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RESUMEN
La cultura saharaui es una cultura árabe, musulmana y africana, pero posee unas
características particulares. Tiene sus orígenes en los bereberes - Sanhaja, quienes se
establecieron al norte y noroeste del continente Africano. Con su llegada a este territorio
los árabes se mezclaron con la cultura bereber permitiendo una integración a nivel
ideológico y cultural. En 1884, con la colonización del Sáhara por parte de España, la
región se convierte en protectorado español. En 1975, España se retira dejando el territorio
en manos de Marruecos y Mauritania tras los Acuerdos de Madrid. A partir de la
inconformidad que generó esta división del territorio, la población saharaui  forma el
Frente POLISARIO, el cual en su lucha por la libre autodeterminación mantiene
enfrentamientos con Marruecos. Las tensiones y el conflicto han permanecido por 34
años y aún no tiene una solución viable pese a la intervención de la ONU.

Palabras Clave: Sáhara Occidental, población saharaui, campamentos de refugiados,
Tinduf.

ABSTRACT
The Saharawi culture is an Arab, a Muslim and an African culture, but it has some special
features. It has its origins in the Berbers - Sanhaja, who settled in the north and northwest
of the African continent.   With the arrival of the Arabs in this territory, the cultures of the
Berbers and the Arabs mixed, allowing their cultural and ideological integration. In 1884
due to the colonization of the Sahara by Spain the region became a Spanish protectorate.



In 1975, Spain left the territory in the hands of Morocco and Mauritania after the "Madrid
Agreement". Because of the disagreement on the division of this territory, the Saharawi
people formed the POLISARIO Front that in the name of self determination has clashes
with Morocco. This conflict and its tensions have lasted 34 years and still do not have a
viable solution despite the intervention of the UN.

Key Words: Western Sahara, saharawi population, refugees camps, Tindouf.

INTRODUCCIÓN

El grupo de investigación Procesos de
Integración, Regionalización, y Estructuras
Organizaciones (PIREO) del programa de
Relaciones Internacionales y Estudios
Políticos a Distancia de la Universidad
Militar Nueva Granada, ha venido
trabajando en el anteproyecto "Análisis
político, jurídico e internacional del
conflicto en el Sáhara Occidental". Dicha
propuesta cuenta con tres docentes
investigadores, una joven investigadora y
cinco semilleros o auxiliares de
investigación que participan activamente
en las tareas programadas. El presente
artículo corresponde a un avance de la
búsqueda del estado del arte del proyecto
en mención, el cual pretende establecer si
el territorio autónomo del Sáhara
Occidental cumple con los requisitos para
ser reconocido como un Estado. Para ello,
busca hacer una aproximación teórica y
descriptiva sobre la población,  uno de los
requisitos necesarios para el
reconocimiento estatal.
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EXPLICANDO EL CONFLICTO

El Sáhara Español o Sáhara Occidental, es
la última colonia de España en el continente
africano. Ha padecido durante 34 años un
conflicto, considerado el más antiguo del
continente africano, cuyos orígenes se
remontan a la firma de los Acuerdos de
Madrid, en donde España cedió los
derechos sobre el territorio a Marruecos y
Mauritania, provocando el descontento de
los pobladores, el cual se canaliza en la
formación del Frente POLISARIO,
considerado la guerrilla del pueblo
saharaui. A partir de esto, se empiezan a
presentar continuos enfrentamientos por
el control de la zona, razón por la cual
Mauritania se retira del territorio,
quedando Marruecos ocupando el Sáhara
Occidental. Con la escalada del conflicto,
la mayoría de la población existente se
refugió en Tinduf - Argelia.

En este orden de ideas se plantea que uno
de los problemas e inconvenientes que ha
girado en torno al conflicto es determinar



campamentos de refugiados ubicados en
Argelia y el papel de la mujer saharaui en
la organización social, temas que
permitirán dar una primera aproximación
al contexto que encierra este conflicto.

1. ORÍGENES DE LA POBLACIÓN
SAHARAUI

Los bereberes, son considerados los
primeros habitantes del norte de África,
característicos por su actividad nómada de
pastoreo, caza y agricultura. Cuando
inician contacto con civilizaciones del este,
como los fenicios, las tribus locales ya se
encontraban asentadas formando
confederaciones poco cohesionadas. Allí se
destacan los Sanhaja, quienes emigraron
desde el norte hacia el noroeste del
continente, desterrando hacia el sur a la
población negra que vivía en el Sáhara,
hasta que llegaron a ocupar todo el
territorio, mediante un lento proceso que
abarcó aproximadamente 1000 años.

En el siglo III d.C. los bereberes comenzaron
a trasladarse frecuentemente, siempre en
busca de mejores pastos para sus ganados.
"La fragmentación del mundo bereber y la
configuración del mapa étnico del Sáhara
y el Magreb se produce a partir de la llegada
del Islam" (García, 2005, p. 60). La
adopción de la religión por parte de los
habitantes del Sáhara se efectúo en el siglo
VIII, pero, sólo hasta el siglo IX se consolidó
gracias a Abdallah Ibn Yacin, quien estaba
al frente de las tropas almorávides1,
llevando a cabo la invasión del norte de
África: Malí, Mauritania, Marruecos y
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con precisión la cantidad de personas o
habitantes de origen saharaui. Desde la
época de la colonia, la carencia de datos
no ha permitido determinar el número de
la población, incluso los censos realizados
sólo han reconocido cifras aproximadas.
Sumado a lo anterior, se encuentra el
nomadismo y desplazamiento de tribus,
como uno de los factores que no
favorecieron la identificación de dicha
población, pero, ¿Por qué la población es
un factor predominante en el conflicto del
Sáhara Occidental?

Una de las razones va relacionada con los
requisitos necesarios para que un Estado
se reconozca como tal. Partiendo de la
teoría clásica del Estado, también conocida
como teoría estática, son necesarios tres
requisitos para considerar una entidad
política/jurídica como Estado: población,
territorio, y el ejercicio del poder.

Para algunos doctrinantes, como María
López (2006), la Convención de Montevideo
de 1933 sobre los Derechos y Deberes de
los Estados, añadió un nuevo requisito: la
capacidad para relacionarse con otros
sujetos del derecho internacional.

Teniendo en cuenta el requisito "Población"
para que el territorio de Sáhara Occidental
sea un Estado autónomo e independiente,
es importante tener un acercamiento al
origen de los pobladores saharaui, al
conflicto, la participación de la Naciones
Unidas a través de la Misión de las Naciones
Unidas para el referéndum del Sáhara
Occidental - MINURSO, la organización de
la población en medio del conflicto, los
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Argelia, hasta llegar al sur de España. Este
hecho permitió que se dividieran las
regiones, pues una gran parte de los
bereberes se dirigió a Marruecos, mientras
que otros se dirigieron al sur.

En el siglo XIII, el Sáhara fue ocupado por
un pueblo árabe beduino, los Beni Hassan,
procedentes del Yemen, quienes expulsaron
a todos los que encontraron hasta que
hallaron a los Sanhaja, con quienes
acabaron fusionándose después de
bastantes enfrentamientos. "Los árabes
aportaron su cultura a los bereberes, y a

1 "Se conoce como almorávide  a los monjes-
soldados salidos de grupos nómadas
provenientes del Sáhara. La dinastía almorávide
abrazó una interpretación rigurosa del Islam y
unificó bajo su dominio grandes extensiones en
el occidente del mundo musulmán con las que

lo largo de los siglos, una parte de la
población bereber se fue arabizando,
adoptando lengua, escritura y religión, y
progresivamente la cultura árabe" (García,
2005, p. 60).

Durante las luchas entre estos pueblos,
llevaron a los bereberes del África del norte
a las zonas montañosas, permitiendo que
los árabes ocuparan las ciudades y
llanuras. No obstante, la distinción cultural
queda establecida en grupos culturales (Ver
figura 1).

Figura 1. Grupos Culturales

formaron un imperio que llegó a extenderse
principalmente por las actuales Mauritania,
Sáhara Occidental, Marruecos y la mitad de
España y Portugal". SaharaLibre. (2008,
octubre).
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Por otro lado, de los Sanhaja descienden
los tuaregs, que se encuentran en el Sáhara
central y el Sahel. Así mismo, se
encuentran los moros, que ocupan el
Sáhara Atlántico y que al ser sometidos por
los Hassaníes se arabizaron
paulatinamente. Al norte del Sáhara
quedaron algunos grupos bereberes
sedentarios, dentro de los cuales se
encuentran los mozabitas, así como tribus
nómadas árabes, los chamba en Argelia.

Los moros y los tuaregs son en origen una
población blanca; los tubús y boronos son
negros. Susana García López (2005)
menciona que los moros son de cultura
árabe, como se había planteado
anteriormente, producto del sustrato
bereber y de los árabes venidos del norte,
especialmente la tribu de los Beni Hassan
en el siglo XIV, hablan un dialecto del
árabe, hasanía. Los tuaregs están
islamizados, y hablan un dialecto bereber,
tamachek, y son los únicos bereberes que
tienen una escritura tifinar.

Entre los siglos XIV y XVII los navegantes
españoles y portugueses se dividieron las
regiones del continente, pactando
libremente con las tribus y comerciando
con ellas. Después de fracasados intentos
de ocupación, en el siglo XIX la tierra
Saharaui mantenía estrechas relaciones
comerciales en el sector pesquero con
España.

Actualmente la Unión Europea y Marruecos
suscribieron un acuerdo de pesca, pero el
convenio pone en tela de juicio la viabilidad
de la explotación y comercialización de los

recursos naturales del territorio del Sáhara
Occidental por parte de otros Estados.  Pese
a lo anterior, el convenio fue firmado en
agosto de 2005 y ratificado el 22 de mayo
de 2006 por los Ministros de Pesca de la
Unión Europea, a partir de la fecha se
permite a los barcos europeos faenar en
aguas del país magrebí a cambio de
compensaciones financieras. España
dispone de más de 80% de las licencias de
pesca, que corresponde a 100 licencias de
las 119 existentes. (Tomás, N. 2006, p.1)

2. ORÍGENES DEL CONFLICTO EN EL
SÁHARA OCCIDENTAL

Para el año de 1884, España comenzó a
dominar el territorio del Sáhara Occidental
movida por los recursos pesqueros que la
región presentaba, y otros intereses
estratégicos, como la protección de las Islas
Canarias. (Ver figura 2.)

Una vez establecida la Conferencia de
Berlín de 1884-1885, España logró
extender su ocupación colonial por el
territorio, con el fin de evitar dejar espacios
vacíos para que otra potencia colonial lo
ocupase.

En 1904, España y Francia acordaron fijar
ciertas fronteras determinando el territorio
del Sáhara Español. Esta nueva repartición
provocó disturbios por parte de la población
saharaui, los cuales resultaron en
enfrentamientos contra las potencias
respaldados por el sultán de Marruecos.
Con el tiempo, el apoyo marroquí fue
disminuyendo, mientras que las potencias
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europeas seguían avanzando y dominando
territorios cercanos al Sáhara Occidental,
tales como: Argelia, Mauritania y
Marruecos en el caso de Francia, y en el
caso español, Smara.

Las tribus saharauis se unieron en la lucha
anticolonial con Marruecos en la División
Sur del Ejército de Liberación Nacional,
hasta el año 1956, cuando Marruecos logró
independizarse, dejando a los saharauis sin
más apoyo. En 1968 estos últimos
conformaron el Frente de Liberación de
Sáhara, el cual representaba el
nacionalismo saharaui con una fuerte
identidad nacional.

Para el año 1965 la Organización de
Naciones Unidas toma partido, en un
marco de descolonización de África, Asia y
América. Este mismo año la Asamblea
General de Naciones Unidas pidió
solemnemente a España la descolonización
de Sáhara Occidental a través de la
Resolución 2072-XX.

A pesar de que este pedido se había repetido
cada año en la Asamblea, fue hasta 1974
que el Gobierno español emprendió una
iniciativa para la independencia de Sáhara
Occidental, y anunció que celebraría el
referéndum de autodeterminación
solicitado por la ONU, por lo que Marruecos
pidió al Tribunal Internacional de Justicia
de la Haya un dictamen sobre sus derechos
de soberanía sobre el territorio. Al serle
negados, el Rey Hasán II inició la "Marcha
Verde2" , con el fin de desalojar a los
españoles y ocupar las tierras de forma
pacífica. Ante esta situación se firmaron

los Acuerdos Tripartitos de Madrid, a través
de los cuales España le hizo entrega de la
antigua colonia a Marruecos y a
Mauritania.

Estos hechos provocaron el descontento de
los saharauis y posteriormente, en 1973
la formación del Frente popular de
Liberación de Saguía el Hamra y Rio de Oro,
ó Frente POLISARIO, también llamado
Guerrilla Saharaui, se constituye como un
movimiento de liberación nacional,
centrado en la lucha por el derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui.
Alcanzó mayor legitimidad en el año 1979
cuando Mauritania cede el Sur del Sáhara
Occidental al Gobierno de Marruecos,
quedando a disposición de Marruecos el
80% del territorio y el 20% restante para
los saharauis.

Actualmente, el Territorio se encuentra
dividido en dos partes por un muro
construido por el gobierno marroquí, con
el objeto de frenar los ataques del Frente
POLISARIO.

2 La "Marcha Verde" iniciada por Marruecos, fue
una invasión pacífica multitudinaria de la zona
occidental del Sáhara,  con el propósito de
desalojar a los españoles y ocupar la antigua
colonia. "Hassan II en un discurso el 16 de
Octubre de 1975 eleva un llamamiento al pueblo
marroquí para recuperar y conseguir la
integridad territorial. Esta recuperación se haría
de forma pacífica mediante una marcha en la
que participarían 350.000 personas. El 05 de
noviembre, Hassan II desde Agadir se dirige a
los voluntarios de la marcha señalando el
carácter pacífico e incitando a la
confraternización con los españoles".
(Hernández, 2001, p. 34).



133

"El muro construido por Marruecos es
una muralla de 2.000 kilómetros de
largo y 300 metros de ancho, compuesto
por un campo minado, un foso
antitanque y una muralla de piedra. Por
ultimo, costa de unas trincheras con
medidas electrónicas y una dotación de
casi 150.000 soldados. La parte al oeste
del muro está controlada por Marruecos
(y por Mauritania que controla con

consentimiento saharaui la ciudad de
Güera) y que supone casi el 80% del
territorio saharaui. El POLISARIO
controla la parte al Este del muro,
denominado Territorio Liberado donde
sigue vigilando los movimientos del
ejército marroquí y realiza pequeñas
actividades de nomadeo, pastoreo y
pequeño comercio con Mauritania".
(López, 2006, p.3) Ver figura 2.

Figura 2. Fuente: Naciones Unidas.
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3. LAS NACIONES UNIDAS Y LA
MINURSO

En la década de los noventa, Naciones
Unidas comienza a tomar un papel de
mayor importancia en el conflicto del
Sáhara Occidental, con el objeto de
establecer una tregua entre el Gobierno de
Marruecos y el Frente POLISARIO.

El Consejo de Seguridad creó la Misión de
Naciones Unidas para el Referéndum en el
Sáhara Occidental (MINURSO) según
resolución 690 del 29 de abril de 1991. La
MINURSO se encargaría de supervisar la
aplicación del Plan de Paz, comprobar la
ejecución de la tregua, y de dar asistencia
en la liberación de los prisioneros de guerra
y de la repatriación de los refugiados. (Ver
Figura 3).

Figura 3.
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En 1997, después de asumir la Secretaría
General de la ONU, Kofi Annan presentó
su primer informe sobre el Sáhara
Occidental. James Baker, actuó como su
enviado personal en el territorio saharaui,
para evaluar y alcanzar una solución al
conflicto. Tras varios encuentros entre los
actores implicados (Marruecos - Frente
POLISARIO) se firmaron los Acuerdos de
Houston, donde se estableció un plan
concreto sobre las fases del proceso de
descolonización del Sáhara.

La ONU continuó con su rol de mediador,
recibiendo la lista de los candidatos
susceptibles de voto en el referéndum.
Luego de un par de desacuerdos, con
respecto a las listas de los candidatos, el
plan quedó paralizado, hasta que Kofi
Annan, en una gira por la región actuó
desbloqueando el proceso.

Dentro del equipo de la MINURSO hasta la
fecha, se distinguió al Embajador Frank
Rudy, Presidente de la Comisión de
Identificación; el Embajador Bolton, otro
Presidente de la Comisión de Identificación;
Charles Dumber, representante especial
del Secretario General de Naciones Unidas
para el Sahara Occidental; el actual
representante especial William Eagleton y
sobre todo el ex-Secretario de Estado
americano James Baker, como enviado
Personal del Secretario General de Naciones
Unidas (2007).

Frank Ruddy, (2007) mencionó en su
informe que: "La tarea de la ONU parecía
bastante sencilla: celebrar un referéndum
en el que se dilucidara una cuestión:

independencia o integración con
Marruecos. O eso es lo que parecía. En
realidad no fue tan simple. La ONU cedió a
Marruecos el control del referéndum. Lo
cierto es que no se puede decir de otra
forma. Marruecos dictaminó cuándo y
dónde debería hacerse el registro de los
votos, controló la entrada a las
instalaciones de registro de votos de la
ONU, e incluso decidió qué saharauis se
tenían que registrar". (p. 7).

Ante los hechos, James Baker3, propuso
un período de cinco años del llamado
gobierno autónomo de los habitantes del
Sáhara Occidental, con el beneplácito de
los marroquíes, "por supuesto, que iría
seguido de un referéndum. Parecía una
propuesta absurda, si después de tantos
años y de gastarse tantos millones de
dólares en ello, la ONU era incapaz de
celebrar un simple referéndum. La
propuesta de Baker favorecía a Marruecos
tan claramente que nadie esperaba que los
saharauis la aceptaran. Pero
sorprendentemente lo hicieron, en un gesto
de conciliación. Los marroquíes, en cambio,
consideraron que la propuesta era un pacto
arbitrario y la rechazaron". (Ruddy, 2007,
p. 9).

3 Ex secretario de estado de los Estados Unidos,
su función fue establecer un diálogo con las
partes en conflicto para aplicar el "Plan de
Arreglo" y celebrar el referéndum. Fruto de los
encuentros se estableció la firma de los Acuerdos
de Houston, donde se crea un cronograma
concreto sobre las diferentes fases del proceso
de descolonización del Sáhara Occidental.
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Ante la situación planteada, las Naciones
Unidas han emitido una variedad de
instrumentos jurídicos que a la fecha
corresponden a 170 de los cuales 40 son
resoluciones de la Asamblea General, 59
resoluciones del Consejo de Seguridad y 75
informes del Secretario General de las
Naciones Unidas, pero en conjunto no han
tenido mayor incidencia en la solución del
conflicto del Sáhara Occidental, quizás
porque no existe un compromiso de las
partes en llegar a una negociación
concertada, y un apoyo internacional de
los Estados de primer orden.

4. LA POBLACIÓN SAHARAUI EN EL
CONFLICTO

El Acuerdo Tripartito de Madrid (1975)
supuso el abandono del Sáhara Occidental
por parte de España y la inmediata
ocupación de Marruecos y Mauritania,
causando el éxodo de gran parte de la
población saharaui existente hacia la región
fronteriza de Argelia, en Tinduf. No
obstante, uno de los mayores
inconvenientes ha sido la identificación de
la población originaria del territorio del
Sáhara.

Pero el éxodo de la población ha sido sin
duda un obstáculo para que la MINURSO
no haya podido concretar el proceso de
identificación y el número de saharauis.
Debido no solamente por el fracaso del
censo de 1991 sino también, el realizado
en 1974 liderado por España.

A raíz de un plan o proceso de paz y de los
Acuerdos de Houston, realizados bajo

dirección de James Baker, existen cinco
criterios para la identificación de todas las
personas que deben ser incluidas en el
censo electoral. Ángela Hernández (2001)
los cita de la siguiente forma:

- El censo Español de 1974
- Todas las personas que vivían y no han
sido censadas
- Padres de estas personas nacidos en el
territorio
- Familiares directos inmediatos
- Aquellas personas que hayan vivido en el
territorio del sáhara durante seis años
ininterrumpidos o doce años intermitentes
anteriores a 1974.

En este proceso de identificación,
organizado por la MINURSO, participó una
delegación del Frente POLISARIO y otra de
Marruecos, pero, existieron controversias
según los criterios planteados, debido al
rechazo de todas las personas que no
estaban incluidas en el censo de 1974.

La situación se hizo insostenible y el Frente
POLISARIO decidió elevar una protesta al
Secretario General de Naciones Unidas
manifestando una serie de anomalías, como
consecuencia las tensiones al interior de
las familias y tribus se fueron
incrementando.

Una de las inconformidades mencionadas
fue el "rechazo en el que se reconoce al
padre o a la madre y no al hijo o se admite
al hijo y se rechaza a los padres (…) no
podemos admitir la discriminación de
tribus ni tampoco la de familias, pues
tendría consecuencias imprevisibles y
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guerras entre las propias tribus y familias"
(Hernández, 2001, p. 115).

Con el ánimo de determinar un número
estimado de los habitantes de nacionalidad
saharaui, se han intentado hacer dos
censos, el primero liderado por España en
1974 y el segundo a cargo de las Naciones
Unidas en 1991. Ninguno ha tenido éxito,
pues los datos obtenidos no son confiables
debido a la manipulación de los mismos.
Por ende la población no se encuentra
definida totalmente. Sin embargo, se tiene
una estimación por zonas de ubicación.

Los dos intentos de censo que hasta el
momento se conocen, han permitido tener
algunos datos de la población saharaui,
sumados a los registros que llevan las
estructuras organizacionales y/o comités
de los campamentos de refugiados. Sin
embargo, los datos arrojados no son lo
suficientemente exactos para establecer un
número que ante las Naciones Unidas,
Marruecos y el Frente POLISARIO sea
aceptado y registrado.

Es de gran importancia conocer que la
población saharaui se encuentra ubicada
en:

- El territorio bajo dominación marroquí
- Territorio ocupado por el Frente PO-
LISARIO
- Los campamentos de Refugiados de Tin-
duf (Según el Instituto Cervantes hay
165.000 saharauis).

"La validez y exactitud de las cifras ha
sido motivo de discusión y rechazo por

razones de tipo político. Las causas que
se alegan para considerar la existencia
de una población más numerosa son,
aparte del nomadismo y de la escasa
importancia dada por los propios
saharauis a los censos, la de considerar
que en aquellos no estaban incluidas
las personas originarias del territorio
que vivían en países vecinos, ni los
refugiados y exiliados políticos; es por
eso por lo que algunos autores
consideran válida la estimación de
200.000 a 250.000 personas. Estas
estimaciones se han visto aumentadas
a números muy elevados, llegándose a
barajar hasta la cifra de 750.000"
(Casanova, 1990, p. 40.)

Toda la problemática que gira entorno al
número exacto de personas de origen
saharaui, ha sido de gran disputa a lo largo
del conflicto.

4.1. Los Campamentos de Refugiados

Los campamentos de refugiados están
situados en la parte occidental del desierto
argelino, cercanos a la frontera entre
Argelia y el territorio del Sáhara Occidental.
Están divididos en 4 distritos (wilayas) que
llevan por nombre las ciudades y/o pueblos
del territorio del Sáhara, y son: El Aaiún,
capital del Sáhara Occidental; Esmara, la
ciudad sagrada; Dajla, la ciudad portuaria
más importante y Auserd, una pequeña
ciudad del interior del país. A su vez, los
distritos están subdividido en 6 ó 7 pueblos
(dairas), y cada pueblo en 4 barrios. (Ver
Figura 4).
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 "La asignación de esa terminología
geográfica, permitió, en un principio
agrupar a la población por su lugar de
origen o procedencia, con lo que al
mantenerse los lazos familiares, se
perseguía una mejor adaptación de las
personas a su nueva situación, por un
lado, y por otro la reinserción de la
población a sus ciudades de origen, una
vez sea recuperado su territorio
nacional". (Casanova, 1990, p. 41).

Ana Verde Casanova (1990) explica la
organización de los campamentos en la
región Argelina llamada Hamada de Tinduf,
caracterizada por ser inhóspita y de clima
riguroso. Allí se encuentran varios pozos
de agua, situados unos de otros a una
distancia de 45 a 50 km, salvo la wilaya de
Dajla que se encuentra aproximadamente
a 170 km de las restantes.

Figura 4 Esquema de la Organización de los Campamentos de Refugiados
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La población que se encuentra en las
dairas, se distribuyen y se organizan en
tres estructuras:

- Nivel ideológico: En células base del
Frente POLISARIO, integrado por 10 ó 12
personas con un responsable.

- Nivel Político: En el Consejo Popular, el
cual es elegido por la población
anualmente, reuniéndose cada cuatro años
en el Congreso Popular de Base, que
constituye a su vez, el sistema electoral,
eligiendo un representante para el
Congreso Popular Nacional.

- Nivel Administrativo: En los Consejos o
Comités Populares, encargados de los
trabajos de administración y producción de
la daira.

A parte de las tres estructuras existen cinco
Comités:

- Comité de Artesanía y Organización del
Trabajo: Planifica las actividades, también
se encarga de la producción de algunos
elementos, así como de la preservación de
las artesanías tradicionales.

- Comité de Sanidad: Basa su atención
en los problemas sanitarios y de higiene.

- Comité de Educación: Tiene a su cargo
la alfabetización y formación educativa.
También es llamado el Comité de
puericultura y enseñanza, cuya misión es
agrupar a los niños y vigilar para que vayan
a las guarderías.

- Comité de Justicia: Se relaciona con los
asuntos sociales y la solución de pequeños
litigios.

- Comité de Abastecimiento: Encargado
de la distribución de alimentos y productos
entre la población. También recibe el
nombre del Comité de la media luna roja
saharaui, encargada de la distribución de
alimentos que son donados por las
organizaciones internacionales.

Los barrios que conforman las dairas,
también tienen su organización, cada
unidad tiene un responsable, quien se
reúne en los diferentes comités, para los
trabajos de coordinación.

También existen los Órganos de Dirección:

- Departamento de Orientación: Reúne
a los responsables de las Células bajo un
Comisario Político.

- Consejo Popular: Constituido por el
Presidente y los miembros elegidos en el
Consejo Popular de Base y los
Departamentos especializados, que
reagrupa a los presidentes de los distintos
comités. Coordinando la acción de éstos y
a su frente se encuentra un director que
es nombrado por el ministro
correspondiente.

Las wilayas, que constituyen el marco
territorial sobre el que se asientan los
campamentos o dairas, concentran los
servicios de escuela, hospitales, centros de
recuperación, centros de acogida de
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visitantes, explotaciones agrícolas, entre
otras. Allí existe la figura del Wali o
gobernador, que preside dos estructuras
organizativas, la primera corresponde al
Consejo Popular de la Wilaya, formada
por los presidentes de los Consejos
Populares de las dairas y los directores de
los Consejos Especializados. La segunda es
el Departamento de Orientación, que
comprende a los presidentes de los
Consejos Populares y a los Comisarios
Políticos de las dairas.

El Wali es elegido cada tres años por el
Ministro del Interior, y es también miembro
del Buró Político del Frente POLISARIO y
del Consejo Nacional Saharaui. Así pues,
los cargos administrativos de la wilaya, a
excepción del Wali, están integradas por
todas las personas que tienen una
responsabilidad a nivel de la daira.

Toda la organización al interior de las
estructuras permite la participación de  la
población que se encuentran en las wilayas.
"No existe una verdadera jerarquía a la vez
formal y estructural, sino una serie de
estructuras superpuestas de coordinación,
que funcionan gracias a una concertación
constante" (Casanova, 1990, p. 42).

Cabe resaltar que el mantenimiento y el
cuidado de los campamentos pertenece a
las mujeres, pero no su organización. "Es
decir, los campamentos no están dirigidos
por las mujeres, éstas reciben las órdenes
a través de los comités y de las células para
ejercer esta labor" (Hernández, 2001, p.
169). Por otro lado la mayoría de los
hombres no viven en los campamentos ya

que forman parte del ejército y se
encuentran en territorio del Sáhara en las
filas del Frente POLISARIO.

4.2.  La Mujer Saharaui

La situación permanente de guerra en zona
del Sáhara Occidental le ha asignado un
papel primordial a la mujer en la
organización social, específicamente en los
campamentos de Tinduf, los cuales están
integrados básicamente por las mujeres,
ancianos y niños.

La intervención política se ve reflejada en
los Congresos Populares, así mismo,
lideran campañas de alfabetización y
orientación de la organización formal.
Complementario a lo anterior, participan
en la organización femenina Unión Nacional
de Mujeres, organismo que impulsa el
desarrollo de la mujer y la sensibilización
a nivel internacional de su situación y
lucha.

La organización del Mundo árabe, mediante
el informe "Sáhara Occidental: la vida en
los campos de refugiados"  describe que en
el momento de la invasión marroquí, la tasa
de analfabetismo entre el pueblo era del
95%. Actualmente, los Saharauis han
progresado revirtiendo este dato, pues el
número de personas capaces de leer y
escribir corresponde al 90%. En cada
pueblo (daira), hay guarderías, y en cada
provincia hay escuelas primarias. Para la
educación secundaria han construido
internados y finalmente, un cierto número
de estudiantes van a la Universidad en
Argelia.
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En los campamentos las mujeres se
preparan para ser auxiliares de enfermería
y ayudar en los dispensarios, y un número
de estudiantes están siendo preparados en
el extranjero para ser enfermeras o
doctores.

Por otra parte algunas mujeres en el mes
de septiembre adelantan o realizan un
curso que dura 10 meses, dentro del cual
reciben enseñanza en el cuidado médico, y
el arte de tejer, entre otras actividades que
permiten atender las necesidades en los
campamentos de refugiados.

En años anteriores la vida de la mujer
saharaui había sido muy condicionada a
los preceptos del Frente POLISARIO. La
etapa que se considera la más dura para
la mujer fue en el año de 1978. Ángela
Hernández en su libro, Sahara: Otras
voces, describe: "obligaban a las mujeres a
llevar mellefas donadas de una tela
inadecuada para el desierto, calurosa en
verano y fría en invierno (…) hasta 1980
las mujeres en todos los campamentos
debían ir vestidas de un color, según la
comisión de trabajo a la que perteneciese:
amarillo para la media luna; naranja para
puericultura y enseñanza; azul, justicia;
rosa, sanidad y verde artesanía" (2001, p.
129).

Ángela Hernández también expone las
actividades de un día de la mujer saharaui:

"Se levanta muy temprano, al son de
una campana y se pasa lista. Las van
nombrando una a una, más o menos a
las ocho, pero antes han debido

preparar el desayuno para ella y sus
hijos que se dirigen a la escuela. Luego
el comité cada día manda lo que hay
que hacer. Además, del trabajo diario
pueden haber otros extra como acudir
algún mitin, realizar trabajos colectivos
de limpieza o algunos encuentros entre
los comités. Todo ello hasta el medio día
en que los niños salen del colegio y las
mujeres van a la jaima a realizar sus
labores domésticas. Por la tarde, cuando
los niños han vuelto al colegio siguen
con los quehaceres domésticos, arreglo
de la jaima y transportar agua del pozo
o la cisterna. Los trabajos de la tarde
suelen ser reuniones de célula y comité.
Si no hay reuniones de este tipo
convocan una reunión general donde se
escucha la doctrina política del
POLISARIO, en realidad son mítines. A
ello están obligadas todas las mujeres,
aunque algunas esposas de dirigentes
no participan en los trabajos de igual
forma, para ellas existen ciertos
privilegios como salir al extranjero
cuando ellas o sus hijos enferman (…)
Y así un día tras otro. No existe vida
propia, todas las personas están al
servicio del proyecto político de una
minoría, de la independencia; la forma
de conseguirla la ha elaborado una
minoría (…)"

No sólo hay una organización social estricta
para las mujeres saharauis sino, además
no existe una libertad de movimiento para
trasladarse de una daría a otra.  Tal hecho
permite pensar que la influencia del Frente
POLISARIO y la lucha por la libre
autodeterminación ha sido tal que las
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mujeres han difundido el mensaje en
diferentes países.

CONCLUSIONES

El problema radica en determinar el
número de población de origen saharaui.
Una de las razones por las cuales no se ha
logrado tal objetivo, ha sido porque esta
población se ha caracterizado por ser
nómada desde sus inicios. Así mismo, por
la cantidad de personas que han marchado
al exilio, ò la división de los saharaui en
tres territorios: el territorio controlado por
Marruecos, el ocupado por el Frente
POLISARIO, y los campos de refugiados de
Tinduf- Argelia.

La problemática de los dos intentos de
referéndum, radicó en la dificultad para
determinar la población saharaui que debía
decidir entre la  independencia o la
integración con Marruecos. Sin embargo,
los intentos por establecer un número real,
han arrojado varias cifras que de uno u
otro modo han permitido desarrollar
procesos de identificación, aunque
incompletos, útiles para los programas de
asistencia y de reubicación en los diferentes
comités que se encuentran en los
campamentos de refugiados, así como, para
programas de cooperación que suscriben
algunos Estados con la población saharaui
en materia de educación superior y
salubridad, entre otros.

La MINURSO ha estado comisionada para
efectuar los procesos de paz entre los
actores principales del conflicto (Marruecos
y Frente POLISARIO). Hoy por hoy, se

menciona que existen alrededor de 170
instrumentos jurídicos entre resoluciones
e informes, pero no han tenido gran
incidencia y compromiso por parte de los
actores, para ejercer sus mandatos o
proposiciones que den solución al conflicto.
Si la población aún no está identificada,
parece difícil reconocer al territorio del
Sáhara como un Estado independiente,
siendo la población uno de los cuatro
requisitos (territorio, población, soberanía,
reconocimiento internacional) para ser un
Estado jurídica y políticamente hablando.

Otras de las causas por las cuales el
conflicto del Sáhara Occidental continúa,
es porque la mayor parte del territorio (el
80%) se encuentra en manos del Estado
de Marruecos, tras la renuncia de
Mauritania en el año 1979. Por otro lado,
existen Estados de primer orden que
mantienen intereses en la zona por los
recursos que allí se encuentran; gas,
fosfatos, bancos de peces, hasta
yacimientos de petróleo; siendo poco
conveniente para estas potencias que el
territorio del Sáhara Occidental obtenga
total independencia, porque sería el único
en ejercer control sobre la exploración y
explotación de los recursos naturales de la
zona.
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