensión, todos estos campos 
de refugiados son identificados como puntos clave 
en los que es fácil identificar y analizar diversidad de 
situaciones vitales. Situaciones protagonizadas por 
personas desplazadas forzosamente, entre las que se 
encuentran las situaciones de discapacidad.

Discapacidad en Dadaab

El asentamiento para personas refugiadas y desplaza-
das de Dadaab, es uno de los más grandes del mundo. 
Esto hace que en él se encuentren presentes multitud 
de situaciones vitales semejante al de cualquier otra 
ciudad. De entre ellas, el fenómeno de personas con 
discapacidad es una realidad más entre todas las que 
afectan a sus habitantes. Algunas de las situaciones 
de discapacidad vienen dadas de conflictos bélicos, 
por lo que se gran cantidad de la población con dis-
capacidad es iddentificada como personas ha sufrido 
heridas de guerra (Beals, 2011).

El sector de población con discapacidad que viven 
Dabaab sufren doble vulnerabilidad. Por un lado, la 
inaccesibilidad física y por otro la dificultad en el ac-
ceso a los recursos vitales. Autores como Cone (2010) 
las abordan desde la perspectiva de los problemas 

cotidianos que afectan a esas 9.141 personas con 
discapacidad que habitan en Dadaab. Uno de estos 
probelmas tiene que ver con el clima, que propicia 
el rápido desgaste de las prótesis o incluso dificulta 
la inutilización de los apoyos a la discapacidad como 
son las sillas de ruedas que acaban por ser empuja-
das para que exista la movilidad. Otras dificultades 
vienen dadas por el acceso a la vida comunitaria y 
a los recursos (sanitarios, educativos, alimenticio, de 
agua potables, etc.) que son insuficientes e inexisten 
y que coloca a las personas con discapacidad al final 
de cola. 

Según los estudios de Cone (2010), en Daadab exis-
ten prácticas referentes al modelo de tratamiento de 
la discapacidad de prescindencia. Pues es frecuente 
encontrar actitudes y prácticas abusivas y de exclu-
sión social a las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad. Situaciones descritas, por ejemplo, por 
el abandono de recién nacidos con algún tipo de dis-
capacidad o el maltrato que se infiere desde la comu-
nidad a este colectivo como respuesta a las creencias 
relacionadas con la simbología tradicional del origen 
de la discapacidad (místico o religioso). 

Ante esto, la Agencia de la ONU para los refugia-
dos (2011) así como otras instituciones presentes en 
Dadaab, han diseñado una serie de estrategias para 
asegurar el acceso a los recursos a personas con dis-
capacidad. Además de asegurar la protección ante la 
violencia física, sexual y psicológica que viven día a 
día. Una de las instituciones destacadas en la inter-
vención con personas desplazadas en situación de 
discapacidad es Handicap International, que visita 
los hogares para identificar y registrar en los listados 
a tal efecto, a personas que tienen discapacidad. Así 
mismo, tratan de establecer vigilancia en los casos de 
abusos de Derechos Humanos, tomando parte y de-
tectando las situaciones que se dan. Algunas de estas 
situaciones son el encierro de menores que una vez 
detectado es remitido a Save the Children para que 
intervenga. ACNUR también se encarga de trasmitir 
los temas identificados de primera importancia que 
afectan a desplazados con discapacidad en Daadaad, 
a los comités celebrados por la Organización de Na-
ciones Unidas. Todo con el fin de informar sobre las 
situaicones de vulnerabilidad que se dan en torno al 
fenómeno de personas desplazadas con discapacidad. 

Sin embargo, pesar de existir un entramado institu-
cional que interviene en los casos de abusos a los De-
rechos Humanos, es de vital importancia que se una 
la propia población a la trasformación del paradigma 
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de tratamiento de la discapacidad. Una trasformación 
que abogue por los derechos sociales y el respeto por 
la diversidad. De lo contrario, todas las actuaciones 
que se hagan por parte de organizaciones seguirán 
siendo insuficientes y poco duraderas (Agencia de la 
ONU para los refugiados, 2011).

Discapacidad en Kakuma

Al igual que en el caso anterior, Kakuma es uno de los 
campos de desplazados más grande del mundo.  Lla-
mado por sus habitantes “La Torre de Babel” al convi-
vir gran diversidad de personas refugiadas, de más 20 
países diferentes. Aunque autores como Dawit (2010) 
muestran resultados sobre la realidad de personas 
con discapacidad en Kakuma, no existe un registro 
que determine el número exacto de personas despla-
zadas con discapacidad en la actualidad. 

Según autores como Dawit (2010), en Kakuma desta-
can sobre todo la falta de servicios de apoyo destina-
dos a personas con discapacidad. Se establece que la 
falta de apoyos propicia el aumento de las necesida-
des entre este colectivo que reclaman la necesidad de 
recursos básicos como son los de gafas, instalaciones 
de braille, audífonos y otros apoyos destinados a la 
autonomía personal. Además, unido a la escasez de 
recursos se incrementan las situaciones de violencia 
sexual, de analfabetismo, dependencia y desempleo 
entre la población con discapacidad de Kakuma 
(Dawit, 2010). 

Instituciones como ACNUR, se encargan de la iden-
tificación y registro de personas que cumplen con las 
características de discapacidades establecidas institu-
cionalmente. Estos registros tienen como fin identi-
ficar las principales necesidades que presenta el co-
lectivo de personas con discapacidad, así como las 
posibles respuestas a estas necesidades. 

A pesar de mantener una presencia constante las 
instituciones del tercer sector en Kakuma, no exis-
ten actuaciones por parte de ninguna autoridad que 
tenga legitimidad sobre el territorio donde se asienta 
el campo de refugiados. Por lo que tanto la detec-
ción, registro como atención a personas desplazadas 
con discapacidad, una vez más queda en manos de la 
propia comunidad y del tercer sector (Jesuit Refuegee 
Service, 2019). 

Lejos de ser la solución definitiva a la atención y 
protección del colectivo de discapacidad, Kakuma 
se caracteriza por contar con agrupaciones sociales 

creadas por y para dar respuesta a las necesidades 
que provienen de la discapacidad. Así ocurre con el 
Grupo Sindical de Discapacitados de Kakuma, en el 
que se diseñan programas de formación profesional 
que han logrado dotar de profesión a miles de per-
sonas con discapacidad. Además, el propio colectivo 
de discapacidad crea iniciativas promovidas por las 
instituciones y por la comunidad en la promoción de 
la inclusión social y el reconocimiento de derechos 
las personas con discapacidad de Kakuma. Ejemplo 
de ello es la actividad propuesta por ACNUR en la re-
colección de fondos destinados a la cobertura de ne-
cesidades del colectivo a través de una rifa en la que 
se compromete a la comunidad con la mejora de las 
condiciones de vida de personas cuya situación viene 
determinadas por la discapacidad (Dawit, 2010).

En la misma línea, existen casos de inclusión social 
en Kakuma que demuestran los beneficios que tie-
ne para el colectivo el apoyo comunitario. El primer 
caso es el de Magartu, una chica de 16 años de origen 
etíope que perdió la vista a edad muy temprana y que 
vive en Kakuma. Ella comenzó a asistir a clases para 
personas con necesidades específicas y su avance hizo 
que se incorporara a la clase común. Margut, llegó a 
ser una de las mejores de su clase y de todo el país 
de entre las 318 personas con discapacidad, que ob-
tuvieron más de 300 puntos de los 500 que supone 
el máximo en los exámenes nacionales; para la ob-
tención del certificado de escuela primaria (Otineo, 
2021). 

Otro ejemplo de inclusión social es el de Hota Biclere 
una congoleña de 35 años que contrajo tuberculosis 
ósea que desencadenó una discapacidad que no le 
permitió terminar su formación. En 2012, huyó de 
la República Democrática del Congo y ahora vive en 
Kakuma. Su discapacidad no le ha impedido desarro-
llar su proyecto laboral. Ella ha abierto una sastrería 
con la que se gana la vida, que se ha convertido en un 
servicio imprescindible para toda la comunidad que 
acude a encargar ropa y arreglos asiduamente (Ogola, 
2018).

Estos ejemplos, aunque escasos por la falta de estu-
dio de manera específica, son esenciales en el análisis 
de la realidad de personas desplazadas en los campos 
de refugiados de África Subsahariana. Siempre como 
forma de visibilizar casos reales de trasformación so-
cial para la inclusión de personas con discapacidad. 
Aún más cuando la vulnerabilidad se encuentra en 
unión a la categoría de desplazado pues, el respeto a 
la diversidad comienza por su visibilización. 
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Conclusiones
Numerosas investigaciones han contribuido al es-
tudio del fenómeno de personas desplazadas en su 
vinculación con diferentes determinantes, entre los 
que se encuentra la salud (Piñones-Rivera et al., 
2021; Meza-Rosero, 2023). Sin embargo, son esca-
sos los estudios que abordan la realidad de personas 
desplazadas con discapacidad en África Subsahariana 
(Alvear, 2008; Duerden, 2010; Couldrey y Herson, 
2010; Vearey, 2023). Desde este estudio se proporcio-
na una base del fenómeno del desplazamiento en su 
vinculación con la discapacidad en África Subsaharia-
na. Partiendo de ello, los resultados de investigación 
proporcionan una serie de conclusiones que tienen 
que ver con: 

En primer lugar, de la complejidad de los despla-
zamientos forzados se concluye que la violencia, el 
cambio climático y otras causas subyacentes de la 
movilidad forzada representan un desafío estructural 
significativo y añadido para las personas con discapa-
cidad. Este problema requiere medidas políticas y de 
gobernanza local que aborden los efectos negativos 
del mercado económico global y la violencia intrínse-
ca. Con el fin de mitigar la extrema vulnerabilidad, la 
pobreza y la falta de protección, sobre todo en los ca-
sos en los que interaccionan diversidad de caracterís-
ticas personales (movilidad forzada y discapacidad). 

En segundo lugar, se concluye que la necesidad de in-
tervención y prevención se identifica como clave en la 
actuación y el diseño de planes, programas y proyec-
tos por parte de las entidades sociales y la gobernan-
za local. Tanto en el ámbito de los desplazamientos 
internos como en el de la discapacidad. Estas inter-
venciones deben centrarse en la inclusión social y el 
respeto a la diversidad, comenzando a nivel local con 
la promoción de valores de respeto a los Derechos 
Humanos y la diversidad desde los propios campos 
de refugiados. La inclusión social en entornos educa-
tivos y laborales, y la cooperación para el desarrollo 
son fundamentales para su consecución. 

En tercer lugar, destacar que también es fundamental 
el papel del tercer sector y la cooperación interna-
cional en la atención a las necesidades sociales y hu-
manas de las personas desplazadas con discapacidad. 
Especialmente en entornos como los campos de re-
fugiados, donde las condiciones vitales son extremas 
y las necesidades se exacerban al máximo vital. Estos 
actores internacionales desempeñan un papel indis-
pensable en la provisión de apoyo y servicios vitales 
para este grupo vulnerable.

En cuarto lugar, se destaca la importancia de visibi-
lizar el vínculo entre migración y discapacidad como 
forma de mejorar la comprensión teórica del fenóme-
no. Los datos y la teoría sobre personas desplazadas 
con discapacidad en África Subsahariana son escasos. 
Lo que subraya la importancia de investigaciones 
adicionales en este campo que permitan la compa-
ración investigativa y la creación de nueva teoría. Así 
como la aportación de investigaciones que recopilen 
testimonios de personas desplazadas con discapaci-
dad como forma de analizar con mayor profundidad 
la situación desde una perspectiva humana. Pues la 
escasez de estos estudios, en la actualidad supone la 
principal limitación de este y otros estudios.

Por último, destacar que es necesario apelar a la co-
munidad internacional para que apoye la investiga-
ción y la atención a las personas refugiadas con disca-
pacidad. Así como a la comunidad científica para que 
continúe produciendo y transfiriendo conocimiento 
teórico en este campo. Es fundamental reconocer y 
abordar las necesidades específicas de este grupo de 
manera directa y efectiva, con el fin de asentar las ba-
ses que permitan el futuro diseño de intervenciones 
desde el paradigma social. 
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