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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto del escenario internacional es fundamental entender que la participación 

femenina en diversos ámbitos de la vida pública creció en los últimos años. Es 

importante para las Relaciones Internacionales conocer a fondo los conflictos que 

existen en el continente africano; son pocos los investigadores en México que realizan 

estudios sobre la este continente y casi no existen estudios sobre la lucha de las 

mujeres africanas árabe-musulmana. África se vislumbra con graves problemas en la 

realidad que viven miles de mujeres que ven sus derechos humanos mermados, 

protección legal o médica escasa, tomando particularmente para ello el caso del 

Magreb1 entre Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).  

 

El conflicto actual entre Marruecos y el Sahara Occidental es un problema internacional 

de gran relevancia. Para entenderlo es muy importante identificar cuáles son las causas  

reales del conflicto y comprender las posturas de los dos actores involucrados: por una 

parte se encuentra la población de la RASD y por la otra el Reino de Marruecos.  

 

Entre los conflictos que enfrentó el continente africano y la zona del Magreb, en 

particular, se encuentran las luchas independentistas que llevó a cabo la población 

contra los países colonialistas europeos. Uno de los países que enfrentó un movimiento 

independentista fue el Sahara Occidental, que se encuentra ubicado al noroeste de 

África, situado en el extremo occidental del desierto del Sahara. (Véase mapa 1).  

El Sahara Occidental es un territorio objeto de litigio desde los tiempos de la 

colonización española entre 1884 y 1885. A pesar de ser un desierto, la región es rica 

en petróleo, gas y fosfato, además de contar con el banco pesquero más grande del 

mundo. Por tales motivos este territorio se ha visto en una total disputa y  con una 

constante intervención por parte de algunos países europeos.  

 

                                                           
1
 Región de África del Norte, correspondiente a la parte occidental del mundo árabe, comprendido entre el 

Mediterráneo, el desierto líbico, del Sáhara y el océano Atlántico. Magreb o Mágreb es la adaptación al español de 
una voz árabe que significa “lugar por donde se pone el sol”, el Poniente, la parte más occidental del Mundo Árabe. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_del_Sahara
http://www.afcam.org/Espagnol/Doc_illustration/Afrique/AfriqueNord.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_%C3%81rabe
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Ante la constante explotación que los países colonizadores estaban ejerciendo en los 

diferentes países africanos, se comenzó un proceso de descolonización en la región; 

uno de los países que comenzó con estos movimientos fue Marruecos, en 1956, 

mediante el establecimiento  de un movimiento social a favor de la independencia en el 

Sahara.  

 

El 10 de mayo de 1973 se fundó el Frente Popular para la Liberación de Saguia el 

Hamra y Río de Oro (Frente Polisario). Diez días después, el 20 de mayo, se llevó a 

cabo la primera operación militar de este movimiento de liberación, dando comienzo al 

combate por la independencia del Sáhara Occidental.  

 

Sin embargo, el 14 de noviembre de 1975, España firmó los Acuerdos Tripartitos de 

Madrid, por los que procede a la entrega repartida de su Administración a Mauritania y 

Marruecos del territorio que comprende el Sáhara Occidental.  Es así que el 26 de 

febrero de 1976  España finalizó su presencia colonial en el Sáhara, fecha en que el 

Frente Polisario también proclamó la conformación de la RASD.  

 

En ese momento comenzó un nuevo proceso que  cambiaría la historia del pueblo 

Saharaui, a finales de 1975,  Argelia cedió una zona de su territorio para atender a las 

oleadas de refugiados provenientes del Sáhara Occidental  y establecieron 

campamentos en el desierto de Tinduf2.  

 

Por las condiciones de guerra, la mayoría de la población que se encuentra en los 

campamentos argelinos son de sexo femenino; por tal razón, se han fijado como meta  

organizarse y luchar para poder alcanzar los ideales propuestos por todo el pueblo 

saharaui como son: obtener soberanía y autodeterminación de su pueblo; el 

reconocimiento de  todos los Estados y de la Organización de Naciones Unidas; así 

como el  retorno a su territorio. 

 

                                                           
2
 Territorio perteneciente a Argelia, país ubicado en la zona del Magreb. 
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Las mujeres saharauis lograron establecer una organización  interna que les permitiera 

el funcionamiento correcto en los campamentos, con el objetivo de tener una estabilidad 

y armonía entre la población. Esto se consolido también con la creación de 

organizaciones que han facilitando el acceso de las mujeres a la vida pública y la toma 

de decisiones para el ejercicio político.  

 

Las organizaciones más representativas son la Unión Nacional de Mujeres Saharauis 

(UNMS) y la Asociación de Mujeres Saharauis de España, entre otras organizaciones; 

han tenido una gran presencia en lo que respecta al  proceso de paz en este conflicto, 

porque tuvieron y tienen una participación muy activa en el desarrollo de los 

campamentos; los han organizado y crearon vínculos importantes con las mujeres que 

se encuentran dentro del territorio ocupado.  

 

Los espacios para que las mujeres participen cada día se han abierto más, algunas han 

participado en conferencias, foros y parlamentos, con el objetivo de exponer y dar a 

conocer su conflicto y presentando su posición de rechazo a la invasión de su territorio.  

 

Gracias a la apertura de nuevos espacios de participación de las mujeres en la vida 

pública, han aprovechado para ganar terreno que de alguna forma beneficien a la mujer 

y con ello han aunado a su lucha otros objetivos más; establecer la igualdad de 

condiciones; que se respeten los derechos de las mujeres y niños no solo de su país; 

incluso han planteado propuestas a nivel continental para abrir más espacios para las 

mujeres de participación política.   

 

La hipótesis de trabajo de esta tesina establece que: a partir del conflicto que vive la 

RASD y Marruecos ha logrado abrir un espacio para que las mujeres saharauis  

tuvieran una participación mayor en la vida pública: para tomar decisiones que 

favorezcan su vida que además contribuyan a la solución del conflicto.   

 

A través de estas organizaciones las mujeres crearon espacios y han podido accesar a 

la vida pública, rompiendo con el estereotipo de que las mujeres no pueden gobernar y 
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tener presencia política interna e internacional, para exigir una igualdad de derechos 

sociales y políticos. 

 

Al estudiar la incidencia de las mujeres saharauis en la vida pública, se puede entender 

que dada la situación de conflicto que se vive en el territorio se abrió un espacio para 

que existieran oportunidades políticas de participaciones. “Se dice que las 

oportunidades políticas surgen a partir de la existencia de un movimiento social, que 

está vinculado a cambios, fisuras o transformaciones en la estructura política”.3  

  

Los movimientos sociales no solo se benefician de las oportunidades políticas, sino que 

también crean oportunidades para el surgimiento de otros movimientos o de contra-

movimientos. El surgimiento y éxito de los movimientos sociales depende, en gran 

medida, de las oportunidades de alcance de los contestatarios, generadas por cambios 

en la estructura institucional y de la disposición ideológica de los grupos en el poder.4 

 

La mayoría de los movimientos políticos y revoluciones se catalizan debido a cambios 

sociales que convierten al orden político establecido en algo más vulnerable o más 

receptivo al cambio.  Tal parece que los movimientos revolucionarios y de reforma más 

amplios surgen, no como consecuencia del funcionamiento rutinario de bloques 

estables de élites, sino, precisamente, en esos raros momentos de cambio en los que 

se desestabilizan las alianzas de gobierno previamente existentes.  

 

En ese momento se ve plasmado el grado de probabilidad que los grupos tienen de 

acceder al poder e influir sobre el sistema político y de esta forma pueden movilizarse e 

implicarse en la acción colectiva. A través del surgimiento de los movimientos sociales y 

con la apertura de las oportunidades políticas se conforman grupos de defensa  que 

buscan la estabilidad y el respeto de las decisiones tomadas en su conjunto por parte 

de la sociedad. 

 

                                                           
3
 Baca Olamendi, Laura, “Léxico de la Política” Teoría de las Oportunidades Políticas, Fondo de Cultura Económica, 

Primera Edición, México 2000, pág. 454.  
4
 McAdam Doug, McCarthy John, Zald Mayer, “Movimientos Sociales: Perspectivas Comparadas” Oportunidades 

Políticas,  Ediciones Istmo, España 1999,  pág. 51. 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Laura+Baca+Olamendi%22
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Se puede entender que la sociedad saharaui y en específico las mujeres, han 

aprovechado esa oportunidad que se abrió en el momento de conflicto en su territorio 

para poder participar en las actividades y decisiones para el desarrollo de la población.  

Han formado grupos de presión que exigen una igualdad de condiciones, derechos y 

obligaciones de toda la población en su conjunto. De manera adicional, muchas 

mujeres participan en ONG´s y a título personal en la búsqueda de una solución al 

problema saharaui.  

 

En el primer capítulo se analizará la situación que vivió el Sahara Occidental desde la 

invasión por parte de España, los movimientos realizados por el Frente Polisario por la 

lucha independentista y la conformación de la RASD; además de abordar los problemas 

que enfrentaron la población de la República Árabe Saharaui Democrática, ante la 

invasión del gobierno de Marruecos al territorio saharaui, tras haber logrado su 

independencia de España; así como el  desplazamiento de la población de su territorio, 

al desierto de Tinduf.  

 

En el segundo capítulo se identificará la forma de organización de las mujeres en la 

vida pública, después del desplazamiento al desierto y los objetivos principales por los 

cuales las mujeres tuvieron que entrar a la escena pública y desempeñar un papel 

predominante en el desarrollo pleno de los campamentos de Tinduf. De manera 

adicional se identificará cuáles son las principales actividades que realizan las mujeres 

en cuestiones educativas, culturales, políticas y económicas, en el ámbito interno.    

 

En el tercer capítulo, se examinará la participación de las mujeres en el proceso de paz. 

Se mostrará la forma de organización que han logrado las mujeres para el desarrollo de 

la población, a través de organizaciones formadas por mujeres como es la  Unión 

Nacional de Mujeres Saharauis.  Finalmente, se abordará la participación activa de 

algunas líderes que difunden la existencia del conflicto en el mundo y posibles 

alternativas de solución existentes.  
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LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES SAHARAUI EN EL ACTUAL CONFLICTO 
ENTRE LA RASD Y MARRUECOS (2000-2010) 

 

Capítulo I. Colonización y desarrollo del Sahara Occidental  

“Un país lejano puede estar cerca, puede 
quedar a la vuelta del pan 
pero también puede irse despacito y hasta 
borrar sus huellas.” 

Mario Benedetti
5
 

 

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), territorio llamado Sahara 

Occidental, está ubicada al norte de África; colinda al  norte con Marruecos (500 km de 

frontera), al noroeste con Argelia (70 km de frontera), al oeste y al sur con  Mauritania 

(1570 km de frontera); se extiende sobre una superficie de 266 000 km frente a las Islas 

Canarias.6 Fue colonia española hasta 1976: es el único país de esta zona donde se 

habla español. Su población fue el resultado de una combinación entre los árabes-

bereberes y africanos, a finales del siglo XII. 

 

Entre las numerosas tribus Saharaui, pueden distinguirse tres grandes grupos que se 

situaban en diferentes niveles de una rigurosa pirámide de jerarquización: “los 

hasanias, que tenían el poder militar; los zuaia, dedicados al estudio y a la religión; y los 

pastores. Entre éstos existían fuertes desigualdades que se materializaban en el pago 

de tributos por el acceso a los recursos o por servicios como la protección de los 

hasanias, el grupo más prestigioso y con más poder e influencia.”7 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Benedetti, Mario, “Cotidianas”, Rastros, Ed. Santillana, Primera Edición, México 2010, pág. 75. 

6
 Mohamed-Fadel uld Ismail, “El Primer Estado del Sahara Occidental”, Ediciones L.Harmattan, París, 1998, pag.5 

7
 Conferencia del Exmo. Embajador de la RASD en México Ahmed Mulay Ali Hamad, “La Causa saharaui: 

Responsabilidad de la Comunidad Internacional”, Congreso de la AMEI, Monterrey 2006. 
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Mapa # 1. Ubicación del Sahara Occidental 

 

Fuente: Naciones Unidas.
8
 

 

Los habitantes del Sahara eran esencialmente ganaderos, pescadores, labradores, 

artesanos, comerciantes y sobre todo guerreros. Vivían en tiendas y se desplazaban 

montados en camello. Los Saharaui se componen de un conjunto de tribus y de 

confederaciones de tribus que se repartían el territorio del Sahara.9  

 

El Sahara Occidental, estaba poblado por tribus nómadas, dedicadas principalmente a 

la ganadería de camellos y cabras. La base de una economía de subsistencia que 

imponía la dinámica de la vida nómada. Los grupos tribales se desplazaban en busca 

de los recursos naturales por la región, fundamentalmente pasto y agua, siguiendo unas 

                                                           
8
 Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental, http://www.un.org/Depts/Cartographic/m 

ap/dpko/minurso.pdf, pagina consultada el 18 de octubre de 2010.  
9
 González Tule, Luis Antonio. “La Última Colonia Española” El Sahara Occidental, Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, México 2007,  pág.25. 
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rutas de pastoreo que atravesaban las actuales fronteras del Sahara Occidental hasta 

las zonas limítrofes de Mauritania, Argelia y Marruecos.  

 

La máxima autoridad del territorio se ejercía a través del Eit-al-arbain o Consejo de los 

Cuarenta. Un gobierno de 40 miembros, elegidos por sus respectivas tribus, que se 

encargaba de las cuestiones comunes como la defensa o la delimitación de las zonas 

de pasto, así como de resolver los litigios entre las distintas tribus con base en la ley de 

la costumbre, la tradición saharaui y  la sharia, ley sagrada inspirada en el Corán.  

 

1.1. Conferencia de Berlín y Colonización Española 

 

A finales del siglo XIX, con el desarrollo del capitalismo monopolista y la gran expansión 

económica, tiene lugar el colonialismo europeo con el objetivo de un dominio político y  

una explotación económica al resto del mundo, elaborando políticas de repartos y 

redistribuciones, principalmente del mundo afroasiático.  

 

Desde la Edad Media, en la búsqueda por parte de los europeos por un camino directo 

marítimo hacia las Indias, costearon, conocieron y se establecieron en África, aunque 

en general sin penetrar en su interior, sino solo como “un lugar de paso y de escala, 

para instalar las necesarias bases estratégicas que cubran las rutas oceánicas y 

ultramarinas, siendo Portugal y España, seguidos de Holanda, los primeros países que 

iniciaron el establecimiento europeo en África en los siglos XV y XVIII.” 10 

 

Con el paso del tiempo se comenzó un proceso donde los intereses económicos 

comenzaron a expandirse, en ese momento se inició una penetración más intensa que 

dio paso a la colonización de África a principios del siglo XIX, con la incursión de 

nuevos actores en el continente Africano como: Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y 

Bélgica, surgieron rivalidades, entre las potencias coloniales.    

 

                                                           
10

 Pereira, Juan Carlos. “Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas” Expansión Colonial e 
imperialismo,  Ed. Ariel. España 2001. pág. 187. 
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En ese momento, se planteó la necesidad de llegar a un arreglo internacional para el 

reparto de las colonias africanas, es así que a finales del siglo XIX, durante la  

Conferencia de Berlín11, que se efectuó en los años 1884-85, organizada por el 

Canciller Otto Von Bismarck, con el objetivo de replantear la cuestión de la expansión 

colonial y su repartición de África. En esta conferencia, las potencias europeas lograron 

sus objetivos y en ese momento el Sáhara Occidental fue colonizado por España, de 

esta forma  el gobierno español decidió poner en marcha todos aquellos objetivos, 

políticos, económicos y sociales sobre el territorio.  

 

Es muy importante señalar que antes de la colonización española, el Sahara resistió 

numerosas tentativas de colonizaciones tanto europeas como marroquíes, con 

tendencia a su dominación, llevadas a cabo por países como: Portugal, Holanda, 

Marruecos, Francia e Inglaterra. Entre los objetivos o beneficios que encontraban todos 

estos países era el poder comercializar libremente con los minerales existentes en la 

zona como es el oro y con los esclavos. 

 

Durante la Conferencia de Berlín se declaró el territorio del Sahara Occidental como 

territorio a colonizar y España hizo valer sus derechos históricos sobre la zona. Siglos 

antes, la cercanía de las islas Canarias había motivado incursiones esporádicas en el 

litoral y había propiciado contactos comerciales con los nómadas que ocupaban la 

costa. Relaciones que se intensificaron a principios de los ochenta, cuando España 

firma  acuerdos de protectorado con las tribus costeras y construye factorías en el litoral 

para aprovechar los recursos pesqueros y establecer una franja defensiva al 

archipiélago canario. 

 

Por otra parte, Francia tenía una presencia muy importante en la mayor parte del 

noroeste de África y gracias a esta situación la presencia española en la zona chocaba 

con los intereses franceses en este territorio. “Las dos potencias se embarcaron en 

duras negociaciones para delimitar sus respectivas áreas de influencia que, finalmente, 

                                                           
11

 Los Estados que estuvieron presentes en la Conferencia de Berlín  fueron: El Imperio Alemán, el Imperio 
Austrohúngaro, Bélgica, Dinamarca, el Imperio Otomano, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, 
Países Bajos, Portugal, Rusia y Suecia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/II_Imperio_Alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Austroh%C3%BAngaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Austroh%C3%BAngaro
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
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forjaron en los sucesivos acuerdos de 1900, 1904 y 1912, en los que se definen las 

fronteras del actual Sahara Occidental.”12 Después de la firma del tratado Hispano-

Francés que se  celebró el 3 de octubre de 1904 se llego a un acuerdo en el cual se 

pudieron delimitar por fin la frontera en el sur y el este del territorio del Sahara, evitando 

con ello enfrentamiento con Francia. 

 

La ocupación del Sahara Occidental fue lenta y tardía limitándose al principio en la zona 

costera debido a la navegación y a la importante actividad pesquera de la zona y 

gracias a esto el interés por penetrar completamente el territorio llego después. Es en la 

década de 1930 cuando las tropas españolas penetraron al interior del Sahara, 

ocupando todo el territorio, a través un lento proceso colonizador en comparación con 

las campañas de otros países europeos en la región. Es en el año de 1936, cuando se 

realizó la ocupación efectiva de todo el territorio del Sáhara por la administración 

española.   

 

Los intereses económicos de España fueron creciendo y por ello se comenzaron a 

financiar expediciones con carácter científico y económico,  con el objetivo de realizar 

un búsqueda de bancos pesqueros y rutas comerciales con el fin de comercializar las 

especias provenientes de la India.  Una de las situaciones que provocaron que España 

y otros países comenzaran a tener mayor interés por el territorio del Sahara fue el 

descubrimiento en la década de 1940 de las minas de fosfato más importantes del 

mundo en Bucraa, dicho hallazgo, unido a las riquezas de la costa y a la situación 

geográfica, convierte el territorio en zona clave para la administración colonial 

española”.13 

 

Ante esta situación, el Sahara Occidental se convirtió en uno de los territorios más 

importantes geoestratégicamente, por lo cual surgió un gran interés por parte de 

muchas potencias colonizadoras.  El saqueo y la explotación intensa de los recursos del 

Sahara Occidental, comenzaron a crear un descontento entre la población afectando la 

                                                           
12

 Águeda Mera, Miyares, “Sahara Occidental”, Una lenta Colonización, Instituto de Derechos Humanos de 
Catalunya, España 2005, pág. 51.  
13

 Conferencia del Exmo. Embajador Ahmed Mulay Ali Hamad, Óp. Cit.  
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estabilidad interna, aunando a esto los acontecimientos de guerra en el mundo y los 

movimientos independentistas en Marruecos en 1956; originaron que se comenzaran a 

organizar movimientos de resistencia anticolonial; sin embargo, la lucha nacionalista fue 

duramente reprimida por los españoles. “Como contestación a los sentimientos 

independentistas de la población y para reafirmar su intención de no abandonar el 

territorio, el gobierno franquista provincializa la colonia en 1958.”14 

 

Dichos acontecimientos, fueron los que iniciaron la exigencia por parte de los 

pobladores del Sahara por la independencia de su territorio, y por otra parte  se 

presento un descontento por parte de la comunidad internacional exigiendo a España la 

descolonización del Sahara Occidental.  

 

Los acontecimientos que se suscitaron casi a mitad de siglo, provocaron una serie de 

cambios en la forma de llevar las acciones de conflicto en la escena internacional, un  

hecho importante para el mundo y que cambio la forma de llevar la descolonización de 

África es la conformación de la Organización de Naciones Unidas que se da 

oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que se reunieran representantes de 

50 países en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Organización Internacional, para redactar y después ratificaran la Carta de las Naciones 

Unidas.15  España ingresa a dicha organización en el año de 1955, por lo que se vio 

obligada a someterse a los principios de dicho organismo en materia de 

descolonización.  

 

En 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución 1514 (XV) 

en la que se proclama el derecho a la libre determinación e independencia de los 

países y pueblos coloniales.16  

 

                                                           
14

 Águeda Mera, Miyares, Óp. Cit. pág. 58 
15

 Organización de Naciones Unidas, historia de Naciones Unidas, http://www.un.org/spanish/aboutun/history/unh 
istory,  página consultada el 2 de abril de 2010).  
16

 Coordinación de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias del Senado. Conflicto en el Sahara 
Occidental, http://www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/africa/sahara.pdf, página consultada el 20 de 
mayo de 2010.  

http://www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/africa/sahara.pdf
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Para  el año de 1963, el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas 

incluyó al Sahara Occidental en la relación preliminar de regiones del mundo a las que 

se debía aplicar la Declaración sobre Concesión de Independencia a países y territorios 

coloniales. 

 

En 1967 España instauró la Yemaá como representante del pueblo saharaui y 

argumentó que el Sahara Occidental no era una colonia, ahora se convertiría en una 

provincia. Por otra parte,  Marruecos expresa sus pretensiones territoriales sobre el 

Sáhara como parte del proyecto del Gran Magreb. En el seno de la Asamblea General, 

la delegación marroquí presionó a España para que se retire del territorio y éste pase a 

ser parte integrante de Marruecos. 

 

 Un cambio importante se dio en el año de 1968, cuando surgió el primer grupo 

independentista saharaui, el Movimiento Nacional de Liberación  Saharaui (MNSL), 

liderado por Mohamed Sidi Brahim Basiri, el cual reúne las aspiraciones 

independentistas de gran parte de la población del Sahara.  “El MNSL es considerado el 

antecesor del Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente 

Polisario), movimiento de liberación nacional creado el 20 de mayo de 1973, que 

encabezaría desde entonces la lucha en el plano popular, militar, político y 

diplomático.”17 

 
 
1.2. Lucha por la independencia y conformación del Frente Polisario 

 

Durante el proceso colonizador existieron movimientos de resistencia anticolonial, 

influenciados por los movimientos de liberación africanos. La población saharaui 

comenzó su búsqueda de independencia a finales de la década de 1960.  Pero, el  

verdadero movimiento de liberación surgió después de la independencia que Marruecos 

obtuvo de Francia en 1956,  a partir de esto, nació el germen de la independencia 

política en la conciencia común saharaui. Sin embargo, la lucha nacionalista fue 

duramente reprimida por los españoles.  

                                                           
17

 González Tule, Luis Antonio. Óp. Cit. pág. 54 
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Como se menciono, en el año de  1968 nació el primer grupo independentista saharaui 

organizado, el Movimiento Nacional de Liberación Saharaui (MNSL), este grupo  

reunían  las aspiraciones independentistas de gran parte de la población en torno a su 

estrategia de resistencia pacífica. 

 

En el año de 1970 se produjo la primera gran manifestación pública saharaui, en el 

Aaiun pidiendo su independencia. Es en ese momento en el que hombres, mujeres y 

niños salen a la calle mostrando su deseo de independencia. La respuesta española se 

reflejó en la acción de los Caballeros Legionarios que dispararon sobre la multitud 

asesinando a 40 personas. Basiri, fue encarcelado y desaparecido por parte de la 

administración española.  

 

El 10 de mayo de 1973 se fundó el Frente Popular para la Liberación de Saguia el 

Hamra y Río de Oro (Frente POLISARIO). Diez días después, el 20 de mayo, se llevó a 

cabo la primera operación militar de este movimiento de liberación, dando comienzo al 

combate por la independencia del Sahara Occidental.  

 

El Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional, democrática y 

anticolonialista que abarca a los sectores y personalidades más progresistas de la 

sociedad saharaui en las zonas liberadas, los campamentos del exilio o bajo la 

ocupación marroquí. Sus objetivos principales son la independencia total del Sáhara 

Occidental y la construcción de un Estado moderno.  

El manifiesto político fundacional, declaraba:   

“Una vez comprobado que el colonialismo quiere mantener su dominación sobre 

nuestro pueblo árabe, intentando aniquilarlo por la ignorancia, la miseria (...). Ante el 

fracaso de todos los métodos pacíficos utilizados, (...) el Frente Popular de Liberación 

de Saguia El Hamra y Río de Oro, nace como la expresión única de las masas, que 

opta por la violencia revolucionaria y la lucha armada como medio, para que el pueblo 
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saharaui, árabe y africano pueda gozar de su libertad total y enfrentar las maniobras del 

colonialismo español”.18 

El programa del segundo Congreso del Frente Polisario, realizado en agosto de 1974, 

enunciaba los objetivos de la organización a largo plazo: 

 

 Liberar a la nación de todas las formas de colonialismo y alcanzar una 

independencia completa. Edificar un régimen republicano nacional con 

participación activa y efectiva de la población. 

 Construir una auténtica unidad nacional. 

 Crear una economía nacional basada en el desarrollo agropecuario e industrial, 

la nacionalización  de los recursos mineros y la protección de los recursos 

marinos. 

 Garantizar las libertades fundamentales de los ciudadanos. 

 Distribuir de forma justa las riquezas y eliminar el desequilibrio entre el campo y 

las ciudades. 

 Anular toda forma de explotación. 

 Garantizar la vivienda a todo el pueblo. 

 Restablecer los derechos sociales y políticos de la mujer. 

 Establecer la enseñanza gratuita y obligatoria en todos los niveles  y para toda la 

población. 

 Combatir las enfermedades, construir hospitales y ofrecer atención médica 

gratuita.   

 

Desde mayo de 1973  hasta finales de 1975, la lucha del pueblo saharaui por su 

independencia se tradujo en una gran actividad militar y política contra las autoridades y 

fuerzas españolas. El gobierno Español, bajo la presión extranjera (de Marruecos, 

Francia y Estados Unidos) y deseando ante todo preservar sus intereses económicos 

en el Sahara, optó por la conspiración contra el pueblo saharaui y entregó su territorio a 

Marruecos y a Mauritania. Los tres países se aliaron y firmaron en Madrid, el 14 de 

noviembre de 1975, los acuerdos de reparto del Sahara entre Rabat y Nouakchott. 
                                                           
18

 Águeda Mera, Miyares,  Óp. Cit. pág. 44.-  
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1.3. Intervención de Marruecos en territorio de la Republica Árabe Saharaui 

Democrática 

 

Con la creación del Frente Polisario y con la lucha que se estaba encabezando por 

parte del pueblo Saharaui contra de Marruecos, se comienza a establecer un plan de 

paz con el gobierno español. El 20 de mayo de 1973, se llevó a cabo la primera 

operación militar de este movimiento de liberación en contra de tropas españolas, 

particularmente en Tifariti, Agjeijimate, Guelta-Zemur y  Hasi- Maatalah.  

 

El  21 de septiembre de 1973,  Francisco Franco envió una carta al Yemaa, gobierno 

que impuso España para el Sahara Occidental, en la cual especificaba que: “España 

reafirma que el pueblo saharaui es el único dueño de su destino y nadie tiene el 

derecho de atentar a su voluntad, el Estado español defenderá la libertad y la voluntad 

de libre decisión del pueblo saharaui, garantizó la integridad territorial del Sahara y 

reconoce al pueblo saharaui la propiedad de sus recursos naturales y los beneficios de 

su explotación”.19 

 

Con la creación del Frente Polisario, la presión internacional y las constantes 

movilizaciones de la población del Sahara, la Organización de Naciones Unidas, emitió 

un referéndum en el cual se le solicitaba a España replantear la situación del Sahara y 

brindarle la oportunidad de la autodeterminación. El 23 de mayo de 1975, el gobierno 

español declaró en el pleno de Naciones Unidas su decisión de poner fin a su presencia 

en el Sahara.  

 

El 14 de noviembre de 1975, España firmó lo Acuerdos Tripartitos de Madrid, con 

Marruecos y Mauritania, con quienes compartirían provisionalmente la administración 

del territorio, “sin ceder la soberanía, abandonando unilateralmente sus 

responsabilidades en el Sahara Occidental, incumpliendo los compromisos adquiridos 

                                                           
19

 Embajada de la Republica Árabe Saharaui Democrática, http://www.embajadasaharauimexico.org/rasd/hech 
os/cronologia.html, página consultada el 07 de octubre de 2010.  
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con el pueblo saharaui y con la comunidad internacional”.20 Con la muerte de Francisco 

Franco, en ese mismo año, las cosas cambiarían  para el Sahara Occidental; ahora se 

olvidarían de lo prometido por Franco: de darle una resolución favorable y la obtención 

de la soberanía. 

 

En este contexto y tras el dictamen que realiza la Corte Internacional de Justicia, en 

donde proclama el territorio del Sahara Occidental como terra nulis21, debido a que  

antes de la colonización española era habitado por pueblos, que si bien nómadas, 

estaban organizados social y políticamente en tribus y bajo el mando de jefes 

competentes para representarlos. Y respecto a las pruebas presentadas por Marruecos 

para afirmar su soberanía. Indican sin embargo que en el período pertinente existía un 

vínculo jurídico de fidelidad entre el Sultán (marroquí) y algunos, de los pueblos 

nómadas del territorio. 

 

Marruecos interpretó el dictamen a favor de sus aspiraciones territoriales y el 6 de 

noviembre de 1975, Hassan II anunció la “Marcha Verde”: caravana de 350.000 

marroquíes desarmados que viajaron hacia el Sáhara Occidental con la intención de 

invadir aquellos territorios situados estratégicamente cerca de los yacimientos de 

fosfato, gas y petróleo. 

 

Tras este acontecimiento España enfrentó una retirada del territorio del Sahara entre el 

mes de octubre del 1975 al 26 febrero de 1976. Algunos de los motivos que se 

encontraron por los que España se retiró del territorio del Sahara, se pueden 

mencionar: el interés económico que representaba la región, la presión internacional de 

actores interesados en el monopolio del fosfato, como fue Estados Unidos y por otra 

parte Francia, que siempre tuvo una penetración económica en África.  

 

El 27 de febrero  de 1976, ante el vacío político y jurídico que existía en la zona,  se 

proclamó la independencia del Sahara Occidental, en oposición del acuerdo tripartito; 

                                                           
20

 González Tule, Luis Antonio. Óp. Cit. pág. 125 
21

 terra nullius se utilizó durante la época de la colonización para reclamar los territorios de las colonias como 
tierras no ocupadas y que, por tanto, el Estado descubridor o conquistador podía ocupar legalmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_%28administrativa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_%28Derecho%29
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en representación de la voluntad del pueblo se proclama la consolidación de la 

República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El secretario general adjunto del 

Frente Polisario, Mahfud Ali Briba pronuncio: “La República Saharaui se presentó como 

un Estado Libre, independiente, soberano, regido por un sistema nacional democrático 

árabe de orientación unionista, progresista y de religión islámica, sobre la base de la 

libre voluntad fundada en los principios de la opción democrática”.22  

 

A pesar de la conformación de la RASD, el territorio estaba ocupado en su mayoría por 

Marruecos al norte y Mauritania al sur. Como parte de la invasión a la zona de la RASD, 

Marruecos decidió construir una muralla de 2,500 km que divida la zona ocupada y el 

territorio administrado por el Frente Polisario, con el fin de detener y evitar los 

enfrentamientos entre los dos ejércitos, así como no permitir el paso de personas o 

activistas a la zona ocupada. 

 

Por la situación de riesgo y constantes enfrentamientos entre Marruecos, Mauritania y 

el  ejercito Saharaui, a finales de 1975, Argelia cedió una zona de su territorio para 

atender a las oleadas de refugiados provenientes del Sáhara Occidental. Los refugiados 

saharauis se establecieron en campamentos, en la desértica región argelina de Tinduf.  

 

Por otra parte, Mauritania, empobrecida por una guerra demasiado costosa, puso fin,  el 

5 de agosto de 1979, mediante un acuerdo de paz con el Frente Polisario, a su 

implicación en la guerra colonial contra el pueblo Saharaui y más tarde reconoció a la 

RASD. Sin embargo, Marruecos extendió su posición anexionando lo que fue la parte 

de Mauritana del Sáhara, según los Acuerdos de Madrid de 1975, dejando a un lado la 

autodeterminación del pueblo saharaui.  

En abril de 1987 se terminó de construir el mayor muro militar del mundo que impide el 

paso a sus habitantes naturales. Mide 2.720 kilómetros; está protegido por unos 

140.000 soldados de las Fuerzas Reales marroquíes y una aviación militar de las más 

modernas de África. “Consta de un muro principal y tres estructuras más entre las que 

se reparte un importante despliegue de armamento: 240 baterías de artillería pesada, 

                                                           
22

 González Tule, Luis Antonio. Óp. Cit. pág. 75.  
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miles de vehículos blindados, cientos de miles de minas de todo tipo anticarro, 

antigrupo, antipersona y un sistema de radares de medio y largo alcance”.23 

En 1991 las partes firmaron un alto al fuego auspiciado por la ONU, que asumió la 

responsabilidad de buscar una salida pacífica al conflicto y estableció su Misión para el 

Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Se inició la identificación de los 

principales votantes y el Secretario General y el Consejo de Seguridad fijaron la fecha 

de la celebración del referéndum para febrero de 1992; la consulta nunca se celebró. 

1.4. Evolución Actual de la República Árabe Saharaui Democrática 

 

Desde el inicio del conflicto en 1975 hasta el día de hoy, la situación en el Sáhara 

Occidental no ha cambiado significativamente. La población de saharaui se encuentra 

dividida; parte de la población vive en la zona ocupada por Marruecos que administra y 

controla política, económica, social y militarmente más de dos tercios del territorio: “en 

el que los derechos y libertades fundamentales de la población autóctona han sido  

sistemáticamente vulnerados y se vive una situación de sometimiento  con una serie de 

violaciones a los Derecho Humanos”.24  

 

Otra parte de la población actualmente vive en el sur, territorio administrado por el 

pueblo Saharaui; una parte más se encuentra en condición de refugiados, en su  

mayoría mujeres,  en los campamentos de Tinduf, en Argelia.  

 

La represión hacia cualquier movimiento en favor de la autodeterminación o de apoyo al 

Frente Polisario ha sido constante desde los primeros momentos de la ocupación. 

Hassan II puso en marcha una dura política de represión y hostigamiento a la población 

saharaui, anulando todos sus derechos civiles y políticos, una práctica sistemática de 

las autoridades marroquíes con el objetivo de hacer desaparecer cualquier atisbo de 

oposición política, sobre todo hasta 1988 cuando se inició el proceso de paz. 

                                                           
23

 Uld Ismail, Mohamed, “El Primer Estado del Sahara Occidental”, Marruecos y la Guerra, Ediciones L.Harmattan, 
París  1998, p. 126 
24

 Mohamed Abdelaziz, Actual Presidente de la Republica Árabe Saharaui Democrática, Entrevista con Carmen 
Aristegui, CNN en Español, 21 de septiembre de 2010, 11:30 hrs. 
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En el año de 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU propuso un Plan de Paz; ese 

año se acordó un alto al fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. A partir de ese 

momento la ONU mantiene supervisado el conflicto, mediante la creación de una Misión 

de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), con el 

objetivo de impulsar un Referéndum, con el cual los saharauis decidirían entre la 

autodeterminación o la prolongación de su anexión a Marruecos.  

 

La Organización de Naciones Unidas ha mantenido en su agenda la búsqueda de una 

solución al conflicto del Sahara Occidental; debido a la presión internacional y la 

constante presión de la Unión Africana, se estableció en el pleno de la Asamblea 

General, la resolución 1514 (XV), en la que se especificaba básicamente que: “era 

necesaria la aplicación del principio de la libre determinación mediante la expresión libre 

y auténtica de la voluntad de los pueblos del territorio”.25 

 

Por su parte, el Frente Polisario mantiene sus tropas situadas al otro lado de los muros 

y administra los campamentos de refugiados, en los que unos 165.000 saharauis viven 

desde hace más de tres décadas.  

 

A pesar de la constante presión que la comunidad internacional realiza al Reino de 

Marruecos, para que abandone el territorio y se ponga en marcha la resolución 1514 

emitida por Naciones Unidas, Marruecos no reconoce a la RASD como un gobierno 

autónomo e insiste en tener derechos sobre el territorio, negándose a retirarse.  

 

Por otro lado, en octubre de 2002, el Frente Polisario realizó en Tifariti su XI Congreso 

Popular General, eligiendo a los miembros de su Secretariado Nacional y del 

Parlamento en el exilio del Consejo Nacional Saharaui. Desde entonces, ha sido la 

sede habitual de congresos del Frente Polisario y diversas ceremonias saharauis. En el 

año 2005, durante la conmemoración de los 32 años de la creación del Polisario, se 
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Uld Ismail, Mohamed Óp. Cit.  pág. 262. 
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comenzó a construir en la localidad de Tifariti el Parlamento saharaui y unas 150 

viviendas, gracias en parte a una importante ayuda económica española. 

 

En 2004, en la línea de reformas y democratización que inició Mohamed VI, se instauró 

la Comisión de Equidad y Reconciliación para investigar y reparar las violaciones de 

derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999. Sin embargo, esta iniciativa impedía 

la identificación de los responsables y su enjuiciamiento, lo que significaba la impunidad 

de los responsables de las violaciones. 

 

En mayo de 2005, se produjeron, en las principales ciudades del Sáhara ocupado, 

manifestaciones pacíficas en favor de la independencia que fueron brutalmente 

reprimidas por las autoridades marroquíes. A consecuencia de la bautizada como 

intifada saharaui se inició una ola de represión y acoso contra la población autóctona, 

documentada por numerosos informes de diversas organizaciones de derechos  

humanos. En éstos se recogen violaciones de los derechos humanos, tales como: 

detenciones arbitrarias, torturas, juicios sin garantías procesales y restricciones a la 

libertad de expresión, asociación y reunión. 

 

Ante el llamamiento de la comunidad internacional instando a Marruecos a respetar los 

derechos y libertades de la población y al cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales en la materia, las autoridades marroquíes prohibieron la visita de 

observadores internacionales al territorio. Con el objetivo de silenciar cualquier atisbo 

de oposición a su política en el Sáhara Occidental, se cerró el territorio a la presencia 

extranjera que pudiera atestiguar tanto las violaciones de derechos humanos como el 

descontento y la movilización social.  

 

Actualmente con el reconocimiento como Estado de casi 80 países, siendo desde 1985 

miembro de la Unión Africana (mientras Marruecos no perteneces a ésta), la Republica 

Árabe Saharaui Democrática, es el último territorio no Autónomo de África, según 

Naciones Unidas. Se ha convertido en una situación muy difícil, debido a que tanto 

política, económica y geopolíticamente, para las grandes potencias se ha convertido en 

una lucha por los intereses internacionales y por esta razón, han dejado de lado la 
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solución de este problema, obteniendo como ventaja económicas los recursos con que 

cuenta dicho territorio.  

 

Para el actual  Presidente de la Republica Árabe Saharaui Democrática, Mohamed 

Abdelaziz, el conflicto no va a terminar hasta que se le entregue por completo la 

soberanía al Estado Saharaui, se restablezca el territorio y  se reconozca como un 

Estado libre e independiente, en el que se respeten los derechos y se conserven las 

tradiciones de la población Saharaui en su territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES SAHARAUI EN EL ACTUAL CONFLICTO 
ENTRE LA RASD Y MARRUECOS (2000-2010) 

 

Capítulo II. Situación de las mujeres saharauis dentro y fuera del territorio de la 

RASD                                                     

“A falta de libertad hemos tallado un lenguaje; 

mientras  tú nos golpeas, nosotros cosemos 
banderas; mientras tú desgarras nuestros 
cuerpos nosotros nos cubrimos de piel nueva; 
mientras levantas muros insolentes, fusilas ojos y 
gargantas,  a nosotros se nos derrama la voz 
entre ríos caudalosos de verdades”. 

                                                                        
Salka Embarek

26
 

 

Después de que se firmó el Tratado de Madrid en 1975 en el que España cedió parte 

del territorio del Sahara a Mauritania y Marruecos, este último aprovecho la oportunidad 

de invadir el territorio del Sahara, con ayuda de gran parte de la población marroquí, a 

traves de un movimiento social que fue nombrado como la Marcha Verde. Entre la 

población invasora no solo se encontraba sociedad civil marroquí, también fue invadido 

por el ejército del Reino de Marruecos, que contralaron la zona ocupada y que hasta la 

fecha son los que mantienen la represión de la sociedad saharaui.  

 

Ante esta situación, la población saharaui tuvo un reajuste en su forma de vida: una  

parte de la población se encuentra dentro de las zonas ocupadas, mientras que otra se 

encuentra en los campamentos de Tinduf,  en Argelia, gobernado por el Frente 

Polisario.  

 

Cabe resaltar que la construcción del muro en el año de 1980, con el cual Marruecos 

dividió todo el territorio ocupado por su ejército con la zona que está bajo la 

administración del Frente Polisario; el muro cuenta con una longitud de 2.720 kilómetro 

y actualmente está protegido por 160.000 soldados, 240 baterías de artillería pesada, 

más de 20.000 km de alambre de espinos, miles de vehículos blindados y millones de 

minas antipersonales. 

                                                           
26

 Salka Embarek, “En el uso de la palabra, Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón”, http://www.umdraiga.com/poe 
sia/poesia.htm, página consultada el 23 de noviembre de 2010.  
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El Muro fue construido en seis etapas: abarcando toda la parte norte del territorio del 

Sahara, cruzando por el poblado de Mahbes y Smara, terminando al sur con Auserd y 

Ticla, que colindan con Mauritania. Entre las justificaciones que dio Marruecos, fue que 

este muro serviría para: protegerse de los continuos ataques del Frente Polisario, que 

conoce perfectamente la zona; protegería de acciones militares saharauis a las 

ciudades más importantes y de esta forma protegería los yacimientos de fosfatos y la 

riqueza pesquera;  crearía una concentración de fuerzas para una mejor defensa; 

eliminaría o reduciría el factor sorpresa y  limitaría el efecto de la  guerra de guerrillas.  

 

 

Mapa # 2. Representación del Muro  

  

Fuente: Blog Sahara Occidental27 

 

 

Con la construcción de este muro, una parte de la  población Saharaui permaneció 

dentro de este territorio y se encuentran con la limitante de no poder cruzarlo, además, 

                                                           
27

 Blog Sahara Occidental, Muro de la vergüenza, http://murominasahara.blogspot.com/2010/03/muro-de-sah ara-
occidental.html. página consultada el 8 de octubre de 2010. 



 

19 

son víctimas de maltrato, tortura, represión, vivir en condiciones de  pobreza y de un 

deterioro muy grave en lo que respecta de la situación sanitaria y las viviendas 

inadecuadas. Los saharauis son víctimas directas de todo tipo de violaciones de sus 

derechos desde 1975: durante estos 35 años de invasión se han producido constantes 

desapariciones y encarcelamientos de los activistas saharauis.  

 

Las constantes movilizaciones de los saharauis dentro del territorio ocupado han sido 

reprimidas por parte del gobierno marroquí; sin embargo los saharauis siguen en pie de 

lucha con sus protestas exigiendo que se confiera la autodeterminación para su pueblo. 

Si entendemos que Autodeterminación de los Pueblos se refiere “al derecho que tiene 

la población de un país de darse la forma de gobierno que desee dentro de un Estado 

ya constituido. Asimismo, y en forma más trascendental este principio reconoce el 

derecho que tienen los pueblos a constituirse en Estados Independientes”.28  

 

Una situación que no se ha esclarecido del todo es el paradero de los activistas 

desaparecidos y por tal razón los saharauis exigen un castigo a los culpables de todas 

estas violaciones a los Derechos Humanos, por otra parte, y no menos importante, se 

pide la desmilitarización de las zonas ocupadas y libre entrada de observadores 

internacionales. 

 

Es importante resaltar que para toda aquella persona que viva en las zonas ocupadas, 

se aplican tanto las leyes como la constitución marroquíes. Estas leyes también 

constituyen el marco jurídico y regulador en el que los grupos de la sociedad civil 

saharaui tendrían que funcionar. En este orden de ideas, es importante señalar que  “la 

constitución marroquí  garantiza libertad de expresión, pero prohíbe criticar al Islam, a la 

monarquía o la integridad territorial, es decir la anexión del Sáhara Occidental”. 29  

 

Por otra parte, en la organización jurídica marroquí se reconoce la libertad de 

asociación, pero dichas organizaciones deben registrarse y presentar sus estatutos en 

                                                           
28

 Hernandez Vela, Edmundo, “Diccionarios de Política Internacional”, Editorial Porrúa, Sexta edición, México 2002, 
pág. 58  
29

 Sidi M. Omar, “El papel de la sociedad civil en la construcción de la paz en el Sahara occidental”, Centro de 
Educación e Investigación  para la Paz, Barcelona , noviembre de 2008, pág. 24.  
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el ministerio de interior; por tal motivo las autoridades marroquíes se niegan a registrar 

y legalizar cualquier asociación saharaui, agrupación, organización de mujeres y 

estudiantes, que discurran a favor de la  independencia. 

 

Entre los múltiples problemas a que enfrentan los saharauis dentro del territorio 

ocupado se encuentra uno muy importante para el desarrollo de una sociedad que es la 

educación: los niños “odian los estudios porque las escuelas se han convertido en 

cuarteles militares y son interrogados y torturados”,30 expresa Aminetu Haidar; piensa 

que el gobierno marroquí está intentando cambiar la identidad de los niños en el Sáhara 

y por tal motivo ha implementado medidas como prohibir el uso de nombres distintos 

culturalmente y la enseñanza del hasania,  dialecto de los saharauis”.31  

 

Existen muchos problemas que los saharauis se enfrentan: por una parte la 

organización de movimientos de liberación o de lucha por la autodeterminación dentro 

del territorio ocupado, se convierte en una situación de mucho riesgo para quien tiene el 

valor de enfrentarlo.  

 

Además, las constantes represiones y violaciones que se viven por la condición política 

y jurídica que les prohíbe sublevarse o poder organizarse en contra del gobierno 

Marroquí; por otro lado, la necesidad de alcanzar el objetivo que el gobierno de la 

RASD en conjunto con el Frente Polisario y las asociaciones u organizaciones pacifista 

han perseguido que es la libertad y la autodeterminación.  

 

En otro orden de ideas, cabe resaltar el caso de las mujeres saharauis que se 

encuentran en las zonas ocupadas: su condición de vida política, económica y social es 

realmente terrible. Sufren diferentes formas de opresión, viven en extrema pobreza y 

analfabetismo, resisten discriminación y la mayoría de ellas no cuentan con un empleo. 

Para aquellas que tienen una participación activa en el movimiento pacifista, se 

                                                           
30

 Mujeres Conectando Luchas, Entrevista Aminetu Haidar, http://www.nodo50.org/mujeresconectandoluchas?q 
=node/126, pagina consultada el 18 de octubre de 2010. 
31

 Sidi M. Omar, Óp. Cit. pág. 28. 
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encuentran expuestas a la detención, la tortura, la violación, los acosos y a muchas 

formas de malos tratos. 

 

La situación de las mujeres saharauis cambió con la llegada de un nuevo movimiento 

que encabezarían dentro del territorio ocupado por Marruecos; el  21 de mayo de 2005, 

momento en el que se creó la “Intifada Pacífica”, en el que  exigieron  el cese a la 

ocupación del territorio, así como crear un referéndum de autodeterminación. 

 

La población Saharaui busca con la intifada una lucha pacífica; Aminetu Haidar 

expresó: “salimos a las calles y damos discursos a favor de la autodeterminación, del 

respeto a los derechos humanos y sobre la ocupación ilegal de Marruecos, pero en ese 

mismo instante viene la policía a reprimir…la gente ya no tiene miedo a nada porque se 

cansó, y son conscientes de que no tienen más opción que vivir o morir, pero de vivir, 

hacerlo libremente.”32 

 

Estos movimientos son duramente reprimidos por el gobierno de Marruecos, que ha 

desplegado un plan especial de seguridad en el territorio con el objetivo de hacer “callar 

la voz saharaui que sigue pidiendo la celebración del referéndum y el respeto a la 

legalidad internacional.”33 Este acto de levantamiento sigue generando descontrol al 

gobierno marroquí;  las cifras que han arrojando estudios sobre el movimiento saharaui 

especifican que desde el año de 1976  a la fecha existen alrededor de 500 

desaparecidos, de los cuales el 35% son mujeres, víctimas de todo tipo de violencia.  

 

A pesar de la represión que viven estas mujeres por parte de las autoridades 

marroquíes el movimiento civil ha conservado su carácter pacífico y no violento. Este 

movimiento tiene claro que está en contra del uso de la fuerza y  determina que la 

resistencia pacífica es el único modo de hacer frente a las prácticas represivas de las 

fuerzas de ocupación. 

 

                                                           
32

  Mujeres Conectando Luchas,  Óp. cit.  página consultada el 23 de octubre de 2010. 
33

 Intervención de la Activista Seltana Jaya en la conferencia sobre Derechos Humanos del pueblo Saharaui, en 
Sevilla, España, 19 de septiembre de 2008. Documente emitido por la Embajada de la República Árabe Saharaui 
Democrática en México.  
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El levantamiento popular no ha sido solamente una reacción contra la indiferencia de la 

ONU y su incapacidad para aplicar el referéndum de libre determinación, también es un 

evento que tiene por objetivo: “recuperar la iniciativa sobre el territorio, así como una 

alternativa a un proceso de paz que se consideraba moribundo. Para los saharauis este 

movimiento es un acto natural en respuesta a la represión política y el saqueo de 

riquezas”.34 

 

2.1. Contrastes de la cultura árabe-musulmana con la era de la mundialización  

 

A través de los años, la situación de la mujer musulmana ha cambiado en muchos 

aspectos, tanto en la posición que desempeña dentro de la familia como en la 

participación dentro de la sociedad en la que se desarrolla. A pesar del gran avance de 

participación activa y representativa que la sociedad le ha dado a la mujer, aun existen 

muchas limitantes que provocan que este rol no sea desempeñado fácilmente.  

 

Para algunos autores, una de los principales limitantes que se encuentran en la mujer 

saharaui se centra en la religión, idea infundada por los constantes reportes de mujeres 

a las que no se les respeta en ningún sentido sus derechos en  países con creencias en 

el islam.   

 

La población del Sahara Occidental en su mayoría son árabes-musulmanes. Los 

saharauis tomaron el islam como religión en el siglo XI y lentamente se fue 

extendiendo; el 99,9% de la población es musulmana, mientras que el 0,1% son de 

religión  cristiana o alguna religión africana.35  

 

Al hablar de árabes-musulmanes se tiene que hacer la distinción entre estos, el ser 

árabe, que no significa necesariamente el ser musulmán; los árabes forman parte de 

una etnia, cuya lengua es el árabe, que no es una religión. A partir del año 622, los 
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 Sidi M. Omar, Óp. Cit. pág. 55 
35
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conquistadores musulmanes extendieron fundamentalmente su religión, el Islam,36 y la 

lengua oficial del estado islámico, el árabe. Sin embargo, hubo quienes adoptaron la 

lengua árabe pero no la religión islámica, como es el caso de las numerosas minorías 

cristianas y judías que hasta hoy existen en varios países árabes.  

 

En la evolución de la sociedad saharaui fue notorio el carácter nómada que marcó la 

pauta para que la población adoptara un péfil de cultura árabe y africana, en el cual se 

gozaba de una igualdad, libertad y respeto a los derechos entre hombres y mujeres. En 

lo que respecta a la religión la sociedad saharaui se identifica como una sociedad 

islámica de tipo sunnita, que se caracteriza por ser muy tolerante y en la actualidad 

respeta la libertad de práctica religiosa y de creencias. “Los saharauis entienden el 

Islam como un conjunto de tradiciones y le dan su propia interpretación. Se puede decir 

que hacen una lectura más abierta del Corán, donde la religión se profesa a nivel 

individual, no impuesta”.37 

 

Con la colonización española, la situación de la población cambió: el sistema se volvió 

más represivo, manteniendo a las mujeres lejos de las actividades que anteriormente 

podían realizar, como era por ejemplo el pastoreo o la toma de decisiones dentro de la 

comunidad. La participación de las mujeres se va a centrar en el rol reproductivo en el 

mantenimiento de la vida humana dentro de la familia.  

 

Una situación que cambiaria el estatus de la mujer en la sociedad fue el  

desplazamiento de la población hacia los campamentos argelinos; ante esta situación la 

evolución fue necesaria y obligatoria en el estilo de vida de los saharauis. El 

desplazamiento cambia la estructura de la familia saharaui: por un lado los hombres 

salen de los campamentos a combatir con el ejército marroquí; y por otro las mujeres 

ocupan los espacios en los que ya no les era permitido participar, como en los tiempos 

anteriores a la colonización.  
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 El Islam es una religión monoteísta basada en el Corán, su libro sagrado, que según los musulmanes fue dictado 
por Dios a Mahoma a través del arcángel Gabriel, en el siglo VII. 
37

 Ozonas Marcos, Margarita, “El empoderamiento Femenino Trasnacional: El Caso Saharaui”, Universidad del País 
Vasco, septiembre 2006, pág. 32 
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En lo que respecta al rol de la mujer en el mundo musulmán es un tema de gran 

controversia: existe la idea de que el islam es represor y práctica constantemente algún 

tipo de maltrato hacia la mujer. Por su parte la Sra. Fatma El Mehdi, (Presidenta de la 

Unión Nacional de Mujeres Saharauis) explica que “existe un único Islam, en el que a 

través del Corán declara igualdad entre hombres y mujeres, lamentablemente el 

hombre por su propia naturaleza de deseo de poder, ha cambiado este punto a su 

conveniencia, pero en el caso de la sociedad saharaui esto no es así.”38 

 

Los saharauis pueden identificar su religión como el Islam del desierto en el cual no 

existe el desprecio de las mujeres y donde la libertad es un valor preciado. La libertad 

que goza la mujer dentro de la sociedad es comparable con una sociedad moderna: la 

mujer no está obligada a cubrirse el rostro con el velo, disfruta de la educación mixta, 

tiene acceso a los recursos, participa en la toma de decisiones y disfruta en general de 

los bienes y servicios en igual medida que el hombre, así como de los mismos derechos 

y libertades. 

 

Para la comunidad saharaui es normal, ver a la mujer participar en cualquier 

movimiento social, sin importar su religión o ideología. La mujer saharaui de hoy en día, 

porta la melfa (vestimenta típica de la mujer saharaui que consiste en una larga pieza 

de tela, con la que se envuelve el cuerpo; mide aproximadamente 4.5 metros, sujetada 

por los hombros y luego se pasa por la cabeza; son de colores vivos y es usada 

principalmente en el desierto)  como símbolo de respeto, elevación de la persona y por 

identidad entre los saharauis, pero de ninguna forma como obligación para cubrirse 

como es el caso de otras culturas musulmanas, donde las mujeres son obligadas a 

cubrir sus rostros con mantos de colores sobrios y de tejido espeso.  

 

La mujer saharaui comienza a utilizar la melfa  a  partir de los quince o dieciséis años, 

justo en el momento en que pueden acatar ya ciertas responsabilidades importantes y 

adquieren cierta madurez y plenitud de decisiones y no existe ningún castigo para quien 

                                                           
38
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no la porta; gran parte de las mujeres que viven en el extranjero no usan la melfa a 

diario y son libres de usar cualquier tipo de vestimenta.  

 

La enseñanza del Islam a través del Corán es obligatoria en los colegios y se imparte 

de igual modo a niñas y niños; lo han adaptado a sus necesidades actuales, 

ampliándola con estudios modernos de considerable extensión; todos tienen un sentido 

muy personal de culto, sin darle importancia a la necesidad de construir centros 

colectivos de rezo, cada una y cada uno ora de manera individual.   

 

Existen tradiciones que están transformando a los saharauis en una sociedad moderna; 

en lo que respecta al divorcio está ampliamente consentido en la RASD  y lo pueden 

decidir tanto el hombre como la mujer. En cualquier caso, sea quien sea el que haya 

tomado la decisión, la mujer se queda con la tienda familiar y con la custodia plena de 

sus hijos; además esta actividad se festeja con una fiesta. 

 

Como parte de esta nueva sociedad islámica, basada en el respeto a los derechos 

humanos y donde la mujer tiene voz y voto en las decisiones a varios niveles sociales y 

políticos: “las relaciones matrimoniales experimentaron un profundo cambio. Se 

desecharon los matrimonios convenidos y los matrimonios de niños así como aquellos 

que se basaban en la endogamia dentro de la misma cabila. Desapareció la cantidad 

que el marido pagaba por la mujer como la dote convenida”.39 

 

Entre la comunidad saharaui  es normal encontrar mujeres que participan en cualquiera 

de los procesos políticos o que toman decisiones por la comunidad por el bien de todos, 

para los hombres no existe ningún problema en que la mujer participe en alguna 

conferencia, movimiento o reunión.  

 

La evolución de la cultura saharaui, ha estimulado la participación de toda la población 

en actividades de mejoramiento del estilo de vida, incluyendo la intervención de las 

mujeres; para Fatma El Medhi, es muy importante tomar en cuenta que la sociedad 
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saharaui es una sociedad islámica y la mujer saharaui dentro de esta sociedad ha 

conseguido sobresalir en muchas áreas en comparación a otros países islámicos, pero: 

siempre con una meta definida, la de favorecer a nuestro pueblo y aumentar todos los 

beneficios que se nos demanda como mujer, esposa y madre. 

 

2.2. Mujeres  Saharauis en condición de  refugiadas en desiertos argelinos 

 

Los campamentos de refugiados saharauis están situados al este del desierto de Tinduf 

en Argelia una de las regiones más solitarias del mundo donde la temperatura en 

verano supera los 50 grados a la sombra y en invierno el frío llega a congelar.   

 

Cabe mencionar que refugiados son: “aquellas personas que, debido a fundados 

temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia de un 

grupo social determinado o a una opinión política, abandonan su país de origen y no 

pueden o no desean acogerse a la protección de este”.40 

 

En este contexto es importante mencionar que la población saharaui partió de su 

territorio debido a la invasión  de Marruecos  al territorio de la RASD; además se 

enfrentaron a una crisis social debido a la guerra, en la que día a día existía un gran 

número de heridos, desapariciones, violaciones y muertes entre su población.  

 

Debido al desplazamiento masivo de personas, el desierto de Tinduf fue cedido por 

Argelia a la República Árabe Saharaui Democrática en el año de 1976, ante la 

imposibilidad de mantener los campamentos de refugiados en el interior del Sáhara, 

debido a constantes bombardeos  con NAPALM a la población saharaui por parte de la 

aviación marroquí. 

 

Dentro de los campamentos de Tinduf existió  la necesidad de formar una organización 

interna para una mejor administración; los campamentos se dividieron en unidades 

administrativas llamadas wilayas (provincias),  las cuales adoptaron los nombres de las 
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principales ciudades de la RASD; con la intención de preservar la identidad y el 

recuerdo de su país de origen: Aaiún capital de la RASD; por otro lado, Smara que es 

considerada la ciudad sagrada; Dajla que es la gran ciudad portuaria y por último  

Aousserd la pequeña ciudad interior del país.41  

 

Las wilaya que divide a su vez en seis dairas o municipios, separados entre sí, cada 

una con extensión de 2 a 4 km; las dairas se dividen en cuatro barrios, existiendo un 

responsable de cada barrio y de cada grupo de tiendas. Los barrios son los siguientes:  

 

 AUSERD: Tichla, Agúenit, Güera, Bir Ganduz, Miyec y Zug.  

 Al AIÚN: Dchera, Bucraa, Güelta, Amgala, Daora y Hagunía. 

 SMARA: Farsia, Mahbes, Bir Lehlu, Tifariti, Hausa, Echederia y Mheriz (de nueva 

creación). 

 DAJLA: Argub, Umdraiga, Ain Beida, Bojador, Glaibat-Elfula, Yrefia y   Bir 

Enzaran42. 

 

En cuanto a la población saharaui que habita en los campamentos las cifras no se basa 

en publicaciones oficiales; el presidente del Creciente Rojo argelino, Mulud Belaouane, 

citó la cifra de 165.000 personas en los campamentos en 1986; para el año 2006 la cifra 

cambio con una población que está entre 200.000 a 240.000 refugiados en Argelia.  

 

La forma de vida de saharaui cambio al llegar a Argelia; por una parte el rol que se 

asignó a cada uno de los saharauis es distinto al que se tenía cuando se encontraban 

en su territorio, en este nuevo rol busca la forma más conveniente de participación y 

desarrollo para la población “hombres a la Guerra, Mujeres a la vida social”.43  

 

Esta situación se debe a que la mayoría de hombres se sumaron a la lucha que lleva a 

cabo el Ejército del Frente Polisario que se encuentra ubicado al sur del territorio de la 
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RASD. Por otro lado, la forma de vida de la población es paupérrima: los recursos para 

su supervivencia provienen casi en su totalidad de la ayuda internacional a través de las 

organizaciones humanitarias. 

 

En lo que respectan a las condiciones en que se habitan estos campamentos, las  

tiendas utilizadas no son las jaimas tradicionales, confeccionadas con pelo de camello o 

cabra, debido a que es imposible disponer de una gran cantidad de ganado; en su lugar 

se utilizaron tiendas de lona que fueron proporcionadas por organismos internacionales, 

que ayudan al pueblo saharaui y a estos campamentos.  

 

Junto a cada tienda se instala una construcción de adobes para la cocina; el 

combustible, tanto como la iluminación, son proporcionados por bombonas de gas 

argelino, sería imposible encontrar suficiente leña en tal zona desértica. Algunos 

edificios de dirección y recepción disponen de grupos electrógenos y de una iluminación 

eléctrica con horario limitado. 

 

Los campamentos reciben ayuda internacional procedente de la Oficina Humanitaria de 

la Comunidad Europea, del gobierno argelino, del Programa Mundial de Alimentos y del 

ACNUR, así como de Organizaciones No Gubernamentales europeas.44   

 

A pesar de que en los campamentos saharauis reciben asistencia humanitaria del 

Gobierno Argelino, de la Media Luna Roja y del ACNUR, se cuenta con muy pocos 

recursos para cumplir con los parámetros aceptables para tener higiene, nutrición y 

cuidados médicos; un ejemplo de esto, es que el agua potable que llega a los 

campamentos por medio de camiones cisterna y las condiciones salubres son 

inadecuadas para el consumo humano.  

 

Por tal motivo, el nivel tan bajo de higiene aumenta las posibilidades que entre la  

población exista un alto nivel  de desnutrición, epidemias y de mortandad; por lo tanto 
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entre la población saharaui que habitan los campamentos de Tinduf no se está logrando 

un avance en los Objetivos de Desarrollo de Milenio de la ONU.  

 

En otro orden de ideas, entre la población que habita estos campamentos el 65% son 

mujeres y en ellas recae la responsabilidad de la vida, organización y desarrollo de los 

campamentos. En la entrevista a la Sra. Fatma El Mehdi, menciona: “esta situación se 

produjo por la necesitad de organizarse, debido a las ausencias de la mayoría de los 

hombres que al cumplir una determinada edad, se suman a la lucha emprendida por el 

Ejército del Frente Polisario”.45  

 

Durante los primeros años de estancia en el desierto de Tinduf, las mujeres saharauis 

se han enfrentado a grandes dificultades como la dura naturaleza del desierto, la 

carencia de los mínimos recursos de subsistencia y la inestabilidad de su territorio. 

 

Dentro de los campamentos de refugiados es la mujer la que ha tenido un papel de 

gran importancia y las condiciones han favorecido en que asuma posiciones de 

liderazgo en la sociedad.  Son las mujeres las fundadoras de estos campamentos y en 

gran medida las responsables de todos los aspectos de la vida de los refugiados.  

 

En estas mujeres recae la responsabilidad de brindar seguridad a los refugiados, 

atender a los niños, ancianos, enfermos y heridos de guerra, hacer una distribución de 

los alimentos, educar a niños y a todas las mujeres y supervisar a las instituciones y 

comités populares que hay dentro de los campamentos para lograr una excelente 

gestión de todas las actividades, en lo que respecta a la administración de los 

campamentos.  

 

2.2.1. Organización política y económica en los campamentos en Tinduf 

 

Se puede considerar que el papel político de la mujer saharaui inicio con los 

movimientos  del Frente Polisario en la década de los setentas; como ya se ha 
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mencionado, en los campamentos saharauis existe una organización social comunitaria 

que está fundamentada en fuertes lazos de solidaridad.  

 

La participación de la mujeres es muy activa y entre las actividades preponderantes en 

los campamentos y en las que  participan día a día para el desarrollo eficaz con el 

cuidado de los rebaños, el trabajo de las huertas, el reparto de comida o la construcción 

de ladrillos de adobe, trabajo en el que las mujeres excavan el suelo, abren trincheras, 

transportan el agua que ligará la tierra arcillosa y moldean los adobes en grandes 

prismas rectangulares que se cocerán durante algún tiempo al sol, etc. 

 

La mujer ha adquirido un papel preponderante en los campamentos de la RASD, la 

supervisión de algunos de los campamentos y sus divisiones se encuentran controladas 

por mujeres y su principal cargo es de ser miembros y presidentes de los comités 

populares de las dairas;  son las encargadas de regular todas las actividades de la 

comunidad.  

 

En cada daira, el trabajo comunitario en el que están involucrados todos los adultos  se 

encuentra organizado en cinco comités: 

  

 Comité de Sanidad: agrupa a los profesionales con función asistencial y se 

encarga además de la salud preventiva (relacionada con la calidad del agua, el 

medio ambiente, etc.) 

 Comité de Educación: encargado de la educación inicial y primaria, alfabetización 

de adultos y el bienestar de los niños en general. 

 Comité de Alimentación y Suministros: se encarga de la distribución de los 

alimentos e informa sobre su valor nutritivo y la forma de prepararlos, además de 

la distribución de ropa, tiendas, etc. 

 Comité de Desarrollo Económico, de Producción y Artesanía: responsable de la 

producción de artesanía y del trabajo en los huertos y granjas. 
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 Comité de Justicia y Asuntos Sociales o Consejo Local y Alcalde: se encarga de 

administrar y gestionar la vida diaria de las dairas.46 

 

La mujer tienen una participación muy activa en la organización política de los 

campamentos de refugiados, cada una de ellas debe de pertenecer a alguno de los 

comités y por lo tanto le otorga un papel fundamental en la gestión del núcleo 

administrativo de los campamentos en su organización política y social.  

 

Por otra parte cada wilaya, a su vez tiene un Consejo, cuyos miembros son los 

responsables de los Comités de las dairas, y otros representantes de la población de 

los campamentos, quienes, junto con el gobernador de la wilaya, organizan el trabajo, la 

producción, y los objetivos de las mismas. Hay que resaltar que casi todos los Comités 

están dirigidos por mujeres. En los campamentos, las cuales representan el 85% del 

personal administrativo, el 75% del personal de la educación y el 65% del personal de 

la sanidad. 

 

Para las mujeres es de suma importancia figurar en la escena política de la RASD: por 

una parte, puede desempeñarse en trabajos administrativos, además de la  importante 

labor por ganar terreno en la escena política; es importante mencionar que la 

participación de la mujer en puestos directivos de gobierno está conformado por 16 

personas, “4 direcciones están representadas por mujeres las cuales son el área de 

cultura, deporte, atención a la mujer y asuntos sociales.”47   

 

Además, la participación de la mujer en la política interna cada día está más presente; 

ejemplos de ello son en el parlamento donde la mujer ocupa el  36% entre los 

miembros, además de tener representaciones femeninas en el extranjero, ya sea en  

alguna organización o dentro del cuerpo diplomático. 
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Cabe resaltar, que debido a la situación que la comunidad saharaui vive en los 

campamentos  surgió la necesidad de crear una situación en la que la población 

pudiera tener un desarrollo más estable, es por ello que decide seguir con un proceso 

en el cual el  trabajo estuviera organizado de una manera más conjunta; es en este 

momento que la mujer decide participar de una manera organizada teniendo una 

participación más activa en los procesos de toma de decisiones y además en las 

acciones encaminadas al desarrollo pleno de los campamentos a través de las 

actividades centrales que beneficiaran la economía saharaui, principalmente el 

pastoreo.  

 

Como parte de estas actividades también es necesario resaltar que la mujer saharaui 

ha decido crear actividades y proyectos que de alguna forma impulsen la participación y 

el desarrollo de las mujeres, tanto profesional como personalmente. Entre estos 

proyectos que benefician de alguna forma las actividades de las mujeres podemos 

encontrar la venta de alfombras y tejidos; a través de estos proyectos se ha dado un 

incremento notorio en la creación de talleres y al mismo tiempo las mujeres apoyan a 

los campamentos mediante la repartición equitativa del dinero obtenido: “25% para las 

personas necesitadas del campamento, el 25 % para la gestión del taller y el 50% para 

salarios de las trabajadoras.”48 

 

El impulso que desean tener las mujeres a través de talleres es cada día más 

importante; la participación está en aumento gracias al deseo de cada una de ellas en 

tener mayor injerencia en los proyectos que puedan impulsar un desarrollo pleno en la 

sociedad saharaui. Es así que se comenzaron a crear proyectos que iban más allá de 

las actividades normales que se realizan entre la comunidad, un ejemplo de ello, son la  

pastelería y la pizzería que se llevo a cabo por primera vez en Dajla y posteriormente  

se crearon en Auserd y Smara, con la finalidad de darle empleo a mujeres con 

necesidad y carga social. Además se creó el proyecto ciber, impulsado por la escuela 

de mujeres, en el cual toda la población de Dajla puede ocupar alguna de las seis 
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computadoras con las que cuenta este centro y de esta forma comenzar a tener mayor 

acceso a un nuevo medio de comunicación. 

 

El trabajo de las mujeres dentro de los campamentos ha logrado crear una visión de 

participación real en la vida pública de la RASD, vislumbrando un futuro igualitario y de 

oportunidades, de superación para toda la población, así como creando una situación 

de estabilidad entre la localidad esperando el retorno a su territorio pero con un nuevo 

sistema administrativo.  

 

A pesar que la participación de las mujeres está siendo ejecutada a paso lento se tiene 

la esperanza de que en un futuro la mujer cuente con todos los derechos y libertades 

con las que cuenta el hombre para tomar decisiones de carácter político y económico.  

 

 

2.2.2. Impulso de la educación y la cultura en los campamentos saharauis 

 

Para la población saharaui uno de los temas de gran importancia para lograr un 

desarrollo pleno para la sociedad es la educación. Los esfuerzos que se están 

realizando en materia educativa es muy grande: en esta vertiente las mujeres han 

tenido mayor participación y han podido tomar decisiones libremente; para la mujer 

saharaui el objetivo principal que existe en materia educativa es erradicar el 

analfabetismo que existe entre la población, principalmente entre las mujeres y así 

poder lograr una sociedad igualitaria y moderna.  

 

Uno de los ejemplos claros de estos esfuerzos se dan actualmente entre la población 

infantil, con quienes se han implementado un proceso de alfabetización al cien por 

ciento. La educación básica comienza al cumplir los seis años: “los niños comienzan 

con la educación obligatoria en las escuelas situadas en sus dairas, a escasa distancia 

de sus hogares. Incluso los niños con discapacidades físicas o mentales, cuentan con 

escuelas especiales”.49 
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Es así que podemos ver que la participación de las mujeres en la estructura educativa 

se representa en varios aspectos; en lo que respecta a la administración, las mujeres 

están encargadas de la dirección de escuelas; además de todas aquellas que han 

recibido algún tipo de educación están encargadas de impartir clases, tanto en la 

educación básica y a nivel media superior representando el 80% de las mujeres.  

 

Por otra parte, entre las mujeres encargadas de la organización y desarrollo de los 

campamentos uno de los principales intereses es que todas las mujeres tengan acceso 

a la educación, por ello en la actualidad funcionan varios centros de enseñanza para 

mujeres: la Escuela 27 de Febrero, la Escuela Olof Palme y la Escuela de Mujeres de 

Dajla.  

 

La escuela 27 de Febrero se inauguró el 14 de noviembre de 1978, su nombre 

representa la fecha en que se proclama la RASD, en esta escuela acuden mujeres de 

todas las edades y sin ninguna restricción. Por una parte la educación central que se 

imparte en esta escuela es la formación elemental como leer, escribir, calculo, etcétera 

que permita a las mujeres cubrir las necesidades básicas para el ámbito laboral, 

sanitario y educativo, así como su participación en la administración.50 

 

En lo que respecta a la formación profesional, las especialidades son puericultura, 

enseñanza preescolar y primaria, asistencia sanitaria, enfermería, mecanografía, tejido, 

costura,  instrucción militar, entre otras; los cursos duran entre uno y dos años, 

dependiendo de la especialidad; se centran básicamente en cubrir las necesidades y el 

desarrollo de los campamentos y de esta forma poder incorporarse con las tareas 

relativas a su especialidad.   

 

Por su parte en la escuela Olof Palme, que se localiza en la wilaya de Aaiun, y fue 

creada desde 1989, es una escuela más moderna, cuenta con comedores y guarderías; 

sus líneas educativas se centran en los oficios relacionados con la confección, 
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fabricación de alfombras, alimentación y cocina, etc., aunque las especialidades de esta 

escuela son la tipografía, logística y equipamiento, la educación preescolar, 

administración y dirección, además de enfermería.51 Al igual que la escuela 27 de 

febrero su objetivo principal es la participación de las mujeres en todos los ámbitos 

administrativos, así como de erradicar el analfabetismo de las mujeres y los niños 

saharauis.  

 

En lo que respecta a la escuela de mujeres de Dajla se creó en 1999, con el objetivo 

principal de brindar formación en oficios que les permitiera a las mujeres disminuir la 

dependencia de la ayuda del exterior; entre las especialidades impartidas se encuentra: 

costura, confección de alfombras, creación de audiovisuales, informática, idioma 

español, idioma inglés y peluquería. La edad de las mujeres que entran a esta escuela 

es muy variada va de los 18 a los 56 años.  

 

Además de las clases y especialidades que se imparten en dichas escuelas es 

importante recalcar que dentro de los campamentos existe gran interés por que las 

mujeres tengan una educación completa; a través de conferencias se ha creado 

conciencia de temas tan importantes para la mujer, como son la planificación familiar, la 

prevención de enfermedades, la religión, así como compartir experiencias de mujeres 

que viajan al extranjero a estudiar y aquellas que viajan como representantes de la 

Unión Nacional de Mujeres Saharauis.  

 

Existen muchos programas de intercambio estudiantil para la población saharaui;  al 

concluir la educación básica o el bachillerato, los alumnos destacados obtienen becas 

para estudiar en el extranjero, en países como Alemania, Argelia, Cuba, España, 

Francia y Libia.  

 

Por otra parte, en lo que respecta a los temas culturales dentro de los campamentos y 

entre la población saharaui existe una necesidad de permanecer con sus raíces y 
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costumbres, intentando conservar la identidad de su pueblo. Existen números grupos  

musicales y de danza en los cuales las raíces y tradiciones aun se conservan. 

 

En lo que respecta a la música poseen sus propios instrumentos como base de 

característico ritmo saharaui; se utiliza el tubal o tambor de madera; las letras están 

compuestas por  poesías en árabe clásico, aunque también abundan los de autores 

contemporáneos. Los movimientos de baile saharauis son suaves y estilizados, 

siguiendo el ritmo de la música y el poema clásico, siendo las manos y los dedos 

decorados y oscurecidos con henna, los que dibujan en el aire o sobre el cuerpo el 

trabajo de la percusión. 52  

 

En lo que respecta a la literatura, está presente en muchas actividades cotidianas;  de 

hecho, se utiliza como un instrumento de protesta a la invasión, así como de demanda 

para logra la autodeterminación. La literatura saharaui situada dentro del gran marco 

cultural islámico posee una individualidad que distingue y se conserva en cada 

generación a través de una tradición oral.  Personalidades importantes en este campo 

son: Emhammed El Tolba, gramático y poeta; Semyedre Uld Habibal-la y Mohammed 

El Maami, especializado en textos geográficos y cantos regionales.  

 

Para los saharaui es importante mantener vivo esa parte de identidad entre el pueblo 

dividido; por ello ven como una obligación mantener esas costumbres entre hombres y 

mujeres, como son el uso de la melfa y la furquía, la ceremonia del té y conservar su 

religión, pero sin cerrarse a la modernización y el uso de tecnologías que les facilite el 

trabajo o la educación de las nuevas generaciones.  

 

En lo que respecta a la labor femenina una vez más es fundamental esta área; en lo 

que respecta a trabajos relacionados a la cultura, las mujeres representan el 90% en las 

publicaciones informativas, el 65%; en los programas y actividades radiofónicas el 50%; 
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en los trabajos de diversión y entretenimiento el 80% y en las Unidades de 

Comunicación las trabajadoras representan el 20%.53 

 

2.3. Nuevo estilo de vida de la mujer Saharaui 

 

Las circunstancias de hostilidad que rodean a la mujer saharaui, que viven en los 

campamentos de refugiados, las convierte en personas distintas a lo que eran hace 36 

años. En este territorio existe una formación femenina propia y característica de estos 

campamentos, en el cual el estatus de la mujer es más igualitario en relación a los 

varones.   

 

Las mujeres  saharauis han tenido que organizarse para poder subsistir, debido a que 

todas ellas han tenido que acondicionarse a la nueva forma de vida que llevan dentro 

de los campamentos para realizar las actividades básicas, y poder desarrollarse en el 

desierto. Las actividades principales que las mujeres han tendido que realizar son 

muchas veces un poco pesadas; como es la construcción de las casas, además de 

cumplir con actividades que beneficien a la sociedad como es la enseñanza de todos 

los niños y mujeres que viven en los campamentos y de cumplir con cuestiones sociales 

y médicas.  

 

Ante la situación de inestabilidad política y social la mujer saharaui ha tenido que 

cumplir con dos roles en la sociedad: por un lado permanece con el rol asignado por la 

sociedad desde hace tiempo, el de madre, esposa y jefa del hogar; por otro lado, 

cumplir con los saharauis en las cuestiones de impulso al desarrollo  de los 

campamentos.  

 

En lo que respecta a los roles, responsabilidades y comportamientos socialmente 

construidos asignados a las mujeres y a los hombres en una cultura o en algún lugar 

determinado van a estar asignadas según el grado de dificultad de las actividades a 

realizar.   
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La participación abierta de las mujeres en actividades fuera del hogar, son actividades 

nuevas para toda mujer en el mundo; se puede decir que a principios del siglo XIX, 

cuando la mujer tiene una participación más activa en la vida pública; tiempo después y 

gracias a la ejercida  presión y demandas van adquiriendo derechos ante la sociedad 

como es el voto.54 

 

Las mujeres del mundo han peleado durante siglos por obtener derechos e igualdad de 

condiciones; en el caso de las mujeres saharauis, no han realizado una lucha por 

obtener oportunidades de carácter igualitario en la sociedad: el conflicto en la región es 

lo que ha encaminado a que las mujeres por necesidad tengan un papel protagónico en 

el desarrollo de la sociedad con el objetivo de lograr la liberación de la última colonia del 

África.  

 
En el caso de las mujeres saharauis las condiciones en las que se propicia el cambio en 

la estructura social favorecerán la formación de un nuevo rol para la mujer; mientras los 

saharauis establecieron durante muchos años que el rol de la mujer era básicamente 

reproductivo, es decir, se encargaban de la “atención y mantenimiento de la vida 

humana, que incluye el cuidado de los niños, además de la preparación de alimentos, 

recolección de agua y leña, limpieza, mantenimiento y cuidados de la salud”.55 

 

Pero a través de los años y con la necesidad de favorecer un desarrollo y un estilo de 

vida diferente en los campamentos de Tinduf, el papel de la mujer cambiaría, es justo 

en ese  momento que más allá del rol productivo y comunitario, ha trabajado en aras de 

una mejora de la comunidad en su conjunto, además de producir bienes y servicios 

para ingresos, comercio y subsistencia, tareas que contribuyen económicamente a las 

familias y persiguen un mejoramiento para el desarrollo de la comunidad.  

 

En lo que respecta a la posición que ocupan las mujeres sobre los hombres depende 

del poder y la condición social  que tenga cada una; en muchos lugares, la mujer lucha 
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por tener mayor presencia en la esfera de poder y de esa forma eliminar el estereotipo 

que limita las funciones de las mujeres y les supone una falta de capacidad de ejercer 

responsabilidades políticas. 

 

El despojo de las tierras a los saharauis, la situación de guerra, la fortaleza de grupos 

internos y la lucha por la igualdad de género, propició que las mujeres tuvieran mayor 

participación en la administración de los campamentos y fue en ese momento en que el 

papel de la mujer para el desarrollo y mejoramiento de los campamentos fue reconocido 

por el gobierno de la RASD.  

 

Por otro lado, las estrategias seguidas por estas mujeres de ejercer un papel 

preponderante en las actividades de formación académica y de fortalecimiento de 

desarrollo institucional, además de emprender la participación de toda la sociedad 

saharaui en la lucha por la independencia y autodeterminación de la RASD, sin limitar la 

participación de ningún ciudadano en  esta lucha.  Durante muchos años la población 

Saharaui ha luchado por tener independencia en su territorio, para poder regresar a su 

país y lograr el reconocimiento internacional.  

 

Los logros obtenidos desde la organización saharaui, es que todos tienen los mismos 

derechos, gozan de igualdad: de justicia, libertad y expresión. Entre los logros 

obtenidos es que hoy en día, las mujeres tienen la oportunidad de salir de los 

campamentos a estudiar en el extranjero, así como de participar en las organizaciones 

en apoyo a la lucha saharaui.   

 

 La preocupación que se tiene ahora es que existen muchas oportunidades para que la 

mujer sobresalga en  la política interna e internacional. En este último proceso que se 

está llevando a cabo, se deben de tomar en cuenta las políticas de género; actualmente 

se está trabajando para  crear centros en todos los campamentos o casa de mujeres 

para que puedan tener acceso a todo tipo de formación e  información. 

 

Las actividades de la mujer saharaui cambian cada vez más y rompen con los 

estereotipos creados sobre la mujer musulmana, adaptándose a una vida moderna y de 
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igualdad de participación. En la espera de una resolución que les permita regresar y 

gobernar su territorio, la mujer logra avanzar en las actividades productivas; ahora sus 

actividades alcanzan otros rubros que no se les permitía realizar en el momento de la 

colonización española; la mujer de esta época está recibiendo incluso un entrenamiento 

militar y vistiendo con frecuencia el uniforme, aunque no están encuadradas en el 

ejército de liberación.  

 

Hoy en día, la mujer saharaui tiene una difícil tarea; por una parte tiene que cumplir con 

el objetivo nacional que es el de participar en todos los movimientos que se realicen a 

favor de la lucha independentista de la RASD; por otro lado conservar su identidad que 

es el resultado de combinaciones de tradiciones milenarias y de esa forma mantener a 

un pueblo unido, sin importar la división por causa de la guerra; y por último, defender el 

estatus que ha ganado dentro de la sociedad, mantenerlo y pensar como llevarlo a 

cabo, en el momento en que se logre la independencia, o de lo contrario como seguir 

utilizando ese lugar para continuar con la lucha del pueblo saharaui.  
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES SAHARAUI EN EL ACTUAL CONFLICTO 
ENTRE LA RASD Y MARRUECOS (2000-2010) 

 
 
Capítulo III. Participación de las mujeres saharaui en el proceso de paz entre la 
RASD y Marruecos 
 

 

 

 

 

 

A través de los años, los estudios relacionados con la participación de la mujer en los 

procesos de desarrollo de la sociedad y de la defensa de sus derechos han ido en 

aumento; esto se generó principalmente cuando se comenzó a señalar la importancia 

de la igualdad de género y respeto a los derechos humanos en el preámbulo de la 

Carta de Naciones Unidas y con ello se lograron distintos instrumentos diplomáticos 

que apoyaban estos derechos de igualdad, como fue la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos,  la Convención de los Derechos del Niño,  la Conferencia Mundial 

de Viena sobre Derecho Humanos y sobre todo la Conferencia sobre la mujer en 

1976.57  

 

Con el paso del tiempo, se organizaron trabajos para que la mujer tenga un trato 

igualitario con respecto al hombre, en lo que concierne a los objetivos de  Desarrollo del 

Milenio que fueron aceptados y aprobados en septiembre del año 2000; entre los ocho 

objetivos planteados como metas centrales de los países firmantes en el tercer punto se 

pretende promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.  

 

La situación de la mujer se ha caracterizado por algunas desventajas, por una parte 

entre la población considerada en situación de pobreza a nivel mundial, el 70%  es del 

sexo femenino; además el acceso a la educación es más limitada y no es tan fácil la 
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quedarán libres nuestras manos para la 
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movilidad estudiantil, sin olvidar que constantemente está excluida del acceso a las 

estructuras de poder y de la toma de decisiones en momentos determinados.58   

 

La mujer siempre ha tenido una participación en la vida pública, sin embargo el papel 

que se le ha otorgado dentro de la sociedad ha provocado que se limite a una rol 

reproductivo dentro del núcleo familiar.  A través de la historia ha existido grandes 

mujeres que han logrado romper con ese estereotipo que se ha otorgado a las mujeres 

en distintas sociedades del mundo. Es importante señalar que la participación de la 

mujer en la sociedad  ha evolucionado de una manera tan importante que actualmente 

pueden tomar decisiones que contribuyan al desarrollo de la sociedad en su conjunto, 

tanto en lo político, como en lo económico, lo social y lo cultural.  

 

Hoy en día la participación de la mujer en la toma de decisiones aún es desequilibrada, 

en la mayoría de los países del mundo el número de mujeres que cuentan con algún 

cargo político es aun pequeño en comparación con la de los hombres. Sin embargo, se 

ha logrado un gran avance gracias a los trabajos que distintos gobiernos realizan con el 

apoyo de organizaciones internacionales interesadas en que se respeten los derechos 

de las mujeres en todos los aspectos.  

 

En la mayoría de los casos, las mujeres han logrado tener una participación más activa 

en la toma de decisiones en un momento de conflicto social, abriendo espacios para 

que las mujeres puedan participar y generar estabilidad en un momento de crisis. Es así 

como dada la situación de violencia que se vive en el territorio de la RASD la mujer 

saharaui, tuvo que adaptarse al nuevo estilo de vida en el que se encontraba: el rol que 

la mujer desempeñaba frente a la sociedad se modifico y tuvieron que ser más activas 

en lo que respectan a las actividades para el mejoramiento y el desarrollo de la 

sociedad saharaui.  

 

Ante esta situación el cambio en la estructura social de la mujer saharaui ha sido 

notorio: por un lado, el gran avance que se logra entre la población de la RASD es que 
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la mujer tuvo que desempeñar actividades que no realizaba cotidianamente, debido al 

rol establecido por la sociedad, estas actividades van desde lo educativo hasta lo 

militar; de esta forma la mujer saharaui ha podido ejercer una participación activa en las 

áreas donde se pueden favorecer para el desarrollo de la sociedad  como es la  política, 

la educación, la economía, etcétera.  

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la participación política de la mujer saharaui 

inició con los movimientos de liberación que efectuó el Frente Polisario en su intento por 

su independencia de España y ahora de Marruecos; gracias a estas situaciones que 

cambiaron el estilo de vida de toda la población saharaui  se comenzó a ejercer un rol 

productivo en el que la mujer tiene una participación más activa en los trabajos 

desarrollados para lograr el objetivo nacional saharaui, además de proporcionarle a la 

mujer un estatus más igualitario frente al hombre.   

 

En el proceso de búsqueda de poder entre las mujeres, en el cual se pretende, 

individual o  colectivamente, tomar conciencia sobre cómo las relaciones de poder 

operan en sus vidas y ganan la autoconfianza y la fuerza necesaria para combatir las 

desigualdades de género en el hogar y en la comunidad, en niveles nacionales, 

regionales e internacionales.   

 

El objetivo principal de realizar un ejercicio de poder es potenciar la autonomía de la 

mujer, que será capaz de dirigir su vida, además de planear sus propias necesidades e 

intereses; solo a través de de este proceso alcanzaran un mayor poder económico y 

social, favoreciendo al desarrollo de la sociedad.   

 

“Es importante la participación de las mujeres en los momentos que existen cambios en 

la sociedad; por una parte es en este momento en que se puede fortalecer la posición 

de las mujeres en la sociedad, además de garantizar su participación en la toma de 

decisiones y luchar por los derechos de igualdad entre hombres y mujeres”.59 
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A pesar de que el pueblo saharaui no entra dentro de los países firmantes de esta 

resolución, se ha considerado como una meta interna entre la sociedad, mantener esa 

igualdad y participación de la mujer en todas las actividades que se realizan para la 

mejora y el desarrollo de los campamentos. Quizá el reto más importante que existe 

entre la comunidad femenina saharaui, es enfrentar la situación de represión dentro del 

territorio ocupado y por lo tanto superar esa escasa participación de estas mujeres que 

permanecen en este territorio.   

 

Los movimientos sociales que realizan las mujeres saharauis permiten que se visualice 

un futuro con mayor tolerancia y participación; por una parte se comienzan abrir 

espacios en que las mujeres y los hombres convivan en armonía y de esta forma  

realicen trabajos sociales que beneficien el acceso de las mujeres en la política y los 

movimientos sociales. Para ello, se han creado diferentes programas de apoyo para 

que todas las mujeres puedan tener participación en las actividades que pretenden el 

mejoramiento de la sociedad y el desarrollo de los campamentos.  Las mujeres pueden 

acceder a puestos de trabajos dentro de las áreas en las que anteriormente habían 

estado excluidas y de esta forma aportar nuevas ideas para reestructurar el sistema 

social, ejerciendo un  liderazgo. 

 

Ese liderazgo político que la mujer está ejerciendo entre la sociedad saharaui permite 

que logren el establecimiento pleno de igualdad de género y de esta forma la toma de 

decisiones para el desarrollo de la sociedad será más equitativa y benéfica a toda la 

población en su conjunto, evitando así una discriminación por cuestiones de género.60  

 

Ante esta situación, la participación de las mujeres en la toma de decisiones se puede 

considerar como un triunfo y es por ello que el deseo de mantener esta situación crece 

cada vez más; por un lado la mujer saharaui desea que a través de sus esfuerzos se 

logre un beneficio para el establecimiento de la independencia saharaui y de esta forma 

mantener ese liderazgo social en un futuro en el que la sociedad regrese a su territorio.  
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Los deseos de participación de las mujeres se ven reflejados en la intención para que 

toda la población participe en la toma de decisiones, por ello existe una lucha constante 

entre las mujeres saharaui, con lo que respecta al tema del voto; es algo que los 

resultados son de suma importancia: “nosotras tenemos derecho a votar desde los 16 

años, pero muchas mujeres no se atreven a presentarse para un cargo político, todavía 

temen al fracaso. En el parlamento teníamos el 24% de representación y después de 

mucho trabajo y gran esfuerzo obtuvimos el 34%, no es fácil conseguirlo, pero a pesar 

de tener ese lugar no había mujeres para ocuparlo”. 61 

 

En cuanto a la participación de la mujer en el proceso de paz, podemos mencionar que 

este proceso se ha efectuado en la mayoría de los casos desde los campamentos,  a 

través de las campañas de sensibilización sobre la importancia de la participación de la 

mujer en la lucha por la independencia. El rol que las mujeres saharauis han jugado a 

nivel internacional es crucial para el establecimiento de la independencia de la RASD, 

dado que esta situación de conflicto y el movimiento de mujeres saharauis es 

desconocido en gran parte del mundo. 

 

Las mujeres que se encuentran fuera del territorio de la RASD han logrado establecer 

un vínculo directo con organizaciones internacionales y de esta forma han podido 

ejercer mayor presión a nivel internacional para que el conflicto sea tomado en cuenta y 

por medio de la influencia internacional se logre un acuerdo para lograr la 

independencia del territorio.  

 

Además de los constantes esfuerzos por parte de las mujeres saharauis en los 

campamentos  para lograr un desarrollo pleno de la sociedad, también está 

constantemente participando en todas las actividades que directa o indirectamente 

beneficien a la  población, esto se ve reflejado en las conferencias y espacios en donde 

se les ha permitido a las mujeres expresar su pensamiento libremente. Por otro lado, se 

está permitiendo que las mujeres a través de documentos manifiesten su ideología en 

cuestiones de derechos políticos, cooperativos y de democracia e igualdad.  
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Entre los retos a los que se enfrenta la sociedad saharaui son en primer lugar, organizar 

acciones de carácter político y social construyendo espacios públicos en los nuevos 

contextos en que la mujer tenga una participación libre; y en un segundo lugar, algo que 

surge a partir de las transformaciones sociales en este momento es la demanda que 

hacen las mujeres para lograr la igualdad con los hombres, creando nuevas 

oportunidades, con el fin de que su retorno no sea motivo de retroceso para ellas. 

 

La experiencia del pueblo saharaui puede cuestionar la idea de que las sociedades en 

conflicto no son capaces de crear cimientos para sociedades de paz. De ahí la 

importancia de mostrar las capacidades que ha desarrollado, en situación de exilio, 

encaminadas a la creación de estructuras sociales y en la construcción de la paz. 

 

3.1.     Gestión de Organizaciones No Gubernamentales.  

 

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, una Organización No 

Gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, que 

está organizada a nivel local, nacional o internacional. Con tareas orientadas y dirigidas 

por personas con un interés común, llevan los problemas de los ciudadanos a los 

Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad. Algunas 

están organizadas sobre temas específicos, tales como los derechos humanos, el 

medio ambiente o la salud.62 

 

Ante las desigualdades sociales o conflictos que afectan el desarrollo de la sociedad, ha 

permitido el establecimiento de grupos sociales que buscan la unificación de proyectos 

que beneficien el funcionamiento de la sociedad. Es justo en los momentos de crisis 

cuando estos movimientos toman mayor fuerza, dando la ventaja de establecer un 

nuevo orden en la forma de toma de decisiones para una organización interna. En el 

caso saharaui, se abrió una oportunidad de gran valor para que la mujer se colocara en 

un lugar estratégico en la toma de decisiones en lo que respecta a la organización 

política, económica y social.   
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La presencia de las mujeres a nivel internacional es muy importante y en lo que 

respecta a las organizaciones que se crearon a partir de esta participación de las 

mujeres se pretende concienciar a la sociedad en general del conflicto vivido en la 

República Árabe Saharaui Democrática. Es importante señalar que existen varios 

ciudadanos saharauis que se encuentran uniendo esfuerzos en los distintos países que 

reconocen y apoyan a la RASD como un país autónomo, entre los que figuran 

Alemania, Cuba, España, Libia y México.   

 

Los esfuerzos son notorios, existen varias organizaciones que trabajan a favor de la 

causa saharaui entre las que destacan la Unión de Jóvenes de Saguia El Hamra y Río 

de Oro, así como,  la Unión General de Trabajadores de Saguia El Hamra y Río de Oro,  

que  han jugado un papel de suma importancia para la construcción de la paz con todas 

las actividades y proyecciones de su trabajo a nivel social y han servido de nexo y 

unidad de los sectores sociales que representan. Sus propuestas abogan por potenciar 

las capacidades de sus miembros e intentar ser espacios de transformación social.  

 

En lo que respecta a La Unión de Jóvenes  de Saguía el Harmra y Rio de Oro, fue 

creada en 1984; dentro de sus miembros se encuentran todos los  jóvenes saharauis 

que defienden el derecho de su pueblo a la autodeterminación e independencia. 

Realiza una activa labor política y social en un contexto de extrema escasez  de 

recursos y en condiciones naturales adversas, por la defensa de los derechos de los 

jóvenes y los niños saharauis. 

 

Entre los objetivos principales de esta organización se encuentran el de defender los 

intereses y derechos de los jóvenes, además de crear entre esta población una mayor 

participación política y social en el proceso de liberación. Además, a través de esta 

organización se pretende  sensibilizar a las autoridades acerca de la situación de los 

estudiantes en el exterior y sus necesidades; además de buscar mayores 

oportunidades de formación en  todos los niveles; así como favorecer su mejor 

integración en la  sociedad. 
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Han logrado tener una participación activa en el exterior,  por medio de foros en los que 

se discute y se da a conocer la situación del pueblo saharaui, así como aunar la 

solidaridad por la defensa de sus legítimos derechos. Luchar y condenar la ocupación 

militar marroquí del Sáhara Occidental, exigir a la comunidad internacional la 

celebración de un referéndum libre y democrático sobre el futuro del territorio.63  

 

Por otro lado  La Unión General de Trabajadores de Saguia el Hamra y Río de Oro, es 

una organización que agrupa a todos los trabajadores y trabajadoras saharauis. Su 

papel es velar por las condiciones de vida y trabajo de este colectivo, tanto en los 

territorios ocupados como en los campamentos de refugiados, desarrollando una 

coordinación entre las diferentes organizaciones, además de dar a conocer la causa 

saharaui en el ámbito sindical internacional e incorporando la solidaridad con dicho 

pueblo a sus manifestaciones públicas. La organización se ocupa de desarrollar 

esfuerzos encaminados a lograr la autodeterminación y defender los derechos de los 

trabajadores. 

 

Existen un gran número de organizaciones internacionales en las que el tema de 

Sahara Occidental ha tenido gran relevancia. Muchas de estas organizaciones entre 

sus miembros están representantes saharauis. Por otro lado, entre las organizaciones 

en las que tienen una participación las mujeres saharauis se encuentran la Federación 

Democrática Internacional de Mujeres, Organización Panafricana de Mujeres, 

Organización No Gubernamental de Mujeres por la Comunicación, Unión General de 

Mujeres Árabes, Organización de la Mujer por la Paz, además de contar con relaciones 

en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales cuyo fin es la defensa de 

los derechos de las mujeres.  

 

A pesar de esta participación tan activa, entre los países que no reconocen el gobierno 

de la RASD rechazan cualquier tipo de participación de las organizaciones en apoyo al 

pueblo saharaui o la participación individual de las mujeres.  
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Existen organizaciones que se centran principalmente en las mujeres, entre las que 

destacan:  la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que trabaja en el interior de los 

campamentos de Tinduf, y por otro lado la Asociación de Mujeres Saharauis de 

España, la cual su se creó por parte de todas las mujeres saharauis que se encuentran 

en España, trabajando o estudiando. 

 

 

3.1.1.   Unión Nacional de Mujeres Saharaui  

 

La Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS)  es  la única organización actual que 

abarca a todas las mujeres saharauis; está vinculada al Frente Polisario, que 

representa al conjunto de las mujeres saharauis que cumple un papel fundamental en el 

sostenimiento de los campamentos de población refugiada saharaui y en el desarrollo 

del Pueblo Saharaui en su conjunto64.  

 

Esta organización se creó en 1974, como una rama femenina del Frente Polisario, que 

surge con la necesidad de impulsar la unión de todo el pueblo saharaui, en su lucha por 

obtener la independencia de la RASD y de impulsar la presencia y protagonismo de las 

mujeres en la sociedad saharaui.  

 

La Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que dirige el trabajo femenino en los campos 

de refugiados, exhorta a todas las personas, asociaciones, instituciones y organismos, 

que creen en la importancia del trabajo de la mujer en la promoción y desarrollo de la 

sociedad, a situarse a su lado en la lucha por la libertad y el progreso, para lograr poner 

en práctica programas de desarrollo en los distintos ámbitos, la formación y preparación 

de cuadros capaces de elevar el nivel de la organización e impulsar su participación en 

los diferentes dominios: político, sociocultural y profesional con el fin de convertir a las 

mujeres en un elemento eficaz en la toma de decisiones y en la construcción de una 

sociedad moderna, tolerante y con igualdad de oportunidades para todos. 
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Los objetivos que se plantea la UNMS son, entre muchos otros, el de sensibilizar a 

todas las mujeres acerca de su posición en la sociedad y su papel a desempeñar en la 

lucha por la independencia nacional y su participación en la toma de decisiones para 

lograr un mejoramiento  en el desarrollo social.  Además,  reitera los valores  principales 

que persigue dicha organización que es lograr que se establezca una sociedad libre, 

democrática,  justa e igualitaria.  

 

De esta forma pretende concientizar a las mujeres sobre sus derechos sociales y 

políticos a fin de garantizar una participación eficaz en el presente y en el futuro, luchar 

por la emancipación de la  mujer, y con ello apoyar  el desarrollo de sus conocimientos 

y su formación política y profesional.  

 

Dentro de la UNMS existe una organización interna que permite su buen 

funcionamiento; por ello, está conformado por un Secretariado Nacional, que está 

compuesto por  66 miembros elegidos democráticamente; todas ellas son mujeres;  

además,  el Buro Ejecutivo está conformado en primera instancia por la Secretaría 

General, que en este momento lo preside la  Sra. Fatma El Mehdi; cuenta además con 

responsables de los diferentes comités de asuntos sociales,  como son: 

 

 Responsable de Relaciones Exteriores y Cooperación 

 Responsable de Información y Cultura. 

 Responsable de Administración y Organización. 

 Responsable de Zonas Ocupadas y Emigración. 

 Responsable de Asistencia Social. 

 Responsable de Salud y Asuntos de Familia. 

 Responsable de Formación. 

 Responsable de Enseñanza. 

 Responsable de Producción.  

 Responsables de las Oficinas Regionales (wilayas) 
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El Buró Ejecutivo Nacional, los Buros Regionales, los Buros Ejecutivos y sectores 

profesionales se reúnen  una vez al mes;  por otro lado, el Secretariado Nacional realiza 

sus reuniones una vez al año; y finalmente se realiza un congreso con todos los 

Comisionados de esta organización cada cinco años.  

 

La UNMS ha desarrollado una amplia gama de acciones en torno a diferentes 

necesidades: como ya se mencionó en el capitulo anterior las actividades 

preponderantes que surgen a partir del establecimiento de los campamentos y junto con 

ello con el establecimiento de la organización con el fin de impulsar las actividades en el 

cual la mujer encuentra una mayor desventaja para tener acceso; de esta forma ha 

facilitado el funcionamiento de las escuelas de formación profesional, promoción de un 

centro de asesoría a las mujeres en aspectos de salud sexual y reproductiva, salud 

mental, depresión, autoestima y enfermedades de distinto tipo, de atención a la 

población con discapacidades y a la de edad avanzada, y de fortalecimiento político de 

las mujeres a través de acciones que visibilicen su aporte a la sociedad, entre otras. 

 

Para la Unión Nacional de Mujeres Saharauis es importante sensibilizar a todas las 

mujeres acerca de su posición en la sociedad y el papel que desempeñan para lograr la 

independencia nacional, valorando sus actividades como elemento vital de la 

supervivencia diaria y el desarrollo en el refugio.  

 

Por ello, para la población saharaui, es importante que desde niños se tenga la visión 

de igualdad entre hombres y mujeres, gozando de los mismos derechos frente a la 

sociedad; por ello, “están obligados a trabajar, estudiar y luchar por la independencia de 

su territorio, y de esta forma alcanzar una conciencia de género, y desde pequeños, los 

saharaui tengan la visión que realmente importa que pase con nuestro pueblo, siempre 

seremos visto hombres y mujeres como una sociedad libre y capaz de organizarse sin 

necesidad de depender más uno que el otro.”65 
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El trabajo de la organización va más allá de la labor interna, sus esfuerzos van 

encaminados también a cuestiones de Cooperación para el Desarrollo. Así desde sus 

inicios la organización ha logrado establecer relaciones bilaterales con diversas  

organizaciones a nivel regional y mundial, que ha beneficiado la participación de la 

mujer saharaui en la escena internacional. La UNMS es miembro de la Federación 

Democrática Internacional de la Mujer, de la Organización Panafricana de la Mujer, de 

la Unión General de Mujeres Árabes y de la Internacional Socialista de Mujeres.66 

 

Durante los últimos años, a través de una acción solidaria internacional, la UNMS ha 

podido plantear unas estrategias para aumentar la intervención de la organización y de 

todas las mujeres en diversa áreas para logar un posicionamiento en la escena 

internacional, permitiendo afrontar las necesidades concretas a través de proyectos y 

programas a largo plazo, en un intento por que la ayuda internacional se refleje en el 

desarrollo del país y considerando las necesidades específicas de las mujeres para 

lograr un posicionamiento en la toma de decisiones en el ámbito político.   

 

Por otro lado, entre los trabajos que realiza la UNMS se encuentra el de lograr que 

organizaciones de apoyo a las mujeres y así como de países consientes de la situación 

que existe en los campamentos, puedan apoyar con material y con recursos financieros 

y para los proyectos de la organización.  Y en este orden de ideas seguir con el objetivo 

principal del movimiento saharaui “denunciar la situación de la población saharaui 

refugiada y la situación de la población saharaui en los territorios ocupados del Sahara 

Occidental.”67  

 

La organización considera que tanto las mujeres jóvenes como las mayores deben 

contar con oportunidades y espacios de reunión y participación, donde relacionarse 

unas con otras, formarse y fomentar iniciativas de carácter económico, sociocultural y 

político, que permitan el desarrollo de las capacidades de las mujeres, que es, por otro 

lado, esencial para el desarrollo del Estado Saharaui.  
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de 2010.  
67

 Ibídem.   

http://www.arso.org/UNMS-1.htm
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Entre los objetivos planteados a nivel internacional están el de crear un seguimiento de 

la situación de la mujer en el mundo; de esta forma toma el ejemplo de la participación y 

los movimientos que realizan para lograr una igualdad de género y de derechos. 

Además, buscan   potenciar las relaciones con el mayor número posible de 

organizaciones de mujeres a nivel mundial, con el objetivo de adquirir el mayor número 

de informaciones y experiencias que fortalezcan el trabajo de la Unión Nacional de 

Mujeres Saharauis.  

 

3.1.2.   Asociación de Mujeres Saharaui en España 

 

La Asociación de Mujeres Saharauis en España (AMSE) es una Organización No 

Gubernamental que brinda apoyo a la causa del pueblo saharaui y de difusión del papel 

que desempeñan en el Sáhara Occidental. Fue fundada en el año 2004 por un grupo de 

mujeres saharauis residentes en España. Dicha organización mantiene una estrecha 

relación con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que es la organización 

reconocida internacionalmente como la encargada del cuidado y desarrollo de las 

mujeres en el Sáhara. 

 

El objetivo de la Asociación de Mujeres Saharauis en España es el de desarrollar un 

trabajo de sensibilización sobre la causa saharaui con perspectiva de género, 

difundiendo el trabajo y la labor de las mujeres saharauis en su sociedad, así como el 

de expandir el posicionamiento  y promoción de la mujer saharaui. Además de la 

sensibilización de la sociedad española sobre la situación del pueblo saharaui y 

estrechar más los vínculos de amistad entre estos dos.  

 

La AMSE es una organización sin fines de lucro; está conformada por mujeres 

saharauis, que son procedentes de los campamentos de refugiados saharauis, así 

como de las zonas ocupadas, que residen en España; su principal finalidad es la de 

llevar a cabo un trabajo de promoción sobre la lucha del pueblo saharaui a través del 

mensaje y la voz de sus mujeres, que  han podido romper con los estereotipos del 

mundo occidental sobre las féminas del mundo árabe y musulmán. Cuenta con su 
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propio órgano que esta comandado por una Junta Directiva elegida democráticamente,  

celebrando  sus reuniones trimestrales, semestrales y anuales.   

 

La Unión Nacional de Mujeres Saharauis es la organización antecede de la AMSE y en 

la cual pertenecen la mayoría de las mujeres saharauis que luchan por la libertad de su 

pueblo.  Una parte importante y de resaltar: es que la fundadora y presidente de  la 

AMSE es miembro ejecutivo de la UNMS. Existe una gran relación pero la Asociación 

de Mujeres Saharauis en España es una organización que apoya el movimiento de 

solidaridad en  España. 

 

Entre los objetivos principales de la AMSE se encuentra el de velar por la lucha y la 

igualdad plena de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres: el verdadero 

feminismo como ideología que defiende los derechos fundamentales de las mujeres 

como derechos humanos y lograr las garantías fundamentales y el goce de  

oportunidades entre hombres y mujeres.68 

 

Las mujeres saharauis que se encuentran en España no tienen el estatus de 

refugiados, a diferencia de las mujeres que se encuentran en Argelia; las miembros de 

esta organización tienen la calidad de residentes legales con pasaporte de Argelia, 

Marruecos y Mauritania;   además algunas mujeres han podido recuperar su 

nacionalidad española.  

 

Esta organización tiene como principal objetivo el de dar a conocer la causa del pueblo 

saharaui;  su agenda de trabajo se centra en el ámbito nacional; su participación no 

esta tan ligada a las actividades en la escena internacional pero ha participado un 

muchos eventos internacionales principalmente en Europa y África, a través de 

representantes de las Mujeres Saharauis a nivel individual; su participación se centra 

prácticamente en acciones como conferencias, simposios, debates y coloquios,  así 

como ha logrado exhibir muestras  culturales por medio de exposiciones  fotografías y 

cinematográficas en varios países.   

                                                           
68

 Ibídem.  
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Entre las actividades que la organización realiza con el objetivo de que se conozca la 

situación en la RASD y se dé difusión a los trabajos que realizan las mujeres saharauis, 

la AMSE creó diversos blogs a través de la red, en los cuales se exponen las opiniones 

y los avances que se efectúan con relación al conflicto, entre las cuales destacan: 

 

 http://mujeresaharauis.blogspot.com/ 

 http://mujeresdelsahara.blogspot.com/ 

 http://www.mujeresdajla.org/ 

 http://www.arso.org/UNFS-Homepage.htm 

 

Es importante señalar que la participación de las mujeres en los procesos de paz y 

desarrollo de la RASD ha tenido un valor muy importante para el proceso de estabilidad 

que si no se ha logrado del todo en la región, si ha logrado un avance en la 

organización interna en los campamentos. La causa saharaui como se le ha 

denominado se ha convertido en un estrategia social que ha colocada a la mujer en una 

posición privilegiada, dotándola de derechos y atribuciones para lograr el 

mantenimiento y desarrollo de la población.   

 

Además ha permitido que las mujeres, a través de los esfuerzos que realizan para que 

en el extranjero conozcan su movimiento, reciban apoyo de la comunidad internacional. 

Es así que hoy en día, la Republica Árabe Saharaui Democrática, es reconocida por 

más de 70 países en el mundo y por organizaciones internacionales como la Unión 

Africana; cuenta además con asociaciones que apoyan esta causa alrededor del 

mundo. Este reconocimiento y apoyo se ha logrado gracias al esfuerzo conjunto de la 

población saharaui y sobre todo por la participación tan extensa que realizan las 

mujeres en el extranjero.  

 

3.2.     Activistas Saharaui en el Extranjero   

 

Por activistas se entiende a toda aquella persona que, a través de la reflexión política y 

la inconformidad con una situación determinada participan con la difusión de sus ideas, 
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la concientización ciudadana y, sobre todo, la acción política directa en aras de cambiar 

las condiciones contra las cuales se manifiestan.  

 

La forma de organización que las mujeres saharauis que han llevado a cabo a través de 

estos años, ha tenido gran relevancia para los movimientos en beneficio a la población 

saharaui. Estas organizaciones se han formado con el esfuerzo que han realizado 

mujeres activistas saharauis que aprovecharon el contexto de conflicto en su territorio 

para actuar en beneficio de las necesidades de las mujeres.  

 

A través de las organizaciones internacionales se ha logrado ejercer un movimiento de 

liberación  de las mujeres saharauis: ha dado lugar a que el protagonismo de estas 

mujeres sea mayor en la vida social, política y económica de la RASD,  y a través de 

eso se ha logrado dar a conocer el conflicto a nivel internacional y crear nuevos lazos 

de ayuda para la población saharaui.  

 

Las mujeres siguen  trabajando para lograr  los objetivos planteados: lograr la 

independencia del pueblo saharaui,  crear altos niveles de bienestar y desarrollo de la 

población, además de conservar el estatus que se le ha otorgado a la mujer en este 

proceso.  

 

Es importante resaltar que algunas mujeres han tenido la oportunidad de difundir y  

encaminar sus esfuerzos a la escena internacional,  con el objetivo principal que a 

través de la presión internacional y el  apoyo de los gobiernos o las organizaciones 

internacionales puedan lograr una resolución al conflicto y reconocimiento a la RASD. 

 

Entre las mujeres activistas más reconocidas de la RASD,  que ha difundido el conflicto 

de invasión y violación de los derechos humanos se encuentra Aminetu Ali Ahmed 

Haidar; entre las situaciones que ha vivido, fue el encarcelamiento que sufrió en el año 

de 1987, después de que junto a otros  hombres y mujeres saharauis decidió organizar 

una manifestación pacífica con motivo de la llegada al territorio saharaui de la Comisión 

Técnica de la ONU, encargada de evaluar las condiciones para la celebración del 

referéndum de autodeterminación preconizado por las Naciones Unidas; dicha 
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manifestación tenía como objetivos denunciar  la gravedad de la situación de los 

Derechos Humanos en las zonas ocupadas por Marruecos y la petición de solicitud de 

un Referéndum para el Sáhara Occidental.69 

 

Las autoridades marroquíes impidieron esta actividad pacífica, deteniendo a más de 

600 personas, de las cuales 70 pasaron a formar parte de las lista de desaparecidos. 

Entre esas personas se encontraba Aminetu Haidar.  Fue detenida durante cuatro años 

en los centros secretos de detención,  sufriendo todo tipo de torturaras y abusos hasta 

el año de 1991 que fue puesta en libertad.  

 

Con las experiencias vividas, la lucha que realizó como activista de los derechos 

humanos se reforzó y su labor fue creciendo al contactar a numerosas organizaciones 

internacionales para denunciar las violaciones a los derechos humanos en el territorio 

ocupado por Marruecos. A sufrido constantes represiones en las manifestaciones que 

realiza, además de que ha sido reprendida con diversos cargos relacionados con la 

participación en actividades de protesta y la incitación a ellas, además  de participar en 

una asociación no autorizada por el gobierno. 

 

La participación de Aminetu Haidar en el extranjero ha contribuido para que otras 

mujeres tengan la fuerza de seguir con esta lucha. Aminetu Haidar es miembro de 

comités de defensa para los desaparecidos y encarcelados saharauis, además de 

organizaciones internacionales que reconocen a la RASD. Dentro de las actividades 

preponderantes se encuentra la visita al Parlamento Europeo en el año 2006; fue 

recibida por el entonces presidente del Parlamento Josep Borrell, donde exhortó a la 

Unión Europea  a que interviniera ante las autoridades marroquíes para exigir que se 

respetaran los derechos humanos y la legalidad internacional en el Sáhara Occidental. 

 

Ha recibido un sin número de premios por su valiente participación en la defensa de los 

derechos humanos del pueblo saharaui, entre los que destacan: el premio Rosa de 

Plata (Silver Rose Award) en el año 2007, por la defensa de los derechos humanos, 

                                                           
69

 Mujeres Saharauis, http://www.mujeresaharauis.es/index.php/Biografias/Aminetu-Haidar.html, página 
consultada  el 18 de diciembre de 2010. 
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también le otorgaron en el 2008 el premio Robert F. Kennedy, premio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Fundación Robert Kennedy, entre otros. Además fue 

propuesta al premio Premio Sakharov del Parlamento Europeo en 2005 y al Premio de 

Amnistía International en 2006. 

 

Otra activista saharaui destacada  es Fatimetu Allali, fue la tercera Secretaria General 

de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis; además en el IV Congreso del Frente 

Polisario,  fue elegida para formar parte del Buró político.  

 

Entre las actividades principales que realizó como Secretaria General de la UNMS, 

destacan la organización y desarrollo de las Relaciones Internacionales y Diplomáticas 

de la organización; es con el trabajo de Fatimetu Allali, en que la UNMS logra la unión y 

reconocimiento de organismos internacionales como son Organización Panafricana  de 

las Mujeres Africanas, la Organización de Mujeres Árabes y la Organización Mundial de 

la Mujer.  Además de acrecentar la participación de la organización en diferentes foros 

mundiales. 

 

Por otra parte, podemos mencionar a  Fatma El Mehdi, actual Secretaria General de la 

Unión Nacional de Mujeres Saharauis, reelegida dos ocasiones por el congreso de la 

UNMS. Estudió un tiempo en Libia, convirtiéndose en una de las primeras mujeres 

enviadas a este país; sin embargo, tras la muerte de su padre, termina sus estudios en 

la Escuela 27 de febrero, en los campamentos argelinos.  

 

Su gran interés por la lucha independentista y por lograr un desarrollo entre las mujeres 

la convirtieron en la Secretaria General de la UNMS. En la actualidad trabaja 

intensamente en conseguir que las mujeres saharauis tengan un acceso igualitario al 

trabajo, los estudios, las instituciones y mantengan una posición fuerte dentro de la 

sociedad.  

 

Para la mujer saharaui su participación no se queda ahí; para ellas es importante 

mantener esa unidad de cooperación entre las mujeres, además de lograr el objetivo 

nacional que es la independencia y el regreso al territorio por parte de los refugiados 
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que viven en el desierto de Tinduf. Además es importante que en el futuro próximo se 

sigan ejecutando las estrategias que han utilizado que les ha permitido defender su 

posición como nuevas líderes en la vida social.  
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CONCLUSIONES 

 

A través de los años las mujeres han jugado un papel cada vez de mayor relevancia en 

la sociedad y en la política a todo lo largo y ancho del planeta. En lo que respecta al 

continente africano son reconocidos nombres de mujeres como Malak Hafni Nassif,  

May Ziada o Fatima Mernissi porque contribuyeron a la defensa de los derechos 

humanos, a promover la igualdad entre la población y a generar la participación de las 

féminas en la vida pública.  

 

Con relación al caso saharaui, la situación de conflicto que se suscito dentro del 

territorio de la República Árabe Saharaui Democrática, permitió que la participación de 

las mujeres en la vida pública evolucionara de una forma muy amplia: en distintos 

ámbitos de la vida social. El contexto de oportunidades políticas se generó por la 

situación bélica, como contexto general, y por el desplazamiento de cierta parte de la 

población, lo que ha generado  que las mujeres ejerzan un papel activo en la sociedad. 

Para la mujer saharaui es muy importante que el rol de las actividades no se centré 

únicamente en las labores reproductivas; para ellas es importante que se visualice la  

participación femenina en la toma de decisiones en  asuntos de la más variada índole 

pública.  

 

Es importante mencionar que el objetivo nacional de los saharauis es lograr la 

independencia y la autodeterminación del pueblo; sin olvidar este propósito las mujeres 

han encaminado su lucha principalmente en aras de mantener una estabilidad entre la 

población que se encuentra en los campamentos de Tinduf: se exige a la sociedad 

respetar su posición en la toma de decisiones, tal como existe ahora en la situación en 

la que se les abrieron las puertas, y además construir un andamiaje, basado en la 

costumbre y en el establecimiento de reglas escritas, que afiance su participación 

fecunda terminada la guerra.  
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La participación política de las mujeres saharauis se inició con la revolución que inició el 

Frente Polisario; cabe señalar que con anterioridad la comunidad femenina no tenía una 

participación mayor en la vida política: su participación se restringía a los aspectos 

relativos a la esfera privada.  

 

Una situación que benefició la participación más activa de las mujeres fue la formación 

de organizaciones a favor de la lucha independentista, como la Unión Nacional de 

Mujeres Saharaui (UNMS). Mediante su implementación se abrieron espacios para que 

las mujeres ejercieran, de manera voluntaria, trabajos que favorecieron el desarrollo de 

la sociedad saharaui. Sus acciones se han reflejado en la conformación de comités, que 

a su vez impulsaron la creación de escuelas, talleres, cursos y grupos de solidaridad, 

de la más variada especie, para el desarrollo de las mujeres y los niños al interior de los 

campamentos. 

  

Por esto, pretenden que a través del reconocimiento de sus esfuerzos, el gobierno 

permita que tengan mayor participación en la política, y de esta forma prolongar el 

círculo virtuoso de participación acentuada.  Gracias a los esfuerzos de muchas 

mujeres, a través de organizaciones como la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, se 

ha logrado incrementar el nivel de interlocución en los asuntos gubernamentales.  

 

Además se pudo ejercer una distribución de actividades, mediante el trabajo ordenado 

de los Comités Populares, que implementaron acciones de beneficio comunitario.  De 

manera adicional, la UNMS proyectó, como uno de sus objetivos, el incremento de la 

participación de las mujeres en cargos de representación popular; por ejemplo, en el 

caso del  parlamento a mediados de los noventa  se contaba con el 24% de 

representación de mujeres; actualmente esa representación aumentó hasta alcanzar el  

34%.  

 

Para estas es importante tener representación en la esfera de gobierno ya que, así se 

podrá ejercer mayor presión para que se respeten sus derechos y para promover desde 

una institución pública políticas y leyes igualitarias, que tengan como referente las 

cuestiones de género.  
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Dentro del activismo político de estas mujeres se encuentra presente la labor de 

cabildeo en el Congreso. Su participación política se extiende así desde las 

comunidades elementales, pasando por algunas asociaciones, hasta llegar aquellas 

mujeres que toman decisiones.  

 

Entre sus objetivos planteados están que el gobierno y la sociedad reconozcan y 

valoren el trabajo que realizan, en aras de alcanzar el desarrollo pleno de estas 

población.  El trabajo arduo de las mujeres saharauis evidencia al mismo tiempo que, 

una manera idónea de educar, es con el ejemplo: por medio de familias que practiquen 

la democracia, la justicia y la equidad de género. 

 

Su activismo político ha jugado un papel protagónico en todas las esferas de la 

actividad nacional; sin embargo, a título personal o respaldadas por organizaciones 

solidarias han dado a conocer la lucha del pueblo saharaui en todas las latitudes del 

orbe. 

 

Una  de las organizaciones arquetípicas, por su credibilidad y proyección internacional 

es la Asociación de Mujeres Saharaui en España y que trabaja en conjunto con la 

UNMS. Su agenda de trabajo, está encaminada tanto al interior del territorio de la 

RASD, así como al extranjero y además promueve una solución satisfactoria para el 

conflicto saharaui. 

 

Uno de los elementos que debe tomarse en consideración cuando se aborda el papel 

de estas mujeres en la actualidad consiste, en romper con el estereotipo de la mujer 

musulmana: ubicada en un papel secundario en la sociedad y violentada 

frecuentemente en sus derechos humanos fundamentales; en su lugar, la mujer 

saharaui ha demostrado  una participación activa y libre, con el objetivo de beneficiar a 

su sociedad.  

 



 

63 

La represión hacia la mujer, no es una generalidad fatalista de todas las féminas 

árabes-musulmanas, como suele creerse, de manera simplista, en muchas de las 

sociedades occidentales.  

 

Cabe mencionar que la situación en la que se encuentra la población saharaui, es una 

oportunidad importante para abrir esos espacios de participación que las mujeres 

pueden ocupar y aprovechar al máximo los recursos humanos y las capacidades de la 

población femenina, con la finalidad de impulsar una sociedad moderna y justa para 

todos sus ciudadanos.  

 

Es muy importante para ellas, que en estos momentos se han convertido en 

edificadoras de cambio, reconocer la importancia de sus acciones en el presente pero 

sobre todo su contribución en los cimientos de la sociedad saharaui del mañana. Al 

conflicto en la RASD se suman las luchas que han librado muchas mujeres en pos de 

una mayor igualdad de género y una promoción de los derechos humanos, en un plano 

más general.  

 

Desde hace algunas décadas en que se originó el conflicto entre Marruecos y la RASD, 

la sociedad saharaui ha sufrido grandes cambios: ha tenido que desarrollarse y 

adaptarse a las condiciones en donde sus derechos se ven mermados de manera 

permanente 

 

Entre las demandas que se han planteado de forma recurrente se encuentran: que la 

comunidad internacional tenga mayor presencia para lograr una resolución satisfactoria 

al conflicto. Se ha enfatizado en dar a conocer en el extranjero el diferendo, para sumar 

apoyos a la causa saharaui, y de esta forma exigir que se respeten las resoluciones que 

en cierto momento Naciones Unidas había planteado para poder llegar a un acuerdo 

entre las partes involucradas, cumpliéndose los acuerdos que en cierto momento 

Marruecos había apuntado como validos para llegar a una posible solución.  

 

La sociedad saharaui exige que se detengan todos los actos de violencia en el territorio 

ocupado, que se generaron a partir de esta invasión; por ello han enfatizado que la 
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comunidad internacional los escuche a través de los medios que tienen a su alcance: 

que han logrado obtener gracias al esfuerzo conjunto que realizan tanto hombres y 

mujeres que luchan por la liberación de su territorio.  

 

Por su parte, la mujeres saharauis no han declinado en participar en esta lucha: se han 

organizado y han reforzado su trabajo con mejores estrategias para impulsar el 

desarrollo de su sociedad, además de cuidar que la identidad de su pueblo no 

desaparezca; trabajan tenazmente en la preservación de sus costumbres, sin cerrarse a 

la modernidad como herramienta de crecimiento.  

 

El escenario probable, recurriendo a una visión de futuro elemental, plantea un 

esquema un tanto complejo. De ceder Marruecos en sus intereses para mantener una 

presencia física en la RASD, se desencadenaría una serie de cambios en la nación 

saharaui, empezando por la difícil construcción y afianzamiento de las instituciones 

nacionales; sin olvidar la promoción del crecimiento económico y el desarrollo social y 

político de la sociedad saharaui.  

Además, en el caso de que se llegue a un acuerdo entre las dos partes, a través de una 

resolución para dar fin a la invasión por parte de Marruecos, en ese momento se 

enfrentarán a la nueva forma de vida, que adquirieron algunas mujeres durante el 

tiempo en el que se encontraron en condición de refugio.  

 

Por una parte, se enfrentarán al choque de ideologías, forma de vida y costumbres, que 

si bien las han conservado, poco a poco han modernizado su estilo de vida.  Además, la 

tarea es difícil, ahora la mujer tendrá que apoyar a la población en su conjunto, a formar 

nuevos comités, liderazgos y representantes gubernamentales, en los cuales la 

presencia femenina con un estilo modernizado y globalizado, tenga un valor significativo 

para la toma de decisiones dentro de la RASD.  
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ANEXOS 

 

Mapa 1: Zona del Magreb. 

 

 

Región del Norte de África que comprende los países de Libia Marruecos, Mauritania, Túnez y 
Argelia, Sáhara Occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Libia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara_Occidental
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Entrevista realizada a la Sra. Fatma El Mehdi 
Secretaria General de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis 

 
La Sra. Fatma El Mehdi es Secretaria General de la Unión Nacional de Mujeres 

Saharauis (UNMS). Fue electa en 1999 y se reeligió en el 2004. Nació en 1969 en el 

Sáhara Occidental en la ciudad de Smara. 

 

En 1975, sale de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y se refugiada en 

los campamentos de Argelia. Posteriormente, es enviada a estudiar a Argelia y luego a 

Libia durante 10 años, siendo de las primeras mujeres en realizar sus estudios en este 

país. En 1986 interrumpe sus estudios en Libia porque su padre muere en la guerra y 

se dedica a su familia. 

 

En los campamentos de Smara estudió en la Escuela 27 de febrero para poder 

dedicarse a la enseñanza de niños y niñas del mismo campamento. Allí comenzó a 

desarrollar una intensa labor a favor de las mujeres. 

 

Visita a México 

 

Del 17 al 23 de noviembre de 2008, la Sra. Fatma El Mehdi, en calidad de Secretaria 

General de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, realizó una visita a 

México para participar en diversos eventos de la Embajada de la RASD.  El 21 de 

noviembre, la Sra. El Mehdi accedió a platicar sobre temas como la educación, la 

cultura y la forma de vida de las mujeres saharauis. 

 

1. ¿Qué es y cuáles son los objetivos de la Unión Nacional de Mujeres 

Saharauis (UNMS)? 

La Sra. El Mehdi indicó que el objetivo de la UNMS es promocionar la independencia de 

la RASD. La UNMS ha tratado de combinar la lucha independentista con una lucha a 

favor de una sociedad más equitativa. “Cuando 

hablamos de la mujer saharaui, actualmente hablamos de dos grupos, el grupo que 

está en las zonas ocupadas que no ha podido salir y el otro que está fuera desde 1975; 
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estamos hablando de más de 200 000 personas, de las cuales las mujeres representan 

casi 75 % de la población y que actualmente nos encontramos en la frontera de Argelia 

y la RASD.” 

 

2. ¿Qué representa para usted ser la Secretaria General de la Unión de Mujeres 

Saharauis, en el contexto en el que aún muchos lugares en el mundo consideran 

que la mujer debe desempeñar únicamente actividades del hogar? 

 

Señaló que es muy difícil desempeñar dicha labor ya se que requieren muchas 

capacidades para estar a ese nivel. También indicó que es muy bonito el ver que se 

tiene la obligación de ayudar a muchas mujeres y que se busca hacer entender 

que la labor de la mujer es indispensable para que funcione la UNMS. “No se pretende 

hacer todo el trabajo, no pretendemos hacer un modelo grande de lo que hacemos en 

casa, el objetivo es que se tenga una mejor contribución entre mujeres y hombres”. 

 

3. ¿Qué tan fácil es para la mujer saharaui el acceso a la educación? 

“Hace poco se realizó una petición al gobierno, para crear un organismo ejecutivo que 

se encargue de la asistencia social, por lo que se creó una Secretaría de Estado de 

Asistencia Social y de Emancipación de la Mujer. A través de dicha organización se ha 

analizado cuáles son las necesidades reales para las mujeres saharauis, y se han 

creado programas con la finalidad de identificar quién sabe leer o escribir, esto debido a 

que las mujeres saharauis sólo tienen acceso hasta el 6° de primaria y después tienen 

que viajar al ex tranjero. Se está trabajando con Cuba, que es uno de los principales 

países que han aceptado a estudiantes saharauis, sin embargo, desde la década de 

1970, el porcentaje de mujeres que van a estudiar a dicho país está disminuyendo, 

debido a que las mujeres consideran que está muy lejos y también porque muchas 

prefieren quedarse en sus casas ayudando a sus mamás”. 

 

4. ¿Considera que hay igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres 

saharauis para el desarrollo profesional? 

“Desde la UNMS, todo mundo tiene los mismos derechos y las mujeres que trabajamos 

en ella, lo hacemos para que se cambie la forma de la educación. Las mujeres tienen 
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las mismas oportunidades en el área educativa, ya que para ir a estudiar al extranjero 

se requiere que tengan buenas calificaciones y por lo general las mujeres obtienen 

mejores notas, por lo que hay un mayor porcentaje para salir. 

 

 

Sra. Fatma El Mehdi y Exmo. Embajador Ahmed Mulay Ali Hamad 

 

La preocupación que tenemos ahora es que existen muchas oportunidades pero no las 

estamos aprovechando. Actualmente se han creado centros en todos los 

campamentos, llamados “Casa de Mujeres”, con las cuales se pretende dar acceso a 

otro tipo de formación. Ahí se puede hablar de todo, necesitábamos nuestros espacios 

para poder hablar de temas tanto electorales como de otras actividades. 

Hemos creado cursos de autoestima, y se ha trabajado en políticas de género, 

formación intima de igualdad, entre niñas y niños a través de videos, obras de teatro u 

otros trabajos, a fin de cuentas todos son iguales. Fueron integradas bibliotecas en 

todas las “Casas de Mujeres”, porque el sistema de la lectura está muy limitado. Dentro 

de la cultura saharaui se presenta el sistema oral, en el cual las jóvenes que ya tienen 

material para hacer sus investigaciones hacen resumen de esos libros y después los 

presentan como conferencias para las que no saben  leer ni escribir”. 
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5. ¿Cuál es el papel de la mujer saharaui dentro de la familia? 

“La mujer saharaui ha representado un papel muy importante para la familia, ya que es 

ella la que se encarga de cuidar y atender a los hombres cuando regresan a los 

campamentos. También somos las que dirigimos la organización de las casas. Cuando 

una mujer sale a estudiar a otro país, para que las madres de esas chicas no se queden 

solas, es una costumbre que la madre se vaya a vivir a nuestros campamentos. Otra 

costumbre es que si una hermana o una tía no tiene hijos, y yo tengo hijos puedo darle 

un hijo mío, es algo muy normal entre nosotros”.  

 

6. ¿Cuáles son los derechos políticos y sociales de la mujer en la región? 

La participación política de la mujer saharaui se inicia con la Revolución del Frente 

POLISARIO, porque antes las mujeres no entraban mucho a la vida política; la mujer 

solamente era la reina de la casa, y el hombre desempeñaba los trabajos pesados”. 

La Sra. Fatma reconoce que los valores y tradiciones antiguas han sido la base de la 

sociedad y que los años de la guerra propiciaron que la mujer tuviera mayor  

participación en la vida política y comenzaran a ser líderes, algo que se vio como 

normal, debido a que nadie habla de que la mujer no puede ser muy responsable. 

Gracias a la participación de las mujeres, los hombres han creado instituciones de 

trabajos sociales, para mejorar el acceso a la política y a los trabajos sociales. 

 

Todas aquellas madres que tienen hijos con alguna discapacidad pueden llevarlos a los 

centros sociales para que ellas tengan tiempo libre y puedan participar en los 

programas de alfabetización y de producción que se desarrollan para apoyar a las 

mujeres más necesitadas. 

 

Existe una lucha entre nosotras mismas, dentro del tema del voto, el cual es muy 

importante a nivel mundial, pero la mujer saharaui no ha sabido aprovecharlo, ya que 

dicho derecho se tiene desde los 16 años, pero muchas mujeres no se atreven a 

presentarse para un cargo político, todavía temen al fracaso. De acuerdo a las leyes, 

dentro del Parlamento la representación femenina tendría que ser de 24% del total de 
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los escaños, pero después del trabajo desempeñado por UNMS se obtuvo un aumento 

al 34%, sin embargo, ese porcentaje no ha sido ocupado”. 

 

7. En la presentación del libro “El Silencioso Debate entre los Animales” del 

Excmo. Embajador Ahmed Mulay Ali Hamadi, se comentaba que en la RASD tanto 

al momento de casarse como en el de divorciarse se acostumbra la organización 

de una fiesta. ¿Puede comentar en qué consisten y cuál es la manera en la que se 

celebran dichos acontecimientos? 

“En nuestra sociedad, existen muchos valores sociales que realmente favorecen a la 

mujer, entre esos valores se encuentra el tema del divorcio. Primero se debe considerar 

que cuando se celebra el divorcio, el hombre es quien se divorcia, es decir, quien lo 

anuncia. En caso de que la mujer sea la que pide el divorcio y el hombre no quiera 

dárselo, existen los Consejos de Justicia, los cuales analizan el caso y si ven que la 

mujer tiene problemas reales con ese hombre le conceden el divorcio, esto es algo que 

se ha conseguido últimamente y se establece en la Sharia, que es la ley que se tiene y 

que dice que si las personas no pueden vivir juntas la mejor solución es la separación. 

 

Una vez que es celebrado el divorcio, normalmente quien sale de la casa sin nada, es 

el hombre, pues es muy mal visto que se lleve lo mínimo del hogar, algunos hasta dejan 

su ropa y sus cosas personales, no se atreven a llevárselas, en tanto que la mujer, se 

queda con todo, aún tomando en cuenta que en el matrimonio, quien aportó todo fue el 

hombre; respecto a los hijos, normalmente se quedan con la madre. Después de un 

periodo de tres meses, la mujer divorciada celebra una fiesta, que no está permitida que 

sea organizada por ella, sino que quien prepara la fiesta debe ser el futuro esposo o un 

miembro de la familia, muchos veces, si ella lo quiere, el nuevo marido se consigue en 

esa fiesta. 

 

En caso de que la mujer no desee volver a casarse, puede regresar a vivir con su 

familia, en la cual es muy bien recibida, no importando los hijos que tenga. Y volver a 

casarse es una de las cosas más fáciles, pues incluso teniendo nueve hijos, vuelven a 

casarse sin problema alguno y al nuevo marido no le importa que hay hijos del 

matrimonio anterior. 
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Para la mujer saharaui, estas celebraciones son tradiciones y costumbres que se tienen 

y se intenta mantenerlas y ver como las podemos transformar en leyes; porque se 

piensa que para avanzar hacia el progreso se tiene que ir con mucho cuidado, para que 

esos valores no se pierdan; queremos hacer ver que la mujer divorciada es una mujer 

normal, a la que no se le debe ver como algo inferior como en muchas otras 

sociedades”. 

 

8. En la actualidad, ¿Es obligatorio el uso de la melfa y, si lo es, desde que edad 

se comienza a usar? 

La Sra. El Mehdi piensa que en la actualidad debe ser obligatorio; “la mujer saharaui 

debe considerarla como una responsabilidad ética y moral, porque el uso de ella 

representa una tradición del pueblo saharaui y sirve como una forma de aferrarse a un 

signo que las diferencia de las mujeres de las demás naciones. Por otro lado, para 

nosotras la melfa es algo muy bonito, que de ninguna forma representa una 

discriminación por parte del hombre, pues no es él quien nos dice como debemos 

portarla, ni el color que debemos llevar, tenemos melfas para fiestas, para jóvenes, para 

personas mayores, para momentos de alegría y para momentos de tristeza; la vemos 

como una vestimenta normal, igual a un pantalón o a un vestido, consideramos que es 

una prenda que se caracteriza por estar en un punto intermedio; ya que no cae en lo 

sumamente rígido, pero tampoco en lo irreverente”.  

 

9. ¿Hay algún programa por parte del gobierno saharaui sobre la educación 

sexual (enfermedades, planificación familiar, métodos anticonceptivos)? ¿Qué tan 

informadas están las niñas, adolescentes y mujeres sobre dicho tema? 

“Sí, normalmente hay programas de sensibilización sobre enfermedades sexuales y 

salud reproductiva, pero el uso de los anticonceptivos y la planificación familiar, son 

temas que no se encuentran en la agenda del gobierno, por cuestiones políticas. Sin 

embargo, no se le prohíbe a nadie que tenga acceso a los anticonceptivos, son cosas 

que dependen de las personas. 
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En cuanto a la información, el gobierno y la organización civil, son los encargados  de 

su difusión, pero también hay muchos grupos de jóvenes que trabajan estos programas 

libremente, ya que cada grupo es libre de tratar los temas que le interesen”. 

 

 

Sra. Fatma El Mehdi 

 

10. ¿Hay alguna característica cultural particular en la RASD que la diferencie del 

resto de los países musulmanes? 

 La Sra. El Mehdi considera que no lo sabe realmente, porque tampoco han tenido 

mucha relación con otros países musulmanes, pero cree, que hay un único Islam,  el 

cual se ha visto modificado a consecuencia de una mezcla entre lo que son las 
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religiones y las tradiciones; ya que cada grupo intenta ponerle un color de acuerdo a su 

educación. 

 

11. ¿Cuáles considera que han sido los cambios que se han suscitado en cuanto 

a la ideología y las costumbres de la mujer saharaui de 20 años a hoy en día? 

“En realidad hay muchos cambios, sobre todo los que han estado muy vinculados al 

movimiento político; yo pienso que el mayor cambio que han conseguido las mujeres 

saharauis y que verdaderamente ha sido radical, es tener el acceso a la política, pues 

les ha permitido hacerse presentes en esos ámbitos, quizás en otros aspectos no veo 

mucho el cambio en la mujer saharaui, pues sigue manteniendo la misma cultura y 

educación”. 

 

12.- ¿Cómo vislumbra el futuro de la mujer saharaui? 

“El futuro de la mujer saharaui, nosotras no lo hemos diseñado como el futuro 

solamente de la mujer saharaui, sino como el futuro de la mujer en nuestra zona, 

aspiramos al sueño de seguir trabajando en el tema de la mujer y la democracia; 

porque queremos que la mujer pueda tener mayor acceso a todo lo que hay a  nivel 

político y social; a fin de contribuir verdaderamente al desarrollo humano, político, social 

y económico”. 
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