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RESUMEN 

El albinismo es una condición genética en la cual hay una disminución o ausencia de 

pigmentación en la piel, ojos y pelo. Las personas con albinismo pueden llevar una vida 

normal y saludable, pero pueden requerir cuidados especiales en ojos y piel. Se trata de 

una condición hereditaria que puede encontrarse en todo el mundo, sin embargo, en 

algunos países de África puede ser una condición estigmatizada y discriminada, hasta el 

punto de que las personas con albinismo en África sufren un mayor riesgo de violencia y 

explotación, como mutilaciones o asesinatos con el fin de utilizar sus cuerpos en la 

celebración de rituales de brujería.  El presente trabajo pretende analizar desde una visión 

criminológica la persecución que reciben las personas albinas en África. El propósito del 

trabajo es visibilizar la discriminación que sufren las personas con albinismo africanas 

debido a los mitos y falsas creencias que imperan alrededor del mismo. Para ello nos 

centraremos en las medidas de prevención e intervención que se han llevado a cabo desde 

organizaciones nacionales y supranacionales para erradicar este problema y proteger a la 

población albina.  

 

Palabras clave: albinismo, África, crimen organizado, víctimas, discriminación 
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ABSTRACT 

Albinism is a genetic condition in which there is decreased or absent pigmentation in the 

skin, eyes and hair. People with albinism can lead normal, healthy lives, but may require 

special eye and skin care. It is a hereditary condition that can be found all over the world, 

however, in some African countries it can be a stigmatized and discriminated condition, 

to the point that people with albinism in Africa suffer a higher risk of violence and 

exploitation, such as mutilations or killings in order to use their bodies in the celebration 

of witchcraft rituals.  This work aims to analyze the persecution of albino people in Africa 

from a criminological point of view. The purpose of the work is to make visible the 

discrimination suffered by African people with albinism due to the myths and false beliefs 

that exist around albinism. To do so, we will focus on the prevention and intervention 

measures that have been carried out by national and supranational organizations to 

eradicate this problem and protect the albino population. 

 

Keywords: albinism, Africa, organized crime, victims, discrimination 
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INTRODUCCIÓN 

El albinismo es una condición genética hereditaria que consiste en la falta de producción 

de melanina, un pigmento derivado del aminoácido tirosina encargado de proteger la piel 

de los rayos ultravioleta del sol. Esta condición afecta a la pigmentación de la piel, cabello 

y ojos de las personas que la padecen. Al no tener melanina, la piel se vuelve pálida y 

más sensible a la luz solar, lo que conlleva un mayor riesgo para desarrollar cáncer de 

piel cuando se ha estado expuesto al sol de manera prolongada (Mabogunje y Yakubu, 

1993).  

En África aproximadamente 1 de cada 5.000 personas tienen albinismo (Annamanthadoo 

et al., 2021). A pesar de que las personas albinas tienen una mayor propensión a 

desarrollar enfermedades, en el continente africano este no es el único riesgo al que deben 

enfrentarse las personas albinas a lo lago de su vida.  En África, existen creencias y mitos 

acerca de que las personas albinas poseen cualidades mágicas o están malditas, por lo que 

se piensa que llevar una parte de una persona albina a modo de amuleto, como una mano 

o sus genitales, trae buena suerte. Otras creencias apuntan a que la sangre de las personas 

albinas puede otorgar poderes sobrenaturales a quien la bebe. También, existe la creencia 

de que sus cuerpos son necesarios para practicar la brujería (Mhlonishwa, 2021).  

Debido a ello, las personas con albinismo en África son constantemente amenazadas por 

brujos o curanderos que buscan apoderarse de sus cuerpos para hacer uso de las supuestas 

cualidades mágicas que poseen. De esta manera, las personas albinas son perseguidas y 

sus cuerpos son mutilados y usados tanto para la elaboración de pociones curativas como 

para su venta en el mercado negro. Los ataques a personas albinas se han convertido en 

un negocio en el que intervienen los brujos que ordenan su ejecución o mutilación, 

aquellos que las llevan a cabo y los posteriores compradores de amuletos en el mercado 

negro. En el año 2017, la Resolución del Parlamento Europeo sobre las personas con 

albinismo en África indicó que en la pasada década se informó de más de 600 ataques 

contra personas con albinismo en África, aunque lo más seguro es que esta cifra esté 

subestimada; que estos ataques se han hecho considerablemente más frecuentes en los 

últimos años, en particular en [Burundi, Kenia], Malaui, Tanzania y Mozambique. 

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el 

año 2020 se estimaba que en el mercado negro el valor de una extremidad de una persona 
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albina era de 3.000 euros, llegando a pagarse cifras cercanas a los 60.000 euros por un 

cuerpo completo. La mayoría de los crímenes son organizados por los brujos muti, que 

ordenan los ataques para después poder utilizar las partes humanas en sus pócimas o 

ceremonias. Desde el año 2010, más de 700 personas albinas han sido atacadas en el 

continente africano, resultando en agresiones, mutilaciones y asesinatos motivados por 

las falsas creencias que existen en África en torno al albinismo (Montoliu, 2019). Esta 

situación a la que miles de personas albinas en África se ven expuestas provoca que vivan 

con un miedo constante ante la posibilidad de ser atacados.  

Además, ser una persona albina en África no solo supone estar expuesto a todo tipo de 

violaciones, mutilaciones y atentados contra su vida. Aparte de ser perseguidos por la 

creencia de que poseen cualidades mágicas, nacer con albinismo en África supone sufrir 

discriminación desde el momento de su nacimiento, siendo personas excluidas del resto 

de la sociedad. Esta discriminación que sufren está basada en falsas creencias, como que 

escupir a una persona albina evita que nazca una persona con la misma condición genética 

o que mantener relaciones sexuales con una mujer albina cura el virus de la 

inmunodeficiencia (VIH). También se cree que son personas poseídas por espíritus 

malignos, por lo que en países como Tanzania son llamados “nuguruwe” (cerdo en suajili) 

o “zeru” (fantasma en suajili). En otros países africanos, como Zimbabue, son llamados 

“sope”, que significa “persona habitada por un espíritu maligno”.  

Según Montoliu (2019), existe un mayor porcentaje de personas con albinismo en países 

africanos que en otros continentes. Uno de los motivos por los que esto ocurre es el 

rechazo que reciben del resto de la sociedad, ya que muchas personas con albinismo se 

ven obligadas a formar una familia entre sí. Al tratarse de una condición genética, cuando 

dos personas albinas tienen descendencia la probabilidad de que nazca una persona 

portadora del albinismo es del 100%, ya que el hijo heredará de ambos padres la misma 

mutación genética. Por estos motivos, el porcentaje de personas con albinismo en África 

es mayor que en otros continentes. En Europa o América el porcentaje de personas con 

albinismo es del 0,0058%, mientras que en África esta cifra es 10 veces superior 

(Montoliu, 2019).  

Tomando en consideración la anterior información, el trabajo tiene como objetivo 

analizar desde una visión criminológica la persecución que reciben las personas en África. 

Para cumplir con dicho propósito, se ha estructurado en cuatro partes el trabajo. Primero, 
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se presentará la metodología, donde se expondrá el tipo de investigación realizada y la 

importancia del tema escogido. La segunda parte, corresponde al marco teórico, en el que 

se verán los principales conceptos y definiciones relevantes para el trabajo. 

Posteriormente, se presentarán las discusiones, donde se expondrán los datos recabados 

a partir de la revisión bibliográfica. Por último, se hará una conclusión en la que se 

incluirán posibles propuestas para abordar la problemática planteada.  

 

METODOLOGÍA 

La investigación realizada para este trabajo es de tipo cualitativa basada en la revisión 

documental de artículos científicos y webs especializadas, utilizando buscadores como 

Dialnet, Redalyc y WorldWideScience e introduciendo palabras clave para la búsqueda 

como “albinismo” “África”, “crimen organizado”, “mutilación” o “asesinato”. Se 

escogen los artículos que presenten información acerca del crimen organizado alrededor 

de personas albinas en África y se descartan aquellos que no aportaban información 

relevante para los objetivos de la investigación. 

Planteamiento del problema 

A diferencia de otros continentes en los que las personas con albinismo gozan de los 

mismos derechos y libertades que el resto de los ciudadanos, en África las personas 

albinas continúan sufriendo ataques y una gran discriminación por parte de la sociedad. 

A pesar de que la hechicería haya sido prohibida por los Gobiernos de muchos países 

africanos, la violencia contra las personas albinas sigue siendo una realidad.  

Debido a la cantidad de ataques que no son contabilizados, el número de mutilaciones y 

asesinatos de personas con albinismo es difícil de obtener. Esto se debe a que una gran 

parte de rituales se llevan a cabo en zonas marginadas y por lo tanto nunca son 

denunciados.  A pesar de ello, en países como Malawi se han contabilizado más de 25 

asesinatos desde el año 2014, aunque se considera que el número de casos podría ser 

mayor. Además, también se han registrado decenas de casos de secuestro y exhumaciones 

de tumbas (Gómez, 2019). En Malawi, tan solo un 30% de estos casos terminan siendo 

resueltos, y fuentes de la Policía y del Ministerio de Justicia de Malawi indican que en 
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los últimos años solamente se ha conseguido juzgar con éxito un caso de asesinato en el 

país.  

Por otra parte, según los datos que aporta la United Nations Independent Expert (2020), 

a pesar de la labor que realizan asociaciones dedicadas a la protección de personas albinas 

en África, como Khanimambo o Asociación amor a la Vida, tan solo en los últimos 10 

años se han reportado más de 20.000 ataques relacionados con el albinismo en África. 

Como consecuencia de la incapacidad de los estados para abordar la problemática, las 

personas albinas se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y peligro para su 

vida.  

Justificación del tema 

Se escoge como tema el albinismo en África por ser un tema de gran interés para la 

criminología. Desde el punto de vista victimológico, las personas con albinismo sufren 

de manera directa vulneración de sus derechos humanos, tanto a nivel físico como 

emocional. Los ataques que sufren varían desde mutilaciones y violaciones hasta 

secuestros y asesinatos. Además de provocar lesiones físicas o la muerte, los ataques a 

personas albinas provocan graves lesiones psicológicas y un gran aumento de su 

sentimiento de vulnerabilidad (Miti-Drummond, 2022). Cualquier persona que nazca 

albina en África es una víctima de riesgo, pues las probabilidades de sufrir un atentado 

contra su vida se multiplican.  

Se decide tratar el tema del albinismo por las altas probabilidades que este sector de la 

población tiene de convertirse en víctimas, así como el gran interés que el albinismo 

suscita para las organizaciones criminales como forma de obtener beneficio económico. 

Asimismo, se pretende señalar la gran discriminación y el rechazo que sufren estas 

personas desde gran parte de la sociedad africana en comparación con otros continentes, 

donde no sufren la misma discriminación.  

Objetivos del trabajo 

El objetivo principal del presente trabajo consiste en: 

- Analizar desde una visión criminológica la persecución que reciben las personas albinas 

en África. 
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Y como objetivos específicos: 

- Describir los factores de riesgo y consecuencias que sufren las personas con albinismo 

en el continente africano.  

- Visibilizar la discriminación y marginación que sufren las personas albinas africanas. 

- Señalar las medidas de intervención, tratamiento o prevención que realiza el gobierno 

africano sobre el crimen organizado 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El albinismo 

El albinismo es una condición genética hereditaria provocada por la falta de melanina, un 

pigmento derivado del aminoácido tirosina encargado de proteger la piel de los rayos 

ultravioleta del sol. En África las personas con albinismo están expuestas a varios riesgos 

a lo largo de toda su vida, desde el riesgo que conlleva para su piel la exposición al sol 

hasta el ser potenciales victimas de crímenes relacionados con la brujería. Tener 

albinismo en África se ha convertido en un grave problema debido a que son personas 

perseguidas por creencias tales como que el albinismo trae consigo propiedades curativas 

o cualidades mágicas. Las personas africanas con albinismo se encuentran marginadas 

por el resto de la sociedad y su situación de vulnerabilidad es frecuentemente ignorada 

por el resto de la sociedad (Mswela, 2017).  

En países africanos como Malawi o Tanzania, las personas albinas son discriminadas por 

el resto de miembros de su comunidad, llegando incluso a ser asesinados o mutilados. 

Los asesinatos y mutilaciones de personas con albinismo son a menudo perpetrados por 

personas de su misma comunidad local, como curanderos o hechiceros, que buscan 

hacerse con extremidades u otras partes del cuerpo de personas albinas debido a la 

creencia de que portarlas trae buena suerte o cualidades curativas.   

Tipos de albinismo 

El albinismo es causado por mutaciones genéticas que afectan a la producción de 

melanina. La prevalencia en países subsaharianos es de 1 de cada 2.000 - 5.000 personas 
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(Hong et al., 2006; Lund y Roberts, 2018). Las personas nacidas con albinismo no tienen 

pigmentación en la piel, los ojos o el cabello. Se trata de un trastorno autosómico recesivo, 

lo que significa que deben presentarse dos copias de un gen anormal para que la condición 

se manifieste. Por este motivo, el albinismo solo se desarrollará cuando se haya heredado 

el gen de ambos progenitores (homocigotos). Aquellos que tengan una copia del gen de 

solo uno de los progenitores (heterocigotos) serán portadores del gen, pero sus células 

realizarán las funciones de pigmentación de manera adecuada (De Diego, 2015), por lo 

que no desarrollarán el albinismo.  

Al ser una condición genética que afecta directamente a la pigmentación de la piel, ésta 

se vuelve extremadamente sensible a la luz solar, provocando graves quemaduras e 

incluso cánceres de piel. Además, la visión de las personas albinas también se ve 

deteriorada, siendo algunos de los síntomas la fotofobia o el estrabismo (Taylor et al., 

2019).  

Por otro lado, existen dos grandes tipos de albinismo, el albinismo ocular (OA) y el 

albinismo oculocutáneo (OCA). El primer tipo, el albinismo ocular, afecta 

principalmente a los ojos, mientras que el albinismo oculocutáneo afecta a los ojos, el 

cabello y la piel del individuo. Hay hasta siete tipos de albinismo oculocutáneo cuya 

categorización depende del gen alterado, siendo los cuatro primeros los más frecuentes y 

por tanto los más estudiados. Sin embargo, únicamente conocemos un tipo de albinismo 

ocular (De Diego, 2015).  

En este sentido, señalamos que las personas perseguidas en África son las que presentan 

OCA, ya que quienes lo padecen presentan una piel pálida y ausencia de pigmentación 

en el cabello, lo que les convierte en personas fácilmente identificables en países en los 

que la mayor parte de la población es de raza negra.  

A continuación, presentamos los tipos de albinismo oculocutáneo:
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Tabla 1. Principales tipos de albinismo oculocutáneo (OCA).  

Tipo de OCA Gen mutado Manifestaciones 

OCA 1 Tirosinasa 

La tirosinasa, enzima encargada de la 

producción de melanina, presenta una reducida 

o nula actividad, volviendo el cabello y la piel 

de color blanco. Los defectos visuales pueden 

variar en su gravedad dependiendo de si la 

actividad de la tirosina es nula (graves) o 

reducida (no tan acusados).   

OCA 2 Gen P 

Se ve afectado el Gen P, encargado de codificar 

la proteína P, importante en el proceso de 

producción de melanina. La pigmentación de la 

piel suele ser de un blanco cremoso y el pelo 

rubio o castaño claro. La agudeza visual suele 

estar entre un 20% y un 30%.  

OCA 3 TYRP1 

Existe una mutación del gen TYRP1, 

relacionado con la tirosinasa. Presentan un 

color de piel claro-rojizo y en personas no 

africanas el cabello puede ser pelirrojo. Su 

agudeza visual no se ve prácticamente afectada.  

OCA 4 SLC45A2 (MATP) 

Es difícil de distinguir del OCA 2. El gen 

afectado es el SLC45A2, que codifica la 

proteína que media la síntesis de melanina.  

Fuente: De Diego (2015) 

 

Es destacable mencionar, que no existe cura para el albinismo, pero con los cuidados 

adecuados, como evitar exponerse a la luz solar o la atención ocular regular, se puede 

alcanzar una buena calidad de vida. A pesar de ello, la falta de recursos en países africanos 

y la estigmatización que sufren las personas con albinismo dificultan que estas personas 

puedan desarrollar su vida con normalidad (Salewi, 2011).  

Criminología y albinismo 

 

Eran tres, entraron en nuestra choza y comenzaron a darnos golpes a 

todos. Uno de ellos llevaba una botella de queroseno. Me agarraron 

entre los tres. Me inmovilizaron y empezaron a cortarme el brazo a 

machetazos. Cuando acabaron salieron corriendo con mi brazo y 

gritaron a mi madre que me echara el queroseno en la herida hasta que 

se cauterizara y dejara de sangrar. Yo ya estaba desmayada... .  

 

(Testimonio de Kabula Nkalango, niña con albinismo de 14 años en Tanzania, 2011). 
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A pesar de que existan informes que apunten a que la discriminación y marginación de 

las personas con albinismo existe en todo el mundo, en África subsahariana las cifras de 

violencia y estigmatización son más elevadas que en el resto del mundo (Lorenzo, 2021). 

Esto se debe a que en gran parte del continente africano cualquier individuo con albinismo 

es vulnerable a sufrir algún ataque por parte de otras personas que piensan que las partes 

del cuerpo de una persona albina pueden funcionar como talismán o ser utilizadas en 

rituales de brujería. Estos ataques son motivados por la falsa creencia de que los cuerpos 

de personas con albinismo pueden ser utilizados para traer buena suerte y riqueza. Los 

ataques se dan con mayor frecuencia en países del este y sur de África, como Kenia, 

Burundi, Tanzania, Malaui o Mozambique, aunque también existen casos en el resto de 

África subsahariana (Lorenzo, 2021).  

Se cree que Tanzania es uno de los países con una mayor población de personas albinas 

en África. En algunas zonas del país, las partes del cuerpo de personas con albinismo son 

frecuentemente demandadas por mineros o pescadores que creen que sus cuerpos poseen 

cualidades mágicas que les traerán dinero y fortuna en un corto periodo de tiempo 

(Salewi, 2011). Muchos pescadores utilizan el pelo de las personas con albinismo para 

tejerlo a sus redes y así fomentar la pesca (Lorenzo, 2021). Este tipo de prácticas ocurren 

como consecuencia de todas las creencias y supersticiones que rodean al albinismo en 

algunas culturas africanas. Normalmente los autores de los asesinatos son bandas 

delictivas o personas de su misma familia en busca de riqueza (Salewi, 2011).  

Según Taylor et al., (2019), entre los ataques que sufren las personas con albinismo en 

África encontramos la mutilación de dedos, ojos, lengua, órganos, genitales y 

extremidades, la profanación de tumbas y asesinatos. Cualquier órgano de una persona 

albina puede ser utilizado en rituales de magia negra, conocida como la brujería “muti”. 

En Tanzania, un 60% de la población cree que la brujería muti es efectiva. Este tipo de 

brujería es un tipo de magia extendida en África, basada en el uso de partes del cuerpo de 

personas con albinismo en la celebración de rituales. Para conseguir órganos y 

extremidades con los que realizar hechizos, conjuros y pócimas, es frecuente la 

profanación de tumbas de personas con albinismo, aunque los chamanes creen que para 

que las ceremonias sean más efectivas, es necesaria la extracción de los órganos o partes 

del cuerpo con la persona viva. Por este motivo, los chamanes encargados de practicar 

este tipo de ritos pagan más dinero en el mercado negro por aquellas partes del cuerpo 
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que hayan sido extraídas en vivo. Las prácticas utilizadas para ello son inhumanas, siendo 

muchas veces mutilados y abandonados para morir (Salewi, 2011).  

Lozano (2021) indica que, según ACNUR, en época de crisis pueden llegar a pagarse 

cifras cercanas a los 60.000 euros por el cuerpo completo de una persona con albinismo. 

Se trata de un mercado que anualmente mueve aproximadamente 9 millones de euros a 

nivel mundial. Al mover tales cantidades de dinero, la situación de riesgo de las personas 

con albinismo aumenta. La desprotección y vulnerabilidad con la que conviven 

constantemente hace que se vean obligadas a vivir en constante alerta por el riesgo que 

las supersticiones, mitos y creencias asociadas al albinismo conllevan para su seguridad 

e integridad física.  

Además de ser amenazados por personas que buscan hacerse con partes de sus cuerpos, 

existe una elevada violencia sexual, especialmente contra las mujeres con albinismo 

(Lorenzo, 2021). En muchas ocasiones estas mujeres son víctimas de violaciones o 

prostitución forzosa debido a que entre las numerosas falsas creencias que existen se cree 

que mantener relaciones sexuales con una mujer con albinismo puede curar el VIH o la 

esterilidad. Por esta razón, son muchas de estas mujeres que además de haber sido 

violadas son contagiadas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el VIH.  

Para Miti-Drummond (2022), los crímenes cometidos contra personas con albinismo son 

motivados por el odio. Esta autora indica que los crímenes de odio son aquellos que se 

dan en contra de un grupo de población específico en función de sus características, tal y 

como ocurre con el albinismo en África. Además, es importante tener en cuenta que los 

crímenes de odio tienen una base importante de prejuicio, lo que queda reflejado en la 

falsa creencia de que las personas con albinismo poseen cualidades mágicas. Las 

consecuencias de este tipo de crímenes implican un gran sentimiento de vulnerabilidad 

por parte de las víctimas, así como graves lesiones psicológicas.  

 

Además de ser víctimas de ataques y mutilaciones, las personas con albinismo son 

constantemente estigmatizadas en el continente africano. El concepto de estigma fue 

introducido por Goffman (1963), definiéndolo como un atributo desacreditador que hace 

diferente al individuo y trae consigo la desaprobación del resto de su entorno social. La 

persona estigmatizada cuenta con una característica diferente del resto que se convierte 

en motivo de estigmatización, como ocurre con el albinismo y las personas albinas en 
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África. En el estudio del estigma es importante establecer categorías para no agruparlos 

todos bajo una misma etiqueta (Marichal y Nieves, 2000). La clasificación clásica de 

Goffman (1963) distingue tres tipos de estigmas: 

 

1. Abominaciones físicas: derivados de algún tipo de alteración física, defecto, 

característica corporal u orgánica, como puede ser una minusvalía física o como 

ocurre en el caso de las personas con albinismo en África, la ausencia de melanina en 

la piel.  

 

2. Defectos en el carácter del individuo: relacionados con alteraciones psicológicas.  

 

3. Estigmas tribales: asociados a atributos como la raza del individuo, su religión o la 

nacionalidad.  

 

En África el albinismo no se percibe como una condición genética, sino como un estigma 

social que afectará por completo a la vida de la persona albina, resultando en un constante 

sufrimiento causado por la discriminación y la exclusión social (Estévez, 2020).  Por 

consiguiente, algunas de las principales consecuencias del estigma para el colectivo 

estigmatizado son el aislamiento social, el rechazo por parte del resto de la sociedad e 

incluso la muerte.  

 

Factores de riesgo y consecuencias.  

Para Franklin et al., (2018), los medios de comunicación han hecho una aproximación 

incorrecta de los asesinatos a personas con albinismo, otorgándole un mayor peso a las 

supersticiones asociadas al albinismo como desencadenante de la violencia que sufre este 

colectivo. De este modo, este autor considera que es la pobreza la que desencadena la 

violencia relacionada con las mutilaciones y los asesinatos contra la población con 

albinismo. Identifica la pobreza como factor de riesgo, basándose en que el motivo por 

el que se venden las partes del cuerpo es la demandan de amuletos en el mercado cuya 

finalidad es la buena fortuna y riqueza.  
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Otro de los factores de riesgo asociados a los crímenes con albinismo es la exclusión 

social que sufren estas personas desde que nacen. La gran mayoría no tienen acceso a una 

educación digna y libre de discriminación, a lo largo de su vida se ven apartados de 

cualquier tipo de actividad básica que quieran realizar, como trabajar, casarse o formar 

una familia (Franklin et al., 2018).  

Entre los riesgos sociales, muchas familias de personas con albinismo deben estar 

constantemente vigilándoles o escondiéndoles del exterior para evitar que puedan 

atacarlos para vender sus órganos, teniendo que sacar a sus hijos con albinismo de la 

escuela para protegerles (Franklin et al., 2018).   

El miedo y la exclusión social tienen efectos psicológicos devastadores en la población 

con albinismo (Lund, 2001). Además, aquellos que han logrado sobrevivir a un ataque 

contra su vida y han quedado mutilados, encuentran grandes dificultades para retomar 

una vida normal, quedando dañada su autoestima y viéndose obligados a reajustar su vida 

a una discapacidad. En algunas ocasiones estos eventos traumáticos pueden derivar en 

problemas como la ansiedad, la depresión, trastornos de la personalidad o incluso estrés 

postraumático (Goitia, 2017).  

En este sentido, Hong et al., (2006), señaló que, un estudio de personas con albinismo en 

Nigeria muestra que son individuos que tienden a ser más retraídos en situaciones sociales 

para tratar de no llamar la atención. Además, su escasa socialización los ha llevado a ser 

personas más inestables emocionalmente que el resto de la población.  

Un ejemplo de lo anteriormente citado, podemos verlo a continuación: 

Cuando iba a la escuela primaria, la gente se reía y se burlaba de mi. A 

algunos ni siquiera les gustaba tocarme, decían que si me tocaban se 

pondrían de este color. La gente se metía conmigo cuando cogía el 

autobús para ir al colegio. Los demás niños corrían detrás de mí, 

gritando 'zeru, zeru' 

 

Al-Shymaa Kway-Geer, mujer con albinismo en Tanzania, 2008. 

 

En muchos casos las personas con albinismo en África no cuentan con cremas protectoras 

o gafas que les protejan de los rayos del sol. Además, el acceso a la sanidad es limitado y 

no cuentan con la atención médica adecuada.  Si a esto le añadimos los constantes ataques 
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que sufren contra su vida, observamos que la esperanza de vida de las personas con 

albinismo en el continente africano oscila entre los 30 y los 40 años (Lorenzo, 2021).  

 

Protección de personas con albinismo.  

Ante la constante violación de los derechos humanos de las personas con albinismo en el 

continente africano, algunos estados africanos llevan años tratando de prevenir este tipo 

de actuaciones, persiguiendo duramente los delitos cometidos contra la población con 

albinismo. Algunas de las medidas implementadas en África para aumentar la seguridad 

de personas con albinismo incluyen:  

- Programas de educación y sensibilización, orientadas a desmentir los mitos y 

supersticiones que rodean a las personas con albinismo, fomentando la inclusión de 

estas personas en la sociedad. Aparte de ello, se promueve un estilo de vida basado 

en el esfuerzo como medio para prosperar en la vida, dejando de lado el tráfico de 

órganos y partes del cuerpo de personas albinas (Salewi, 2011).  

 

- Medidas legales: las penas a personas que han cometido algún tipo de crimen contra 

las personas con albinismo se han endurecido considerablemente, pudiendo llegar a 

ser castigados con la pena de muerte.  

 

- Protección policial: en algunos países del continente africano se han designado 

patrullas policiales en aquellas zonas en las que se han ocurrido asesinatos y 

mutilaciones en el pasado.  

 

- Refugios destinados a la protección de las personas albinas amenazadas. En países 

como Tanzania se han creado centros especiales como Kabanga, en los que conviven 

cientos de personas albinas que han abandonado sus hogares por miedo a ser 

mutilados o expulsados por sus familiares debido a su condición genética. En refugios 

como Kabanga, las personas albinas conviven en extensiones cercadas de tres 

kilómetros de diámetro, estando protegidos de las amenazas del exterior.  
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- Under the Same Sun (UTSS) es una organización no gubernamental (ONG) fundada 

por Peter Ash dedicada desde el año 2008 a combatir los prejuicios y la discriminación 

que sufren las personas albinas en África. Además de su labor de educación y apoyo 

a estas personas, registran los ataques sufridos por personas albinas. En año 2018 se 

registraron 204 asesinatos y 354 ataques a personas albinas en África en un periodo 

de tiempo de 10 años (UTSS, 2018), una cifra muy elevada teniendo en cuenta que 

muchos de los ataques ni siquiera son registrados por tener lugar en lugares aislados.  

En definitiva, las personas con albinismo continúan siendo un colectivo de riesgo en el 

continente africano, por lo que destinar recursos para su protección y el desarrollo de 

programas preventivos es esencial para erradicar los mitos que persiguen a estas personas 

(Franklin et al., 2018).   

Medidas de intervención o prevención.  

Gobiernos como el de la República de Tanzania se han comprometido en los últimos años 

a acabar con la persecución que sufren las personas albinas. Para ello, desde el año 2008 

han establecido diversas medidas que se comprometen a llevar a cabo para prevenir que 

las matanzas y el comercio de órganos se sigan sucediendo (Salewi, 2011). Entre estas 

medidas, destacan la suspensión de empleo a todo aquel curandero o hechicero que sea 

sospechoso de comerciar con partes de personas con albinismo, impidiéndoles ejercer su 

actividad profesional, retirando sus licencias y llegado el caso, siendo detenidos y puestos 

en prisión preventiva. Así mismo, se han aumentado las penas para aquellos individuos 

que sean responsables de acabar con la vida de una persona albina, pudiendo llegar a ser 

sancionados con la pena de muerte. Por esta razón, muchos de los brujos responsables de 

los ataques han decidido emigrar a países como Burundi, en los que la regulación de los 

crímenes relacionados con el albinismo es más laxa (Salewi, 2011).  

La primera sentencia condenatoria por el asesinato de una persona con albinismo en 

Tanzania tuvo lugar en el año 2009 (Lorenzo, 2021). Desde que las medidas 

implementadas por el Gobierno de Tanzania entraron en vigor, hasta 170 personas han 

sido arrestadas. A pesar de que las cifras de arrestos han aumentado, muy pocas personas 

han llegado a ser procesadas debido a que aluden falta de fondos para poder hacer frente 

al juicio (Franklin et al., 2018).   
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En los últimos años, distintos organismos africanos han desarrollado medidas para tratar 

de proteger a las personas con albinismo en África. Entre algunas de estas medidas 

encontramos: 

- En 2017, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR, por 

sus siglas en inglés) y el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el 

Bienestar del Niño (ACERWC) desarrollaron el Plan de Acción Regional de 

Albinismo en África (PAR), cuyo fin es promover la aplicación de medidas 

específicas destinadas a la protección de personas con albinismo en África, así como 

promover el respeto de los derechos humanos de estas personas.   

 

- El Consejo Ejecutivo de la Unión Africana desarrolló en 2019 el Plan de acción para 

acabar con los ataques y otras violaciones de los derechos humanos que afectan 

a las personas con albinismo en África, entre cuyas acciones prioritarias se 

encuentran el promover la educación pública sobre el albinismo, especialmente en 

zonas en las que se reportan más ataques, incentivar la formación especifica sobre 

aspectos del albinismo que ayuden a promover el disfrute de sus derechos humanos y 

formar a trabajadores y personal sanitario para mejorar la protección de las personas 

con albinismo.  

 

- Y, en 2019, el Foro Parlamentario de la Comunidad para el Desarrollo del África 

Austral (SADC) adoptó una moción de condena frente a los asesinatos, ataques y 

secuestros de personas con albinismo. A pesar de ello, las personas con albinismo aun 

son perseguidas por organizaciones criminales que buscan apropiarse de partes de su 

cuerpo, por lo que las cifras de asesinatos continúan siendo elevadas (Lorenzo, 2021). 
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DISCUSIONES 

Tras el análisis expuesto se puede determinar que la persecución que sufren las personas 

con albinismo en África constituye un grave problema para la sociedad africana, ya que 

afecta al bienestar y la seguridad de un sector vulnerable de la población. Como hemos 

encontrado, las formas de discriminación que reciben las personas con albinismo en 

África son extremas, poniendo en riesgo su integridad y dejando graves secuelas tanto 

físicas como psicológicas a las víctimas de mutilaciones, violaciones o secuestros.  

 

Además de sufrir violencia física, las personas con albinismo también sufren 

discriminación en otros ámbitos como el trabajo o en el acceso a la educación. Aparte de 

ello, estas personas pueden tener graves problemas en la piel o en la vista, lo que requiere 

de una atención médica adecuada. Sin embargo, el acceso a a la sanidad de las personas 

con albinismo es limitado y productos como cremas protectoras o gafas que protejan de 

los rayos del sol escasean en el continente africano. También, ha de tenerse en cuenta que 

muchas mujeres son victimas de violaciones, motivo por el cual son contagiadas por 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) que debido al acceso limitado a la sanidad no 

son tratadas adecuadamente.  

 

Por otro lado, los factores de riesgo principales que se han hallado para la persecución de 

personas con albinismo en África están relacionados con las creencias culturales de países 

como Tanzania, Burundi, Kenia, Malaui y Mozambique, así como la discriminación y el 

estigma, la pobreza, la exclusión social y la falta de conocimiento y conciencia que hay 

sobre el albinismo en África.  

 

En este sentido, un aspecto para destacar es que los mitos y supersticiones, así como la 

marginación que sufren las personas con albinismo se deben principalmente a la falta de 

información sobre la condición del albinismo. Por este motivo, consideramos esencial 

poder trabajar en el bienestar de estas personas a través de la educación, de manera que 

las personas con albinismo puedan ser integradas como una parte activa de la sociedad. 

En ese sentido, la labor que realizan las asociaciones de albinismo es esencial para 

fomentar la educación y el conocimiento del sufrimiento que acompaña a esta condición 

genética.  
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Resulta sorprendente el elevado porcentaje de personas que piensan que la brujería muti 

es efectiva, alcanzando porcentajes de hasta el 60% en países como Tanzania. La falta de 

conciencia que hay entre la población africana tanto sobre el albinismo como sobre los 

rituales realizados a partir de partes de su cuerpo es uno de los puntos más llamativos de 

la investigación realizada.  

 

Por otra parte, resulta impactante que los países con mayor porcentaje de población albina 

se encuentren precisamente en África, donde son perseguidos y atacados por su condición 

genética. Como se ha expuesto, esto se debe a que debido a la discriminación que sufren 

por parte del resto de la sociedad, las personas con albinismo se ven obligadas a formar 

familias entre ellos, lo que provoca que la probabilidad de que nazca un hijo portador del 

albinismo de la unión de dos personas con esta condición genética sea del 100%.  

 

En cuanto a las medidas de intervención, observamos que están siendo insuficientes, pues 

las cifras de ataques contra la población albina siguen siendo elevadas. En Tanzania se 

implementaron diversas medidas, como la suspensión de empleo a todo curandero o 

hechicero sospechoso de comerciar con personas albinas o el aumento de penas para 

aquellas personas responsables de la muerte de una persona albina, pudiendo llegar a ser 

condenados a pena de muerte. A pesar de que la entrada en vigor de estas medidas fue en 

el año 2008, muy pocas personas han llegado a ser procesadas. Además, las creencias en 

torno al albinismo están muy arraigadas en la sociedad, por lo que lograr la inclusión y 

protección de estas personas en el continente africano supone un desafío difícil de 

abordar. Por este motivo consideramos esencial que organizaciones y gobiernos tanto de 

África como del resto del mundo puedan contribuir a fomentar la educación en estos 

países.  
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CONCLUSIONES 

En primer lugar, respecto a la persecución que reciben las personas con albinismo en 

África, encontramos que son objeto de violencia criminal y que en muchos casos son 

personas de la propia comunidad local los que se dedican a la persecución de estas 

personas con fines económicos.  

 

En segundo lugar, sobre los factores de riesgo y las consecuencias que sufren las personas 

con albinismo en el continente africano, hallamos que la marginación y la estigmatización 

que sufren estas personas puede derivar en problemas psicológicos como la ansiedad, el 

estrés postraumático, la fobia social o la autoestima baja.  

 

En tercer lugar, resulta llamativo el alto grado de discriminación y marginación que sufren 

las personas con albinismo en países Africanos como Burundi, Tanzania, Mozambique o 

Malaui. Son personas apartadas del trabajo, el acceso a la educación o la vida social.   

 

En cuarto y último lugar, entre las medidas de intervención encontramos iniciativas por 

parte de organismos como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 

el Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, el Foro Parlamentario de la Comunidad para 

el Desarrollo del África Austral o Gobiernos como el de la República de Tanzania. A 

pesar de las múltiples iniciativas llevadas a cabo para proteger a la población con 

albinismo, podemos señalar que son insuficientes, ya que las creencias siguen muy 

arraigadas en la sociedad y los ataques a personas con albinismo se siguen sucediendo.  
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