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Introducción 
 

Desde tiempos remotos la obtención y dominio de recursos naturales ha sido uno de 

los principales objetivos a perseguir por parte de diversos países, ya que junto a los 

recursos humanos constituyen su principal fuente de desarrollo. 

 

Pero ¿qué son los recursos naturales y en qué radica su importancia? Existen 

diferentes conceptos de lo que es un recurso natural de acuerdo con el área de estudio, 

para la presente investigación rescataremos la definición utilizada por el Comité Asesor 

sobre la aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de la Organización de las 

Naciones Unidas quien establece que los recursos naturales son “algo que el hombre 

encuentra en su medio natural y que puede explotar de alguna manera en su propio 

beneficio”1. 

 

También se señala que el principal criterio para su definición es su posibilidad de uso, 

es decir, un recurso natural es un elemento cambiante y varía de acuerdo con la 

necesidad del hombre, los cambios económicos, la evolución tecnológica, etc. En otras 

palabras, el concepto de recursos naturales va vinculado automáticamente a la 

situación prevaleciente en el orden económico2.   

 

Es justamente este punto el que le confiere su relevancia: se convierten en riqueza 

según el valor monetario que se le otorga en el contexto local y/o global. 

 

Ya sea el agua, el petróleo, las maderas o los minerales, la posibilidad de obtener 

ganancias a raíz de su aprovechamiento y utilización es la razón por la cual los 

territorios que tienen vastas reservas de ellos son motivo de interés para diversos 

individuos, países y empresas transnacionales quienes buscan tener algún tipo 

injerencia sobre estos con el fin de conseguir ingresos por su explotación, es decir se 

convierten. 

                                                 
1 Naciones Unidas, Recursos naturales de los países en desarrollo: Investigación, explotación y 
utilización racional", Informe del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al 
Desarrollo, Naciones Unidas, Nueva York, 1970, p.5. 
2 Ídem. 
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África es el claro ejemplo de ello: un continente que conjunta en su interior una gran 

variedad de riquezas naturales, gracias a su pluralidad de ecosistemas y diversidad 

biológica, pero que, debido a múltiples factores, como tanto internos como externos, la 

convierten en el escenario propicio para la explotación de sus materias primas. 

 

Justo en el centro del continente africano encontramos un inmenso territorio de más de 

2,345,000 km2, considerado como el corazón de África3, y que hoy conocemos como la 

República Democrática del Congo (RDC o Congo, en adelante)4.  

 

Dentro de ella, encontramos una inconmensurable gama de hábitats y de riquezas 

naturales, por lo que es reconocido como uno de los 17 países megadiversos del 

mundo5. 

 

Es debido a esta diversidad natural que el Congo ha sido el escenario de explotación 

de una gran cantidad de materias primas por parte de diferentes actores 

internacionales. Uno de los ejemplos más recientes fue la guerra librada en suelo 

congolés de 1998 a 2003, misma que ha sido catalogada por diferentes autores como 

la gran guerra africana o la primera guerra mundial africana6 por la gran cantidad de 

                                                 
3 Kevin Dunn, Imagining the Congo, Palgrave MacMillan, Nueva York, 2003, p.8. 
4 Para los fines de esta investigación se usará el término RDC y Congo indistintamente para referirnos a 
la República Democrática del Congo. 
5 El término de países megadiversos fue acuñado por el biólogo estadounidense Russell Mittermeier por 
primera vez en 1988 para indicar que alrededor de 70% de la diversidad biológica del planeta está 
concentrada en unos cuantos países.  
Entre los principales criterios en los que basó Mittermeier para proponer este concepto se encuentra la 
diversidad de especies, de ecosistemas terrestres y marítimos y sobre todo su grado de endemismo 
tanto a nivel de especies como de taxones. 
En el libro "Megadiversidad: los países biológicamente más ricos del mundo" publicado en 1997, donde 
Mittermeier es uno de los autores, se retoma este concepto y además se establece una lista de 17 
naciones que cumplen con los criterios antes descritos para ser considerados megadiversos. Estos 
países son Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, RDC, Sudáfrica, 
Madagascar, India, Malasia, Indonesia, Filipinas. Papua Nueva Guinea, China y Australia. Cfr. 
http://www.biodiversitya-z.org/content/megadiverse-countries [consulta: 11-enero-2017]. 
6 La ex Secretaria de Estado estadounidense, Madeleine Albright, fue la primera en utilizar el término 
primera guerra mundial de África en su discurso pronunciado en la sesión especial del Consejo de 
Seguridad, celebrada el 24 de enero de 2000, A partir de ese momento, este término ha sido acuñado en 
diversos documentos y por diferentes autores, al referirse a la situación que enfrentó el Congo desde 
1998. Cfr. Naciones Unidas, Reuniones celebradas/Medidas tomadas por el Consejo de Seguridad en 
2000, (S/PV.4092) [en línea], Nueva York, 24 de enero de 2000, Dirección URL: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.4092, [Consulta: 14-agosto-2017]. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.4092
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actores involucrados en él, desde países hasta grupos rebeldes y empresas 

transnacionales. 

 

Destaca que aun con intereses diversos y con una agenda propia, cada uno de los 

participantes en los asuntos internos del Congo encontró la oportunidad para saquear 

las diferentes riquezas naturales del territorio congolés. 

 

Dados los alcances regionales e internacionales que tuvo dicha guerra, el Congo tomó 

relevancia en la escena internacional. A lo largo de las últimas dos décadas se han 

elaboraron diferentes investigaciones, tanto de estudiosos en la región como por parte 

de diversas ONG, tratando de explicar las diferentes aristas de este conflicto que sin 

duda tuvo como base la explotación de riqueza natural del suelo congolés y que 

provocó la posterior desestabilidad interna que aqueja al país.  

 

Ejemplo de lo anterior fue la creación en el año 2000, por parte de Naciones Unidas, de 

un Grupo de Expertos encargado de investigar la explotación ilegal de los recursos 

naturales en el país y aunque sus informes -al igual que la gran mayoría de las 

publicaciones- explican la complejidad de la situación, muy pocas profundizaron en los 

procesos históricos que ocurrieron en el territorio congolés que generaron el escenario 

propicio para tal conflicto.  

 

Por lo anterior, la hipótesis central de esta investigación señala que si bien el conflicto 

ocurrido en la República Democrática del Congo iniciado en 1998 atrajo la atención de 

la comunidad internacional sobre la explotación de los recursos naturales en suelo 

congolés, esta situación ya prevalecía en el territorio desde la llegada de los europeos 

hace 200 años y continuó aún después de la independencia de este país. 

 

Como lo señala Samir Amin, el imperialismo occidental en África estuvo y sigue basado 

en el control de la explotación de los recursos minerales (aunque también se extraen 

otro tipo de recursos) y éste ha transformado sus modos de acción, racionalizado su 

proceder y se ha adaptado a la evolución general del mundo con la finalidad de 
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maximizar el control sobre las riquezas naturales del continente y las ganancias que 

obtiene de su explotación7.  

 

Para estos fines, se expone y analiza a lo largo de cuatro capítulos las diferentes 

riquezas naturales que se han explotado en el Congo a partir de la instalación de una 

colonia europea en este territorio a finales del siglo XIX y hasta el fin de la dictadura de 

Joseph Mobutu en el año de 1998, prestando especial atención a los múltiples actores 

que han participado en la explotación de sus recursos, así como las tácticas y medios 

utilizados para su consecución. 

 

En el primer capítulo titulado "la riqueza natural del territorio congolés", se expone en 

cuál es la importancia de estos recursos desde la perspectiva de la geopolítica, 

posteriormente y en aras de otorgar una visión general de los diferentes tipos de 

materias primas que alberca la RDC, se presentan las bondades referentes a sus 

recursos forestales, específicamente sus bosques tropicales y selvas consideradas el 

pulmón del continente africano, en las que habitan innumerables especies de árboles, 

plantas y flores, al igual que una gran diversidad de mamíferos, aves y reptiles, algunos 

de ellos de los más raros del mundo y hoy en peligro de extinción.  

 

Posteriormente se detalla la enorme cantidad de recursos minerales que se localizan 

en el Congo, quizá los mayores de África, y por los que el país ha sido catalogado 

como un escándalo geológico8, ya que ahí se encuentran depósitos de diamantes, oro, 

cobre, coltán, cobalto y uranio; estos han representado a lo largo de los años la base 

fundamental de la economía congolesa. 

 

También, aparece el potencial hidráulico de la RDC, representado por el río Congo, uno 

de los más grandes y caudalosos de todo el mundo, en el cual confluyen varios lagos 

que recorren todo su territorio formando con ellos la red de rutas navegables más 

                                                 
7 Fayçal Yachir, Enjeux Miniers en Afrique, Karthala, París, 1987, p. 9. 
8 Massimango Cangabo Kagabo, “El Congo-Kinshasa: pivote de la estabilidad política y del desarrollo 
regional” en Cuaderno de Trabajo del Centro de Estudios de Asia y África, núm. 11, Colegio de México 
A.C., México, 2007, p. 2. 
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extensas de África9 y cuyo potencial energético es vital para la toda la región central del 

continente. 

 

En los siguientes capítulos se aborda tres diferentes etapas históricas de la explotación 

de las riquezas naturales de la RDC, a partir de la llegada de los europeos a sus 

tierras. 

 

Esta división en el tiempo está hecha con base en los cambios que ocurrieron al interior 

en lo que respecta al control político y administrativo del país y, curiosamente, se 

pueden identificar de acuerdo con el nombre dado por cada uno de sus gobernantes: 

Estado Libre del Congo (1985-1908), Congo Belga (1908-1960) y la República de Zaire 

(1971-1997). 

 

Como se señaló, la riqueza de una materia prima es producto del valor económico que 

tenga en el mercado internacional; es así que en cada una de estas etapas 

encontramos diferentes tipos de recursos que fueron mayormente producidos y 

comercializados. 

 

En el segundo capítulo, denominado “Primera etapa de explotación”, se abordan los 

primeros años de historia de la colonización y explotación en el Congo, la cual tiene 

una peculiaridad que ningún otro lugar en el mundo comparte, ya que durante más de 

dos décadas no perteneció a un Estado, sino que fue propiedad privada de un 

individuo: el entonces rey de Bélgica Leopoldo II. 

 

En principio se detalla la incursión de los europeos a la región central del continente 

africano y la posterior colonización europea en la RDC y África en general con la 

instauración de fronteras físicas, resultado de la Conferencia de Berlín (1884-1885) o 

como la denomina el Profesor Fabien Adonon, El reparto de África entre las potencias 

                                                 
9 Ch. Didier Gondola, The history of Congo, Greenwood histories of the modern nations, Greenwood 
press, Estados Unidos, 2002, p. 2. 
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coloniales que “le legó a África una presa despedazada que cuenta con más de 

cincuenta trozos de todo tamaño, color y sabor”10. 

 

Posteriormente, se adentra en el análisis de las tácticas llevadas a cabo por Leopoldo II 

para apoderarse de esta enorme región a la que llamó Estado Libre del Congo y una 

vez en el poder, el control administrativo que creó en el territorio para su explotación. 

 

Finalmente, se detalla la explotación del marfil y el caucho durante este periodo, ya que 

fueron las materias primas más explotadas, enfatizando en las cruentas formas de 

explotación a las que fue sometida la población congolesa para la obtención de estos 

recursos y las innumerables ganancias económicas que le dejaron a Leopoldo II. 

 

El tercer capítulo lleva por nombre "El Congo Belga", ya que abarca el periodo de 1908 

a 1960, cuando este país se convirtió en la colonia ya no de una persona sino del 

Estado de Bélgica, se expone la reconfiguración administrativa del nuevo gobierno para 

continuar obteniendo el mayor provecho económico de los recursos congoleses.  

 

Se muestra cómo en los primeros años de la administración belga el sector agrícola y 

forestal siguió ofreciendo grandes dividendos por la explotación de sus riquezas, pero 

ahora fue gracias a la producción del algodón y aceite de palma, principalmente. 

 

Posteriormente, se precisa cómo se dio el auge del sector mineral en el Congo, debido 

al aumento en la demanda internacional de los metales a raíz de la Primera y Segunda 

Guerras Mundiales, donde se aprovechó el vasto potencial mineral de la región de 

Katanga en el este del país, específicamente del cobre.  

 

En el último capítulo, “Explotación en el Congo Independiente” se inicia detallando la 

inestabilidad que caracterizó los primeros años posteriores a la declaración de 

                                                 
10 Fabien Adonon Djogbénou, Antología Estudios Africanos, vol. 2, “Colonización y en busca de Estado, 
nación y democracia”, FCPYS-UNAM, México, 2003, p 7. 
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independencia en la RCD en junio de 1960 y luego cómo es que fueron los más de 30 

años de la dictadura ejercida por Joseph Désiré Mobutu.  

 

Se examina el breve mandato de Patrice Lumumba como primer ministro y las 

dificultades que tuvo para conformar un gobierno de unidad, dados los intereses 

externos sobre los minerales, mismos que llevaron a la declaratoria de secesión de la 

provincia de Katanga, punto que también será explicado a detalle en el capítulo. 

 

Enseguida, se puntualizan las nuevas estrategias y políticas económicas puestas en 

marcha durante el gobierno de Mobutu para continuar con la producción, extracción y 

comercialización de los recursos del Congo, teniendo como estudio de caso tres 

diferentes materias primas: el café, el cobre y los diamantes. 

 

Para finalizar, se otorga una visión general de las causas que propiciaron la caída de la 

dictadura de Mobutu y los posteriores enfrentamientos de 1996 y 1998 en suelo 

congolés, que han dejado consecuencias graves para el país. En esta nueva etapa de 

la explotación de los recursos en el Congo convergen una cantidad importante de 

factores y actores importante que merecen su análisis desde todas las aristas posibles 

y esta investigación no podría abarcarlos con la magnitud que merecen. 

 

Es así, que a lo largo de estas páginas se espera poder ofrecer al lector las 

herramientas necesarias para demostrar que el Congo cuenta con el potencial natural 

necesario para consolidarse como una de las regiones más prósperas no sólo del 

continente africano, sino del mundo en general y, sin embargo, la continuidad de un 

modelo económico basado en la de explotación masiva de sus recursos naturales ha 

impedido su desarrollo y ha permeado el bienestar de su población, quien ha sido la 

más afectada a lo largo de su historia. 
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1. La riqueza natural del territorio congolés 
Escucha más a menudo 

A las cosas que a los seres, 
La voz del fuego se escucha, 

Escucha la voz del agua, 
Escucha en el viento al zarzal sollozando: 

Es el soplo de los ancestros. 
 

Aquéllos que han muerto no se han ido nunca 
Están en la sombra que se alumbra 

Y en la sombra que se espesa, 
Los muertos no están bajo la tierra 
Están en el árbol que se estremece, 

Están en la madera que gime, 
Están en el agua que corre, 

Están en el agua que duerme, 
Están en la cabaña, están en la multitud 

Los muertos no están muertos. 
 

El soplo de los ancestros muertos que no se han ido, 
Que no están bajo la tierra, 

Que no están muertos. 
Aquéllos que han muerto no se han ido nunca, 

Están en el seno de la mujer, 
Están en el niño que llora, 
Y en el tizón que se aviva, 

Los muertos no están bajo la tierra, 
Están en el fuego que se apaga, 

Están en el peñasco que se queja 
Están en las hierbas que lloran, 

Están en el bosque, están en la morada, 
Los muertos no están muertos. 

 

Escucha más a menudo 
A la cosas que a los seres, 

La voz del fuego se escucha, 
Escucha la voz del agua, 

Escucha en el viento al zarzal sollozando: 
Es el soplo de los ancestros. 

 

El reitera cada día el pacto, 
El gran pacto que une, 

Que une a la ley nuestra suerte; 
A los actos de los soplos más fuertes 

La suerte de nuestros muertos que no están muertos; 
El pesado pacto que nos une a la vida, 
La pesada ley que nos une a los actos 

De los soplos que se mueren. 
 

En la cama y en las orillas del río, los soplos que se mueven 
En el peñasco que se queja y en la hierba que llora. 

Los soplos que moran en la sombra que se alumbra o se espesa, 
En el árbol que se estremece, en la madera que gime, 

Y en el agua que corre y en el agua que duerme, 
Los soplos más fuertes, que han tomado 

El soplo de los muertos que no están muertos, 
Los muertos que no se han ido, 

Los muertos que no están más sobre la tierra. 
 

Escucha más a menudo 
A las cosas que a los seres…11 

                                                 
11 Poema “El soplo de los ancestros” del poeta senegalés Bigaro Diop, traducción de Verónica Pereyra, 
en: https://www.biragodiop.com/index.php/hommages/78-oeuvre [consulta: 23-enero-2017]. 

https://www.biragodiop.com/index.php/hommages/78-oeuvre
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Este primer capítulo explica la importancia geopolítica de los recursos naturales a la 

vez que analiza la riqueza natural del territorio de la República Democrática del Congo, 

a través de tres diferentes tipos de recursos estratégicos: los forestales, los minerales y 

los hídricos. 

 

1.1. La relevancia geopolítica de los recursos naturales de la RDC 

 

Antes de presentar un esbozo general de los diferentes tipos de recursos naturales 

presentes en la RDC, es necesario resaltar cuál es la relevancia del territorio congolés 

y sus recursos en el contexto internacional, para lo cual haremos uso de la geopolítica, 

tanto la clásica como la crítica, sus preceptos, ideas y conceptos. 

 

Se utiliza a la geopolítica, por ser un campo de estudio interdisciplinario, que conjunta 

ciencias como la geografía, política, historia y economía. De cada una de ellas toma 

diferentes conceptos como poder, estrategia, territorio, recursos, riqueza, entre otras, 

que nos permiten entender la dinámica de los países y sociedades con respecto a otros 

y las tácticas utilizadas para satisfacer sus intereses12.  

 

La geopolítica nace a finales del siglo XIX a través de los conceptos generados por el 

geógrafo y naturista alemán, Frederich Ratzel, como un discurso creado dentro de la 

filosofía dominante de la época para justificar la expansión, dominio y control de lo que 

conocemos como Estado, aunque él propiamente no utilizó al concepto13.  

 

El primero en acuñar el término geopolítica fue el político y jurista de origen sueco 

Rudolf Kjellén, quien la definió como “la influencia de los factores geográficos, en la 

                                                 
12 Luis Dallanegra Pedraza, “Teoría y metodología de la geopolítica. Hacia una geopolítica de la 
construcción de poder”, en Revista Mexicana de las Ciencias Políticas y Sociales, volumen 52, núm. 210, 
[en línea]  UNAM, México,  2010,  Dirección  URL: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/ 
view/25972, [consulta: 22-diciembre-2017]. 
13 Federico José Saracho López, “El origen de la geopolítica: la escuela clásica alemana”, en Visiones y 
Perspectivas de la geopolítica contemporánea. Escuelas geopolíticas, aspectos nacionales y estudios de 
caso. Memorias del Proyecto PAPIME pe 3000609 “Las Escuelas de la Geopolítica en el Mundo y la 
formación de un diseño geopolítico mexicano, Cuaderno de trabajo, FCPyS - UNAM, México, 2011, p. 
13. 
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más amplia acepción de la palabra, sobre el desarrollo político en la vida de los pueblos 

y Estados”14.  

 

La política y la geografía son factores importantes en la geopolítica clásica, “los cuales 

se interrelacionan y permiten plantear la idea de que los planes políticos deben 

responder a una realidad geográfica, que va a estar compuesta por los factores 

latentes dentro de un Estado”15. Entre estos factores geográficos que dan pie a una 

acción política, se encuentran el espacio, la posición respecto al mundo y los recursos 

y cualidades de este territorio16.  

 

Otros dos elementos sustanciales de este primer concepto de geopolítica son el poder 

y el territorio. El territorio en palabras del estudioso francés Yves Lacoste es "una 

extensión claramente delimitada sobre la cual [el poder político] ejerce su autoridad y -

en principio- su soberanía"17.  

 

El poder, por otra parte, es definido por Rudolf Kjellén como aquel que: 

 

habilita al Estado, su crecimiento y su expansión. Representa su fuerza 

y por ende su capacidad de dominio. Dicha capacidad es la que nutre al 

cuerpo del Estado, al imperio. La construcción territorial del Estado es 

formada a través de la capacidad de imponer sobre otros su voluntad, 

más allá de una asimilación. La cantidad de poder determinará ante los 

Estados quién tiene más fuerza y la competencia de fuerza de vuelo a la 

batalla evolutiva que los seres vivos tienen que realizar18. 

 

La Geopolítica nace dentro del contexto de un sistema mundial multipolar, 

caracterizado por la Revolución Industrial, en donde el Estado centró este poder en el 

control de espacios periféricos a través de colonias, con la finalidad de contar con 

                                                 
14 Rubén Cuéllar Laureano, “Elementos para la construcción de una escuela geopolítica mexicana”, 
ibídem, p. 13. 
15 Octavio Mendoza Chávez, “La geopolítica como base de la política exterior”, ibídem, p.62. 
16 Ibídem, p. 63. 
17 Yves Lacoste, Geopolítica. La larga historia del presente, editorial Síntesis, Madrid, 2008, p. 10. 
18 Federico José Saracho López, op. cit., pp. 21-22. 
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mano de obra barata, además de dominar espacios físicos estratégicos para dominar 

las rutas comerciales y los mercados19, como ocurrió en el continente africano. 

 

Posteriormente con el cambio internacional derivado del fin de la segunda guerra 

mundial y el nuevo orden mundial inmerso en la Guerra Fría, la geopolítica modificó sus 

preceptos básicos, el Estado ya no era visto como el eje central de su campo de 

estudio y fue cuando se convirtió en un área de estudio interdisciplinar.  

 

Esta transformación de la geopolítica se conoce como la geopolítica crítica que en 

palabras de uno de sus principales exponentes, Geroróid Ó Tuathail, “sitúa su 

compromiso con la geopolítica dentro del contexto de los estudios sobre la expansión 

histórica de los estados, las técnicas de gubernamentalidad y las historias de la 

tecnología y la territorialidad”20. 

 

Otro de los representantes de esta nueva escuela del pensamiento geopolítico es el 

francés Yves Lacoste, del cual retomaremos su definición para los propósitos de esta 

investigación, quien señala que el concepto de geopolítica: 

 

[…] designa en la práctica todo lo relacionado con las rivalidades por el 

poder o la influencia sobre determinados territorios y sus poblaciones: 

rivalidades entre poderes políticos de todo tipo -no sólo entre estados, 

sino también entre movimientos políticos o grupos armados más o 

menos clandestinos- y rivalidades por el control o el dominio de 

territorios de mayor o menor extensión. Los razonamientos geopolíticos 

ayudan a comprender mejor las causas de tal o cual conflicto, en el 

seno de un país o entre estados, así como a considerar cuáles pueden 

ser las consecuencias de esas luchas entre países más o menos 

alejados y a veces incluso en otras partes del mundo21. 

 

A partir de lo anterior podemos decir que la colonización europea del continente 

africano fue un evento eminentemente geopolítico, en el cual la RDC, a partir de su 

                                                 
19 Luis Dallanegra Pedraza, op. cit.  
20 Georóid Ó Tuathail; Simon Dalby, Rethinking Geopolitics. Towards a critical geopolitics, Routledge, 
1998, Londres, p. 7. 
21 Yves Lacoste, op. cit., p. 8. 
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conformación física como la conocemos hoy en día, se convirtió este territorio 

altamente explotable gracias a su localización geográfica, la diversidad cultural y 

natural de su suelo principalmente.  

 

A lo largo de las épocas y de acuerdo con contexto local, regional y global estos 

recursos naturales de la RDC han adquirido una valía, es decir se han convertido en 

recursos estratégicos, que retomando la definición del Dr. Leopoldo González Aguayo, 

los entendemos como: “todos aquellos recursos escasos que, en función del tiempo 

social y las necesidades económico-político-militares, se consideran indispensables 

para garantizar, simultáneamente, la vida y los intereses de una o varias sociedades 

contemporáneas”22. 

 

Es justamente por este valor estratégico que a lo largo de la historia se ha explotado el 

suelo congolés y para entender lo anterior, resulta pertinente conocer primero cuáles 

son estos recursos con los que cuenta el territorio de la RDC y su uso. 

 

1.2. Bosques y selvas congolesas, el pulmón de África 

 

La ubicación de la RDC, atravesado por el Ecuador y el hecho de hallarse rodeada de 

la depresión producida por el río Congo, la hace acreedora a muy diversos 

ecosistemas. “Sus 2,3 millones de kilómetros cuadrados gozan de selvas tropicales y 

bosques de lluvia de baja altura, bosques afromontañeses, selvas abiertas (como 

miombo), sabana y manglares, así como majestuosas cataratas, manantiales de aguas 

calientes, grutas pintorescas y paisajes idílicos”23. 

 

 

                                                 
22 Leopoldo González Aguayo, “Geopolítica de los recursos del llamado Medio Oriente” en Revista 
Mexicana de las Ciencias Políticas y Sociales, Volumen 36, No. 146, [en línea] UNAM, México, 1991, 
Dirección URL: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/51593/46077, [consulta: 22-
diciembre-2017] 
23 Eulalie Bashige Baliruhya, “Conservación en tiempos de conflicto” en Nuestro Planeta, la revista del 
Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, [en línea], tomo 14, núm. 2, Kenia, Dirección 
URL: http://www.ourplanet.com/imgversn/142/images/Our_Planet_14.2_spanish.pdf, [consulta: 20-enero-
2017]. 
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Mapa 1. África y la República Democrática del Congo 

 

Fuente: https://i.pinimg.com/736x/84/d2/04/84d204282117e4b135b3fbb 
26a6daaa4--congo.jpg 

 

Es así que encontramos un inmenso territorio de bosques y selvas al centro y norte del 

país, al este las llanuras bajas rodeadas por la región montañosa que bordea a la zona 

de los grandes lagos, mientras que las praderas reverdecientes y colinas se extienden 

al sur.  

 

La selva tropical congolesa ocupa el 60% del total de su territorio, unos 145 millones de 

hectáreas, siendo la mayor en todo el continente africano, a escala mundial ocupa el 

segundo lugar al respecto, sólo detrás del Amazonas24.  

                                                 
24 Francois Misser, “Les aires protégées en République Démocratique du Congo” en Revista trimestral 
Conservation de la nature et de gestion durable d’Ardenne et Gaume, [en línea], volumen 68, tomo 3, 
Bruselas, 2013, Dirección URL: http://pfbc-cbfp.org/actualites/items/rdc-protectedarea-network.html, 
[consulta: 08-febrero-2017]. 
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En ella abundan árboles de gran altura y diversos tipos de plantas y flores, esta 

“vegetación juega un papel vital en el ciclo hidrológico de la tierra y actúa como un 

sistema de climatización natural”25, además de ser hogar de diversos grupos nativos 

del país como es el caso de los pigmeos mbutis y otros grupos semi nómadas que 

habitan la región. 

 

Por lo que respecta a la fauna del Congo, se puede señalar con certeza que es tan 

diversa y rica como su vegetación. Existen más de 250 tipos de réptiles principalmente 

cobras, pitones, cocodrilos, camaleones, salamandras y tortugas; mil diferentes tipos 

de aves y peces e innumerables especies de mariposas. 

 

También hay poco más de 400 especies de mamíferos muy conocidas como leones, 

leopardos, rinocerontes, jirafas, elefantes, cebras, venados y antílopes, e incluso 

especies raras como el rinoceronte blanco, el pavo real congolés y el okapi, un tipo de 

jirafa pequeña color chocolate con rayas en sus extremidades que solamente se ha 

hallado en territorio congolés y que en 2006 fue visto nuevamente después de casi 50 

años de no tener ningún registro visual con él26. 

 

Además, la RDC es a escala mundial el segundo país, sólo detrás de Brasil, en 

albergar la mayor cantidad de primates (37 especies y 18 géneros) entre los que están 

el gorila de la montaña, el bonono o chimpancé enano y el gorila de las tierras bajas del 

este27.  

 

 

 

                                                 
25 Ch. Didier Gondola, op. cit., p. 2. [todas las traducciones son libres, hechas por la autora]. 
26 Lee Poston, “Rare Okapi Sighted in Eastern Congo Park”, [en línea] press release World Wild Life, 8 
de junio de 2006, Dirección URL: http://www.worldwildlife.org/press-releases/rare-okapi-sighted-in-
eastern-congo-park, [consulta: 15-diciembre-2016]. 
27 Russell A. Mittermerier; Anthony B. Rylands, et al, Primates of the World: An Introduction, en Walker’s 
Primites of the World, Estados Unidos, The Johns Hopkins University Press, 1999, sexta edición, p.12 
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El Congo cuenta con diferentes áreas protegidas compuestas por siete parques 

nacionales y 63 reservas y zonas de caza28, las cuales abarcan una superficie de 25 

millones de hectáreas y representan el poco más del 10% de la superficie total del 

Congo29.  

 

Mapa 2. Principales parques nacionales y zonas protegidas 

 

Fuente: http://www.visit-rdcongo.com/cnt/ont/parcs-nationaux-5462-a.html 

 

Para preservar su biodiversidad, en 1975 se creó el Instituto Congolés para la 

protección de la Naturaleza con el objetivo de proteger la fauna y flora de los parques y 

zonas protegidas; alentar la investigación científica y el turismo poniendo especial 

                                                 
28 La diferencia entre parque nacional y reserva natural, de acuerdo con el Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature (Instituto Congolés para la Conservación de la Naturaleza, ICCN por sus 
siglas en francés), es que, en las áreas que se denominan como parques nacionales la fauna, flora y 
naturaleza en general, están beneficiados por una protección integral de cualquier actividad humana, 
mientras que las reservas y las zonas de caza sólo cuentan con una protección parcial, en donde ciertas 
actividades humanas están permitidas siempre y cuando se respete el equilibrio ecológico de las 
zonas.Cfr. página de internet del ICCN, Dirección URL: http://www.iccnrdc.org/ [consulta: 25-enero-2017] 
29 Francois Misser, op. cit., [consulta: 08-febrero-2017]. 
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énfasis en la conservación, así como contribuir al desarrollo socioeconómico de las 

comunidades en estas zonas30. 

 

Como se aprecia en el mapa 2, los parques nacionales son: Virunga (el más antiguo de 

África), Garamba, Kahuzi-Biega, Salonga, L’Upemba, Kundelungu, Maiko, Lomami y el 

parque nacional de Mangroves, que en realidad es una reserva natural creada en 1992 

para proteger la biosfera del litoral del Atlántico31. 

 

Entre las reservas y zonas de caza se encuentran la reserva natural de Okapis, la 

reserva de la biosfera de Yangambi, las reservas naturales de Tayna, Itombwe y 

Kisimba-Ikobo, la reserva de Bassa-Kandoylas zonas de caza Bili-Uéré, Maïka Penge, 

Rubi Télé, Swa-Kibula, Mangaï; Lwama-Katanga; Lwama-Kivu; entre otras. 

 

Cinco de estas áreas están declaradas por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) como 

Patrimonio Mundial Natural en virtud de sus valores naturales32.  

 

Tabla 1. Parques y Reservas naturales 

Sitio Área (km2) 
Año de 

establecimiento 

Año declarado 

Patrimonio Mundial 

Parque Nacional Virunga 8,000 1925 1979 

Parque Nacional Garamba 5,000 1938 1980 

Parque Nacional Saronga 36,000 1970 1984 

Parque Nacional Kahuzi-Biega 6,000 1970 1980 

Reserva Natural de Okapis 13,700 1992 1996 

Fuente: Eulalie Bashige Baliruhya, op. cit. 

 

Actualmente, estos cinco lugares están señalados como Patrimonio Mundial Natural en 

Peligro, debido a la amenaza a su conservación por el alto porcentaje de 

                                                 
30 Eulalie Bashige Baliruhya, op. cit. 
31 Cfr. Oficina Nacional de Turismo de la RDC, Dirección URL: http://www.visitrdcongo.com/cnt/ont/parcs-
nationaux-5462-a.html [consulta: 27-marzo-2017]. 
32 Eulalie Bashige Baliruhya, op. cit. 

http://www.visit-rdcongo.com/cnt/ont/parcs-nationaux-5462-a.html
http://www.visit-rdcongo.com/cnt/ont/parcs-nationaux-5462-a.html
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deforestación, producto del excesivo comercio de maderas, la tala ilegal, la sobre 

explotación de los recursos agrícolas y mineros, al igual que por los asentamientos 

humanos, la caza furtiva y sobre todo por las graves consecuencias que dejaron los 

enfrentamientos que tuvieron lugar en territorio congolés en la década de los noventa. 

 

Los conflictos de 1996 y 1998 exacerbaron y aumentaron la destrucción 

de los ecosistemas, y condujeron a la explotación ilegal y al sistemático 

saqueo de recursos, tanto en tierra (café, madera, marfil, etc.) como de 

recursos subterráneos (coltán, oro, diamantes). Las armas proliferaron y 

los guardas y gerentes del ICCN fueron asesinados por bandas de 

maleantes33. 

 

Por otra parte, es importante señalar que estos recursos también son muy valiosos 

para la subsistencia de la población, ya que el sector agrícola tiene el potencial de 

funcionar como su principal fuente de ingresos; sin embargo, generalmente sólo es 

utilizada para consumo propio, debido a la falta de infraestructura dentro del país y de 

técnicas de producción, ello a pesar de que 80 de los 100 millones de hectáreas que se 

estima abarcan los recursos forestales del Congo, son totalmente cultivables de 

acuerdo con los datos presentados por el Sistema de Información sobre el Uso del 

Agua en la Agricultura y el Medio Rural de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 2005.34  

 

En el 2002 el sector agrícola contribuyó con el 58% del PIB de la RDC, en 

comparación al 35% de 1985 y a menos del 10% del PIB en los años setenta35 pero, 

aunque estas cifras representan una leve recuperación con respecto a los años 

anteriores, estas siguen estando muy por debajo del potencial de este sector. 

 

Entre los principales productos agrícolas obtenidos de estos terrenos se encuentran 

caoba, ébano, cedro, copal, aceite de palma, café, cacao, caucho, azúcar, tabaco, 

                                                 
33 Ídem. 
34 Cfr. FAO, Perfil completo de la República Democrática del Congo publicado, en: 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/COD/, [consulta: 10-noviembre-2016]. 
35 FAO, Perfil de la República Democrática del Congo, [en línea], FAO, 2005 Dirección URL: 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/COD/, [consulta: 10-noviembre-2016]. 
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algodón, maíz, arroz, plátano y aceite de oliva, siendo el café el producto más 

exportado. 

 

1.3. La diversidad minera 

 

Los minerales son otro tipo recursos naturales de la RDC y actualmente de los más 

relevantes desde el punto de vista económico. El suelo congolés es infinitamente rico a 

este respecto, a lo largo y ancho del Congo se pueden encontrar diversos yacimientos 

mineros (véase mapa 3), es por ello que: 

 

“Suele decirse que la RDC constituye un escándalo geológico. El subsuelo congolés 

posee recursos minerales como cobre, cobalto, oro, cadmio, diamante, estaño, 

tungsteno, niobio, zinc, manganeso, uranio, gas, petróleo, carbono, coltán, y otros 

más”36. 

 

Mapa 3. Depósitos de minerales 

 

Fuente: http://mondediplo.com/maps/congo2006 

                                                 
36 Massimango Cangabo Kagabo, op. cit., p. 2. 
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La diversidad en tipos de minerales es tal que, a pesar de los cambios que ocurran en 

el contexto internacional, estos siempre han sido objeto de explotación por parte de 

diversos actores, debido a su uso y demanda en el mercado internacional. Bien se 

puede señalar que entre toda la gama de recursos dentro de la RDC son los minerales 

su recurso más deseado, por ello es necesario ahondar en el estudio de los mismos37. 

 

1.3.1. Cobre y Cobalto 

 

El cobre y el cobalto son extraídos principalmente de la provincia de Katanga, donde se 

encuentra una de las más grandes concentraciones en el mundo de estos minerales y 

sus derivados, gracias a que estos depósitos pertenecen a lo que se conoce como el 

cinturón de cobre de África Central, el cual se extiende por las fronteras de la RDC con 

Zambia y con Angola al sur de Katanga38.  

 

El cobre tiene innumerables usos en diferentes industrias como la automotriz, 

telecomunicaciones, transporte y electrónica; con este mineral se pueden fabricar 

cables eléctricos y telefónicos, motores, transformadores, monedas, utensilios de 

cocina, instrumentos musicales y aleaciones, entre otras cosas39.  

 

Por su parte, el cobalto es un metal extraído del cobre mediante un proceso de 

incineración, posteriormente se aplica una solución ácida y finalmente electrólisis. Su 

demanda ha crecido considerablemente en los últimos años, ya que se usa para 

                                                 
37 Es importante señalar que muchas empresas mineras y secretarías gubernamentales congolesas no 
cuentan con página web o reportes públicos, por lo que en muchos casos no hay cifras oficiales sobre 
las reservas y producción de los minerales. Asimismo, la minería artesanal y la explotación ilegal de 
estos recursos complican esta tarea. Por lo anterior, se retoman en este apartado los datos obtenidos de 
los múltiples reportes realizados por diferentes organismos internacionales, instituciones estatales 
especializadas en el tema y organizaciones no gubernamentales.  
38 Global Witness, Same old story: A background on natural resources in the Democratic Republic of 
Congo, [en línea], Londres, junio 2004, p. 23, Dirección URL: https://www.globalwitness.org/en/archive/ 
same-old-story/ [consulta: 13-enero-2016]. 
39 Ídem. 
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potenciar el rendimiento de las baterías de litio, que ayuda a mejorar el rendimiento de 

los automóviles eléctricos y de las baterías de los teléfonos celulares40. 

 

La RDC inició con la producción de cobre y cobalto en el año de 1911 y sólo una 

década después se convirtió en el tercer productor mundial de cobre gracias a sus 

reservas. Para la década de 1970 logró ser el primer productor mundial tanto de cobre 

y cobalto, sin embargo, la demanda internacional de estos minerales disminuyó a 

finales de la misma provocada por una caída de su precio.  

 

Lo anterior, aunado a los problemas financieros y productivos de la empresa estatal 

Générale des Carrièrres et de Mines (Gécamines), encargada de la explotación de las 

minas, así como el mal mantenimiento de la infraestructura minera provocó el declive 

de este sector, aunque se siguieron extrayendo de las minas congolesas, pero en la 

mayoría de los casos a través de procesos artesanales41.  

 

A pesar de las lamentables condiciones de trabajo y la pobre infraestructura con la que 

cuenta la RDC, el país se ha mantenido como uno de los principales productores de 

cobalto a escala mundial, ya que sus minas de cobre son de las pocas en el mundo 

que tienen grandes concentraciones de cobalto42. 

 

Ejemplo de ello es el aumento considerable que ha tenido este sector; del 28% que 

producía en el 2000 ha pasado a ser el principal productor mundial con más del 50% 

                                                 
40 Stefania Gozzer, Cobalto, el mineral más codiciado del año que los inversores se están guardando y 
que grandes empresas tecnológicas necesitan [en línea], BBC Mundo, 2 de marzo de 2017, Dirección 
URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias-39130179 [consulta: 01-diciembre-2017]. 
41 Naciones Unidas, Adición al informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la 
explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del 
Congo (S/2001/1072), CSONU, noviembre 2001, p.9, Dirección URL: http://www.un.org/es/comun/docs/? 
symbol=S/2001/1072, [consulta: 30-noviembre-2016]. 
42 Kim, B. Shedd; Erin A. McCullough; Donald I. Bleiwas, Global trends affecting the supply security of 
cobalt, [en línea], Mining Engineering Magazine, Volumen 69, Número 12, Dirección URL: 
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cobalt/mcs-2017-cobal.pdf, [consulta: 21-diciembre-
2017]. 
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para 2015, seguido por China con el 6.1%, Canadá con el 5.5% y Australia con el 4.8%, 

por mencionar solo  algunos países43.  

 

1.3.2.  Coltán: Columbio (Niobio) y Tantalio 

 

El comúnmente llamado coltán, por la abreviatura de su denominación como columbita-

tantalina, es un mineral del cual se extrae el columbio (también llamado niobio) y el 

tantalio, metales que obtuvieron gran importancia internacional gracias al boom 

tecnológico de finales de la década 1990 y principios del 2000. 

 

El niobio se emplea en la fabricación de acero resistente al calor y en aleaciones de 

vidrio para diversos materiales de construcción. También se usa en los reactores 

nucleares, algunas joyas, en las imágenes de resonancia magnética nuclear y 

máquinas entre otros44. 

 

En cuanto a los muy diversos usos del tantalio en la tecnología se encuentran una gran 

cantidad de aparatos como los teléfonos celulares, las computadoras portátiles, las 

videocámaras, las cámaras digitales, los mp3, mp4 y las consolas de videojuegos; 

también se utiliza en la fabricación de los marcapasos, los GPS (sistemas de 

posicionamiento global), instrumentos quirúrgicos y algunas prótesis e implantes 

corporales45.  

 

Por otra parte, si se combina con otros metales ayuda a producir reactores nucleares, 

mísiles y motores de reacción o también llamados jets, utilizados en turbo reactores y 

cohetes. 

 

Históricamente el coltán se ha explotado en las minas de Bunia, Kamila, Luguaswa y 

en los últimos años en Masai, aunque las reservas de este mineral se extienden en el 

                                                 
43 Ídem. 
44 David Barouski, ‘Blood minerals’ in the Kivu province of the Democratic Republic of Congo, [en línea], 
2007. Dirección URL: http://www.globalpolicy.org/security/issues/congo/2007/0601bloodmin.html, 
[consulta: 24-febrero-2017]. 
45 Ídem. 
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territorio congolés desde Bunia en la región de Ituri, dentro la provincia Oriental hasta 

Kindu en Maniema, pasando por la ciudad de Goma en Kivu del Norte y Bukavu en 

Kivu del Sur, siendo esta última ciudad el centro comercial más importante46. 

 

En el año de 1910 la Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieuraux Grand 

Lacs Africains (CFL) descubrió los primeros yacimientos de coltán en la región que 

abarca Kivu del Norte y del Sur. Para 1976 se formó la entonces empresa estatal 

Société Minière et Industrielle de Kivu (SOMINKI) la cual estuvo a cargo de la actividad 

minera en los dos Kivus, sin embargo, la empresa no pudo continuar con muchas de 

sus labores, debido a la crisis económica del país además de que la extracción y 

producción del coltán no era tan significativa en esa época.  

 

A partir de los avances en tecnológicos registrados a escala mundial, el coltán se 

convirtió en el mineral con más demanda y explotación del Congo entre 1998 y 2001, 

aumentando su extracción de manera artesanal por parte de la población congolesa, 

gracias a que no se requiere el uso de ninguna herramienta o equipo especial para su 

recolección47. En el 2000 la RDC era el cuarto productor de tantalio a nivel mundial con 

el 9%, detrás Ruanda con el 14%, Brasil el 17% y Australia, que concentraba el 45% de 

la producción48. 

 

En la actualidad el Congo ha incrementado la producción de tantalio, en 2014 ya era el 

segundo producto a nivel mundial con el 17%, sólo detrás de Ruanda quien logró el 

50%49. 

 

 

                                                 
46 Ibídem, p. 20. 
47 En diferentes artículos periodísticos y/o informes de ONG publicados en estos años se afirmaba que 
en África se poseía el 80% de las reservas mundiales de coltán, de las cuales el 80% se encuentran en 
la RDC, pero cabe señalar que las cifras son erróneas, tal vez se hacía referencia al tantalio que se 
obtiene de su procesamiento, pero aun así es impreciso señalarlo. Cfr. Michael Nest, Coltan, Cambridge, 
Polity Press, 2011, pp.17-18. 
48 Donald I. Bleiwas; John F. Papp; Thomas R. Yager, Shitf in Global Tantalum Mine Production, 2000-
2014, [en línea], United States Geological Survey, Fact Sheet 2015-3079, 2015, Dirección URL: 
https://pubs.usgs.gov/fs/2015/3079/fs20153079.pdf, [consulta: 21-diciembre-2017]. 
49 Ídem. 
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1.3.3.  Diamantes 

 

Existen diferentes tipos de diamantes de acuerdo con su estado y calidad, cuando 

estos se encuentran en las rocas volcánicas se dice que son puros y se conocen como 

Kimberlita, en el momento en que las rocas se rompen y son arrastradas a los ríos, los 

diamantes se encuentran en su estado aluvial. Por otra parte, hay diamantes con 

propiedades para la joyería o para su uso industrial. 

 

En la RDC la gran mayoría de los yacimientos de diamantes son de calidad industrial 

que, gracias a su dureza y resistencia, son usados principalmente en herramientas de 

corte y/o perforación como los taladros, sierras y brocas, en instrumentos quirúrgicos y 

en la fabricación de semiconductores de calor para los aparatos electrónicos50.  

 

La provincia de Kasaï Oriental tiene las principales reservas de diamantes en el Congo, 

específicamente en la ciudad de Mbuji-Mayi que es el centro productivo del país. 

También se localizan significativos yacimientos en otras áreas como en Bafwasende y 

Watsa en la provincia Oriental, Gdadolite en la provincia Ecuatorial, Punia y Lutubu en 

Maniema, Tembo en Bandundu, Tshela y Luzi en Bajo-Congo y Lodja en la Kasaï 

Oriental51. 

 

La extracción y explotación de los diamantes provenientes del Congo data de 1907 a 

cargo de la compañía estatal Société Internacionale Forestière et Minière du Congo 

(FORMINIÈRE) en la provincia de Kasaï y posteriormente en la zona de Mbuji-Mayi. 

Gracias a los grandes yacimientos de este mineral, en 1929, el Congo se convirtió en el 

segundo productor mundial de diamantes detrás de Sudáfrica.  

 

Debido a la utilidad económica que representa la explotación de los diamantes se creó 

el 13 de diciembre de 1961 la Société Minière de Bakwanga o MIBA, una empresa 

                                                 
50 Maninga Solo; Dorothée Gizenga Ngolo, Diamond Industry Annual Review. Democratic Republic of 
Congo 2005, [en línea] Partnetship Africa Canada y Centre National d’Appui au Développement et á la 
Participation Populaire, noviembre 2005, Dirección URL: http://www.globalpolicy.org/security/issues/ 
congo/2005/1212review.pdf, [consulta: 24-octubre-2016]. 
51 Global Witness, Same old story, op. cit., p. 29. 
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mayoritariamente congolesa con el 80% de las acciones a cargo del Estado y el 

restante 20% bajo la propiedad de la empresa de origen belga SIBEKA, quien en el año 

de 2006 vendió su porcentaje a la compañía sudafricana Mwana Africa52. 

 

MIBA fue la encargada de otorgar todas las concesiones de las minas en Mbuji-Mayi y 

fue la mayor productora de diamantes en el país hasta 1982 cuando se liberalizó el 

comercio de este mineral. Actualmente MIBA continúa sus operaciones cerca de Mbuji-

Mayi en asociación con otras compañías extranjeras. 

 

En 2002 el nuevo código minero permitió la extracción de minerales por parte de la 

población congolesa, aumentando con ello la producción de diamantes en la RDC por 

lo que para el año 2003 era el primer productor de diamantes de calidad industrial con 

una producción estimada de 21,600 toneladas, seguido de Australia y Rusia con 18,200 

y 12,000 toneladas respectivamente53.  

 

En los últimos años la RDC se ha mantenido entre los principales productores de 

diamantes industriales, en 2015 ocupaba el tercer lugar a nivel mundial con un 

estimado de 12,800 toneladas, detrás de Australia que produjo 13,290 y Rusia con 

18,400 toneladas54.  

 

1.3.4.  Oro 

 

En el Congo el oro se puede encontrar tanto a simple vista en las rocas, así como en 

forma de pepitas o polvo en depósitos aluviales y eluviales, estos yacimientos se 

                                                 
52 Pierre J. Goossens, "Evaluation of the DRC Mineral Resources" en Democratic Republic of Congo 
Growth with Governance in the Mining Sector, [en línea], Oil/Gas, Mining and Chemical Department, 
Banco Mundial, mayo 2008, p. 113, Dirección URL: http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/ 
Resources/3360991156955107170/drcgrowthgovernanceenglish.pdf, [consulta: 21-enero-2017]  
53 Donald W. Olson, Diamond, Industrial, [en línea], U.S. Geological Survey Minerals Yearbook 2003, 
2003, Dirección URL: https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/diamond/diamomyb03.pdf, 
[consulta: 21-diciembre-2017] 
54 s/a, 2015 Advance Data Release Diamond (industrial), [en línea], U.S. Geological Survey Minerals 
Mineral Yearbook, Dirección URL: https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/diamond/, 
[consulta: 08-febrero-2018] 



18 

localizan al noreste en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Maniema e Ituri y 

son considerados unos de los más importantes de toda África.  

 

Se pueden distinguir cuatro franjas de oro en estas provincias: la de Kilo-Moto en Ituri, 

la de Twangiza-Nomoya en Kivu del Sur y Maniema respectivamente, la de Shabunda-

Punia en Kivu del Sur y Maniema y la franja de Kabambare-Luana en Maniema a 

Bandundu55, las minas de Kilo-Moto registran la mayor productividad de las zonas 

mencionadas. 

 

La extracción de oro en el país se remonta a los primeros años de la década de 1900 a 

cargo de diversas compañías mineras privadas. Cuando se descubrió el gran potencial 

de la zona, sobre todo de Kilo-Moto, la producción de oro se incrementó y se mantuvo 

durante toda la época colonial. 

 

Posterior a la independencia congolesa el Estado nacionalizó la mayoría estas 

empresas incluida una de las más importantes, la Société des Mines d’Or de Kilo-Moto 

(SOKIMO) en 1966. Las considerables concesiones de SOKIMO sobre los depósitos de 

oro en diversos territorios al noreste del país pasaron a manos de la empresa estatal 

recién creada, la Office des Mines d’or de Kilo-Moto, mejor conocida como OKIMO56. 

 

Debido la inestabilidad local y regional de finales de 1990, rebeldes ugandeses 

apoyados por el gobierno de Uganda se apropiaron de la producción OKIMO, fue hasta 

2004 cuando el gobierno congolés logró un acuerdo con estos grupos para retomar su 

participación de la empresa, aunque se sigue extrayendo ilegalmente57.  

 

Sin embargo, la mayor producción de oro en la RDC proviene de la minería artesanal, 

que en promedio de 2009 a 2013 produjo de 11 a 14 toneladas por año, siendo el 

                                                 
55 AFRIGOLD, Gold concessions, [en línea], Dirección URL: http://afrigoldresources.com/gpage.html, 
[consulta:22-octubre-2016]. 
56 International Alert, The role of the exploitation of natural resources in fuelling and prolonging crises in 
the Easter DRC, [en línea], Londres, 2009, p. 15, Dirección URL: http://www.internationalalert.org/sites/ 
default/files/publications/Natural_Resources_Jan_10.pdf, [consulta: 17-mayo-2016]. 
57 Emizet Francois Kisangani, Historical Dictionary of the Democratic Republic of Congo, Rowman 
&Littlefield, Londres, 2016, cuarta edición, p. 484. 

http://afri/
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tercero en el continente africano, detrás de Tanzania (41 toneladas por año) y Sudán 

(27 toneladas por año), aunque de acuerdo con datos de Naciones Unidas más del 

98% de esta producción es exportada ilegalmente del Congo58. 

 

1.3.5. Otros minerales 

 

Si bien es cierto que los minerales antes enlistados pueden considerarse los más 

trascendentales, se pueden encontrar otros más que no conservan el mismo impacto 

económico en el mercado mundial o bien, existen en menor medida dentro del Congo, 

sin embargo, es necesario mencionarlos. 

 

Casiterita/Estaño 

La importancia de la casiterita radica en el hecho de que a través de su fundición se 

obtiene el estaño, metal usado como revestimiento de otros metales, para evitar la 

corrosión, para disminuir la fragilidad del vidrio, en la fabricación de amalgamas 

dentales y en diferentes aplicaciones de la industria automotriz y la plomería, entre 

otros usos59. 

 

El aumento de su demanda en el mercado internacional se derivó primordialmente de 

las nuevas regulaciones ambientales impuestas en la Unión Europea y en Japón en el 

2004, por las cuales el uso del plomo en todo tipo de soldaduras tuvo que ser 

reemplazado por estaño60. 

 

RDC posee varias zonas ricas en casiterita ubicadas en Bisie al norte de la ciudad de 

Walikale, en la provincia de Kivu del Norte, en Kamituga en Kivu del Sur, en Kamila en 

                                                 
58 Michael W. George, Conflict Minerals from the Democratic Republic of Congo – Gold Supply Chain, [en 
línea], United States Geological Survey, Fact Sheet 2015-3075, 2015, Dirección URL: https://pubs.usgs. 
gov/fs/2015/3075/fs20153075.pdf [consulta: 21-diciembre-2017]. 
59 Global Witness, Under-Mining Peace: The Explosive Trade in Cassiterite in Eastern DRC, [en línea], 
Londres, 2005, p. 27, Dirección URL: https://www.globalwitness.org/en/archive/under-mining-peace-tin-
explosivetrade-cassiterite-eastern-drc/, [consulta: 20-marzo-2016]. 
60 David Barouski, op. cit.  
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Maniema y algunas otras minas cerca de Masisi, al norte de la ciudad de Goma, de 

todas ellas, las más extensas y fructíferas se encuentran en la mina de Bisie61. 

 

En la última década el Congo ha sido el principal productor de casiterita del continente 

africano; en 2010 su producción fue de 8,000 toneladas y se estima que para este año 

alcance las 15,000 toneladas, Ruanda es el segundo productor con 3,300 toneladas en 

2010 y se espera llegue a 7,000 toneladas este año62. 

 

Gas 

Las reservas de gas en la RDC provienen de las provincias de Kivu del Norte y del Sur, 

específicamente de la zona cercana al lago Kivu en la frontera entre la RDC y Ruanda, 

lugar que conserva yacimientos sin explotar.  

 

En 1970, cinco años después de que se formó la Communauté Economique des Pays 

des Grands Lacs (Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos) entre 

Burundi, Ruanda y la RDC, esta sociedad tuvo a su cargo la exploración y explotación 

de las reservas de gas metano del lago Kivu.  

 

Siguiendo con este objetivo, en 1990 Ruanda y el Congo firmaron un acuerdo de 

cooperación conocido como Société Internationale d’Exploitation de Transport et 

Commercialisation du Gaz Méthane du lac Kivu (SOCIGAZ) que pretendía sentar las 

bases de la explotación y comercialización de este recurso, sin embargo, los conflictos 

dentro de estos países y entre ellos imposibilitaron su puesta en marcha. Tras una 

revisión de SOCIGAZ en 1998, los países acordaron el derecho de operar y administrar 

el gas encontrado en sus respectivos territorios, así como controlar este tipo de 

explotación mediante la emisión de concesiones63.  

 

 

                                                 
61 Global Witness, Under-Mining Peace: The Explosive Trade in Cassiterite in Eastern DRC, op. cit., p.27. 
62 Thomas R. Yager; Omaya Bermúdez-Lugo; et al, The Mineral Industries of Africa, [en línea], U.S. 
Geological  Survey,  Minerals Yearbook  Africa, 2013,  Dirección URL: https://minerals.usgs.gov/minerals/ 
pubs/country/2013/myb3-sum-2013-africa.pdf, [consulta: 22-diciembre-2017]. 
63 Global Witness, Same old story, op. cit., p. 34. 
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Petróleo 

Existen reservas de petróleo en la costa del océano Atlántico junto a la frontera del 

Congo con Angola, las cuales han sido extraídas desde la década de los setenta 

principalmente en la zona de Mibale, que es la más productiva del país.  

 

Recientemente se descubrieron reservas petroleras al otro extremo del país, en el lago 

Alberto, entre la frontera de Uganda y la RDC. Estas reservas se mantienen sin 

explotar, debido a la complejidad que ha representado la delimitación del territorio que 

le corresponde explotar a cada país.  

 

Pirocloro 

El pirocloro es el raro mineral radioactivo del que se extrae niobio, que como ya se 

mencionó se utiliza entre otras cosas para la fabricación de reactores nucleares. En el 

Congo, las reservas de este mineral se encuentran en la mina de Lueshe situada en 

Rutshuru, Kivu del Norte. Es importante señalar que además del Congo sólo existe otro 

lugar en el mundo donde se puede extraer el pirocloro, que es en la región de Araxá en 

Brasil64.  

 

Plata 

Las concentraciones de plata en la RDC se localizan en la provincia de Katanga, en la 

mina de Dikulushi, de la que también se obtiene cobre. Esta mina está concesionada a 

la empresa de origen australiano Anvil Mining NL, quien empezó sus operaciones de 

exploración a finales de la década de los noventa, aunque fue hasta 2002 que aumentó 

sus labores65. 

 

                                                 
64 David Barouski, op. cit. 
65 Global Witness, Same old story, op. cit., p. 27. 
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La mina de Dikulushi se ha convertido en principal fuente de extracción de plata en el 

Congo y en el año de en 2013 fue la única mina activa, con una producción de 60,431 

kg66. 

 

Uranio 

El uranio es un mineral altamente radioactivo utilizado para la fabricación de bombas 

atómicas y otro tipo de armamento nuclear, de ahí su demanda en el mercado mundial. 

 

La mina de Shinkolobwé o también conocida como Kaloso, localizada cerca de la 

ciudad de Likasi, en la provincia de Katanga es la principal fuente de extracción de 

uranio en el Congo. Desde su descubrimiento en 1915, fue altamente explotada hasta 

unos años antes de la independencia congolesa, cuando el gobierno belga la cerró, al 

sellarla con concreto e inundarla en 1956. A pesar de ello, se han reportado actividades 

de extracción artesanal en la mina desde 199867. 

 

La RDC nunca fue uno de los principales productores de uranio en el mundo, pero es 

muy probable que este mineral proveniente de su suelo haya sido utilizado para la 

creación de las bombas atómicas arrojadas en 1945 por Estados Unidos sobre las 

ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki al término de la 2da. Guerra Mundial, ya 

que en esa época el país norteamericano era el principal mercado de exportación del 

uranio congolés68. 

 

Wolframio 

El wolframio es una mineral también conocido como tungsteno, el cual se ocupa entre 

otras cosas, en la producción de herramienta para la minería y para maquinaria 

                                                 
66 Thomas R. Yager, The Mineral Industry of Congo (Kinshasa) [en línea], U.S. Geological Survey, 
Minerals Yearbook Congo 2003 (Kinshasa) (advance Release), 2016, Dirección URL: 
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2013/myb3-2013-cg.pdf, [consulta: 22-diciembre-2017]. 
67 Global Witness, Same old story, op. cit., p. 27. 
68 Ritchie Caldier, Agony of the Congo, the Garder City Press, Londres, 1961, p. 129. 
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pesada, así como en la industria electrónica, pero quizá su uso más destacado es en la 

función de vibrar en los teléfonos celulares69. 

 

Los yacimientos de wolframio ubicados en el Congo se pueden encontrar en las 

provincias de Kivu del Norte y del Sur, prácticamente en los mismos sitios que la 

casiterita, su extracción se realiza principalmente a través de la minería artesanal. 

 

Zinc 

Las reservas de zinc en la RDC se localizan dentro de la franja de cobre que recorre al 

país, principalmente en la mina de Kipushi ubicada cerca de Lumumbashi. Su gran 

potencial hizo posible la extracción de este mineral desde 1925 hasta 1993, cuando la 

mina fue puesta en cuidado y mantenimiento. 

 

1.4. El río Congo 

 

Como se mencionó, el Congo posee un gran potencial hidráulico producto de 

numerosos ríos y lagos que recorren su territorio. Al este el país cuenta con fronteras 

hacia los lagos Alberto, Tanganika, Eduardo y Kivu, que junto con el lago Victoria y 

Malawi forman la región de los grandes lagos africanos y al oeste cuenta con una 

salida hacia el Océano Atlántico70. 

 

Estos recursos son utilizados entre otras cosas para la producción de energía eléctrica 

en el país y para países vecinos, además de representar la única fuente de 

abastecimiento de agua para la zona central y oriental del continente africano. 

 

La RDC dispone de recursos hidroeléctricos considerables, diseminados 

por todo su territorio, los cuales han sido evaluados en unos 100 000 

mw [mega watt], o sea, más de un tercio del potencial africano y casi un 

6% del potencial hidroeléctrico mundial. Sin embargo, en la actualidad la 

                                                 
69 Global Witness, “Faced with a gun, what can you do?”. War and the militarisation of mining in eastern 
Congo, [en línea], Londres, julio 2009, p. 21. Dirección URL: https://www.globalwitness.org/en/campaigns 
/democratic-republic-congo/faced-gun-what-can-you-do/, [consulta:23-junio-2016]. 
70 Ch. Didier Gondola, op. cit., p. 2. 
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potencia global instalada es sólo del orden de 2 605 mw, es decir, 

solamente 2.5% del potencial explotable. Esta industria se localiza 

básicamente en el Bajo-Congo, en donde está el sitio Inga. La mayor 

parte de la energía eléctrica es de origen hidráulico (2 345 mw), el resto, 

o sea 71 mw, es de origen térmico71. 

 

La principal fuente de esta potencia hidroeléctrica proviene del río Congo, el segundo 

río más grande en África, sólo después del río Nilo ubicado en el norte del continente y 

también el segundo más caudaloso a nivel mundial sólo después del Amazonas72. 

 

Mapa 4. El río Congo 

 

Fuente: http://trianguloequidlatere.blogspot.com/2011/04/congo-el-
segundo-rio-mas-caudaloso-del.html 

 

El río Congo tiene una longitud de casi 5,000 km logrando atravesar todo el territorio 

congolés de este a oeste, haciendo un recorrido de sur a norte y otra vez al sur en una 

especie de curva descendente para terminar su ruta en su desembocadura al Océano 

                                                 
71 Massimango Cangabo Kagabo, op. cit., p. 3. 
72 Mamdouh Shahin, Hydrology and water resources of Africa, Water Science and Tecnology Library, 
Klumen Academic Publishers, Estados Unidos, 2002, p. 335. 
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Atlántico, gracias a esto el río se localiza tanto en el hemisferio norte como en el sur, 

por lo que una parte del mismo siempre está en la zona de lluvias y también por ello 

circula con constancia todo el año73.  

 

En la RDC el río nace en la frontera entre la RDC y Zambia, en la provincia de Katanga 

muy cerca del lago Tanganika, ahí inicia su recorrido con el nombre de Luvua, 

kilómetros después se une al río Lualaba en donde también se le conoce como Congo 

superior y continúa su travesía al norte en el cual se localiza un grupo de siete 

cataratas conocidas como las cataratas Boyoma (antes Stanley).  

 

En la parte baja de las cataratas ya en la provincia de Kisangani, el río gira al oeste e 

inicia su curva descendente hacia el sur donde se halla la ruta navegable más grande, 

gracias a su anchura, asimismo es donde más profundidad tiene. 

 

A lo largo de este trayecto sus principales afluentes son el río Ubangui al norte y el 

Kasai que llega del este y del sur, estas “aportan sus aguas al Congo Medio y forman 

una red de casi 13,000 kilómetros de ríos navegables que se abren en forma de 

abanico, como las venas de una hoja, a todo lo largo y ancho de la cuenca del 

Congo”74, hasta llegar al lago Malebo en Kinshasa donde forma la frontera con la 

ciudad de Brazaville, capital de la República del Congo. 

 

Finalmente, río abajo sus aguas se estrechan y se encuentran con las cataratas 

Livingstone, una serie de 32 saltos y rápidos cuya fuerza impide el acceso a la 

navegación, por lo que sólo se puede atravesar por medio un camino ferroviario que 

fue construido a principios del siglo XX por el gobierno belga. 

 

Una vez que las cataratas terminan, sigue su caudal a través del puerto de Matadi en la 

provincia de Bajo Congo, donde ya es completamente navegable, hasta terminar su 

                                                 
73 Peter Forbath, El río Congo. Descubrimiento, exploración y explotación del río más dramático de la 
tierra, FCE/Turner, España, 2002, 1ra. edición en castellano, p. 20. 
74 Ibídem, p. 27. 
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recorrido en punta Banana en la frontera con Angola para finalmente desbordarse en el 

océano Atlántico. 

 

La última travesía del río alberga uno de los proyectos más ambiciosos del país, la 

presa hidroeléctrica Inga I e Inga II puestas en funcionamiento en 1972 y 1982 

respectivamente, que suman una potencia de 1,775 mw y en teoría tendrían una 

potencia energética suficiente para abastecer de electricidad a toda la región75. 

 

En el año de 2005 el gobierno congolés anunció la renovación del Inga I y II, así como 

la creación del Gran Inga que, de acuerdo con las estimaciones, podría en un plazo de 

diez años “permitir el abastecimiento en energía eléctrica de buena parte del África 

meridional, e incluso de ciertos países del sur de Europa”76 y con ello incentivar la frágil 

economía congolesa.  

 

Sin embargo, y a pesar de la existencia de estos sitios, alrededor del 90% de las 

familias congolesas no tienen acceso a la energía eléctrica, esta cifra varía de acuerdo 

con la fuente de consulta, por ejemplo, para 2013 la USAID estimada que sólo el 9% de 

la población contaba con energía eléctrica, mientras que el Banco Mundial maneja la 

cifra de 14.82% para el mismo año, no obstante, sigue siendo una de las cifras más 

bajas del África Subsahariana77.  

 

La falta de presupuesto para el mantenimiento de las dos centrales impide que 

funcionen como se tenía planeado y en la actualidad, tanto Inga I como Inga II siguen 

trabajando por debajo de su capacidad, se estima que operan sólo al 50% de su 

potencial total78, mientras que la creación de la presa Inga III, que daría inicio al Gran 

Inga, sigue en pausa por falta de financiamiento y de planeación global, además de las 

                                                 
75 Massimango Cangabo Kagabo, op. cit., p. 3. 
76 Ídem. 
77 Cfr. USAID, Democratic Republic of Congo. Power Africa Fact Sheet [en línea], Dirección URL: 
https://www.usaid.gov/powerafrica/democratic-republic-congo y Banco Mundial, Access to electricity (% 
of population), Dirección URL: https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=CD, 
[consulta: 15-enero-2018]. 
78 International Rivers, Inga 1 and Inga 2 Dams, [en línea], Dirección URL: https://www.internationalrivers. 
org/resources/inga-1-and-inga-2-dams-3616, [consulta: 15-enero-2018]. 
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preocupaciones por los impactos ambientales y sociales que su construcción traería 

consigo. 

 

El encuentro de los europeos con el río Congo data del siglo XV cuando el explorador 

portugués Diego Cão, mientras realizaba una expedición por la costa africana, 

descubrió su desembocadura al Océano Atlántico en 1482. Cão bautizó a este río con 

el nombre de Congo en honor al Reino del Kongo, el reino más grande, en cuanto a 

extensión y poderoso del África Central. 

 

Nadie podía soñar con salir a buscarlo porque nadie podía siquiera 

imaginar que existiera. Se descubrió por accidente. Fue resultado de 

otras búsquedas emprendidas por Europa en pos del oro del Níger y el 

secreto del Nilo, de las sedas de la lejana Catay y las especias de las 

indias, del conocimiento, de la luz en medio de la oscuridad que se 

extendía más allá de un mundo harto restringido y de aliados contra los 

peligrosos misterios de lo desconocido79. 

 

A pesar de la poca información que se tenía de la existencia de un río de tales 

magnitudes y de que pasaron cientos de años para que se penetrara en sus aguas 

desde que Cão lo viera por primera vez, el descubrimiento del río Congo representó 

para los europeos una vital ruta de navegación que les dio la oportunidad de adentrarse 

en el África Central y con ello poder conocer y explotar las bondades naturales aquí 

descritas que se extienden a lo largo del territorio de la RDC, como se expondrá en los 

siguientes capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Peter Forbath, op. cit., p. 33. 
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2. Primera etapa de explotación 

 

 

La violencia colonial no se propone sólo como finalidad mantener en 

actitud respetuosa a los hombres sometidos, trata de deshumanizarlos. 

Nada será ahorrado para liquidar sus tradiciones, para sustituir sus 

lenguas por las nuestras, para destruir su cultura sin darles la 

nuestra; se les embrutecerá de cansancio. Desnutridos, enfermos, si 

resisten todavía al miedo se llevará la tarea hasta el fin: se dirigen 

contra el campesino los fusiles; vienen civiles que se instalan en su 

tierra y con el látigo lo obligan a cultivarla para ellos. Si se resiste, los 

soldados disparan, es un hombre muerto; si cede, se degrada, deja de 

ser un hombre; la vergüenza y el miedo van a quebrar su carácter, a 

desintegrar su persona. Todo se hace a tambor batiente, por expertos: 

los "servicios psicológicos" no datan de hoy. Ni el lavado de cerebro.  

Y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no se alcanza el fin en 

ninguna parte: ni en el Congo, donde se cortaban las manos a los 

negros ni en Angola donde, recientemente, se horadaban los labios de 

los descontentos, para cerrarlos con cadenas. Y no sostengo que sea 

imposible convertir a un hombre en bestia. Solo afirmo que no se logra 

sin debilitarlo considerablemente; no bastan los golpes, hay que 

presionar con la desnutrición. Es lo malo con la servidumbre: cuando 

se domestica a un miembro de nuestra especie, se disminuye su 

rendimiento y, por poco que se le dé, un hombre de corral acaba por 

costar más de lo que rinde. Por esa razón los colonos se ven obligados 

a dejar a medias la domesticación: el resultado, ni hombre ni bestia,  

es el indígena. Golpeado, subalimentado, enfermo, temeroso, 

pero sólo hasta cierto punto, tiene siempre, ya sea amarillo, negro o 

blanco, los mismos rasgos de carácter: es perezoso, taimado  

y ladrón, vive de cualquier cosa y sólo conoce la fuerza. 

¡Pobre colono!: su contradicción queda al desnudo. Debería, como 

hace, según se dice, el ogro, matar al que captura. Pero eso no es 

posible. ¿No hace falta acaso que los explote? Al no poder llevar la 

matanza hasta el genocidio y la servidumbre hasta el 

embrutecimiento animal, pierde el control, la operación se invierte, 

una implacable lógica lo llevará hasta la descolonización.80 

 

 

 

 

                                                 
80 Jean-Paul Sartre prefacio del libro Los condenados de la Tierra de Franz Fanon, traducción de Julieta 
Campos, FCE, México,1983, séptima reimpresión, p. 9. 
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Este segundo capítulo presenta cómo fue la llegada de los europeos al territorio que 

abarca hoy la RDC, su conformación como propiedad privada de Leopoldo II, en ese 

entonces Rey de Bélgica, así como las primeras medidas llevadas a cabo para la 

explotación de sus recursos naturales, principalmente el caucho y el marfil. 

 

2.1. El Estado libre del Congo  

 

Las aventuras coloniales impulsadas en Europa en el siglo XV llevaron a los 

exploradores a navegar por diversas rutas hacia el sur en aras de descubrir nuevos 

caminos comerciales y que ofrecieran más riquezas. Como se mencionó en el capítulo 

anterior, el explorador portugués Diego Çao fue el primer europeo en encontrar la 

salida del río Congo al Océano Atlántico en 1482, no obstante, nunca pudo adentrarse 

en su caudal, fue hasta siglo XIX que las puertas del centro de África se abrieron a 

Europa de la mano del periodista inglés Henry Morton Stanley81. 

 

Stanley trabajaba como periodista para el New York Herald, su primer contacto con el 

continente africano fue en 1868 cuando se dispuso a cubrir la incursión británica en 

Etiopía (en ese entonces Abisinia) en contra del gobierno del emperador el Negus 

Teodoro82.  

 

El éxito obtenido en Estados Unidos y Londres con la publicación de sus artículos y sus 

ganas de emprender una nueva aventura lo llevaron a embarcarse, en 1871, en una 

travesía por el centro del continente africano en búsqueda del Dr. David Livingstone, un 

famoso físico y misionero británico que había viajado por toda África desde 1840, 

convirtiéndose en el primer hombre blanco en recorrerla de costa a costa y del cual no 

se tenían noticias desde hacía unos años atrás83. 

 

                                                 
81 Stanley nació en Londres en 1841 bajo el nombre de John Rowland, mismo que cambió en la 
adolescencia al ser acogido en Nueva Orleans, Estados Unidos, por el comerciante Henry Stanley, de 
quien tomó su nombre, cfr. Pierre Daye, Stanley, traducción del francés de Juan G. de Luaces, Editorial 
Juventud Argentina, S. A., Buenos Aires, 1947, p. 17. 
82 Ibídem, p. 32. 
83 Adam Hochschild, King Leopold’s Ghost: a story of greed, terror, and heroism in colonial Africa, 
Houghton Mifflin Company, Nueva York, 1998, p. 29. 
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La extensa y detallada información publicada sobre la expedición de Stanley en la 

región central de África y su encuentro con el Dr. Livingstone en 1882, tuvo gran 

impacto entre los medios especializados de Europa y Estados Unidos, así como entre 

algunos países, ya que como se observa en el mapa 5, antes de 1880 no habían 

explorado ni se habían apropiado del territorio central de África. 

 

Mapa 5. Distribución Europea de África en 1880 

 

Fuente: http://what-when-how.com/western-
colonialism/scramble-for-africa-western-colonialism/ 

 

Europa resplandecía entonces [siglo XIX] bajo las más nobles luces. 

Wagner, Pasteur, Víctor Hugo, lanzaban reflejos espirituales que habían 

de perdurar en el tiempo; Nordenskjöld partía al descubrimiento del Polo 

Norte; la reina Victoria se convertía en emperatriz de la India; nacía el 

socialismo de Carlos Marx y el sufragio universal, corolario suyo; Leon 

XIII establecía la nueva política social de la Iglesia; Gladstone realizaba 

sus reformas; Nietzsche imaginaba las palabras de Zaratustra, y Bizet 
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las canciones de Carmen; florecían Manet, Renoir y Gauguin; Kipling 

creaba la literatura del imperio, y la ciencia de los pueblos blancos 

transformaba la vida de todas las razas del mundo… 

Sin embargo, por una inexplicable paradoja, a las puertas mismas del 

Continente se extendía un territorio inmenso del que, hacia 1870, no se 

conocía nada: el África central, no poseía por nadie, ofreciendo a los 

espíritus un misterio que para algunos llevaba a ser casi insoportable. 

Stanley, que en otra edad hubiera sido un conductor de pueblos, debió 

contentarse con ser un descubridor de imperios…84 

 

Por lo anterior, la idea de descubrir el potencial que ocultaba el continente africano 

despertó el interés del entonces rey de Bélgica, Leopoldo II, quien vio en esta región 

una oportunidad para materializar sus deseos expansionistas y de conquista con los 

que siempre soñó. 

 

2.1.1. Leopoldo II encuentra su paraíso terrenal 

 

Léopold Louis Philippe Marie Victor, mejor conocido como Leopoldo II, fue hijo 

Leopoldo I y Luisa María de Orleans y primo de la Reina Victoria de Inglaterra. Se casó 

a los 18 años con María Enriqueta de Austria para afianzar los lazos de Bélgica con el 

imperio Austro-Húngaro. Con ella procreó cuatro hijos, tres mujeres y un varón que 

murió a los nueve años de edad a causa de neumonía, por lo que no tuvo ningún 

descendiente varón a quien cederle su trono85.  

 

Desde pequeño mostró gran interés por la geografía, lo que lo llevó a realizar varios 

viajes por el norte de África, India y el lejano oriente, mismos que incentivaron sus 

deseos de que Bélgica se hiciera de colonias, ya que creía era la forma en que su país 

se convertiría en una potencia global86. 

 

Inició su mandato como rey de Bélgica en 1865 al suceder a su padre Leopoldo I. 

Desde su inicio como rey fue evidente su creciente interés por conseguir más poder e 

                                                 
84 Pierre Daye, op. cit., p. 43. 
85 Adam Hochschild, op. cit., p. 39. 
86 Peter Forbath, op. cit., p. 371. 
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influencia a escala mundial, “era un monarca menor en la realpolitik [sic] de aquellos 

tiempos [que] vivía bajo la amenaza constante de que las potencias europeas grandes 

que lo rodeaban dieran al traste con su precaria independencia”87 inquietud que lo llevó 

a fijar su atención en las aventuras coloniales de las últimas décadas del siglo XIX en el 

continente africano.  

 

Tras conocer el trabajo Stanley sobre la cuenca del Congo, Leopoldo II reconoció el 

potencial económico de la región y la importancia de controlar sus actividades 

económicas, por lo que intentó hacerse del monopolio comercial desde el lago Malebo 

a la costa88. 

 

Para ello, y en aras de contar con una justificación válida sobre su reciente interés en el 

continente africano, dio inicio a sus actividades filantrópicas. La primera de ellas fue 

organizar en Bruselas, la capital de Bélgica, en 1876, el Congreso Geográfico 

Internacional, a la que asistieron representantes de Alemania, Austria, Francia, Gran 

Bretaña, Italia y Rusia89. 

 

El objetivo del Congreso fue servir como un espacio de reflexión entre geógrafos, 

exploradores y teóricos de diversos países europeos, para vislumbrar el modo de 

extender la civilización europea en África y así abolir el comercio de esclavos africanos 

que practicaban los árabes90.  

 

El resultado de este encuentro fue la creación de la Association Internationale Africaine 

(Asociación Internacional Africana), que tendría su sede en Bruselas, la cual daría 

seguimiento a las tareas del Congreso y sería presidida por el rey belga91. 

 

                                                 
87 Ídem. 
88 Oliver Rolan; Anthony Atmore. África desde 1800, Alianza Editorial, Madrid, 1997, p. 149. 
89 Peter Forbath, op. cit., p. 374. 
90 Pierre Daye, op. cit., p. 64. 
91 Peter Forbath, op. cit., p. 374. 
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Un par de años después Stanley fue contratado por el Comité d’ études du Haut-Congo 

(Comité de Estudios del Alto Congo), institución creada en 1878 con capital holandés y 

belga específicamente para realizar una nueva expedición en la cuenca del Congo92. 

 

Al año de que Stanley empezó su nueva expedición, Leopoldo II se convirtió en el único 

dueño del Comité y cambió su nombre por Association Internationale du Congo 

(Asociación Internacional del Congo) para que a propósito se confundiera con la 

Asociación Internacional Africana y a raíz de este cambio Stanley empezó a trabajar 

exclusivamente para el rey. 

 

En este mismo año, 1879, Stanley realizó en nombre del rey belga una de las primeras 

acciones que sirvieron para controlar las rutas comerciales de la cuenca del Congo: la 

firma de tratados con los pueblos nativos, en donde se otorgaban los derechos sobre 

sus tierras al rey belga93. 

 

El rey Leopoldo II comisionó a Henry Morton Stanley a establecer la 

autoridad del rey sobre la cuenca del Congo con el propósito de 

controlar las rutas comerciales estratégicas del África occidental y 

central a lo largo del Río Congo […] Stanley lo hizo induciendo a más de 

400 jefes locales a firmar ‘tratados’ de transferencia de la propiedad de 

la tierra a la Asociación Internacional del Congo (AIC), propiedad del 

rey. Stanley llegó a establecer centros comerciales a lo largo del Río 

Congo desde Boma hasta Kisangani94. 

 

Al adjudicarse estas tierras, Leopoldo II desató la molestia de los países europeos, en 

especial de Francia y de Portugal, quienes también tenían interés en los territorios que 

rodean la cuenca del río Congo. Para hacer frente a esta situación el rey buscó el 

inmediato reconocimiento internacional sobre su conquista.  

                                                 
92 La razón por la cual Stanley aceptó trabajar para Leopoldo II fue porque, a pesar de su interés para 
que fuera Gran Bretaña quien descubriera el potencial comercial que representaba la cuenca del Congo, 
este país nunca mostró interés por analizar su propuesta de expedición y mucho menos por financiarla, 
la única otra opción que tuvo para continuar con su trabajo en África fue la aceptar el ofrecimiento del rey 
belga. 
93 Evidentemente ninguno de los jefes locales que firmaron los documentos llevados por Stanley sabían 
de que se trataban y mucho menos tenían la intención de conceder los derechos sobre el uso y 
explotación de sus tierras a nadie especialmente a un rey del cual no tenían idea de su existencia. 
94 Global Witness, Same old story, op. cit., p. 6. 
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El primer país en otorgarle su beneplácito fue Estados Unidos, gracias a la intervención 

del general Henry Shelton Sanford, antiguo ministro estadounidense en Bruselas y 

amigo de Leopoldo II, quien en abril de 1884 logró que el senado de Estados Unidos 

reconociera a la Asociación Internacional como potencia soberana95. Posteriormente 

Leopoldo también contó con el apoyo de Francia y Alemania. 

 

A raíz de lo anterior, la carrera expansionista y colonial en África dio inicio, al tiempo 

que la tensión entre las potencias europeas crecía rápidamente, por ello y como 

medida pacificadora, el canciller alemán, Otto von Bismarck, convocó a una 

conferencia internacional para tratar de resolver estas disputas. 

 

Del 15 de noviembre de 1884 al 26 de febrero de 1885 se celebró la Conferencia de 

Berlín, en donde representantes de Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, 

Dinamarca, Estados Unidos, España, Holanda, el Imperio Austro-Húngaro, Turquía, 

Italia, Noruega, Rusia, Suecia y Bélgica, entre otras cosas, sentaron las bases para la 

delimitación de nuevas fronteras entre los territorios africanos y para la repartición de 

éstos entre los países interesados bajo la figura de colonias o protectorados96. 

 

Al finalizar la Conferencia, Leopoldo II se hizo acreedor a un gigantesco territorio en el 

centro de África no como una colonia de Bélgica, sino como su propiedad privada, bajo 

el acuerdo que su administración tendría que cumplir con ciertas condiciones, como la 

prohibición del pago de derechos por entrar en la zona (restricción que fue eliminada en 

1891) y de ningún tipo de tributo fiscal97. 

 

Asimismo, el rey se comprometía a mantenerla como un área de libre comercio y 

navegación para todos los países, debería de recibir a los misioneros de todas las 

                                                 
95 Pierre Daye, op. cit., p. 43. 
96 Peter Forbath, op. cit., p. 409. 
97 Pierre Bertaux, África: desde la prehistoria hasta los Estados actuales, Siglo XIX, Volumen 32, XVIII 
ed., México,1989, p. 230. 
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naciones y limitar las actividades de la Asociación Internacional a meras cuestiones 

administrativas98. 

 

Mapa 6. Distribución europea de África en 1891 

 

Fuente: http://hcc.humanities.uci.edu/humcore/images/ 
Africa/Africa1891-1914.png 

 

Mediante un decreto oficial en mayo de 1885, el rey Leopoldo II se convirtió en único 

dueño de “la mayor propiedad individual en la historia de la humanidad”99 a la que llamó 

État Indépendant du Congo (Estado Libre del Congo, también conocido como Estado 

Independiente del Congo). 

 

                                                 
98 Peter Forbath, op. cit., p. 409. 
99 Ignacio González Jarzen, Esto paso en África, Extemporáneos, México, 1981, p. 46. 
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La mayoría de los belgas habían prestado poca atención al revuelo de 

diplomacia africana provocado por su rey, pero una vez terminado 

empezaron a notar, con sorpresa, que su nueva colonia era más grande 

que Inglaterra, Francia, Alemania, España e Italia juntas. Abarcaba una 

treceava parte del continente africano, más de setenta y seis veces el 

tamaño de la misma Bélgica"100. 

 

A partir de ese momento, Leopoldo II impuso un gobierno represivo en el Estado Libre 

del Congo, no tuvo ningún tipo de respeto por pueblos africanos, por sus derechos 

sobre el territorio o por su organización, lo único que motivó e importó al rey fue la 

fortuna que lograse a su costa.  

 

[…] la agresión contra los pueblos congoleses es, en sus orígenes, la 

acción de un capitalista privado, uno de los empresarios coloniales más 

eficaces, más hábiles, más brutales y más cínicos de la Europa 

industrial del siglo XIX. Organizó, financió y orientó las primeras 

expediciones de exploración ‘geográfica’ a lo largo de los principales 

ríos del subcontinente101. 

 

2.1.2. La explotación del Estado "Libre" del Congo 

 

A pesar que en Europa no se tenía conocimiento de la grandeza cultural y natural de la 

zona central África, desde hacía mucho tiempo en ella convivían una enorme 

diversidad de grupos sociales y pueblos originarios, que contaban con fuertes 

estructuras sociales como el reino Baluba o Luba, el imperio Lunda, el imperio Yeke, el 

reino Mongo, la civilización de los mbundu, los reinos Zande y los grupos de pigmeos 

que aún viven en lo más profundo de la selva congolesa102.  

 

Quizá el más importante de la época fue el reino de Kongo, (también Reino de Congo), 

en el que vivían alrededor de 3 millones de personas en cerca de 800 km2 que 

abarcaban sus dominios desde la costa al centro del continente y del que Diego Çao 

tomaría el nombre para bautizar al río africano103. Sin embargo, como resultado de la 

                                                 
100 Adam Hochschild, op. cit., p. 87. 
101 Jean Ziegler, Saqueo en África, México, Siglo XXI, 1979, p. 104. 
102 Ibídem., pp. 103-104. 
103 Adam Hochschild, op. cit., p. 8. 
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Conferencia de Berlín, el reino Kongo fue arbitrariamente dividido entre la colonia 

francesa de Congo-Brazaville, la portuguesa que se convirtió en Angola y la colonia de 

Leopoldo II. 

 

Una vez que Leopoldo II aseguró sus derechos sobre el Congo y se delimitaron las 

fronteras de su colonia, empezó a reunir el capital necesario para su explotación. Uno 

de sus primeros mandatos fue declarar toda “tierra vacante” en el Congo propiedad del 

Estado, por lo que muchos pueblos fueron obligados a abandonar sus hogares y huir a 

los bosques, bajo el riesgo de ser asesinados si no lo hacían, además de crear la 

fuerza policiaca llamada Force Publique (Fuerza Pública)104.  

 

Asimismo, dividió al país en diferentes tipos de zonas de comerciales:  

 

I. Zonas de libre comercio, donde se permitió la explotación a todos aquellos que así 

lo desearon y cuya la finalidad de atraer capital;  

 

II. Domaine Privée, tierras propiedad del Estado, en donde sólo se le permitía a éste 

llevar a cabo actividades económicas; 

 

III. Domaine de la Couronne, zona creada 1883 y que comprendía una enorme área 

tomada de la zona de libre comercio en la que las ganancias generadas de ella no 

fueron para el Estado sino para la fortuna personal de Leopoldo II105. 

 

Sin embargo, debido a la gran extensión de tierras inhabitadas y a que no contaba con 

los medios económicos suficientes, partió el territorio congolés bajo la figura de las 

concesiones, ya fuese a funcionarios de su gobierno o a empresas privadas. 

 

                                                 
104 La Force Publique fue creada por Leopoldo II en 1888, en la cual agrupó a los mercenarios que 
ayudaron a Stanley en sus diversas expediciones por el continente africano para funcionar como el 
ejército de su nuevo Estado, mismo que se convertiría en el más poderoso del África Central en esa 
época, cfr. Adam Hochschild, op. cit., p. 123. 
105 Peter Forbath, op. cit., pp. 418 - 420. 
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En la mayoría de ellas se autorizó a las empresas a tomar el control sobre las tierras 

cedidas, así como a ejercer su autoridad sobre los habitantes y a influir notablemente 

en las decisiones gubernamentales106. Por su parte, el rey se beneficiaba de estos 

acuerdos al pactar su posesión de cerca del 50% de las acciones y, por lo tanto, de las 

ganancias de esas compañías107.  

 

La primera concesión se otorgó en 1886 a la empresa Compagnie du Congo pour le 

Commerce et l’Industrie (CCCI–Compañía del Congo para el Comercio y la Industria) – 

que se convirtió en la empresa más importante de este periodo– para la construcción 

del ferrocarril que corrió del puerto de Matadi, en el Atlántico a Leopolville (hoy 

Kinshasa). La obra fue realizada por su compañía filial Compagnie du Chemin de fer du 

Congo (CFC–Compañía Ferrocarrilera del Congo) y a cambio la CCCI podría 1.500 

hectáreas por cada kilómetro de vía construida108.  

 

También se hicieron importantes concesiones sobre los derechos totales de 

explotación de los bosques a la Anglo-Belgian India Rubber Company y a la 

Compagnie du Kasaï principalmente, empresas que se apropiaron de la mayor parte de 

la extracción del caucho, algodón y aceite de palma congolés109. 

 

En 1892, Leopoldo II financió una nueva expedición al sureste del Congo, liderada por 

el teniente del ejército belga, Emile Franqui y por el geólogo, Jules Cornet. Después de 

dos años de investigación elaboraron un informe describiendo la abundancia de 

minerales de la provincia katanguesa. 

 

A partir de ese momento se puso de manifiesto que Katanga era de las 

regiones mineras más ricas mundo, las más importantes sociedades de 

                                                 
106 Alan P. Merriam, El Congo y la lucha por la independencia africana, Hispano Europea, Barcelona, 
1962, p.13. 
107 Pierre Bertaux, op. cit., p. 231. 
108 Oliver Rolan; Anthony Atmore, op. cit., p. 185. 
109 Global Witness, Same old story, op. cit., p.6. 



39 

inversión belgas (o ‘bancos múltiples’ como eran nombradas en ese 

entonces) aparecieron en escena, al igual que el capital extranjero110. 

 

El rey belga guardó celosamente el informe hasta 1894, fecha en la que el gobierno 

inglés y el belga firmaron el tratado con el cual se delimitó la frontera entre Rodesia del 

Norte (hoy Zambia) y Katanga. Se mantuvo tan bien resguardado que "actualmente, la 

frontera de Zambia pasa solamente a unos doscientos metros de una de las minas 

katanguesas más ricas: la mina de cobre de Kibushi”111. 

 

Sin embargo, tiempo después un explorador inglés de apellido Williams realizó una 

expedición por Rodesia hasta Katanga descubriendo la riqueza mineral de la zona, por 

lo que logró la firma de un acuerdo de exploración con el Rey Leopoldo II a favor de la 

compañía inglesa Tanganyika Concessios (Tanks)112.  

 

Para dar inicio a la explotación de los minerales en Katanga, Leopoldo II cedió los 

derechos mineros de un tercio del territorio de la provincia a la Compagnie du Katanga 

(Compañía de Katanga), también filial de la CCCI, para la construcción de vías 

férreas113.  

 

La concesión estableció el control de la Compañía de Katanga sobre los derechos de 

los minerales por un periodo de 99 años, aunque la cláusula se revirtió en 1900 cuando 

se creó el Comité Spécial du Katanga (CSK-Comité Especial de Katanga) y se estipuló 

que el Estado y el CSK establecerían una administración conjunta de las tierras y las 

minas. Dos terceras partes de las acciones quedaron en manos del Estado y el resto 

fue para la Compañía de Katanga que en gran parte pertenecía a la Société Générale 

de Belgique (Sociedad General de Bélgica)114. 

 

                                                 
110 Frans Buelens; Stefaan Marysse, Returns on Investments during the Colonial Era: The Case of 
Congo, [en línea], Artículo de opinión, Instituto de Política y gestión del Desarrollo, Universidad de 
Antwerp, Bélgica, 2006-2007, p. 9, Dirección URL: https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/contai 
ner2143/files/Publications/DP/2006/07Buelens-Marysse.pdf, [consulta: 25-abril-2017]. 
111 Jean Ziegler, op. cit., p. 230. 
112 Ritchie Caldier, op. cit., p. 16. 
113 Oliver Rolan; Anthony Atmore, op cit., p.185. 
114 Jean Ziegler, La contre-révolution en Afrique, Payot, París, 1963, p. 78. 
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En 1906, poco antes de concluir su mandato en el Congo, el rey belga creó las 

empresas Union Minière du Haut Katanga (UMHK–Unión Minera del Alto Katanga), la 

Societe Internationale Forestière & Minière du Congo mejor conocida como Forminière 

(Sociedad Internacional Forestal y Minera del Congo) y la Compagnie du Chemin de 

Fer du Bas-Congo au Katanga (BCK–Compañía Ferrocarrilera del Congo Superior a los 

Grandes Lagos africanos), y algunas otros bancos y compañías de más pequeños115.  

 

Debido a que el gobierno de Leopoldo II en el Estado Libre del Congo llegó a su fin un 

par de años después del descubrimiento de las riquezas en Katanga, el rey no obtuvo 

prácticamente ningún beneficio económico derivado de la explotación de esas tierras, 

sin embargo, si lo logró gracias a la explotación del marfil y el caucho, que se 

convirtieron en los productos más exportados durante su mandato. 

 

2.1.2.1. Marfil 

 

En el siglo XIX el marfil era utilizado para la confección de innumerables objetos como 

cuchillos, las bolas de billar, las piezas del ajedrez, las teclas del piano, estatuillas y 

peines, entre otros, "era una rara y más cara versión de lo que es plástico hoy en 

día"116, por lo cual tenía una alta demanda en el mercado mundial de la época. 

 

Para las primeras décadas del siglo XIX el comercio de marfil provenía en su mayoría 

de Egipto y Zanzibar ya que, a diferencia de los elefantes asiáticos, los mamíferos 

africanos cuentan con colmillos más grandes, más duros y con menos fisuras117. 

 

Fue debido a las expediciones de Stanley que se descubrió la abundancia de marfil en 

la cuenca del Congo (por ende, en el país congolés), por lo que a finales de este siglo 

se convirtió en el mercado más importante para la obtención de este material. 

 

                                                 
115 Frans Buelens; Stefaan Marysse, op. cit., p. 9. 
116 Adam Hochschild, op. cit., p. 64. 
117 Beverly Enwall, The Congo experience: the story of upper DRC/Zaire as told by those who lived it, 
Asgaard Viking editions, 2011, [edición kindle] 
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En un inicio, el Estado Libre del Congo se enfocó en el comercio del 

marfil al igual que lo habían hecho los árabes a quienes los cristianos 

habían jurado someter. El marfil, producto de gran valor comercial y 

baja carga, era uno de los mayores bienes exportados de África; para 

1870 el continente proveía cerca del 85 por ciento del total de la 

demanda mundial118. 

 

Los pueblos africanos habían cazado elefantes y utilizado el marfil de forma cotidiana, 

los árabes comercializaron con este producto antes de la llegada de los europeos al 

continente, pero una vez que Leopoldo II impuso su mandato prohibió a toda persona 

ajena al gobierno obtenerlo o comercializarlo a alguien que no fueran súbditos del rey 

belga y al venderlo sólo se les pagaba con telas, cuentas o el tipo de divisa establecido 

por el Estado, pero nunca con moneda por estar prohibida para ellos119. 

 

En aras de incentivar a sus agentes en la recolección del marfil, en 1890 el rey decidió 

otorgarles una comisión por su venta. En principio obtenían 6 por cierto de ganancia al 

venderlo en ocho francos el kilo, posteriormente aumentó a 10 por cierto por cada kilo 

comprado en cuatro francos120. 

 

Los agentes estatales lograron apoderarse del marfil al cazar ellos mismos a los 

elefantes, al comprarlo o simplemente robándolo a la población u obligándolos a 

obtenerlos por ellos. Uno de los métodos coercitivos frecuentemente utilizados y el más 

conocido en la época fue la chicotte, una especie de látigo hecho de piel de 

hipopótamo seca con punta afilada, la que rasgaba y cortaba la piel121. 

 

Fue tal la explotación de este recurso que en poco tiempo el Estado Libre del Congo se 

convirtió en el mayor exportador de marfil en el mundo, de casi 6,000 kilos que se 

produjeron en 1908 pasaron a más de 330,000 kilos en 1900, como se refleja en la 

siguiente tabla: 

                                                 
118 Lewis H. Gann; Peter Duignan, The rulers of Belgian Africa, 1884-1914, Princeton University Press, 
Princeton, Nueva Jersey, 1979, p. 117. 
119 Adam Hochschild, op. cit., p. 118. 
120 Ídem. 
121 Ibídem, p.120. 
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Tabla 2. Comercio de marfil (1888-1900) 

Año Valor  

(francos belgas) 

Porcentaje total  

de exportaciones 

Peso 

(kilos) 

1888 1,096,240 42.0 5,824 

1889 2,270,640 52.8 45,252 

1890 4,668,887 56.6 76,448 

1891 2,835,508 53.0 59,686 

1892 3,730,420 67.8 118.739 

1893 3,718,668 60.0 223,384 

1894 5,041,660 57.5 185,558 

1895 5,884,640 53.4 273,287 

1896 3,826,320 30.9 246,125 

1897 4,916,480 32.4 280,117 

1898 ----- ----- 201,240 

1899 ----- ----- 292,193 

1900 5,253,000 11.0 330,491 

Fuente: Lewis H. Gann; Peter Duignan, op. cit., p. 118 

 

La caza indiscriminada de los elefantes provocó una drástica reducción en corto 

tiempo, que combinada con un descenso de su valor en el mercado europeo ocasionó 

que para inicios de la década de 1900 la producción de marfil haya dejado de ser un 

negocio rentable para el Rey Leopoldo II, sin embargo, otro recurso ya había cobrado 

valor en el mercado mundial.  

 

2.1.2.2. Caucho 

 

Aunque el comercio del marfil dejó grandes beneficios económicos para Leopoldo II, 

fue el auge en la demanda internacional del caucho lo que hizo que su fortuna se 

incrementase, cumpliendo sus sueños de grandeza y poder que tuvo al inicio de su 

aventura colonial. 
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Para Leopoldo, el boom del caucho fue un regalo del cielo. Se había 

dirigido peligrosamente hacia una deuda con las inversiones de su Congo, 

pero ahora veían que el regreso sería más lucrativo de lo que alguna vez 

imagino. El mundo no perdió su interés por el marfil, pero para finales de la 

década de 1890 el caucho silvestre lo superó como la principal fuente de 

ingresos del Congo122. 

 

El incremento en su demanda internacional se debió al descubrimiento del uso del 

caucho (que comúnmente se conoce como látex), para la fabricación de los neumáticos 

utilizados en los automóviles y bicicletas, la elaboración de mangueras y tubos, así 

como para el cableado para el telégrafo y teléfono123.  

 

En los bosques y selvas congolesas abundaban los árboles de caucho que habían 

crecido libremente, su obtención no requería nada más que la tarea de recolectarlo, 

aunque esto representaba un enorme esfuerzo para la población, ya que es necesario 

adentrarse en la selva en busca de estos árboles, de gran altura, una vez localizados 

se tiene que subir a ellos, se rasgan los troncos y se recoge la savia que cae poco a 

poco124. 

 

De inicios de 1890 y hasta finales de la década de 1910 el continente africano pasó de 

suministrar un 5 por ciento de la producción mundial de caucho a casi la mitad del total, 

siendo el Congo el país africano de donde se obtenía la mayor cantidad de este 

material125. 

 

Además de la riqueza que fue directo a los bolsillos de Leopoldo II gracias a la venta 

del caucho, algunas empresas con concesiones sobre territorio congolés también 

vieron incrementadas sus ganancias, como la empresa Anglo-Belgian Indian Rubber 

and Exploration Company (ABIR), la Société Anversoise du Commerce au Congo 

                                                 
122 Ibídem, p. 159. 
123 Ídem. 
124 Peter Forbath, op. cit., p. 421. 
125 Ch. Didier Gondola, op. cit., p. 66. 
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(Anversoise) y la Société Anonyme Belge pour le Commerce du Haut Congo (SAB), 

esta última creada en 1888126.  

 

En el caso de ABIR y Anversoise, el Estado les había otorgado una concesión por 

treinta años en la zona de Domaine Privée cerca de los ríos Lopori y Maringa, a cambio 

del pago de impuestos, además de una comisión por ganancias. Por su parte “la 

concesión les permitía a las dos compañías explotar todos los productos forestales, 

además de otorgarles poderes para hacer detenciones y el derecho de tener fuerzas 

policiales en sus territorios”127. 

 

Gracias a esta concesión ABIR pudo explotar libremente el caucho en la zona. En 1897 

la empresa invertía poco más de un franco por cada kilo obtenido de los bosques 

congoleses y lograba venderlo en el mercado mundial hasta en diez francos el kilo, es 

decir siete veces más al valor que les costaba obtenerlo. Sólo un año después, su 

ganancia se incrementó hasta trescientos por ciento por kilo128. 

 

Tabla 3. Comercio de caucho (1888-1905) 

Año 
Valor 

(francos belgas) 

Porcentaje total 

de exportaciones 

Peso 

(kilos) 

1888 260,000 10 74,000 

1890 556,000 6 123,000 

1895 2,882,000 26 576,000 

1900 39,874,000 84 5,316,000 

1905 43,755,000 86 4,861,000 

Fuente: Ch. Didier Gondola, op. cit., p. 67 

 

Al igual que con el comercio del marfil, se otorgaron comisiones para los agentes por la 

venta del caucho, por lo que las empresas privadas y la Force Publique obligaron a los 

aldeanos a cubrir una cuota, sin embargo, las medidas llevadas a cabo por los agentes 

                                                 
126 Ídem. 
127 Martin Ewans, European Atrocity, African Catastrophe: Leopold II, the Congo Free State and its 
Aftermath, Routledge Curzon, Londres, 2002, p. 159. 
128 Adam Hochschild, op. cit., p. 160. 
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estatales eran cada vez más brutales. “Leopoldo II quería [explotar] las riquezas del 

Congo a toda costa, incluso si eso significase someter a la población a una esclavitud 

potencial”129. 

 

El tiempo y la ardua labor que implicaba la cosecha del caucho, impidió que la 

población congolesa cumpliese con las cuotas impuestas, se hizo común el uso del 

chicotte, como lo hicieron con el marfil, pero ahora los agentes estatales quemaban 

casas o aldeas completas o golpeaban y secuestraban a mujeres y niños, quienes sólo 

eran liberados hasta tener el caucho en sus manos, además que se les permitió mutilar 

y asesinar a la gente de no cumplir con el porcentaje de caucho establecido130. 

 

Las amputaciones en su mayoría se realizaron en una o las dos manos de los 

trabajadores y a menudo los oficiales entregaban en los cuarteles pilas de manos en 

lugar de caucho, ya que se habían convertido en una especie de moneda de cambio131. 

Estos actos se convirtieron en un símbolo del gobierno impuesto por Leopoldo II en el 

Estado Libre del Congo y también sirvieron para finalizarlo.  

 

2.1.3. El fin de una propiedad privada 

 

A finales de la década de 1890 diversos misioneros y representantes diplomáticos en el 

Estado Libre del Congo formularon acusaciones en contra del gobierno belga sobre los 

abusos perpetrados en contra de la población congolesa en la producción de diversos 

bienes, especialmente el caucho.  

 

Entre los primeros reportes al respecto destacan los del misionero protestante William 

Sheppard, el misionero Bautista sueco E. V. Sjöblom, el secretario de la Sociedad 

Protectora de los Aborígenes H. R. Fox Bourne, sin embargo, no lograron cobrar 

relevancia en el ámbito internacional132. 

                                                 
129 Ch. Didier Gondola, op. cit., p.18. 
130 Peter Forbath, op. cit., p. 422. 
131 Ch. Didier Gondola, op. cit., p.68. 
132 Adam Hochschild, op. cit., pp. 162-163. 
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Fue a partir de las investigaciones realizadas por Edmund D. Morel, quien fuera 

representante en Bélgica de la empresa naviera Elder Dempster, que se logró 

comprobar la disparidad comercial del Estado Libre del Congo: 

 

Morel observó que, en la práctica, muy pocos productos europeos estaban 

siendo exportados al Congo a cambio de las cantidades enormes de 

caucho importadas. Las estadísticas sobre el desequilibrio desastroso 

existente entre las exportaciones e importaciones del Estado Libre del 

Congo llevaron a Morel a la única conclusión posible: Leopoldo II estaba 

robando a diestra y siniestra en el Congo133. 

 

Morel publicó varios libros sobre la situación en el Congo, destacando King’s Leopold´s 

rule in Africa (1904) y Red Rubber (1905), además de fundar el diario West African Mail 

con apoyo del comerciante inglés John Holt, partidario de su causa134. 

 

Gracias a los informes y libros Europa prestó cada vez más atención a lo que pasaba 

en el Congo, sobre todo Gran Bretaña, quien instruyó a Roger David Casement, su 

cónsul en la ciudad de Boma, a investigar los hechos. 

 

Casement publicó un informe en 1904 que logró poner en la mira de los 

cuestionamientos internacionales a la administración de Leopoldo II, a raíz de las 

atrocidades cometidas en contra de la población congolesa y en clara violación a lo 

acordado en la Conferencia de Berlín. 

 

Para cerciorarse de la veracidad en las acusaciones formuladas por Casement, en 

1905 se organizó una comisión compuesta por varios juristas europeos quienes 

lograron comprobar tales denuncias, aumentando con ello las presiones hacia el rey. El 

último recurso que Leopoldo II encontró ante las demandas fue convertir al Congo en 

una colonia.  

 

                                                 
133 Peter Forbath, op. cit., p. 425. 
134 Ibídem, pp. 425-426. 
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En marzo de 1908 se sentaron las bases bajo las cuales Leopoldo II vendió su 

propiedad al gobierno belga, entre las cuales se estableció la condonación de las 

deudas que Leopoldo había contraído con Bélgica por los proyectos llevados a cabo en 

el Congo. Asimismo, el país europeo tuvo que pagar alrededor de cincuenta millones 

de francos en reconocimiento a los servicios y sacrificios del rey135. 

 

Con ello, el 15 de noviembre de 1908 en una solemne ceremonia acontecida en Boma, 

el Estado Libre del Congo cambió de dueño y se trasformó en una colonia europea 

conocida como el Congo Belga.  

 

Leopoldo II murió el 17 de diciembre de 1909; sólo un año después de dar por 

terminado su mandato en el Congo, su sobrino Alberto I lo sucedió como nuevo rey de 

Bélgica. 

 

[Los 23 años de mandato del monarca belga en el Congo se 

caracterizaron por el] trabajo de siervos, plantaciones forzadas de 

cultivos comerciales (algodón, té, café), salarios inexistentes, ausencia 

total de derechos para los dominados [...] la destrucción de las selvas, la 

extracción minera confinada a sociedades privadas extranjeras, el 

desmembramiento sistemático de las civilizaciones africanas en 

beneficio de los modos de existencia y producción capitalista136.  

 

A pesar que resulta imposible otorgar un dato exacto acerca del saldo en vidas 

humanas pérdidas durante el gobierno de Leopoldo II y las cifras varían de acuerdo con 

los datos presentados por diferentes autores, se estima que entre cinco a diez millones 

de congoleses murieron a causa de los métodos coercitivos y la violencia impuesta 

durante el Estado Libre del Congo. 

 

También es importante señalar que a lo largo de esos años no presentó ningún 

presupuesto estatal, ya que Leopoldo II mantuvo en total hermetismo las finanzas y 

nunca reveló las verdaderas cifras de los ingresos totales obtenidos por el comercio del 

                                                 
135 Ch. Didier Gondola, op. cit., p.75. 
136 Jean Ziegler, Saqueo en África, op. cit., pp. 104-105. 
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caucho y del marfil, aunque se estima llegó a los 220 millones de francos, equivalente, 

en la actualidad, a más de un billón de dólares estadounidenses137. 

 

La incalculable fortuna hecha por Leopoldo II a costa de los recursos congoleses le 

valió para saldar sus deudas con Bélgica, comprar propiedades por toda Europa, 

construir palacios y sobre todo para cumplir los sueños de gloria, poder y riqueza que 

siempre tuvo. Todo ello, sin poner jamás un pie en el Congo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Andreas Exenberger; Simon Hartmann, The dark side of globalization. The vicious cycle of exploitation 
from world market integration: lesson from the Congo, [en línea], Documento de trabajo en Economía y 
Estadística, Universidad de Innsbruck, Austria, 2007, p. 6, Dirección URL: http://eeecon.uibk.ac.at/ 
wopec2/repec/inn/wpaper/2007-31.pdf, [consulta: 02-noviembre-2016]. 

http://eeecon.uibk.ac.at/%20wopec2/repec/inn/wpaper/2007-31.pdf
http://eeecon.uibk.ac.at/%20wopec2/repec/inn/wpaper/2007-31.pdf
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3. El Congo Belga 

 
 

Pueblo mío  
 

cuando  
lejos de los días pasados  

renazca una cabeza bien puesta sobre  
tus hombros  

reanuda  
la palabra  

 
despide a los traidores 

y a los amos  
recobrarás el pan y la tierra bendita  

tierra restituida  
 

cuando  
cuando dejes de ser un juguete sombrío  

en el carnaval de los otros  
o en los campos ajenos  

el espantapájaros desechado  
 

mañana  
cuando mañana pueblo mío  

la derrota del mercenario  
termine en fiesta  

 
la vergüenza de occidente se quedará  

en el corazón de la caña  
 

pueblo despierta del mal sueño  
pueblo de abismo remotos  

pueblo de pesadillas dominantes  
pueblo noctámbulo amante del trueno furioso  

mañana estarás muy alto muy dulce muy  
crecido  

 
y a la marejada tormentosa de las tierras  

sucederá el arado saludable con otra tempestad.138 
 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Aimé Césaire, poema "Lejos de los días pasados", en Cuaderno de un retorno al país natal, 
traducción de José Vicente Anaya, 1939, en http://circulodepoesia.com/2010/02/cinco-poemas-de-aime-
cesaire/, [consulta: 06-agosto-2017]. 
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Este capítulo analiza la nueva etapa en la historia RDC ahora propiamente como 

colonia de Bélgica, que como se verá siguió manteniendo al territorio congolés como 

una fuente de materias primas, forestales y minerales, siempre en beneficio de la 

administración central belga. 

 

3.1. Nuevo administrador, nuevas estrategias 

 

Bélgica tomó posesión del Congo en 1908 bajo una imagen más humana, o por lo 

menos eso era lo que se proyectaba al exterior, ya que internamente no hubo una 

modificación radical con respecto a las condiciones existentes en el país. 

 

Se conservaron las mismas instituciones como la Force Publique, las concesiones 

hechas por Leopoldo II seguían vigentes, se continuó con la creación de más caminos 

y líneas ferroviarias para la transportación de los recursos, así como en la propia 

recolección de éstos y los funcionarios estatales permanecieron en su cargo. 

 

La principal característica del nuevo gobierno del Congo Belga, fue el mandato de corte 

paternalista que Bélgica desarrolló en el país africano, mismo que se integró por tres 

entidades: el gobierno central belga, la iglesia católica (que logró expandirse y 

consolidarse en territorio congolés durante el periodo de Leopoldo II) y, por último, las 

grandes compañías privadas, quienes contaron con el respaldo de la administración 

belga para ejercer su poder sobre las comunidades locales y así controlar la mayor 

parte de la industria minera y agrícola del Congo139. 

 

Con la nueva dinámica de poder, la población continuó siendo vista, y por ende 

utilizada, simplemente como una materia de trabajo a favor de obtener el mayor 

beneficio económico posible.  

 

La decisión [de Bélgica] de hacerse cargo no estuvo motivada por lo 

que el gobierno británico y estadounidense llamaron “la solución belga”, 

que era, la obligación política y moral que tenía Bélgica de poner fin a 

                                                 
139 Ch. Didier Gondola, op. cit., p. 81. 
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los crueles actos cometidos por los agentes estatales en contra de los 

congoleses. En cambio, la sucesión estuvo motivada por la idea que el 

Congo pudiera ser una lucrativa oportunidad económica. […] Ya se 

había confirmado la existencia de inmensos yacimientos de minerales 

en Katanga y Kasai y Leopoldo II había encomendado su explotación a 

tres empresas, UMHK, BCK y Forminière. Por lo que era seguro que 

Bélgica recibiría una compensación financiera por sus esfuerzos en 

reemplazar a Leopoldo en el Congo. La enorme reserva de recursos 

congoleses, tanto naturales como humanos, impulsaría al sector 

industrial belga, que estaba necesitado de una reserva de materias 

primas y de una salida para sus productos acabados. Todas las 

instituciones creadas durante el gobierno colonial belga en el Congo, 

desde la estrictamente controlada administración hasta las políticas 

sociales que apuntaban a crear una élite congolesa leal, estaban 

orientadas por estos imperativos económicos. La política colonial belga 

fue diseñada para hacer del Congo una posesión y no una 

responsabilidad para Bélgica140. 

 

Al inicio de su gobierno en el Congo, Bélgica impulsó varias reformas a las 

legislaciones impuestas por Leopoldo II, para un mayor y mejor control de su colonia. 

En 1910 se estableció la supresión de la zona de libre comercio y la introducción de un 

sistema de administración indirecta en las jefaturas indígenas conocida como las 

chefferies (sociedades de jefatura) que funcionaron como una organización 

sociopolítica.  

 

Asimismo, al no poder recurrir al uso de la chicotte ni de las otras formas de presión, o 

por lo menos no tan abiertamente, el gobierno belga apeló a la imposición de 

impuestos como un nuevo método de coacción laboral y con el fin de pagar los altos 

gravámenes la gente se vio obligada a trabajar en los campos y las minas. 

 

En julio de 1914, se impuso un impuesto por persona, aplicado 

progresivamente a toda la colonia. Se recaudó en dos formas, una 

contribución básica que deberían pagar todos los varones y un impuesto 

suplementario a pagar por los más ricos, a menudo medido por el 

número de sus esposas. Esto tuvo el efecto de obligar a los hombres 

corpulentos al trabajo remunerado, y, como complemento de ello, la 

administración y las empresas, en conjunto, emplearon una 

                                                 
140 Ibídem, p. 78. 
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combinación de presión y soborno para inducir a los jefes locales a 

producir nuevos reclutas. Quienes fueron a menudo reclutados a la 

fuerza, a veces ‘atados por el cuello’ y trasladados a sus lugares de 

trabajo con contratos a corto plazo, donde fueron explotados sin 

misericordia por su trabajo141. 

 

Además de este impuesto, por un decreto promulgado en 1933, se obligó a todos los 

hombres a laborar 60 días al año en trabajos que podían ser remunerados o no, 

incrementándose a 120 días durante la Segunda Guerra Mundial (1939)142. 

 

En este mismo año y para un mayor control administrativo, se dividió al territorio 

congolés en seis provincias: Katanga (Elisabethville) en el sudeste, Kasai (Luluaborg) 

en el centro sur, Kivu (Bakavu) en el centro oeste, Orientale (Stanleyville) en el noreste, 

Équateur (Coquilhartville) en el norte y centro oeste y Leopoldiville (Leopoldville) en el 

oeste y suroeste143. 

 

Además, y en aras contar con el mayor aprovechamiento del territorio Congolés (al 

igual que lo hiciera Leopoldo II) Bélgica agrupó las tierras en esta ocasión en cuatro 

categorías144: 

 

I. Tierras indígenas. Como su nombre lo dice, se conformaban por todas las zonas 

habitadas, cultivadas y explotadas por la población nativa congolesa de acuerdo con 

sus usos y costumbres; 

 

II. Tierras vacantes o de la corona. Fueron aquellas tierras inhabitadas y sin dueño, en 

las cuales el Estado se convirtió en su propietario y tenía los derechos para 

transferirlas, venderlas o para disponer de ellas como mejor lo considerase;  

                                                 
141 Martin Ewans, op. cit., pp. 238-239. 
142 Ibídem, p. 239. 
143 Alan P. Merriam, op. cit., p. 15. 
144 InforCongo, Le Congo Belge, tomo I, L’office de l’information et des relations publiques pour le Congo 
Belge et le Ruanda-Urundi, Bruselas,1958, pp. 202-208. 
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III. Tierras concedidas. En esta categoría se agruparon todas las tierras (antes 

consideradas como vacantes) que fueron otorgadas a particulares por un tiempo 

determinado;  

 

IV. Tierras cedidas o registradas. Son las tierras concedidas que ya habían sido 

debidamente aprovechadas, y que se podían vender a favor del beneficiario de la 

concesión, quien debían registrar su propiedad para que el cambio tuviera validez 

oficial. 

 

Mapa 7. División política del Congo Belga en 1933 

 

Fuente: http://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#http:// 
www.globalsecurity.org/military/world/congo/images/map-

congo-1960-1.jpg|||DR Congo Map 
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Gracias a estas reformas, los dirigentes belgas y las compañías con concesiones 

pudieron acceder a una gran y muy barata mano de obra, utilizada en las labores de 

construcción de carreteras, así como en la extracción de los recursos145. 

 

Por otra parte, conjuntamente con el gobierno central, había tres organismos facultados 

por las propias autoridades belgas para realizar concesiones en los territorios de los 

que se hacían cargo, el ya mencionado Comité Especial de Katanga (CSK), el Comité 

National du Kivu (CNKi – Comité Nacional de Kivu), fundado en 1928 cuando se 

descubrieron las riquezas minerales de la región, que tenía los derechos para explotar 

los bosques y los minerales en una superficie de 300,000 hectáreas en Kivu, y la 

Compagnie des Chemins de Fer du Congo supérieur aux grands Lacs Africains (CFL – 

Compañía de Ferrocarriles del Congo Superior a los Grandes Lagos africanos), que 

sólo podía otorgar concesiones mineras. La diferencia entre la CFL y el CSK y el CNKi, 

es que estos dos últimos además de realizar concesiones también tenían el poder de 

ceder las tierras146. 

 

A pesar de lo anterior, Bélgica se aseguró de mantener sus intereses intactos en 

cuanto a la explotación de los minerales, sobre todo en lo que se refiere a las 

concesiones y posteriores cesiones. 

 

En el Congo, la cesión o la concesión de una tierra no confiere a su 

beneficiario ningún derecho real sobre el subsuelo. De hecho, de 

acuerdo con la legislación congolesa, las minas constituyen una 

propiedad distinta de la propiedad del suelo; es más, son 

automáticamente consideradas como propiedad de la Colonia147. 

 

La única forma para que los concesionarios pudieran acceder a los recursos minerales 

era por medio de permisos expedidos por el poder legislativo, mismos que variaban de 

acuerdo con los intereses perseguidos.  

 

                                                 
145 Global Witness, Same old story, op. cit., p. 7. 
146 InforCongo, op. cit., p. 212. 
147 Ídem. 
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Es así, que se dividían en permiso general de exploración; permiso específico de 

exploración (que otorgaba el derecho exclusivo sobre un terreno de dos kilómetros por 

lado); permiso de explotación y, finalmente; permiso de procesamiento, emitido cuando 

no se solicitaba los derechos por la explotación, sino sólo el derecho de procesar los 

minerales de las minas en los terrenos concedidos148. 

 

Una vez que se pusieron en marcha todos estos nuevos reglamentos y legislaciones, el 

gobierno belga organizó, dividió y repartió a diversas empresas el territorio congolés y 

se dio inicio a la explotación de las materias primas y el Congo pasó de ser una 

economía sustentada en recolección y la caza, a una economía basada en la minería, 

aunque en esencia sólo se cambió de una a otra empresa de extracción. 

 

3.2. La diversificación de la explotación: del caucho al cobre 

 

Como se señaló en el capítulo anterior, la exportación de caucho en el Congo Belga 

prácticamente terminó en la década de 1910, debido tanto a la caída de su precio en el 

mercado mundial, y a que las plantaciones de los países de Asia Oriental lograron 

concentrar gran parte de la producción.  

 

En consecuencia, en un inicio el gobierno central tuvo que diversificar el comercio de 

los recursos naturales hacia otros productos agrícolas y forestales como café, azúcar, 

algodón, madera, aceite de palma, cacao y maíz, entre otros y principalmente hacia la 

explotación de las riquezas minerales del país como el cobre, oro, cobalto o uranio, 

mismas que habían sido descubiertas poco antes de concluir el gobierno de Leopoldo 

II. 

 

Entre las primeras acciones para facilitar la distribución de los productos fue la 

construcción de vías de transporte para conectar el vasto territorio en el país, sobre 

todo a lo largo del río Congo149.  

                                                 
148 Ibídem., pp. 213-214. 
149 Ch. Didier Gondola, op. cit., p.85. 
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Para ello, en 1911 se creó la Sociéte Colonial de Construction (SOCOL) encargada de 

la construcción de una vía férrea de Bukama a Elizabethville, en la provincia de 

Katanga, un recorrido de más de 400 km150. 

 

También se construyeron diversas vías entre Kivu y Maniema, conectando así a las 

varias capitales comerciales existentes como la de Boma/Leopolville (Kinshasa), 

Elizabethville (Lumumbashi), Stanleyville (Kisangani), Bukavu, Goma, Kindu, Lisaki y 

Uvira, entre otras; así como una red ferroviaria que conectó a las ciudades fronterizas 

de Angola y Zambia (en ese entonces llamada Rhodesia del Norte) con Katanga. 

 

Sin embargo, la creciente demanda internacional por los metales a partir de la Primera 

Guerra Mundial permitió al gobierno belga conseguir grandes ganancias principalmente 

gracias a la explotación de los minerales de la provincia de Katanga, considerada como 

un “escándalo geológico”, por la gran diversidad de yacimientos minerales y de donde 

se extrajo cobre, oro, estaño, diamantes, zinc y manganeso, entre otros151. 

 

El repunte de la economía congolesa a partir de 1920, gracias al comercio de los 

minerales facilitó la proliferación de diversas compañías con capital estatal como la 

Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels Belges (GEOMINES – 

Compañía geológica y minera de los ingenieros e industriales belgas), la Société 

Minière du Bas Congo (SIBEKA –Compañía Minera del Bajo Congo), encargada de la 

explotación de los diamantes, y la Société des Mines d’Or de Kilo-Moto, (SOKIMO – 

                                                 
150 Frans Buelens; Danny Cassimon, “The industrialization of the Belgian Congo” en Colonial Exploitation 
and Economic Development. The Belgian Congo and the Netherlands Indies compared, [en línea], 
Routledge, Nueva York, 2013, p. 5, Dirección URL: http://tranb300.ulb.ac.be/2012-
2013/groupe242/archive/files/9961d18327560701ceac98dfea56c70a.pdf, [consulta: 24-junio-2017]. 
151 Es pertinente señalar que durante la 1ra. Guerra Mundial (1914-1918) el Congo belga fue utilizado 
para combatir las fuerzas de Alemania instaladas en su colonia el África Oriental Alemana, quienes había 
incursionando en la frontera oriental congolesa. Al término de la guerra y como consecuencia de la 
derrota alemana, su colonia fue dividida en Tanganica, bajo el dominio de Gran Bretaña y en Ruanda-
Urundi a cargo de Bélgica. Por otra parte, en 1919, se firmó el Tratado de Saint-Germain-en-Laye donde 
se acordó mantener la libertad comercial de la cuenca del Congo, solamente a los Estados miembros de 
la Sociedad de Naciones adheridos a esta convención. Asimismo, Bélgica fue autorizado para fijar a su 
discreción, a partir de ese entonces, los derechos de entrada de los buques y de las mercancías al 
Congo. 



57 

Compañía de las Minas de Oro de Kilo-Moto) creada en 1926 para los trabajos 

relacionados a la producción de oro. 

 

Las ganancias obtenidas del comercio tanto del sector agrícola como del minero, se 

concentraban en cinco grandes corporaciones privadas:  

 

1. La Société de Bruxelles pour la Finance et l’Industrie (Brufina), quien controlaba el 

Banco de Bruselas y diversas organizaciones industriales;  

 

2. La Société Commerciale et Minière du Congo (Cominière), especializada en 

minería y agricultura; 

 

3. Unilever, a través de su filial belga Huilever, empresa dominante en la explotación 

de diversos productos agrícolas;  

 

4. El Banque Empain, institución con fuertes intereses en la industria de los 

trasportes, y;  

 

5. La Société Générale de Belgique, una enorme empresa con fuertes intereses en 

diversas industrias como la minera, farmacéutica y automotriz152. 

 

Dentro de estas cinco empresas, el gobierno belga contó con una participación de 

hasta el 50 por cierto, por lo que Estado no sólo obtuvo ganancias con la recolección 

de impuestos de estas compañías, sino también gracias a los dividendos que recibió de 

las ellas153. 

 

Para tratar de evitar los trabajos forzados en las plantaciones de caucho o en la 

cosecha de otros productos como el algodón y el aceite de palma, así como en las 

minas y en la construcción de los caminos, se hizo frecuente el abandono de las aldeas 

hacia los países vecinos, desde donde la población estableció rutas clandestinas para 

                                                 
152 Ritchie Calder, op. cit., pp. 19-20. 
153 Alan P. Merriam, op. cit., p. 38. 
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la compra y venta de bienes de consumo, iniciándose así, el comercio informal en el 

Congo154. 

 

A partir de la década de 1950, la mayor parte de la producción de las materias primas 

del Congo Belga tuvo como principales destinos de exportación a Bélgica en primer 

lugar, seguido por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania Occidental.  

 

3.2.1. La producción del sector agrícola y forestal 

 

Cuando el gobierno de Bélgica se hizo cargo de la administración de Congo basó su 

economía en la producción y comercialización de los bienes agrícolas y forestales del 

país por dos razones principales, primero porque el territorio congolés era próspero en 

este aspecto y, segundo, debido a que todavía no contaba con la infraestructura 

necesaria para el desarrollo de la industria minera. 

 

Durante la primera década del Congo Belga la exportación de estos recursos 

representó un tercio del total de las exportaciones, gracias a la producción de 

diferentes bienes como copal, maderas, cacao, caucho, azúcar, pero sobre todo a la 

explotación de aceite de palma y algodón155. 

 

Hubo dos formas principales en las que se llevó a cabo esta explotación, a través las 

ya conocidas concesiones a empresas privadas a cambio de la creación de caminos 

y/o plantaciones y en donde el gobierno mantenía una considerable participación sobre 

las ganancias generadas y, por otra parte, se utilizó a la población local para laborar en 

los cultivos de ciertos productos bajo la supervisión de la administración belga, es decir 

sólo se incluyeron como mano de obra. 

 

                                                 
154 Global Witness, Same old story, op. cit., p. 7. 
155 Maurice F. Perkins, Agriculture in the Belgian Congo, [en línea], International Bank for Reconstruction 
and Development, Departamento de Economía, Banco Mundial, 1948, Dirección URL: http://documents. 
worldbank.org/curated/en/384421468243906005/Belgian-Congo-Agriculture-in-the-Belgian-Congo, 
[consulta: 15-junio-2017]. 



59 

Antes de la Segunda Guerra Mundial el sistema de producción agrícola 

consistía en una modernización del sistema de concesiones para la 

producción del aceite de palma y semillas de palma, caucho y azúcar y 

un sistema de agricultura nativa elaborando productos de palma, 

cacahuates y otras semillas oleaginosas menores, algodón, café, etc. 

[…] En general la administración tenía intereses ramificados en las 

grandes empresas, proporcionándoles servicios de comercialización, 

asesoría técnica y otros servicios al pequeño productor. La 

mercantilización y exportación del comercio agrícola residía casi por 

completo en manos de los europeos.156 

 

Para 1936, se creó un sistema de paysannats indigenes que consistía en agrupar a los 

campesinos en cooperativas agrícolas, donde se introdujeron técnicas modernas de 

cultivo y recolección, con lo que se buscaba incrementar la productividad y por ende los 

beneficios económicos de este sector.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el caucho nuevamente incrementó su demanda, 

gracias a su uso en la fabricación de los neumáticos de los tanques de guerra y los 

diferentes tipos de vehículos militares empleados por los ejércitos; lastimosamente, una 

vez más, el pueblo congolés fue ocupado para su recolección de las plantaciones 

creadas años atrás, o en su caso, obligado a adentrarse en las selvas para su 

producción.  

 

Como se mencionó, el aceite de palma y el algodón fueron los productos 

especialmente explotados en este periodo del Congo como colonia belga, como se 

explicará a continuación.  

 

En el caso del aceite de palma, en 1911 el gobierno local otorgó a la compañía inglesa 

Lever Brothers (posteriormente Unilever)157 considerables extensiones de cultivos de 

                                                 
156 Maurice F. Perkins, op. cit., p. 6. 
157 En 1930, Lever Brothers se fusionó con la empresa holandés Margarine Unie creando así Unilever, 
una de las compañías que mayor presencia en el Congo Belga, logrando obtener enormes ganancias por 
la explotación del aceite de palma congolés. 
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palma para la producción del aceite, con la condición de que construyesen una planta 

de procesamiento capaz de manejar 6,000 toneladas de fruta de palma al año158.  

 

En colaboración con gobierno belga Lever Brothers fundó una filial en territorio 

congolés, la Société des Huiliers du Congo Belge (Huilevers) que logró hacerse de más 

tierras al expropiar, sin otorgar compensación alguna, un gran número de cultivos de 

palma perteneciente a la población local, para la creación de fábricas capaces de 

transformar el aceite para su exportación. 

 

Gracias a lo anterior, el Congo belga se convirtió en el segundo mayor exportador de 

aceite de palma del continente africano, sólo detrás de Nigeria159. Además, el país 

logró proveer de una sexta parte de la producción mundial de aceite de palma y un 

tercio de la producción mundial de nueces de palma160. 

 

Cabe mencionar que, si bien Huilevers creó la infraestructura necesaria para que la 

comercialización del aceite de palma fuera posible, como caminos, servicios postales, 

líneas ferroviarias, así como algunas escuelas y hospitales “a lo largo de casi treinta 

años de actividad, Huilevers, como la gran mayoría de las aventuras capitalistas en el 

Congo, no crearon ningún tipo de desarrollo económico sustancial”161. 

 

Por lo que respecta al algodón, su explotación ejemplifica el otro sistema de producción 

utilizado en este periodo del Congo como colonia europea: el cultivo local.  

 

Anterior a que Bélgica se hiciera cargo de la administración del territorio congolés, 

importaba gran parte del algodón utilizado en las industrias textiles del país, sobre todo 

de Estados Unidos, pero a raíz de que toma posesión del Congo se decide delinear las 

                                                 
158 Martin Ewans, op. cit., p. 237. 
159 Frans Buelens; Danny Cassimon, op. cit., p.9. 
160 InforCongo, op. cit., p. 274. 
161 Ch. Didier Gondola, op. cit., p.81. 
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estrategias necesarias para producirlo en su colonia y así aminorar los costos y crear 

un mercado capaz de proveerle las necesidades de la industria interna162. 

 

En la primera década del Congo Belga el comercio de este bien se basó en el libre 

mercado, con el cual los campesinos congoleses podían vender el algodón a cualquier 

distribuidor, pero para 1921 se aprobó un decreto estipulando el monopolio de la 

producción y comercialización a las compañías algodoneras. 

 

Un año antes a este decreto, es decir en 1920, ya se había creado la empresa 

Compagnie Cottonière Congolaise (Cotonco), quien sería la encargada de hacerse de 

todo el algodón que se producía en los cultivos de la población local, ya que aún no 

contaba con plantaciones propias. Para 1925 se fundó la compañía belga, Texaf, para 

la producción de textiles que abastecieran el mercado interno163. 

 

[Con el tiempo] el Congo se transformó en una gran plantación 

algodonera, comparable con la del sur de Estados Unidos. Grandes 

zonas del Congo (incluyendo Uéle, Maniema, Ubangi, Kivu, Lualaba y 

Lusambo) se convirtieron en productores obligatorios de algodón. En 

1947 Cotonco ya tenía 73 fábricas por todo el territorio congolés164. 

 

Con el crecimiento de la industria algodonera en el Congo, también creció el número de 

campesinos laborando en su cultivo, pasando “de unos cientos en 1917 a 105,556 

hogares en 1930. Diez años después 700,000 hogares estaban involucrados y para 

1959 más de 874,000 hogares participaban en este cultivo, produciendo más de 

177,000 toneladas de semilla de algodón”165. 

 

 

 

 

                                                 
162 Osumaka Likaka, Rural society and Cotton in Colonial Zaire, The University of Wisconsin Press, 
Estados Unidos, 1997, p.15. 
163 Frans Buelens; Danny Cassimon, op. cit., p. 9. 
164 Ibídem., p.8. 
165 Osumaka Likaka, op. cit., p. 135. 
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Tabla 4. Exportación total de productos agrícolas en 1937 
 

Producto Porcentaje 

Algodón 32.6 

Aceite de palma 28.4 

Semilla de palma 18.5 

Café 8.7 

Copal 3.9 

Maderas 3.5 

Azúcar 2.4 

Caucho 1.5 

Nueces 1.3 

Cueros y pieles 0.9 

Cacao 0.9 

 
Fuente: Maurice F. Perkins, op. cit. 

 

3.2.2. Cobre y la riqueza de Katanga  

 

A partir del momento en el que Bélgica tuvo conocimiento del gran potencial mineral de 

la provincia de Katanga se tomaron todas las acciones pertinentes encaminadas a su 

explotación.  

 

Desde 1910 la administración de esta provincia estuvo encargada de un gobernador 

quien le reportaba directo Bruselas y no a Boma, la capital del Congo Belga, a la vez 

que se inició con la construcción de caminos para facilitar la transportación de los 

minerales explotados en esta provincia. 

 

Para la década de 1920 una nueva red férrea conectaba Katanga con el 

Puerto Franqui, en el río Kasai […] Esta ruta era conocida como voie 

nationale (‘camino nacional’) que conectaba a Katanga con el océano. 

En 1931, los belgas abrieron una nueva ruta más costosa pero efectiva 

y rápida. De las ciudades mineras más importantes en Katanga, como lo 

eran Kolwezi y Elisabethville, los productos eran transportados 

directamente hacia el puerto de Angola, Lobito Bay, a través de la 

ciudad fronteriza de Dilolo, misma que conectaba con la línea de 

Benguela. El desarrollo económico de Katanga era tan prioritario que de 

los 1,580 kilómetros de líneas de ferrocarril construidas entre 1920 y 
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1932, al menos el 80% fueron establecidas para dar salida a los 

minerales provenientes de la provincia de Katanga166. 

 

En esta provincia podemos encontrar minerales tan diversos como oro, zinc, cobre, 

cobalto, cadmio, plata, germanio, pero de toda esta variedad el cobre fue de los 

principales recursos que se produjeron y exportaron a gran escala por lo que restó de 

la administración belga, extraídos en su totalidad de las minas katanguesas y 

exclusivamente por la empresa estatal UMHK (Union Minière du Haut Katanga). 

 

Mapa 8. Principales minerales en la provincia de Katanga 

 
Fuente: http://www.lecongolais.cd/au-katanga-du-cuivre-

comme-sil-en-pleuvait/ 

 

                                                 
166 Ch. Didier Gondola, op. cit., p. 85. 
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La UMHK dividió la explotación de aproximadamente unos 34,000 km2 en tres grupos 

de trabajo. El grupo del centro, que estaba confirmado por la mina de cobre de 

Kambowé, las canteras de piedra caliza de Kakontwé, los yacimientos de hierro de 

Kisanga y por la mina de uranio y radio de Shinkolobwé; el grupo del oeste, integrado 

por las minas de cobre y cobalto de Kamoto, Kolwezi y Ruwé y finalmente, el grupo del 

sudeste donde se localiza la minas de Kipushi y Lukuni, de las que se extraía cobre y 

zinc, cobre y cobalto respectivamente167. 

 

[…] el descubrimiento de minerales valiosos preparó el terreno para el 

cambio económico en el Congo Belga, y también traslado la 

concentración geográfica de la explotación a los distritos mineros del 

este. Con la ampliación del sistema ferroviario hacia los abundantes 

recursos en Katanga, el Congo se convirtió en uno de los mayores 

productores de cobre del mundo y ya durante la 1ra. Guerra Mundial el 

valor de las exportaciones de minerales superó al de las exportaciones 

agrícolas168. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) la producción de cobre congolés 

abasteció a las fuerzas aliadas con un total de 85,000 toneladas169, aunque la crisis 

económica de la Gran Depresión y la recesión del periodo entre guerras, devino en la 

reducción de la demanda internacional por el cobre y por ende en su producción.  

 

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la demanda de este mineral 

incrementó nuevamente. En este año la UMHK reportó una producción anual de casi 

123,000 toneladas y para 1941 ya rebasaba las 200,000 toneladas170. 

 

                                                 
167 Jean Ziégler. La contre-révolution en Afrique, op. cit., p. 75. 
168 Andreas Exenberger; Simon Hartmann, Doomed to Disaster? Long-term trajectories of exploitation in 
the  Congo,  [en  línea],  diciembre  2010,  Dirección  URL:  http://vkc.uu.nl/vkc/seh/researh/Lists/Events/ 
Attachments/6/Paper. ExenbergerHartmann,pdf, [consulta: 25-noviembre-2016]. 
169 Christine Meuris, Scramble for Katanga, [en línea], 2001, Dirección URL: http://www.africafedera 
tion.net/SCRAMBLE_KATANGA.htm, [consulta: 14-noviembre-2016]. 
170 Albert Williams Postel, The mineral resources of Africa, African Handbooks, número 2, Universidad de 
Pensylvania, Filadelfia,1943, p.30. 

http://vkc.uu.nl/vkc/seh/researh/Lists/Events/
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El alza en la producción del cobre se mantuvo por lo que restó de los enfrentamientos. 

“Entre 1940 y 1944, Katanga suministró 800,000 toneladas de cobre a las fuerzas 

Aliadas, diez veces más que durante la Primera Guerra Mundial”171. 

 

La producción del cobre continuó en aumento hasta el final del periodo colonial del 

Congo, cuando ya oscilaba en las 300,000 toneladas como lo muestra el gráfico 1. 

Gracias a estas cifras, el Congo se posicionó como el cuarto país productor de cobre a 

escala mundial172. 

 

Gráfico 1. Producción de cobre (1913-1960) 
(en millones de toneladas) 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación. 

 

Conjuntamente al cobre, también es importante resaltar la explotación de otros 

minerales como el cobalto, los diamantes y el uranio, ya que su explotación y 

comercialización también le dejaron ganancias considerables para el gobierno belga.  

 

                                                 
171 Christine Meuris, op. cit. 
172 Ludo De Witte, The assassination of Lumumba, traducción al inglés de Ann Wringht y Reneé Fenby, 
Verso, Reino Unido, 2002, p. 31. 
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En lo referente al cobalto, sus vastas reservas en territorio congolés, lograron que, para 

finales de la década de 1950 el Congo fuera el primer productor mundial al suministrar 

el 75% de la producción total a escala global con más de 8,000 toneladas por año173. 

 

En el caso de los diamantes, a partir del decenio de 1930 el Congo Belga produjo trece 

millones de quilates por año, representando el 90% de los diamantes de uso industrial 

vendidos en el mundo174. 

 

Por su parte, durante la Segunda Guerra Mundial, el uranio se convirtió en otro de los 

minerales de mayor extracción, esencialmente de la mina de Shinkolobwe, en Katanga, 

que fue el principal centro de exportación de uranio hacia Estados Unidos175. 

 

Con este nuevo panorama político y económico, el Congo se perfilaba como una de las 

colonias más prósperas del continente africano, ya que no presentaba ningún tipo de 

resistencia a la explotación y por el contrario ofrecía grandes garantías y ganancias 

para los inversionistas europeos176. 

 

Se calcula que [durante toda la administración belga] 5,5 millones de 

toneladas de cobre, más de 3 toneladas de diamante industrial, y más 

de 260 kilos de oro fueron exportados desde el Congo a Europa y 

América. [Además de] la producción mundial del 16 por ciento de 

germanio, y el 14% de berilio177. 

 

No obstante, y a pesar que Bélgica no se vislumbrase un futuro cercano sin los 

beneficios que representaba su colonia y mucho menos considerase la posibilidad de 

otorgarles la libertad política y económica, ciertos acontecimientos tanto internos como 

                                                 
173 InforCongo, Le Congo Belge, op. cit., p. 299. 
174 Ibídem, p. 304. 
175 Es por ello que se afirma que las bombas lanzadas sobre las provincias japonesas de Hiroshima y 
Nagasaki se elaboraron con el uranio del Congo. Cfr. Georges Nzongola-Ntalaja. The Congo from 
Leopold to Kabila: A people’s history, Zed Books, Nueva York, 2002, pp. 29-30. 
176 Ignacio González Jarzen, op. cit., p.47. 
177 NyumbaizaTambwe, Urban agriculture and food security in the city of Lumumbashi (DRC), [en línea], 
Universidad de Witwatersrand, Johanesburgo, 2010, Dirección URL: http://wiredspace.wits.ac.za/handle/ 
10539/8176, [consulta: 15-enero-2017]. 
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externos surgidos en los años finales de la década 1950 sentaron las bases del final de 

su gobierno en el Congo. 

 

Al exterior, se dio inicio al proceso de independencia de las colonias europeas a lo 

largo del continente africano. Ghana fue el primer país en conseguir su soberanía en 

1957 y un año más tarde Francia anunció en Brazzaville, capital de la República del 

Congo, la independencia de todas sus colonias en África.  

 

Al interior, y como reflejo de lo que pasaba en los países vecinos, surgieron grupos 

culturales e intelectuales dedicados a discutir los ideales de libertad e independencia 

que pusiesen fin a este gobierno paternalista de Bélgica, entre sus principales 

dirigentes se encontraban Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu y Moïse Tshombe178. 

 

Ante la inminente independencia del Congo, el gobierno belga se aseguró de retirar la 

mayor cantidad de los fondos del Estado como fuese posible para depositarlos en 

bancos europeos, mientras que las empresas hicieron lo propio al transferir sus 

propiedades a Bélgica:  

 

Las reservas de oro desaparecieron, bajo el pretexto de ser el aval de 

las pensiones y compensaciones de los belgas desplazados. El tesoro 

perdió la mayor parte de sus activos líquidos. El valor de estos, que 

sumaban más de diez mil millones de francos (más de setenta millones 

de libras) en 1957, había disminuido a quinientos millones de francos 

(cerca de tres y medio millones de libras) para finales de 1959. Al mismo 

tiempo el Departamento de Tesoro del Congo, de ser un acreedor del 

                                                 
178 Estos jóvenes dirigentes eran los llamados évolués, es decir, congoleses con educación secundaria 
que habían creado o participado en asociaciones de carácter cultural, ya que las organizaciones y 
partidos políticos estuvieron prohibidos en el país hasta 1959. Como se dijo, los principales promotores 
de la independencia congolesa fueron Patrice Emery Lumumba, un empleado postal de Stanleyville, 
quien conformó junto a Cyrille Adoula el Movimiento Nacional Congolés (MNC); Joseph Kasavubu, un 
empleado en Leopolville quien para ese momento presidía la Asociación Bakongo para la Unificación, 
Expansión y Defensa de la Lengua Kikongo (ABAKO), asociación que presentó en 1956 un plan para la 
independencia del país; Moïse Thombe, minero de la región de Katanga y fundador de la Confederación 
de Asociaciones de Katanga (CONAKAT), quien contaba con gran apoyo al suroeste del Congo; Joseph 
Ileo, dirigente en la región del Congo Superior, creador junto a Joseph Albert Malula y Joseph Ngalula 
Mpandajila una asociación de estudiantes llamada Consciencia Africana, que a su vez intentó detener el 
movimiento de Kasavubu y; Antoine Gizenga, aliado de Lumumba, quien encabezó el Partido de la 
Solidaridad Africana (PSA) creado en 1959. 
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Banco Central en la medida de cinco mil millones de francos, se había 

convertido en su deudor por mil cuatrocientos millones de francos, y en 

el día de la Independencia en 1960 el nuevo gobierno se encontró 

debiendo a este banco controlado por Bélgica más de dos mil millones 

de francos179. 

 

Ya con sus intereses asegurados, tras una reunión efectuada en Bruselas con los 

representantes de los principales grupos congoleses, el gobierno de Bélgica proclamó 

formalmente la independencia en el Congo el 30 de junio de 1960, dando por terminada 

la etapa colonial de este país, a la vez que se sembraba la esperanza de mayores y 

mejores oportunidades para los congoleses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Ritchie Calder, op. cit., pp. 21-22. 
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4. Explotación en el Congo independiente  

 
Oh Negro, bestia humana por milenios 

Tus cenizas se dispersan en todos los vientos del cielo 
Que una vez construyeron los templos funerarios 

Donde los verdugos duermen un sueño eterno. 
Perseguido y cazado, expulsado de sus hogares, 
Derrotado en batallas por la ley del más fuerte, 
En estas épocas bárbaras de rapto y carnicería, 

Significa para ti la esclavitud y la muerte, 
Te refugiaste en las profundidades de estos bosques 

Donde la otra muerte estaba observando bajo su máscara febril 
Bajo el diente del felino, o en el abrazo desagradable 

Y frío de la serpiente, aplastándote poco a poco. 
Y luego vino el hombre blanco, más furtivo, más astuto y rapaz 

Que intercambió tu oro por pacotilla, 
Violentando a tus mujeres, embriagando a tus guerreros, 

Poniendo en sus barcos a tus hijos y a tus hijas. 
El tam-tam zumbaba de pueblo en pueblo 

Llevando lejos el luto, sembrando consternación, 
Anunciando la gran partida hacia las distantes costas 

Donde el algodón es Dios y el dólar el Rey  
Condenado al trabajo forzoso, como una bestia de carga 

Del amanecer al anochecer bajo un sol ardiente 
Para hacerte olvidar que eras un hombre 

Se te enseñó a cantar las alabanzas de su Dios. 
Y estos cantos, que armonizaban con tu calvario 

Te dieron la esperanza de un mundo mejor... 
Pero en tu corazón de criatura humana, no pedías más 

Que tu derecho a la vida y tu parte de felicidad. 
Sentado alrededor del fuego, los ojos llenos de sueños y angustia 

Cantando cantos que expresaban tu trizteza 
A veces también alegría, cuando la savia se elevaba 

Bailaste, distraído, en la tarde húmeda. 
Y es allí que brota, magnífico, 

Sensual y viril como una campana de bronce 
De tu dolor, tu poderosa música, 

El Jazz, ahora admirado en el mundo 
Al forzar el respeto del hombre blanco, 

Al decirle alto y claro que a partir de ahora, 
Este país ya no es suyo como en los viejos tiempos. 

Y fue así que permitiste a tus hermanos de raza 
Levantar la cabeza y mirar de frente 

El futuro feliz que promete la liberación. 
Las orillas del gran río, llenas de promesas 

Son tuyas ahora. 
Esta tierra y todas sus riquezas 

Son tuyas ahora. 
Y allá arriba, el sol ardiente en un cielo sin color, 

Con su calor ahogará tu dolor 
Sus rayos ardientes secarán para siempre 

Las lágrimas derramadas por tus antepasados, 
Martirizados por la tiranía de sus amos, 

En esta tierra que siempre amarás. 
Y harás del Congo, una nación libre y feliz, 

En el centro de esta gigantesca África negra.180 
 

                                                 
180 Poema de Patrice Lumumba “Pleure, o noir frère bien-aimé” publicado en el periódico Independence, 
parte del Movimiento Nacional Congolés en septiembre de 1959  en: https://sites.google.com/site/lumum 
baproject/textes-de-lumumba/pleure-o-noir-frere-bien-aime [consulta: 13-agosto-2017]. 
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La etapa posterior a la independencia del Congo es expuesta en este capítulo, donde 

se analizan la fragilidad del nuevo estado independiente, la secesión de Katanga y el 

mandato dictatorial ejercido por Joseph Mobutu, todas estas aristas son estudiadas en 

torno a los intereses, tanto internos como externos, por la explotación de los recursos 

naturales del país, especialmente los minerales. 

 

4.1. La República del Zaire 

 

Tras la celebración de las primeras elecciones políticas libres en el Congo, el nuevo 

gobierno quedó conformando por Patrice Lumumba como Primer Ministro y Joseph 

Kasavubu como presidente del naciente país al que llamaron República Democrática 

del Congo, aunque el nuevo régimen pronto se vio sumergido en una realidad poco 

alentadora donde era evidente la falta de crecimiento y desarrollo de los congoleses en 

todos los rubros.  

 

Antes de la independencia no había un solo congolés a cargo de algún puesto 

gubernamental, ya que lo tenían prohibido, simplemente podían ocupar cargos 

menores como suboficiales de la Force Publique u oficinistas en la administración 

pública. La educación llegaba a ciertas ciudades nada más y eran contados los 

congoleses con formación universitaria, “en junio de 1960 sólo treinta congoleses 

poseían títulos universitarios, obtenidos en casa y en el extranjero. Únicamente 466 

estudiantes africanos asistían a las universidades de Lovarium y de Elisabethville y 76 

estaban matriculados en universidades belgas”181.  

 

Todos estos factores, sumados a la poca preparación política de la nueva clase 

dirigente, contribuyeron a la falta del consenso general dentro del nuevo organigrama 

político, ya que mientras Lumumba prefería un gobierno nacionalista, con un Estado 

                                                 
181 Ch. Didier Gondola, op. cit., p. 117. 
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fuerte y centralizado, Kasavubu y Tshombé optaban por la conformación de una 

federación182.  

 

Todas estas aristas sumergieron al país, 1960 a 1965, en una devastadora guerra civil, 

caracterizada por proyectos separatistas regionales como fue el caso de Katanga, en 

continuas disputas por el poder y en la subsecuente dictadura militar del coronel 

Joseph Desiré Mobutu, quien supo hacerse del poder por medio de un golpe de Estado 

y conservarlo por más de treinta años.  

 

4.1.1. La caída del primer gobierno independiente y la secesión de Katanga 

 

Como se mencionó, los primeros cinco años de proclamada la independencia 

congolesa se caracterizaron por una continua inestabilidad política, quizá debido a que 

“la independencia congolesa fue resultado de una negociación, más no de una 

revolución”183. Los primeros disturbios se hicieron presentes el 5 de julio de 1960 las 

tropas congolesas de la Force Publique se amotinaron contra sus superiores belgas. 

 

Ante este escenario el 11 de julio, Moïse Tshombé emitió un discurso donde 

desconoció la autoridad de Leopolville y proclamó la secesión de la provincia de 

Katanga bajo el argumento de carecer de un poder central que detuviera el caos en el 

país184. 

 

En su discurso, entre otras cuestiones, Tshombé exhortaba a Bélgica a prestar su 

apoyo no sólo con la presencia de tropas belgas en Katanga (instaladas a raíz del 

motín de Force Publique para la protección de la población civil), sino en todos los 

niveles de gobierno: 

                                                 
182 La falta de un consenso entre la nueva clase política congolesa se puede entender si consideramos el 
bagaje cultural de cada uno de ellos. Lumumba era de la tribu tetela y provenía de la provincia de 
Stanleyville, Kasavubu era un Kongo de Leopolville, mientras Tshombé pertenecía a los lunda y venía de 
Katanga. Debido a esto, cada quien había recibido una formación distinta, que se tradujo en una 
ideología y por lo tanto un plan nacional diferente y si bien contaban con el respaldo total de su provincia 
natal, carecían del apoyo nacional. 
183 Jean Ziégler, La contre-révolution en Afrique, op. cit., pp. 21-22. 
184 Jean Ziégler, Saqueo en África, op. cit., p. 239. 
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[…] Consciente de la necesidad imperiosa de una colaboración 

económica con Bélgica, el gobierno de Katanga, al que el gobierno 

belga acaba de conceder ayuda de tropas para proteger las vidas 

humanas, pide a Bélgica unirse con Katanga en una estrecha 

comunidad económica […] Le pide que continúe dándole su apoyo 

técnico, financiero y militar, le pide que la ayude a restablecer el orden y 

la seguridad pública185. 

 

Inmediatamente después de esta pronunciación, Bélgica aceptó colaborar y brindó su 

ayuda en la secesión, así como lo hiciesen Francia, Estados Unidos y las compañías 

extranjeras establecidas en la provincia. Esta colaboración se puede explicar con base 

en el análisis de dos factores. Por un lado, está el deseo común por contrarrestar y 

derrocar al gobierno de Patrice Lumumba y por el otro, y el de nuestro mayor interés en 

la presente investigación, se encuentran los intereses sobre la explotación de la gran 

reserva de minerales contenidos en el suelo katangués. 

 

Acerca del primer punto, efectivamente las acciones llevadas a cabo por estos actores 

condujeron a la caída del gobierno de Lumumba. Aunque al inicio del movimiento 

independentista el gobierno belga, Estados Unidos, así como las empresas 

trasnacionales en territorio congolés, veían en Patrice Lumumba a un fuerte activista 

político que sería capaz de asumir el papel de líder social para el Congo a quien podían 

tomar bajo su tutela y convertirlo en su aliado. Sin embargo, esta inclinación inicial 

hacia Lumumba desapareció con el discurso pronunciado por éste durante la 

celebración de la independencia. 

 

En su proclamación, Lumumba afirmó que era hora de terminar con los lazos 

coloniales, las vejaciones impuestas por los blancos en el país y sobre todo, que el 

Congo tenía que dejar de ser una colonia económica de Europa. Sus palabras fueron el 

detonante para que, tanto los países capitalistas como las grandes compañías 

extranjeras, convirtieran a Lumumba en un personaje non grato y lo considerasen, a 

partir de entonces, “un peligro, un político irracional y errático”186. 

                                                 
185 Fragmento del discurso pronunciado por Moïse Tshombé en Katanga el 11 de julio de 1960. Cfr. Jean 
Ziégler, Saqueo en África, op. cit., p. 240. 
186 Ch. Didier Gondola, op. cit., p. 121. 
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Aunado a este hecho, al momento de la separación de Katanga, Lumumba pidió el 

apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para conservar la integridad 

territorial, pero al no contar con el respaldo de Bélgica ni de Estados Unidos y también 

al ver que la ONU se negaba a involucrarse en la crisis congolesa, tuvo un 

acercamiento con la entonces URSS (hoy Rusia) para que le ayudase a combatir estas 

rebeliones, hecho que inquietó a Estados Unidos, ya que temía que el comunismo se 

dispersase por el continente africano187. 

 

A la secesión de Katanga se le sumaron otros movimientos separatistas de menor 

intensidad y sin repercusiones mayores como el de la provincia de Kasai, pero estos 

hechos, incluido el motín de la Force Publique, pusieron de manifiesto la debilidad del 

gobierno central y su incapacidad por ejercer su autoridad al grado de provocar su 

ruptura188. 

 

Kasavubu removió de su cargo a Lumumba, mientras éste suspendió las funciones del 

presidente. A la par, el coronel y jefe de Estado Mayor congolés Joseph Désiré Mobutu 

se perfiló como el mejor aliado para proteger los intereses de los países y compañías 

occidentales189. 

 

El 15 de septiembre, Mobutu encabezó un golpe de Estado sufragado por Bélgica y por 

Estados Unidos, (éste último a través de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por 

sus siglas en inglés), además de la ayuda que recibió por parte del general marroquí 

Hammou Kettani, Comandante Comisario de la fuerza de la ONU en el Congo, y ocupó 

el poder central190. 

 

                                                 
187 Cabe destacar la importancia que juega para este momento el contexto internacional. Cuando se 
produjo la independencia del Congo, el mundo estaba inmerso en lucha del comunismo-capitalismo 
derivada de la Guerra Fría y aunque Lumumba nunca consideró sus ideales, sus políticas ni a sí mismo 
como comunistas, su acercamiento con la URSS y la importancia geopolítica del país hicieron aún más 
evidente para Estados Unidos y el bloque capitalista la necesidad de removerlo de su cargo y del nuevo 
escenario político del Congo.  
188 Jean Ziégler, La contre-révolution en Afrique, op. cit., p.60. 
189 Ritchie Caldier, Agony of the Congo, op. cit., p. 25. 
190 Georges Nzongola-Ntalaja, Underdevelopment and dictatorship in Mobutu’s Zaire, African Studies and 
Research Program-Howard University, Washington D. C., 1983, p. 12. 
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Lumumba trató de refugiarse en Stanleyville (Kisangani) la ciudad donde había iniciado 

su actividad política y en la cual tenía muchos seguidores, pero antes de llegar fue 

interceptado y capturado por tropas de Mobutu y el 17 de enero de 1961 fue entregado 

a Tshombé en Katanga donde fue ejecutado191.  

 

Tras la muerte de Patrice Lumumba el descontento social creció considerablemente y 

la inestabilidad interna se recrudeció, mientras tanto el gobierno no lograba 

consolidarse y las rencillas políticas se intensificaron, muestra de ello fueron los 

mandatos intermitentes de Joseph Ileo, Tshombé y Kasavubu.  

 

Por lo que respecta al segundo punto, la administración especial que existía en la 

provincia de Katanga desde 1908192, hizo posible que la explotación y comercialización 

en el mercado internacional de los minerales de esta provincia aportasen a Bélgica una 

gran cantidad de dividendos económicos sumados directamente a las arcas del 

gobierno belga.  

 

Al momento de la independencia del Congo, no sólo Bélgica vio comprometido su 

presupuesto al no percibir estos activos económicos por el comercio de los recursos 

congoleses, también otros países veían con preocupación la afectación que este 

cambio pudiera tener en sus intereses. 

 

Dependientes en gran medida de Katanga como fuente de materias 

primas como el cobre, Francia, Italia y Alemania Occidental se 

preocuparon que el caos político en el Congo pudiese poner en peligro 

su acceso a los vitales depósitos de minerales de Katanga. […] Al igual 

que otros países occidentales, Estados Unidos tenía un especial interés 

en la actividad minera de la franja de cobre de Katanga-Rodesia193. 

 

                                                 
191 Oliver Rolan; Anthony Atmore, op. cit., p. 316. 
192 Desde el establecimiento del Congo Belga, la provincia katanguesa siempre gozó de un status 
especial. Hasta 1936 estuvo gobernada por un vice-gobernador establecido en Elisabethville, quien 
dependía de la Oficina de Colonias de Bruselas, y posteriormente fue administrado por el Gobernador 
General del Congo y Ruanda-Urundi. Este status hizo posible que gran parte de la población europea 
asentada en el Congo residiese en la provincia, mismo factor que facilitó la presencia de tropas belgas 
cuando el motín de 1960 y la ayuda recibida por diversos países durante la secesión. 
193 Ch. Didier Gondola, op. cit., p. 120. 
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Para estos Estados era primordial que la actividad minera de la provincia no se 

interrumpiese por la inestabilidad política del Congo y, debido a que ya no 

consideraban a Lumumba como aliado, buscaron otras formas de conservar intactos 

sus intereses e inversiones, fue entonces que decidieron aprovechar la coyuntura del 

discurso de Tshombé y apoyar al gobierno secesionista de Katanga. 

 

Otro de los factores principales, además del apoyo y protección que brindaron estos y 

otros países en la secesión de Katanga, fue el rol preponderante que jugó la UHMK, al 

ser el principal impulsor del movimiento separatista. “La Unión Minera ayudó a financiar 

al gobierno de Tshombé, a los mercenarios, a la gendarmería y a toda la inmensa 

máquina de propaganda pro-tshombista en Francia, en Bélgica, en Inglaterra y en 

Estados Unidos"194. 

 

La gran cantidad de compañías afiliadas en prácticamente todos los sectores de 

transformación y procesamiento de los minerales, como la Société Africaine 

d’Electricité, la Société d’Entreprises, la Société Commerciale de Matériel Électrique, la 

Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga, la Société Générale 

Industrielle et Chimique, entre otras, le permitieron a la UMHK controlar la producción 

de los minerales en toda la provincia de Katanga, y la distribución internacional a través 

de la Société Générale des Minerais, empresa también controlada por la UMHK. 

 

El alza en la producción del cobre continuó y de 280 000 toneladas registradas en 1959 

pasó a 300 700 toneladas para 1960, mientras que el cobalto también se mantuvo 

como el primer productor mundial con una producción anual de poco más de 8 000 

toneladas de acuerdo con las cifras del mismo año195. 

 

Estados Unidos, uno de los principales puntos de venta de los minerales congoleses, 

fue abastecido por la UMHK con tres partes del cobalto y la mitad del tantalio del total 

                                                 
194 Jean Ziégler, La contre-révolution en Afrique, op.cit., p. 79. 
195 Ibídem, p. 74. 
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importó durante 1960. Tanto el tantalio como el cobalto son utilizados en la industria 

aeroespacial196. 

 

En ese mismo año, la UMHK también logró una producción considerable de otros 

minerales, entre la que se encuentran 192 toneladas de zinc, 1,079 toneladas de óxido 

de uranio, 26,100 kilogramos de germanio y 124,000 kilogramos de plata197.  

 

Con ello, desde el primer día de la proclamación de independencia y durante los casi 

tres años que duró la secesión de Katanga, el único sector económico que nunca dejó 

de laborar y generar dividendos fue el minero, liderado por las labores de la UMHK. 

 

Finalmente, para enero de 1963 la Misión de las Naciones Unidas en el Congo, 

ONUC198, logró tomar la capital de Katanga y Tshombé acordó reintegrar la provincia a 

la República del Congo, dando por terminado este capítulo de la historia de este 

país199.  

 

Dos años después y aún en medio de la crisis política, el 24 de noviembre de 1965 el 

coronel Joseph Mobutu orquestó otro golpe de Estado, ahora en contra del entonces 

gobierno de Kasavubu, se autoproclamó presidente y puso fin a la Primera República.  

 

La conspiración de las empresas extranjeras que explotan Katanga, 

auxiliada por la jefatura de la fuerza militar de la ONU y con la 

                                                 
196 Ch. Didier Gondola, op. cit., p. 120. 
197 Banco Mundial, Democratic Republic of Congo. Growth with Governance in the Mining sector, [en 
línea], Reporte No. 43402-ZR, mayo 2008, Dirección URL: http://www.congomines.org/wp-
content/uploads/2011/10/BanqueMondiale-2008-GrowthWithGovernance.pdf, [consulta: 25-enero-2017]. 
198 El Consejo de Seguridad de la ONU estableció la ONUC por la resolución 143 el 14 de julio de 1960. 
En un principio su mandato sólo consistía en garantizar la retirada de las tropas belgas y ayudar al nuevo 
gobierno a mantener el orden al interior. Posteriormente y a raíz de la secesión de Katanga su función se 
amplió para ayudar en el mantenimiento de la integridad territorial y para impedir una guerra civil en el 
Congo. Para mayor información sobre la ONUC y su mandato cfr. http://www.un.org/spanish/Depts/DPK 
O/Missions/onuc.htm 
199 Cuando la secesión de Katanga llegó a su fin muchos de los promotores de este movimiento se 
exiliaron en el país vecino de Angola. Desde allá lograron reagruparse y quince años después, en marzo 
de 1977 perpetraron una invasión hacia la provincia de Katanga (que ya era llamada Shaba) y otra en 
mayo de 1978. Ambas invasiones fracasaron gracias a la ayuda externa que recibió el gobierno de 
Mobutu para hacer frente a los invasores. En la primera, de las tropas marroquíes auxiliadas por Francia 
y en la segunda por parte de las fuerzas conjuntas interafricanas. 

http://www.un.org/spanish/
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complicidad de las embajadas occidentales en Leopolville, logró su 

objetivo: la independencia del Congo belga fue frustrada. Nada 

cambió200. 

 

4.1.2. Mobutu Sese Seko "el guerrero todo poderoso" 

 

Cuando Mobutu perpetró el golpe de Estado contaba con la aprobación de la mayor 

parte de la población congolesa, ya que surgió como la única esperanza de estabilidad 

posterior a los últimos años de luchas civiles. Fue también gracias a la falta de 

oposición interna lo que le facilitó que, inmediatamente después a su toma de poder, 

Mobutu instaurase un régimen totalmente militar. 

 

Entre los primeros decretos del nuevo gobierno figuran la promulgación de una nueva 

constitución, la división del territorio congolés en diez provincias más la capital, la 

conformación de un régimen presidencial con una única cámara bajo su control, la 

instauración del zaire como nueva moneda nacional equivalente a dos dólares y el 

surgimiento en abril de 1967 del Movimiento Popular de la Revolución (MPR), que 

tiempo después se convirtió en la única organización política permitida en el Congo201. 

 

Al inicio de la década de 1970, Mobutu empezó formalmente a delinear sus estrategias 

para ejercer su autoridad en el Congo. En 1971 instauró la denominada authenticité 

(autenticidad), ideología que promulgaba la necesidad de regresar a las raíces 

africanas y dejar atrás la influencia europea.  

 

Para ello, renombró al país como República del Zaire, cambió el apelativo de algunas 

provincias incluida la capital que pasó de llamarse Leopolville a Kinshasa, Katanga por 

su parte se convirtió en Shaba, Stanleyville en Kisangani y Elisabethville en 

                                                 
200 Ignacio González Jarzen, op. cit., p.50. 
201 Jermaine O. McCalpin, “Historicity of a Crisis. The Origins of the Congo War” en The African stakes of 
the Congo war, Palgrave MacMillan, Nueva York, 2002, pp. 41-42. 
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Lumumbashi, entre otras. El mismo Mobutu fue partícipe de este proceso al cambiar de 

su nombre de Joseph Désiré Mobutu a Mobutu Sese Seko202. 

 

Con el objeto de seguir con la línea del pensamiento nacionalista, el 30 de noviembre 

de 1973 Mobutu anunció nuevas medidas que tenían por objeto la confiscación de 

pequeñas y medianas empresas cuyos dueños fueran de origen extranjero (sin 

importar que ya fueran ciudadanos congoleses) para repartirlas entre los políticos, 

burócratas de alto rango, burgueses y comerciantes zaireños, aunque básicamente las 

repartió entre sus allegados y sus familiares. Esta nueva estrategia se conoció como la 

zaïrianisation (zairinización), donde también se estableció la restricción a los 

extranjeros para poseer tierras agrícolas y empresas consideradas estratégicas como 

las del sector de la construcción o el minero203. 

 

Sin embargo, las reformas políticas y sobre todo económicas que llevó a cabo el 

gobierno resultaron ser ineficaces. Un año después de anunciada la zairinización, la 

mala administración de las empresas por sus nuevos propietarios las condujo al 

fracaso y en un intento por recuperar el modelo Mobutu anunció la radicalización de 

plan, pero tampoco obtuvo éxito alguno, por lo que para 1976 se regresaron todas las 

tierras confiscadas a sus antiguos dueños extranjeros que estuvieran en posibilidad de 

retomarlas204. 

 

La política económica sirvió principalmente a los intereses de la nueva 

clase gobernante y conservó mucho de su sabor colonial: énfasis en las 

exportaciones, salarios bajos para los trabajadores y funcionarios de 

bajo rango, bajos precios de los productos agrícolas y una pesada carga 

fiscal para los pobres. […] Los ricos e influyentes utilizaron su derecho 

para evadir impuestos, mientras que los pobres e indefensos sufrieron 

un estado de inseguridad permanente debido a la naturaleza arbitraria 

de la recaudación de impuestos205. 

                                                 
202 El nombre completo que adoptó Mobutu fue Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga, aunque se 
conoce comúnmente sólo por los dos primeros nombres. Existen diferentes significados de Sese Seko, 
algunos autores lo traducen como el invencible y otros más como todo poderoso, aunque no hay un 
consenso total sobre su significado. 
203 Georges Nzongola-Ntalaja, Underdevelopment and dictatorship in Mobutu’s Zaire, op. cit., p. 19. 
204 Elikia M’Bokolo. L’Afrique au XXe siècle, le continent convoité, Seuil, Francia, 1985, p. 220. 
205 Georges Nzongola-Ntalaja, Underdevelopment and dictatorship in Mobutu’s Zaire, op. cit., p. 18. 
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4.2. La continuidad en el modelo de explotación 

 

En lo referente a las políticas encaminadas a la explotación de los recursos naturales, 

Mobutu dio inicio al control absoluto de estos el 7 de junio de 1966 cuando promulgó la 

Ley Bakajika. En la ley estableció que todos los derechos concedidos a particulares 

sobre la tierra y la explotación de los minerales eran removidos y, por lo tanto, pasaban 

a ser propiedad del Estado, gracias al derecho legítimo de éste para poseerlos206. Para 

junio de 1973 se estableció que las concesiones mineras deberían contar el 50% de la 

participación del Estado.  

 

A diferencia de la etapa colonial en la cual las sociedades belgas monopolizaron la 

explotación de los recursos, la nueva política de liberalización económica instaurada en 

Zaire, permitió la llegada de empresas provenientes de diversos países como Japón, 

Francia, Reino Unido, Italia, y por supuesto Estados Unidos. 

 

Dadas sus relaciones con Estados Unidos y las demandas de un 

nacionalismo económico, Mobutu se convirtió en instrumento de la 

burguesía internacional, liderada por Estados Unidos, para romper con 

el monopolio colonial belga y penetrar en casi todos los sectores de la 

economía de Zaire. Entre los recién llegados e incluían a Italia, Japón, 

la República Federal de Alemania y Francia, mientras que Gran Bretaña 

y Sudáfrica se encontraron en condiciones de avanzar aún más en sus 

posiciones ya establecidas en el mercado de Zaire207. 

 

Ejemplo de ello fue el establecimiento en territorio congolés de diferentes empresas 

mineras como la Société de Développement Industrielle et Minière du Zaïre 

(SODIMIZA), empresa creada en 1969 en asociación con el gobierno de Zaire en un 

20% y un consorcio japonés liderado la Compañía Minera de Japón, y la Société 

Minière de Tenke-Fungurume (SMTF), propiedad conjunta del Estado congolés en un 

                                                 
206 Ibídem, p. 16. 
207 Ídem. 
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20%, la empresa petrolera estadounidense Amoco (Standard Oil of Indiana) y la 

empresa minera británica Charter208. 

 

4.2.1. Café 

 

A pesar de que el campo y el sector agrícola en general, fue prácticamente 

abandonado a lo largo del régimen209, el café fue uno de los pocos productos agrícolas 

que se siguió cosechando y exportándose principalmente hacia Estados Unidos.  

 

La mayor producción del café se originó en la década de los ochenta, de hecho, para 

mediados de esta, la exportación del café aportaba el 11% de los ingresos totales 

generados por esta vía, aportando considerables dividendos a las arcas estatales y por 

ende a la fortuna personal de Mobutu. 

 

Tabla 5. Comercialización de café (1989-1995) 
(en millones de dólares) 

 

Año Millones de dólares 

1989 692 

1990 548 

1991 483 

1992 487 

1993 330 

1994 432 

1995 450 

Total 3,422 

 

Fuente: William Reno. Sovereignty and personal rule in 

Zaire, 2011, en: http://www.africa.ufl.edu/asq/v1/3/4.htm 

 

                                                 
208 Faysal Yachir. Mining in Africa today: Strategies and prospects, [en línea], Universidad de las 
Naciones Unidas – Foro del Tercer Mundo, Estudios en economía política africana, 1988, p. 63. 
Dirección URL: http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/uu29me/uu29me00.htm, [consulta: 24-enero-
2017]. 
209 Prueba de ello es el estrepitoso descenso que tuvo año con año el sector agrícola en el presupuesto 
estatal. De casi 30% que se le asignaba a este sector a principios de la década de los setenta bajó a lo 
largo del régimen hasta sólo el 4% que se le otorgó en 1992. 
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No obstante, los generosos dividendos que se obtenían gracias al comercio del café, el 

crecimiento de la economía informal del país y la falta de control interno sobre las rutas 

comerciales provocaron que a lo largo del decenio de 1980 un estimado del 40% del 

café producido en la provincia Oriental, fuera contrabandeado por carretera hacia 

Uganda y se estima que para principios de los noventa la cifra incrementó a más de la 

mitad de la cosecha anual210, disminuyendo así las cifras estatales (véase tabla 5). 

 

Aunque el comercio del café también jugó un rol primario para las finanzas del Zaire, la 

actividad económica en el país continuó centrándose en la minería, principalmente en 

la producción y exportación del cobre y de los diamantes, dejando de lado todo el resto 

de los sectores económicos. 

 

4.2.2. Cobre 

 

Al igual que en la administración ejercida por el gobierno belga, el cobre siguió 

manteniendo altos precios en el mercado internacional, por ello el régimen de Mobutu 

priorizó su producción y exportación, convirtiéndose en una fuente importante de 

ingresos de su mandato. 

 

Mobutu dio inicio a varias medidas encaminadas al control sobre la comercialización 

del cobre en diciembre de 1966, cuando la UMHK encargada de la extracción del 

mineral –y uno de los principales estandartes del colonialismo belga en el Congo–, fue 

expropiada y transformada en la empresa estatal congolesa Générale Congolaise des 

Minerais (Gécomin).  

 

 

                                                 
210 Global Witness, Same old story, op. cit., p.9. 
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La Gécomin se convierte en 1970 en la Générale Congolaise des Mines (Gécomines) y 

sólo dos años después, en 1972, cambia su nombre por Générale des Carrièrres et de 

Mines (Gécamines), que es como se le conoce actualmente211. 

 

Por otra parte, más minas de cobre y cobalto iniciaron labores como la de Mupine y 

Musoshi en 1972, Dikuluwe en 1975 y más tarde las minas de Kisenda y Masamba en 

1977, con las que se ayudó a abastecer las necesidades del mercado internacional 

surgidas durante la Guerra de Vietnam. 

 

Con la creación de estas nuevas minas y el gran apoyo hacia el sector minero, la 

producción de cobre pasó de 390,000 toneladas registradas en 1969 a las 500,000 

toneladas para 1974, cifras que mantuvieron al país entre los principales productores 

de cobre y cobalto a escala mundial212. En ese mismo año el precio de cobre en el 

mercado internacional llegó hasta los $1,700 dólares por tonelada, gracias a lo cual el 

Zaire percibió $850,000 dólares213. 

 

La estabilidad política, así como la recuperación económica, permitieron estabilizar la 

balanza de pagos y crear un ambiente de euforia al interior del Zaire, pese a ello, el 

final de la Guerra de Vietnam (1975) disminuyó la demanda internacional por el cobre, 

mientras que la demanda por el petróleo subió. 

 

A finales de 1975, el precio del cobre, el principal producto de 

exportación del Zaire, descendió dramáticamente. El precio cayó de 

$1.40 [dólares] por libra en 1973 hasta un mínimo de $0.53, lo que 

destruyó la capacidad del Estado para generar ingresos214.  

                                                 
211 A pesar de la expropiación de esta y otras empresas mineras, la importancia de contar con capital 
extranjero para incentivar la economía, hizo que el presidente congolés acordase con varias de ellas y 
sus subsidiaras el otorgamiento de compensaciones. En el caso de la UMHK, cuando se expropió el 
Estado acordó otorgar contratos de administración, procesamiento y comercialización a la Société 
Générale des Minerais, otra empresa belga subsidiaria de la UMHK, quienes desde entonces trabajasen 
en colaboración con Gécamines. 
212 Faysal Yachir, Mining in Africa today: Strategies and prospects, op. cit. 
213 Organización Mundial del Comercio - Secretaría del grupo de trabajo sobre Recursos Naturales, 
Statistical tables and charts on world copper production, consumption, prices and trade, [en línea], 
noviembre 1986, Dirección URL: http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/ 92250145.pdf, 
[consulta: 18-enero-2017]. 
214 Ch. Didier Gondola, op. cit., p. 149. 

http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/%2092250145.pdf
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La producción de cobre se retrajo a las 400,000 toneladas en 1979 y aunque para la 

década de los ochenta la demanda incrementó nuevamente, Gécamines ya había 

perdido la capacidad de producción que una vez tuvo, debido en gran parte al deterioro 

y falta de infraestructura. 

 

La dependencia económica del gobierno zairense en la exportación del cobre, produjo 

nuevamente una crisis financiera. “Para 1985 la economía del Zaire se había reducido 

a los niveles anteriores a la independencia. […] la producción de cobre de Gécamines, 

que llegó a las 550,000 toneladas en 1975, cayó a las 200,000 toneladas al inicio de la 

década de 1990. La paraestatal produjo menos en 50,000 toneladas de cobre en 

1993”215. 

 

Gráfico 2. Producción de cobre (1965-1997) 
(en millones de toneladas) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidas de Banco Mundial en 
http://www.congomines.org/wp-content/uploads/2011/10/BanqueMondiale-2008-
GrowthWithGovernance.pdf, Faysal Yachir, Mining in Africa today: Strategies and 

prospects, op. cit., y Christian Dietrich, op. cit.  

 

                                                 
215 Christian Dietrich, Hard currency: the criminalized diamond economy of the Democratic Republic of 
Congo and its neighbours, [en línea], The diamonds and human security project, Partnership Africa 
Canada, occasional paper #4, Otawa, junio 2002, p. 7, Dirección URL: http://reliefweb.int/report/angola/ 
hard-currency-criminalized-diamond-economy-democratic-republic-congo-and-its-neighbours, [consulta: 
18-diciembre-2016]. 

http://www.congomines.org/wp-content/
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Como se observa en el gráfico 2, de las más de 300,000 toneladas de cobre que el 

Congo producía cuando Mobutu inicio su régimen, las malas políticas económicas, la 

corrupción y la falta de mantenimiento a la infraestructura del sector minero, provocaron 

la bancarrota de Gecámines y el dramático descenso en la producción de este mineral 

que, para el final de la dictadura, 1997, era de menos de 40,000 toneladas. 

 

Con la caída en la producción del cobre Gecámines no fue la única afectada, sino 

también otras empresas, como las de transformación, otros sectores que dependían 

directamente de las tareas de Gecámines y del cobre, así como la población 

congolesa, quien había abandonado el campo para dedicarse al sector minero y que 

ahora sufría por el desempleo que creció a un grado exorbitante. 

 

Por su parte, Mobutu continuó utilizando su control absoluto como jefe de Estado y 

sobre Gecámines, para beneficio propio. Solamente en 1990 se apropió de 400 

millones de dólares de la empresa y se rehusaba a permitir una auditoría interna216. Y 

meses antes de la caída del régimen, logró que Gecámines firmase jugosos contratos 

con diversas empresas mineras extranjeras para rehabilitar 20 minas de cobre, cobalto 

y zinc217. 

 

4.2.3. Diamantes 

 

Las vastas reservas diamantes en territorio congolés, sobre todo los de calidad 

industrial, permitieron que desde el inicio del régimen mobutista hasta el final del 

mismo, Zaire figurase entre los primeros productores de este mineral a nivel mundial. 

 

A partir de la independencia, la empresa Société Minière de Bakwanga –MIBA, 

subsidiaria congolesa de la empresa belga SIBEKA, fue la encargada de la producción 

de los diamantes, principalmente de los yacimientos de la ciudad de Mbuyi-Mayi, 

                                                 
216 William Reno, Sovereignty and personal rule in Zaire, [en línea], Universidad de Florida, Estudios 
africanos, vol. 1, núm. 3, Florida, 1997, Dirección URL: http://web.africa.ufl.edu/asq/v1/3/4.pdf, [consulta: 
09-octubre-2016]. 
217 Banco Mundial, op. cit. 
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capital de Kasai Oriental. Aunque sus labores se limitaban a la extracción de los 

diamantes, ya que vendía toda su producción a BRITMOND, filial de la compañía 

sudafricana De Beers, quien contaba con el monopolio sobre la exportación de los 

diamantes del país, así como en gran parte del mundo. 

 

Si bien, al inicio de sus operaciones MIBA poseía una gran capacidad productiva (sólo 

en el primer año de actividades produjo 18 millones de quilates), estas cifras no se 

mantuvieron, por el contrario, fueron disminuyendo con los años y sólo una década 

después su producción cayó a los 12 millones de quilates218. 

 

Con la puesta en marcha de la zairinización, Mobutu expropió MIBA en 1974, no 

obstante, debido al fracaso de esta doctrina y al retroceso de la economía zairense, 

SIBEKA logró recuperar sus acciones sólo cuatro años después de haber sido 

confiscadas219.  

 

Cuando ocurrió la caída del precio del cobre e inicio el deterioro de las finanzas 

zairenses, Mobutu buscó un nuevo recurso para explotar que le proporcionase los 

mismos incentivos económicos que el cobre, encontrándolo en el comercio de los 

diamantes.  

 

En aras de intervenir en este sector llevo a cabo una estrategia que se basó en la 

implementación de dos acciones. La primera consistió en dar por terminado, en 1981, 

al monopolio de DeBeers, al empezar a vender la producción de MIBA a otras 

empresas transnacionales y la segunda la realizó en 1982, cuando liberalizó el 

comercio de los diamantes, así como del oro. 

 

Con la liberalización del comercio de los diamantes Mobutu buscaba controlar el 

comercio informal derivado de la producción artesanal de este mineral que había 

                                                 
218 Christian Dietrich, op. cit., p. 7. 
219 Actualmente el capital de MIBA está compuesto por 80% perteneciente al Estado congolés, mientras 
que el 20% que pertenecía a SIBEKA fue vendido por la compañía belga a la empresa sudafricana 
Mwana Africa. 
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crecido considerablemente hacia los últimos años y del cual el mandatario no era 

participe220. Por ello, cuando se anunció la legalización del sector también se estipulo 

que “el Estado debía recaudar el impuesto por 1.5% que gravaba el mercado del 

diamante”221.  

 

Tabla 6. Comparativo de la producción y exportación de diamantes por parte de 
MIBA y productores locales (1983–1997) 

 

 
Año de 

producción 

MIBA Productores artesanales 

Millones de 
quilates 

Millones de 
dólares 

Millones de 
quilates 

Millones de 
dólares 

1983 5.7 49.19 6.2 91.50 

1984 6.8 58.62 11.5 159.80 

1985 7 57.19 13.5 147.40 

1986 8.7 71.43 15.4 163.90 

1987 8.2 70.52 11.9 130.90 

1988 7.9 71.50 9.6 178.40 

1989 9 92.70 8.7 159.00 

1990 9.6 101.76 9.8 155.10 

1991 6.8 72.56 10.6 135.20 

1992 4.6 49.04 9 185.10 

1993 4.5 49.82 10.6 259.70 

1994 4.9 53.56 11.3 243.20 

1995 5.7 64.87 16.3 314.80 

1996 6.8 79.36 15.4 313.00 

1997 6.6 123.22 15.5 308.00 

Total 102.8 1,065.31 175.3 2,945.00 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de MIBA en 
http://www.mibardc.net/ commercialisation.php y del Banco Mundial en 

http://www.congomines.org/wp-content/uploads/2011/10/BanqueMondiale-
2008-GrowthWithGovernance.pdf 

 

A partir de la liberalización, la producción artesanal de diamantes se incrementó en 

grandes proporciones, de no más un millón de quilates por año antes de ser legalizada 

pasó a casi 6 millones de quilates para 1983, mientras que para 1986 ya obtenía 14 

millones de quilates, superando con ello la producción anual de la empresa estatal 

                                                 
220 La producción artesanal llevaba a cabo por varios actores en una red de distribución de los 
diamantes, en principio los mineros artesanales (creuseurs) extraían y trasportaban los diamantes para 
posteriormente venderlos a los intermediarios (négociants), quienes a su vez revendían los diamantes a 
otros intermediarios que contasen con las conexiones necesarias para comercializarlos a los 
exportadores extranjeros (comptoirs) y así colocarlos en el mercado internacional. 
221 Mark Huband, África después de la Guerra fría, Paidós, España, 2004, p. 55. 

http://www.congomines.org/wp-content/
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MIBA, quien produjo cerca de 7 millones de quilates por año en la década de 1980 

(véase tabla 6)222. 

 

Desafortunadamente para los intereses del régimen, la liberalización no consiguió 

aumentar la producción de diamantes a través de circuitos oficiales y con ello las 

divisas del tesoro nacional, al contrario, propició la expansión del contrabando dentro 

de Zaire y a través de países vecinos como la República del Congo y Burundi223. 

 

De 1983 a 1997 el total de diamantes producidos y exportados del Zaire tanto por parte 

de MIBA como de los productores artesanales fue de poco más de 278 millones de 

toneladas. De este total el 63% fue resultado de la producción artesanal, mientras que 

el 37% restante provino de las labores de la empresa estatal MIBA. 

 

Gráfico 3. Comparativo de la producción de diamantes entre MIBA y productores 
artesanales (1983-1997) 
(en millones de quilates) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de MIBA en 
http://www.mibardc.net/commercialisation.php y del Banco Mundial en 

http://www.congomines.org/wp-content/uploads/2011/10/BanqueMondiale-2008-
GrowthWithGovernance.pdf 

                                                 
222 Ibídem., p. 6. 
223 Christian Dietrich, op. cit., p. 7. 
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En estos quince años el sector diamantífero logró generar casi 3,000 millones de 

dólares por parte de la producción artesanal y poco más de 1,000 millones de dólares 

por lo que respecta a MIBA, a pesar del enorme el contrabando existente en el país, 

mismo que llegó a acaparar el 80% del mercado en Zaire a mediados de la década de 

los noventa. 

 

Mobutu, por su parte siguió incrementando su fortuna al controlar los depósitos del 

norte de país, así como a la recaudación del impuesto por la exportación de los 

diamantes, que para mediados de los noventa era la principal y una de las pocas 

fuentes de ingresos que tenía el gobierno zairense. Otra estrategia fue comprar 

grandes cantidades de diamantes con la moneda local a través del Banco central de 

Zaire (BCZ) y no devolver al país la moneda extranjera que se adquiría por la venta de 

los diamantes en el extranjero224. 

 

Debido a todas estas acciones, pocos de los dividendos derivados de la extracción y 

comercialización legal de los diamantes llegaron al erario público, ya que estos al igual 

que gran parte de los generados por la venta de diamantes a través de canales no 

oficiales, terminaron depositados en las cuentas privadas de Mobutu y sus allegados, 

mientras que la población congolesa sufría las consecuencias del Estado nepotista y 

corrupto del régimen. 

 

4.3. La debacle de un dictador enriquecido 

 

Los primeros años de década de los noventa marcaron el inicio del fin de la dictadura 

en Zaire. La falta de control interno había propiciado el surgimiento de huelgas civiles y 

enfrentamientos a lo largo de todo el territorio. 

 

El Estado zairense había prácticamente desaparecido, dejando un ‘hoyo 

negro’ con fronteras permeables, un ejército nacional y una 

administración prácticamente ineficaces, comunicaciones muy pobres 

                                                 
224 Mark Huband, op. cit., p.59. 
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entre el centro y la periferia y entre periferias y una economía 

esencialmente informal225. 

 

Además, con el término de la Guerra Fría los países occidentales aliados de Mobutu 

(Francia y Estados Unidos), ejercieron presión al régimen para que implantase un 

gobierno democrático en el país, por lo que mandatario tuvo que anunciar un cambio 

en la estructura política en Zaire constituido por un pluralismo político y libertad de 

expresión. Gracias a ello se fortalecieron y expandieron los grupos opositores al 

régimen, el principal de ellos fue la Aliance des Forces Démocratiques pour la 

Libération du Congo-Zaïre (AFDL – Alianza de Fuerzas Democráticas para la 

Liberación del Congo-Zaire), bajo el liderazgo de Laurent-Desiré Kabila226.  

 

Asimismo, la guerra civil en Burundi y principalmente el genocidio ruándes de 1994, 

ocasionó la llegada masiva de millones de refugiados a las provincias fronterizas de 

Kivu del Norte y Kivu del Sur generando una gran inestabilidad social en la región y 

poniendo en evidencia la falta de control y poder del régimen para ejercer su autoridad 

en el país.  

 

Bajo este escenario, la AFDL inició en 1996 la rebelión en contra de Mobutu y su 

gobierno, con la ayuda de Ruanda y Uganda principalmente, así como de Angola, 

Burundi y Zimbabwe. En mayo del 1997 la AFDL entró a la capital mientras Mobutu, al 

no contar con la ayuda de sus antiguos aliados, no tuvo más remedio que reconocer su 

inminente derrota y huyó hacia Marruecos donde murió cuatro meses después víctima 

de cáncer. Kabila se declaró presidente y renombró al país como República 

Democrática del Congo. 

 

                                                 
225 Filip Reyntjens, The great African war: Congo and regional geopolitics, 1996-2006, Cambridge 
University Press, Nueva York, 2010, p. 43. 
226 Aunque para muchos congoleses Kabila era un desconocido, fuera del país contaba con cierta 
presencia, ya que desde la década de los setenta se había dedicado al comercio y contrabando de oro 
en el este de África, especialmente en Tanzania. Esta labor lo hizo mantener una relación relativamente 
cercana con Yoweri Museveni y con Paul Kagame, quienes se convirtiesen tiempo después es sus 
principales patrocinadores. Cfr. Filip Reyntjens, ibídem, pp.103-104. 
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Al final de los treinta y dos años de la dictadura de Mobutu, el Zaire se encontraba 

inmerso en una crisis económica y social que venía arrastrando desde veinte años 

atrás, producto de los errores en la administración de los recursos, del fracaso de las 

políticas económicas y de los programas gubernamentales como la zairinización, pero 

sobre todo, debido al principal objetivo del régimen, es decir, al saqueo sistemático, 

para beneficio propio, de los recursos naturales del país y de los miles de millones de 

dólares que se obtuvieron por ellos. 

 

[…] la naturaleza del régimen político –más que la enorme amplitud de 

los problemas sociales de Zaire– era la verdadera causa de la 

exacerbación de la crisis económica que comenzó a afectar seriamente 

a partir de 1975, una crisis de la que el país nunca se recuperó. La base 

del poder de Mobutu residía fundamentalmente en el control de los 

recursos económicos, que podía utilizar para mantener su influencia y 

comprar el apoyo político nacional. En 1977, cuando el país comenzó a 

tambalearse por la ruina económica, la familia de Mobutu se apropió de 

71 millones de dólares del Banco Central de Zaire227. 

 

Las grandes inversiones y préstamos que pidió el gobierno para la construcción de 

obras gigantescas como un aeropuerto internacional en la ciudad de Gbandolite y de la 

represa hidroeléctrica Inga y para la supuesta reconstrucción interna, agudizaron la 

crisis económica y generaron un incremento desorbitado de la deuda externa que para 

finales de la década de 1970 alcanzaba casi los 5 mil millones de dólares 

incrementándose en una década a más de $10 mil millones228. Al final del mandato de 

Mobutu la deuda externa ya oscilaba en más de 14 mil millones de dólares229. 

 

El caos que prevaleció durante los últimos del régimen era muy parecido al que existía 

cuando el mandatario se hizo del poder. Había una falta casi total de los servicios 

básicos como alimento, vivienda y salud, la inseguridad reinaba en muchas ciudades 

del país y el sector de trasportes y educativo, así como diversos ramos industriales 

                                                 
227 Ibídem, p. 46. 
228 Ch. Didier Gondola, op. cit., pp. 150-151. 
229 Peter Schwab. Africa: a continent self-destruct, Palgrave, Estados Unidos, 2001, p. 56. 
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habían sido abandonados por lo que carecían de los recursos necesarios para su 

subsistencia. 

 

En contraste a las precarias condiciones económicas y sociales de la población del 

Zaire, Mobutu era inmensamente rico. Aunque es muy difícil señalar con exactitud las 

ganancias que le dejó a Mobutu la explotación de los recursos naturales del país, se 

estima que al final de su régimen, su fortuna fluctuase entre los 5 y 8 mil millones de 

dólares, gran parte de la cual estaba depositada en bancos suizos, además de las 

lujosas propiedades que tenía en Francia y Suiza, así como en diferentes provincias de 

Zaire230. 

 

Mobutu logró tal hazaña al establecer un poder dictatorial absoluto en el país, 

construido bajo la corrupción, el nepotismo, el abuso militar y en esencia a que permitió 

y se benefició de la expoliación de las riquezas naturales a costa del bienestar general, 

así como lo hicieron en su momento sus predecesores belgas desde hacía un siglo y 

medio atrás.  

 

4.4. El inicio de una nueva etapa en la RDC 

 

Con la caída de la dictadura en la guerra civil congolesa se presumía el establecimiento 

de un gobierno incluyente que integrase todas las facciones políticas del país. Sin 

embargo, una vez obtenida su victoria, la AFDL se evaporó quedando sólo un hombre 

al frente del nuevo gobierno: Laurent Kabila. 

 

Poco después [de tomar Kinshasa], Kabila se proclamó nuevo 

presidente, renombró al país República Democrática del Congo (RDC), 

reintrodujo la bandera y la moneda adoptada originalmente en la 

independencia, prohibió los partidos políticos y empezó a consolidar su 

poder231. 

 

                                                 
230 Alex Thomson. An introduction to African Politics, Routledge, Londres, 2000, p. 207. 
231 Kevin Dunn, op. cit., p.145.  
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El nuevo presidente, quien se había erguido sobre la promesa de prosperidad, 

desarrollo y apertura política para Congo (o por lo menos eso era lo que esperaba la 

población), muy pronto demostró que su administración no sería muy distinta a la 

ejercida por Mobutu.  

 

En principio, se apoderó de todos los recursos estatales, conformó un gobierno poco 

incluyente donde familiares y allegados cercanos, algunos provenientes del exilio, 

ocuparon los puestos claves dejando de lado al resto de los líderes de oposición y creó 

un nuevo ejército congolés, Forces armées congolaises (Fuerzas armadas congolesas– 

FAC) compuestas en mayoría por ruandeses y congoleses tutsis. 

 

A pocos meses de su toma de poder, Kabila se fue quedando con muy pocos 

partidarios al interior del Congo, a la vez que también perdía la simpatía de sus 

antiguos aliados internacionales, principalmente de Uganda y Ruanda. 

 

Los socios y patrocinadores de Kabila se mostraban cada vez más 

insatisfechos con la forma en que estaba manejando la inestabilidad en 

las fronteras orientales. Los países vecinos comenzaron a utilizar el este 

del Congo como si fuera una extensión de sus propios territorios. […] 

Exigieron no sólo la seguridad en sus fronteras, sino también el derecho 

a tomar el control de grandes áreas del este del país, penetrando a 

profundidades de hasta 700 millas dentro de las fronteras orientales del 

Congo232. 

 

La continua presencia de tropas ruandesas, APR (Armée patriotique rwandaise – 

Ejército patriótico ruandés), y en menor medida ugandesas, UPDF (Ugandan people’s 

defence forces– Fuerzas de defensa popular de Uganda), en la región de los dos Kivus, 

logró incrementar en todo el país la visión popular de que Kabila era una marioneta de 

Ruanda y los tutsis y, por lo tanto, el sentimiento anti-tutsi en la población congolesa, 

desacreditando aún más al joven gobierno congolés233. 

 

                                                 
232 Ch. Didier Gondola, op. cit., pp. 167-168. 
233 Kevin Dunn, “A survival guide to Kinshasa” en The African stakes of the Congo war, Palgrave 
MacMillan, Nueva York, 2002, p. 61. 
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Por todo lo anterior, a principios de 1998 Kabila implementó nuevas estrategias 

enfocadas a rescatar algo de legitimidad interna hacia él y hacia su gobierno, como la 

reducción del número de tutsis en su gabinete remplazándolos por congoleses de la 

provincia de Katanga y finalmente, para mediados de año, anunció “el final de la 

‘cooperación militar’ con Ruanda y Uganda. Públicamente les agradeció su ‘asistencia’ 

y les pidió que retirasen sus tropas inmediatamente"234. 

 

Como era de esperarse, la decisión del gobierno congolés no fue bien recibida por sus 

antiguos aliados, quienes nuevamente decidieron intervenir en el Congo, pero ahora 

para deponer al hombre que ellos mismos habían puesto en el poder hacia sólo un año 

atrás, propiciando así el surgimiento de la segunda guerra en el Congo. 

 

La rebelión inició el 2 de agosto de 1998 en la ciudad de Goma, Kivu del Norte, misma 

que estuvo acompañada de la invasión de numerosas tropas ruandesas y ugandesas. 

Kabila argumentó que la rebelión era en realidad una invasión perpetrada por estos 

países e instó a la población congolesa a repeler los ataques.  

 

Asimismo, pidió la solidaridad de la SADC (Southern African Development Community 

– Comunidad de Desarrollo de África Austral) para detener la agresión. Tropas de 

Angola, Zimbabwe, Namibia y Chad fueron en apoyo del gobierno de Kabila, mientras 

que la República Centroafricana permitió la concentración de FAC en su frontera para 

contener el avance de la rebelión. 

 

Lo que se esperaba fuese una rápida intervención en el Congo para derrocar al 

gobierno de Kabila, se convirtió en una guerra de más de cuatro años, donde 

intervinieron Ruanda, Uganda, Angola, Burundi, Namibia, Chad, la República 

Centroafricana y Zimbabwe, así como varios grupos rebeldes.  

 

                                                 
234 Ibídem, p. 62. 
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Los intensos enfrentamientos se recrudecieron al grado de perpetrarse el asesinato del 

presidente congolés, Laurent Kabila, a manos de uno de sus guardaespaldas, el 16 de 

enero de 2001.  

 

Tras la muerte del presidente, su hijo Joseph Kabila tomó el poder y se presentó con 

una política más mediadora, bajo la promesa de retomar las negociaciones de paz. 

Esta actitud hizo posible su pronto reconocimiento internacional y su proclamación 

como nuevo presidente de la RDC, título que conserva hasta nuestros días al ser 

reelegido en las elecciones de 2006 y 2011. 

 

Si bien y, como ya se señaló, la motivación inicial del estallido de la guerra de 1996 

tuvo un carácter político y de seguridad, el beneficio económico que significaba la 

explotación de los recursos naturales congoleses, hizo que los involucrados se 

olvidasen de sus pretensiones originales.  

 

Para el momento en que se desencadenó el conflicto de 1998 la ambición de las 

fuerzas beligerantes por los minerales y otro tipo de recursos naturales, fue el único 

factor que motivó su presencia en el país y con ello su necesidad de continuar los 

combates. En palabras de Ch. Didier Gondola: 

 

El conflicto de intereses por los abundantes recursos minerales sigue 

siendo el principal motivo detrás de la primera guerra mundial africana. 

Se trata una guerra de desgaste, aprobada por las empresas 

occidentales, y motivada por ejércitos invasores y milicias locales sobre 

el pueblo congolés. Esta guerra se está librando sin recibir el tipo de 

atención mediática que han recibido otros conflictos en los últimos 

años235. 

 

Por su parte, Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad (CSONU), decidió 

indagar en el asunto. Para ello, en junio de 2000, el CSONU estableció un Grupo de 

Expertos encargado de investigar la explotación ilegal de los recursos naturales del 

Congo. 

                                                 
235 Ch. Didier Gondola, op. cit., p. 172. 
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En su primer informe presentado el 12 de abril de 2001, el Grupo de Expertos concluyó 

que efectivamente existía un vínculo entre la explotación de los recursos naturales del 

Congo y la continuación del conflicto.236 Además, se afirmó que el saqueo inició desde 

la guerra de 1996, fundamentalmente en la región oriental de Congo y que éste se 

centró principalmente en la explotación de unos cuantos recursos: 

 

El conflicto en la República Democrática del Congo se basa sobre todo 

en el acceso, el control y el comercio de cinco recursos minerales 

fundamentales: la columbotantalita [sic], los diamantes, el cobre, el 

cobalto y el oro. La riqueza del país resulta muy tentadora y es difícil 

resistirse dada la ilegalidad reinante y la debilidad de las autoridades 

centrales237. 

 

El Grupo continuó sus investigaciones sobre el tema sólo por un par de años más. En 

ese tiempo presentó dos informes finales, en octubre de 2002 y 2003, en los cuales se 

exhibió la participación no sólo de países, sino también de diversas empresas y 

particulares, así como las estrategias utilizadas en la explotación ilegal de los recursos 

congoleses. 

 

La segunda guerra congolesa ha sido considerada como uno los conflictos más 

mortales de todos los tiempos, debido al elevado número de víctimas que dejó a su 

paso. A partir del año 2000 el International Rescue Commitee (IRC) condujo varias 

investigaciones sobre la magnitud de la catástrofe humanitaria en el país y en su cuarto 

informe de abril de 2004 señaló que: 

 

[…] entre 1998 y 2002, un estimado de 3.3 millones de personas 

fallecieron como consecuencia de la guerra. Estos datos indican que el 

conflicto congolés ha sido el más letal del mundo desde la II Guerra 

mundial. […] la gran mayoría de las muertes han sido de población civil, 

                                                 
236 Naciones Unidas, Informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación 
ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo, 
(S/2001/357), p.7, [en línea], Naciones Unidas, Nueva York, 12 de abril de 2001, Dirección URL: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2001/357 [consulta: 10-agosto-2017]. 
237 Ibídem, p. 43.  
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con un 80-90% debido a causas prevenibles y fácilmente tratables como 

las enfermedades infecciosas y la desnutrición238. 

 

Asimismo, el informe del IRC señala que el conflicto dejó más de tres millones de 

desplazados internos, así como 440,000 refugiados, especialmente en la zona oriental 

de la RDC, quienes sobreviven con muy escasos servicios básicos y alimentos239. 

 

Como se señaló al inicio de esta investigación, tanto en el conflicto de 1996 como en el 

de 1998 se involucraron una gran cantidad de factores y actores, internos y externos, 

que deben estudiarse desde todos los ángulos posibles en aras de otorgar una visión 

global y crítica de estos acontecimientos, es por esta razón que el presente trabajo 

concluye en este periodo, ya que no se podría abarcar con la severidad y rigor que se 

merecen, pero manteniendo la esperanza de tener la oportunidad de hacerlo en el 

futuro.  

 

 

 

                                                 
238 Ben Coghlan, Pascal Ngoy, et al., Mortality in the Democratic Republic of Congo: Results from a 
Nationwide Survey, april – july 2004, [en línea], International Rescue Committee, Nueva York, 2004, p. 3, 
Dirección URL: http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/DRC_MortalitySurvey2004_Final_9 
Dec04.pdf, [consulta: 13-agosto-2017]. 
239 Ídem. 
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Conclusiones 

 

A lo largo de esta investigación se presentaron los elementos necesarios que 

demuestran la validez de nuestra hipótesis principal: previo al conflicto de 1998 existió 

un continuo proceso de explotación masiva de los recursos naturales en la RDC 

realizado por diferentes gobernantes y Estados desde la llegada de los europeos a su 

territorio doscientos años atrás, que estuvo marcada por la apropiación de la riqueza de 

los gobernantes en turno, la corrupción de la clase política, así como desestabilidad 

interna y falta de desarrollo para su población. 

 

En el momento en que Europa descubrió las riquezas del territorio central del 

continente africano hizo lo posible por conseguir su dominio y la posterior explotación 

de sus recursos. La primera acción fue la partición de África, sin consideración alguna 

hacia los reinos existentes, con la Celebración de la Conferencia de Berlín y la creación 

de fronteras físicas que delimitarán sus territorios, gracias a la cual se crea este 

inmenso país que hoy conocemos como República Democrática del Congo. 

 

El primer capítulo se expuso cómo fue que a raíz de esta delimitación geográfica, el 

Congo quedó conformado por una gran extensión territorial en el centro del continente 

rodeado por la cuenca del río Congo que lo hizo acreedor a una extensa y muy 

variedad gama de recursos naturales.  

 

Sus bosques, praderas, llanuras y, principalmente su selva, que cubre más de la mitad 

del Congo, albergan centenares de diferentes especies de flora y fauna, muchos de 

ellos en peligro de extinción, como el Okapi, mamífero originario de la región. 

 

Su suelo es igualmente rico en lo que respecta al sector agrícola y minero. El primero 

representa la fuente primaria de subsistencia de la población, sobre todo para su 

consumo local gracias al cultivo de diferentes productos como el café, cacao, azúcar, 

tabaco, algodón, aceite de palma, plátano, entre otros. A pesar que en los últimos años 

el sector agrícola ha contribuido con un gran porcentaje para el PIB del país, aún se 
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encuentra muy por debajo del potencial que representa este sector, debido a la 

inestabilidad interna y a la falta de una infraestructura adecuada legado de la época 

colonial. 

 

Por lo que respecta al sector minero, como se ha presentado, a lo largo de la historia 

de la RDC su producción, distribución y comercialización ha generado los mayores 

dividendos para los individuos, empresas y élite en el poder, además de atraer la mayor 

parte del comercio informal en el país.  

 

El segundo capítulo se presentó el inicio el saqueo del territorio congolés bajo el 

mandato de Leopoldo II, basado en el otorgamiento de concesiones a empresas 

europeas como la inglesa ABIR encargada de la explotación del caucho o con la 

creación de nuevas como la UMHK, en el que sólo se invirtió en la creación de caminos 

y líneas férreas que permitieran su distribución de los recursos, pero no hubo ningún 

otro tipo de desarrollo local. 

 

La enorme fortuna que obtuvo Leopoldo II la realizó con base al saqueo masivo del 

caucho y marfil y la explotación laboral de su población que prácticamente fue 

esclavizada a lo largo de los más de veinte años que duró su gobierno, por lo que se 

puede señalar que su mandato sentó las bases del sistema político y económico que 

convirtieron al Congo en una economía de explotación. 

 

El tercer capítulo se expuso como el gobierno de Bélgica no hizo más que continuar 

con este sistema al manejar a su colonia como una fuente generadora de materias 

primas, donde los trabajos forzados y la imposición de impuestos se convirtieron en sus 

herramientas principales. 

 

La provincia de Katanga fue la más prominente en este periodo, gracias a sus 

minerales y especialmente por la demanda de ellos durante la Primera y Segunda 

Guerra Mundial. Hacia finales del mandato de Bélgica en la década de los cincuenta, el 

Congo era el principal productor de cobalto a escala mundial, el cuarto productor 
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mundial de cobre y exportaba la mayor parte de los diamantes industriales 

comercializados en el mundo.  

 

En la administración de corte paternalista impulsada por el gobierno belga, las 

empresas y la iglesia, si bien se invirtió en el desarrollo de diversos sectores orientados 

a maximizar la producción de bienes como el caucho, algodón y el sector minero en 

general y en la instauración de servicios básicos de salud, educación y vivienda, estos 

fueron escasos, se concentraron las ciudades mineras como Katanga o Kasai y 

siempre estuvieron a cargo de europeos o locales cercanos a la élite del poder.  

 

La gran mayoría de la población congolesa no participó en la toma de decisiones, ni en 

los puestos administrativos durante la colonia, la educación sólo llego a unos cuantos 

congoleses que fueron privilegiados, ya que no había ningún interés en otorgar la 

libertad a su colonia.  

 

Finalmente, el cuarto capítulo se presentó la explotación de los recursos naturales 

congoleses ya como un país independiente, en donde ya no sólo figuraron los 

dirigentes estatales, si no también otros países y empresas transnacionales, sentando 

las bases de injerencia externa en los asuntos internos de la RDC. 

 

Para el momento en que Bélgica se ve presionado para otorgar la independencia del 

Congo, al interior del país no existía un plan nacional que fuera avalado por todos los 

grupos congoleses, lo que facilitó el desconocimiento del nuevo gobierno encabezado 

por Patrice Lumumba como primer ministro y propició una nueva ola de inestabilidad 

política interna marcada por la declaración de la secesión de la provincia de Katanga 

sólo unos días después de la proclamación de independencia. 

 

Los grandes intereses en los minerales del país, no sólo del gobierno belga, sino 

también de las diferentes empresas transnacionales como la UMHK y países como 

Francia y Estados Unidos quienes eran los principales países de destino de estos 
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bienes, facilitaron y respaldaron la secesión de esta provincia en aras de no ver 

afectados sus intereses en la región. 

 

Mientras la incipiente clase política en el Congo luchaba para sostener la fragilidad del 

gobierno central, a lo lago de los tres años que duró la separación de Katanga el sector 

minero en la provincia no se vio afectado y continuó desarrollándose. Las empresas 

siguieron laborando con normalidad, gracias a lo cual se elevó la producción de cobre y 

cobalto, además de diversificarse a otros productos como zinc, germanio y plata. 

 

Posteriormente, en la era de Joseph Mobutu se implantó una estrategia política y 

económica de corte nacionalista conocida como Zairinización, basada en el regreso a 

las raíces africanas con la llamada authenticité. Se cambió el nombre del país a 

República del Zaire, se dieron por concluidas las concesiones realizadas por el 

gobierno belga y se expropiaron la mayoría de las pequeñas y medianas empresas 

cuyos propietarios no fueran congoleses. 

 

Una de las expropiaciones más significativas fue la ejercida contra la compañía belga 

UMHK, uno de los pilares del colonialismo belga en el Congo, que la convirtió en la 

empresa estatal Gécamines como se conoce hasta la actualidad y la cual sigue siendo 

encargada de la producción y comercialización del cobre y otros minerales. 

 

Mobutu ejerció un control estatal absoluto sobre las tierras y de los derechos minerales 

y productos agrícolas. Liberalizó la economía para atraer más capital extranjero, y con 

ello incrementar las ganancias a la vez que rompía con el monopolio ejercido por las 

empresas belgas lo que permitió el establecimiento de compañías provenientes de 

Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Japón por mencionar algunos, siempre y cuando 

el gobierno congolés tuviera una participación en ellas. 

 

Sin embargo, la corrupción y nepotismo de sus dirigentes pronto mostraron la nula 

eficacia la nueva administración. La riqueza se concentró en el presidente, el sector 

empresarial con fuertes lazos a la élite gubernamental y las empresas transnacionales, 
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la población en general vivió con base en salarios bajos, una nula creación de nueva 

infraestructura y ningún tipo de políticas sociales que impulsaran el bienestar y 

desarrollo interno. 

 

Por otra parte, otra de las hipótesis de esta investigación señala que la explotación de 

diferentes recursos naturales en el Congo ha sido un proceso continuo a lo largo de su 

historia, aunque los actores han cambiado de acuerdo con factores externos que han 

provocado los cambios políticos del país. Se ha comprobado a lo largo de los capítulos 

como todas estas transiciones políticas en la RDC han estado dictadas por factores 

externos más que por un verdadero deseo de conseguir un cambio real al interior.  

 

Cuando Leopoldo II entregó la administración del Congo al gobierno de Bélgica fue por 

enérgicas condenas hacia el trato inhumano que ejercía sobre la población en aras de 

conseguir la mayor cantidad de caucho y marfil. Posteriormente, cuando Bélgica otorga 

la independencia a la RDC, lo hace como consecuencia de los nuevos ideales de 

libertad y descolonización surgidos a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, 

no por una verdadera intención de otorgar su libertad al pueblo congolés.  

 

Quizá el único gobierno que buscaba un cambio desde las bases y al interior fue el que 

intentó construir Patrice Lumumba una vez que se declaró la independencia del país, 

pero la falta de una cohesión social y la injerencia externa impidieron la consecución de 

sus planes.  

 

La secesión de Katanga impulsada por Tshombé con el apoyo logístico de Bélgica y 

Francia incentivaron las fricciones entre los dirigentes congoleses. La posterior 

deposición de Lumumba, gracias al golpe de Estado de Mobutu, también fue motivada 

por la preocupación de Estados Unidos de que sus ideales catalogados como 

comunistas se esparcieran por el continente africano. 

 

La caída de la dictadura de Mobutu también se produjo por el cambio en el contexto 

internacional, ya que a partir del inicio de la década de 1990 y como consecuencia del 
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fin de la Guerra Fría, el respeto a los derechos humanos y un sistema de gobierno 

democrático se convirtieron en los principales ejes a seguir en los países occidentales, 

por lo que el sistema dictatorial de Mobutu ya no complacía a sus antiguos aliados, 

Francia y Estados Unidos, quienes apoyaron a  Joseph Kabila y la AFDL para lograr su 

destitución. 

 

Finalmente, también se demostró otra de las hipótesis planteadas, que sostiene que la 

dependencia económica del Congo en sus exportaciones ha sido un factor 

determinante para la continuación de explotación de riqueza natural. Cuando ocurrió el 

estallido de la guerra civil de 1996 para deponer a Mobutu y el posterior conflicto de 

1998, el Congo estaba sumergido en una crisis económica muy parecida a cuando 

obtuvo su independencia 30 años atrás. 

 

La fluctuación del precio de recursos como el caucho, el cobre o los diamantes, en el 

mercado internacional lo han sumido en diferentes crisis a lo largo del tiempo, como la 

de la década de los setenta cuando el Gobierno de Mobutu dependía casi en su 

totalidad de la comercialización del cobre y cuando su precio colapsó provocó una 

crisis financiera que elevó la deuda externa del país. 

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la 

Resolución 1803 del 14 de diciembre de 1962 estipuló que el derecho de los pueblos y 

de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales 

debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del 

respectivo Estado. 

 

En el Congo esta premisa ha sido completamente olvidada. Los recursos naturales del 

Congo han servido para que sólo unos cuantos se enriquezcan, desde individuos como 

Leopoldo II o Mobutu hasta países, empresas y grupos subversivos. Sin duda los 

bolsillos y las cuentas bancarias de diferentes actores internacionales se han llenado a 

causa de su explotación, pero sobre todo a costa del bienestar y desarrollo de la 

población congolesa. 
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El desarrollo económico del Congo está directamente relacionado con el potencial de 

su riqueza natural, pero su historia ha estado marcada por las continuas violaciones al 

derecho soberano de su pueblo sobre dichos bienes, lo que han sido una de las causas 

fundamentales para la ausencia de paz, estabilidad y desarrollo interno. 
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Epílogo 

 

El corte en temporalidad del presente estudio sobre la historia de la explotación de los 

recursos naturales de la República Democrática del Congo se da con la caída del 

mandato del entonces presidente Joseph Mobutu, sin embargo, es conveniente otorgar 

un contexto general de la situación por la que ha atravesado el país africano desde ese 

momento hasta la actualidad, ya que sigue siendo uno de los principales problemas 

que siguen afectado al Congo. 

 

Como se señaló brevemente al final del cuarto capítulo, hacía los últimos años de la 

década de los noventa ocurrieron dos conflictos o guerras en territorio congolés que, 

aunque persiguieron diferentes objetivos, tuvieron la misma esencia, obtener los 

recursos naturales de la RDC, es así que se puede afirmar que uno fue la continuación 

del otro240. 

 

La guerra de 1996, expuso la facilidad con que se podían obtener y saquear las 

riquezas del país e “inauguró una nueva ola de explotación ilegal de recursos del 

Congo por parte de extranjeros, con la ayuda de congoleses” 241. Esta nueva forma de 

explotación encontró su esplendor en el conflicto de 1998, donde la extracción de 

diversos minerales, así como de productos agrícolas y forestales, se convirtió en el 

objetivo primario de varios países, al igual que de grupos rebeldes y empresas 

transnacionales. 

 

Una de las principales características de esta etapa de la explotación de los recursos 

naturales del Congo y que continúa hasta nuestros días, es el concepto de la ilegalidad 

que envuelve esta situación y que anteriormente no se manejaba al estudiar la 

explotación del suelo congolés, debido a la participación de actores externos en ella, 

como lo señalo el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, desde el inicio de sus 

labores en 2000. 

                                                 
240 Cfr. Filip Reyntjens, op. cit., p. 194. 
241 Thomas Turner, op. cit. p. 40. 
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En los informes que elaboró el Grupo, a lo largo de tres años, sobre la explotación 

ilegal de los recursos naturales del Congo exhibió la participación no sólo de países, 

sino también de diversas empresas y particulares, así como las estrategias utilizadas 

en la explotación ilegal de los recursos congoleses. 

 

De este gran número de actores tanto internos como externos, quienes participaron 

activamente en el saqueo de las riquezas naturales de la RDC, se pueden distinguir 

cuatro grandes grupos: 

 

1. El Gobierno congolés, quien favoreció el saqueo de las riquezas naturales del 

Congo al utilizarlas como pago para saldar su deuda con los países que lo 

apoyaron por medio de concesiones, la firma de contratos y mediante la 

apropiación de los recursos de las empresas mineras estatales, asimismo, 

participan en el saqueo las FARDC (Fuerzas Armadas de la República Democrática 

del Congo) y varios colaboradores de Kabila quienes intervenían en la 

intermediarios o accionistas de empresas mineras estatales242. 

 

2. Los grupos rebeldes congoleses, cuyo actuar y participación en el saqueo de los 

recursos naturales es bien explicado en palabras del investigador George 

Nzongola-Ntalaja, quien señala que estos grupos “demuestran cómo la obsesión 

por el poder y la búsqueda de riquezas materiales son tales, que los señores de la 

guerra exhiben su falta descarada de patriotismo, prefiriendo destruir y dividir a su 

propio país que llevar a cabo una lucha responsable para la democratización y el 

reparto del poder”243. 

 

                                                 
242 Grupo de Expertos de la ONU, Informe final del Grupo de Expertos encargado de examinar la 
explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del 
Congo, (S/2002/1146), pp. 7-8, [en línea], Nueva York, Naciones Unidas, 16 de octubre de 2002, 
Dirección URL: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2002/1146, [consulta: 11-marzo-2018]. 
243 Georges Nzongola-Ntalaja, "La dynamique des conflits en Afrique Centrale. Acteurs et processus", [en 
línea], ponencia presentada en el 14vo Congreso Bienal de la Asociación Africana de Ciencia Política, 
Durban, Sudáfrica, 26-28 de junio de 2003 y en el 19 Congreso Mundial de la Asociación Internacional 
de Ciencia Política, Durban, 29 junio - 4 de julio de 2003, Dirección URL: https://es.scribd.com/document/ 
54719501/La-dynamique-des-conflits-en-Afrique-Centrale-Georges-Nzongola, [consulta: 09-marzo-2018]. 
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3. Las fuerzas políticas y armadas extranjeras en la que destacan las fuerzas 

armadas y altos mandos gubernamentales de Ruanda, Uganda y Zimbabwe, como 

el EPR (Ejército Patriótico Ruandés) y las FDPU (Fuerzas de Defensa del Pueblo 

de Uganda) quienes transferían los recursos naturales sus países, para después 

ser exportados a los mercados internacionales, como si fueran producción propia, 

todos ellos en asociación con los gobiernos y las empresas estatales de estos 

países244. 

 

4. Las empresas transnacionales cuya complicidad primaria consistió en contribuir 

con el financiamiento de los grupos rebeldes, mediante el pago de impuestos u 

otros servicios a cambio de poder operar las zonas ocupadas, pero, sobre todo, 

muchas de ellas fomentaron directamente la guerra al intercambiar armas por 

recursos naturales245.  

 

Aunque oficialmente se declaró el fin de la guerra en el Congo el 30 de junio de 2003, 

gracias a la firma del Acuerdo Global e Inclusivo, que estipuló la retirada de las tropas 

invasoras, la promulgación de la constitución de transición y la conformación del 

gobierno de transición, el Congo siguió padeciendo de la inestabilidad generalizada 

resultado de los enfrentamientos entre los grupos rebeldes tanto congoleses como 

grupos ugandeses y ruandeses en contra de un estado congolés sumamente debilitado 

y fragmentado y para 2004 más de 31,000 congoleses morían al mes debido a lo 

anterior246. 

 

En 2007 el Grupo de Expertos presentó su informe anual (S/2007/423) donde señaló 

que todavía existía una grave amenaza para la seguridad física y económica de la 

RDC, debido a la falta de integración nacional, la conducta indebida de las fuerzas 

armadas y policías, la inseguridad creada por los grupos armados tanto congoleses 

                                                 
244 Grupo de Expertos de la ONU, Informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de 
la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del 
Congo, (S/2001/357), pp. 15-26, [en línea], Nueva York, Naciones Unidas, 12 de abril de 2001, Dirección 
URL: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2001/357, [consulta:10-marzo-2018]. 
245 Ibídem, p.43. 
246 Filip Reyntjens, op. cit., p. 207. 
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como externos, quienes seguían activos en zonas de gran concentración de recursos 

naturales247. 

 

En este mismo informe el Grupo confirmó que “la fuente de financiación más rentable 

para los grupos armados sigue siendo la explotación, el comercio y el transporte de 

recursos naturales”248. 

 

Una década después prevalecen las mismas condiciones en suelo congolés, la 

explotación masiva de los recursos naturales sigue presente en las zonas ocupadas 

por grupos rebeldes en la región oriental del país, principalmente de la FDA (Fuerzas 

Democráticas Aliadas) dirigida por ugandeses, las FDLR (Fuerzas Democráticas de 

Liberación de Ruanda) y el grupo de Burundi FNL (Fuerzas Nacionales de Liberación) y 

los grupos congoleses FDC (Frente de Defensa del Congo), los diferentes facciones de 

los grupos Maï- Maï, las FRPI (Fuerzas de Resistencia Patriótica de Ituri) y el CNDP 

(Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo) entre otros, así como algunos oficiales 

de las FARDC249. 

 

Aunque la explotación y comercio de los minerales, como el oro y el estaño, ha sido el 

principal objetivo de estos grupos, existen otros recursos que siguen siendo saqueados 

entre los que destaca el marfil, que de acuerdo con el Instituto Congolés para la 

Conservación de la Naturaleza la población de los elefantes ha disminuido en un 75% 

desde el inicio de los enfrentamientos en 1996250.  

 

                                                 
247 Grupo de Expertos de la ONU, Carta de fecha 16 de julio de 2007 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo, transmitiendo el informe del 
Grupo de Expertos, (S/2007/423), p.8, [en línea], Nueva York, Naciones Unidas, 2007, Dirección URL: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2007/423, [consulta:10-marzo-2018]. 
248 Ibídem, p. 11. 
249 Cfr. Informes del Grupo de expertos de la ONU, año 2016 y 2017, [en línea], Dirección URL: 
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1533/panel-of-experts/expert-reports, [consulta: 10-marzo-
2018]. 
250 Grupo de Expertos de la ONU, Informe final del Grupo de Expertos, presentado de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 7 de la resolución 2198 (2015), (S/2016/466), p.38, [en línea], Nueva York, 
Naciones Unidas, 2007, Dirección URL: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/466, 
[consulta: 11-marzo-2018]. 
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Ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en el Parque Nacional de Garamba ubicado en la 

Provincia Oriental, en la frontera con Sudán del Sur. En 1960 el parque albergaba una 

población aproximada de 22,000 elefantes y para 2012 el número de disminuyó a 

2,000, siendo cazadores furtivos de Sudan del Sur y miembros de las FARDC los 

principales grupos implicados en esta actividad ilegal251. 

 

A raíz de esta situación, y además de la explotación del suelo congolés, se han 

suscitado otros problemas adyacentes como el reclutamiento de niños soldados en los 

grupos rebeldes, secuestro, esclavitud, ataques a civiles, desplazamiento interno, así 

como violencia sexual tanto de mujeres como hombres congoleses de todas edades252. 

 

En 2006 y 2011 se celebraron elecciones presidenciales en la RDC que dieron como 

ganaron a Joseph Kabila, quien lleva ya 17 años en el poder. Los nuevos comicios 

estaban previstos para diciembre de 2017, pero debido a la negativa del presidente 

Kabila y los disturbios en la provincia de Kasaï, el Consejo electoral anuncio que no 

estaban en condiciones de celebrarse como se tenía planteado, por lo que se 

suspendieron provocando más disturbios a lo largo del país253. Finalmente, Kabila y los 

opositores llegaron a un acuerdo, por lo que se espera que en diciembre de este año 

se realicen las elecciones. 

 

Todavía falta mucho por resolver en el Congo, el gobierno tiene la responsabilidad de 

encontrar las herramientas necesarias para fortalecer las instituciones existentes de 

aras de crear una estructura política, económica y social sólidas, así como seguir 

estableciendo lazos de comunicación con los diferentes países y grupos rebeldes 

                                                 
251 Grupo de Expertos de la ONU, Informe final del Grupo de Expertos sobre la República Democrática 
del Congo, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 2078 (2012) del 
Consejo de Seguridad, (S/2014/42), p.52, [en línea], Nueva York, Naciones Unidas, 2014, Dirección 
URL: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2014/42, [consulta: 11-marzo-2018]. 
252 Cfr. Grupo de Expertos de la ONU, Informe final del Grupo de Expertos presentado de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 2136 (2014), (S/2015/19), [en línea], Nueva York, 
Naciones Unidas, 2015, Dirección URL: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2015/19, 
[consulta:11-marzo-2018]. 
253 Amnistía Internacional, República Democrática del Congo 2017/2018 [en línea], Dirección URL: 
https://www.amnesty.org/es/countries/africa/democratic-republic-of-the-congo/report-democratic-republic-
of-the-congo/, [consulta: 12-marzo-2018]. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2014/42


109 

involucrados el saqueo y comercialización de los recursos y, mientras no haya la 

voluntad real por parte de todos los involucrados, la población congolesa seguirá 

padeciendo los estragos que deja a su paso la explotación de los recursos naturales de 

su territorio. 
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