
 
 

GRADO EN SOCIOLOGÍA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
CURSO ACADÉMICO: 2021/2022 
CONVOCATORIA ORDINARIA JUNIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El conflicto saharaui y la responsabilidad pendiente de España:  
una visión del conocimiento de la población coruñesa 

 
 

O conflito saharaui e a responsabilidade pendente de España:  
unha visión do coñecemento da poboación coruñesa 

 
 

The Saharan conflict and the pending responsibility of Spain:  
a vision of the knowledge of the Coruña population 

 

 
 
 
 
 
 
 

UXÍA ESPAÑA FEAL 
DIRIGIDO POR: ARTAK MKRTICHYAN 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Al pueblo saharaui, por su lucha incansable y su resistencia. Sobre todo, a mi hermano saharaui. 
Laarusi, lo mejor que me pasó en la vida fuiste tú. Me enseñaste lo realmente importante, y sin tener 

nada, te prometo que me lo diste todo. 
¡Sáhara Libre! 

 



 
 

 

RESUMEN 

 
El conflicto del Sáhara Occidental, por desgracia, nunca cede su actualidad, siendo el único 

territorio que todavía está pendiente de descolonizar en África. Además, España es uno de 

los principales protagonistas en toda esta historia, lo que hace pensar que la sociedad 

española está sensibilizada con esta causa. Pero, ¿cuánto en realidad conocemos? En el 

presente trabajo de investigación se pretende comprender la historia del conflicto en 

cuestión. Ello nos permitirá, aplicando una técnica cuantitativa, ver lo cercano que resulta 

este tema acotando a la población de A Coruña y compararlo con los resultados obtenidos 

de las entrevistas dirigidas a la propia población saharaui. Por tanto, este estudio sirve para 

poner en contexto un problema que persiste desde hace casi 50 años. Asimismo, se pone 

de relieve el poco énfasis existente a la hora de tratar este tema por las instituciones 

públicas españolas y un desconocimiento notable entre la población coruñesa. 

 

Palabras clave: Sáhara Occidental, conflicto, Marruecos, España. 

 

RESUMO 
 

O conflito do Sáhara Occidental, por desgraza, nunca cede a súa actualidade, sendo o 

único territorio que aínda está pendente de descolonizar en África. Ademais, España é un 

dos principais protagonistas en toda esta historia, o que fai pensar que a sociedade 

española está sensibilizada con esta causa. Mais, ¿canto en realidade coñecemos? No 

presente traballo de investigación pretendese comprender a historia do conflito en cuestión. 

Iso permitiranos, aplicando unha técnica cuantitativa, ver o cércano que resulta o tema 

acoutando á poboación de A Coruña e comparalo cos resultados obtidos das entrevistas 

dirixidas á propia poboación saharauí. Por tanto, este estudo serve para poñer en contexto 

unha problemática que perdura dende fai case 50 anos. Así mesmo, ponse de releve a 

pouca énfase existente á hora de tratar este tema polas institucións públicas españolas e un 

descoñecemento notable entre a poboación coruñesa.  

 

Palabras clave: Sáhara Occidental, conflito, Marrocos, España. 

 
ABSTRACT 

 

The conflict in Western Sahara, unfortunately, never gives up its relevance, being the only 

territory that is still pending decolonization in Africa. In addition, Spain is one of the main 

protagonists in this whole story, which suggests that Spanish society is aware of this cause. 

But, how much do we really know? In this research work we intend to understand the history 

of the conflict in question. This will allow us, applying a quantitative technique, to see how 

close this issue is to the population of A Coruña and to compare it with the results obtained 

from the interviews directed to the Saharawi population itself. Therefore, this study serves to 

put into context a problem that has persisted for almost 50 years. Likewise, the little 

emphasis that exists when dealing with this issue by Spanish public institutions and a 

notable lack of knowledge among the population of A Coruña is highlighted. 

 

Key words: Western Sahara, conflict, Morocco, Spain. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación temática 

 

El presente trabajo surge por la intención de dar visibilidad a un problema que sigue 

afectando a muchas personas en el mundo, que es lo vivido en los territorios no autónomos. 

El pueblo saharaui está condenado a ser apátridas junto a su patria, llevando así desde 

hace más de cuatro décadas anclados en los campamentos de refugiados situados en el 

desierto argelino o viviendo en los territorios ocupados por Marruecos (Barreñada & Ojeda, 

2016). Es considerada la guerra más cercana y a la vez más olvidada para España (Alonso, 

2020). Por todo ello, en la presente investigación se pretende analizar el conocimiento que 

se tiene sobre este tema entre la población residente en la provincia de A Coruña.  

 

Una de las palabras clave en este trabajo y la cual se repetirá en numerosas ocasiones es 

conflicto. La Real Académica Española1 (en adelante, RAE) ofrece varias definiciones de 

este sustantivo masculino singular tales como: “Combate, lucha, pelea” o “Enfrentamiento 

armado”. Pero sin duda la que mejor define el conflicto saharaui es la tercera: “Apuro, 

situación desgraciada y de difícil salida”. Esta salida se lleva alargando, sin ningún tipo de 

éxito, desde que en la conferencia de Berlín, en el año 1885, Europa se repartió el 

continente africano mediante fronteras improvisadas, y España obtuvo la parte conocida hoy 

como Sáhara Occidental (Canales & del Rey, 2018). Desde ese momento, los saharauis 

que habían sido nómadas libres se vieron de pronto aprisionados por barreras artificiales y 

sometidos a una autoridad colonial. Hasta los años 70, la convivencia fue pacífica, pero fue 

en esa década donde los saharauis comenzaron a defender que aquel territorio era suyo 

(García, 2016). Además, el rey de Marruecos, Hassan II, reivindicó y reclamó al Tribunal 

Internacional de Justicia que este territorio era y siempre había sido parte de Marruecos 

(Bárbulo, 2017). Estados Unidos y Francia, aliados directos de Marruecos, presionaron a 

una débil España para que evitara una guerra con el reino marroquí por un territorio que iba 

a abandonar. Aprovechando la mala situación que tenía España por el inminente 

fallecimiento de Franco y con Juan Carlos muy novato, Hasan II organizó la “Marcha Verde”, 

que fue una gran invasión al territorio saharaui en 1975 (García, 2022). A la vez que esto 

ocurría, el gobierno marroquí y Mauritania firman con España los Acuerdos Tripartitos de 

Madrid, en donde España les cedió las responsabilidades y poderes que tenía como 

potencia administradora del Sáhara Occidental (Martínez, 2007). El ejército español salió 

del territorio de la noche a la mañana, abandonando a los saharauis a su suerte. 

 

Después de la guerra contra Marruecos y de haber abandonado las ciudades para 

instalarse en los campamentos de refugiados, los saharauis siguen esperando a que 

Marruecos permita la celebración del referéndum de autodeterminación acordado con la 

Organización de las Naciones Unidas (en adelante, ONU) (Almario, 2012). La mitad de los 

saharauis aguardan una solución refugiados en campamentos en Argelia, mientras que la 

otra mitad permanece bajo la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental. Este es un 

territorio que todavía está pendiente de descolonizar, siendo así la última colonia de África 

(Bardem & Longoria, 2012). 

 

                                                
1 RAE (Real Academia Española). (s.f). Recuperado de https://dle.rae.es/conflicto 

 

https://dle.rae.es/conflicto
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A día de hoy, el tema sigue activo y sin soluciones. Los saharauis siguen sufriendo y 

esperando que se llegue a algún acuerdo que les devuelva todo lo que siempre fue suyo y 

le arrebataron de sus manos. Desde distintos países, incluido España, se desarrollan 

programas de ayuda para niños y niñas saharauis, para que puedan venir a estudiar o a 

pasar los meses de verano con familias de acogida (Reyes, 2015). Además, numerosas 

organizaciones sin fines lucrativos buscan presionar a los gobiernos para que tomen cartas 

en el asunto y propongan soluciones para este pueblo. Este lleva arrastrando casi 50 años 

unas situaciones muy injustas e inhumanas. Desde el Estado español, seguimos viviendo 

en la actualidad cambios de postura por parte de los gobiernos nacionales (Cembrero, 

2022). Esto aleja cada vez más a los saharauis de su ansiado estatuto de autonomía. 

 

Este conflicto, al persistir con los años, necesita ser más estudiado, más debatido y barajar 

más posibles soluciones. La cultura, la unidad como pueblo y la resistencia y fortaleza que 

tienen los saharauis, la cual llevan demostrando tantos años, es digna de plasmar en una 

investigación. Sin duda, una vez que conoces esta historia te quedas prendado, por lo que 

el interés hacia su estudio y difusión aumenta. Igualmente, cuando en un conflicto está en 

juego la vida de miles de personas, pasa a ser de vital importancia. Al haber sido una 

provincia más del Estado español, está dentro de nuestra propia historia, la cual es 

imprescindible conocer con el fin de que no se vuelvan a repetir errores. Un pueblo que no 

conoce su historia está condenado a repetirla. Es por todo ello, entre otras cosas, por las 

que es un tema que merece ser investigado. 

 

Esta investigación es descriptiva, en la cual se emplearán técnicas cuantitativas para 

conocer en mayor profundidad este conflicto. En concreto, se utilizará la encuesta2, que es 

“un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos 

sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan” 

(RAE). Esta encuesta se proporcionará a la población de la provincia de A Coruña para 

indagar en su conocimiento acerca del conflicto saharaui. Además, con la finalidad de darle 

una doble visión, se complementará la investigación aportando testimonios de saharauis 

que viven en la provincia de A Coruña. De esta forma, se podrá comparar de manera activa 

las dos caras de una misma moneda. Las descripciones de lo vivido por parte de los 

saharauis, en relación con la población coruñesa y con el conflicto de su territorio, nos 

dejarán observar si concuerdan con los resultados obtenidos en la encuesta, la cual trata de 

indicarnos cuánto conocimiento tienen los coruñeses sobre esta problemática. Todo esto 

nos permitirá tratar el tema objeto de estudio y analizar el conocimiento y la implicación que 

tienen los habitantes de la ciudad de cristal, A Coruña, sobre dicho conflicto.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                
2
 RAE (Real Academia Española). (s.f). Recuperado de https://dle.rae.es/encuesta 

https://dle.rae.es/encuesta
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1.2. Objetivos 

 

Con el fin de seguir unos objetivos claros, estos serán marcados desde el inicio y serán 

perseguidos durante toda la investigación. Se parte de la interrogación sobre la cual gira 

todo el trabajo, que se pregunta: ¿Cuánto conocimiento tiene la población de A Coruña 

acerca del conflicto saharaui? Por tanto, el objetivo general pretende analizar cuánto de 

familiar les resulta el tema estudiado a la sociedad coruñesa. Para ello, se analizarán los 

resultados obtenidos en la encuesta proporcionada a una muestra de la población residente 

en A Coruña. Poder contestar finalmente a la pregunta de investigación hará que se 

conozcan los motivos del desconocimiento, posibles soluciones al problema y también 

clasificar a la muestra por edad, para así comprender en qué puntos se debe mejorar para 

plantear esta problemática. 

 

El primer objetivo específico de esta investigación es dar a conocer la historia del Sáhara 

Occidental. Para ello, se desarrollará un marco teórico abordando esta cuestión y ubicando 

en el tiempo los momentos más destacados de dicha historia. El segundo objetivo 

específico es comparar los testimonios de los saharauis que residen en la provincia de A 

Coruña con los resultados obtenidos en la encuesta proporcionada a la población de dicho 

territorio. El tercer objetivo específico a seguir es identificar el papel que desempeñó el 

Estado español en la historia del pueblo saharaui. España fue y creemos que sigue siendo 

uno de los protagonistas determinantes en la historia del Sáhara Occidental. Para ello, se 

abordará como influyó y cuáles son las responsabilidades que actualmente tiene el Estado 

español ante el conflicto. Por último, el cuarto objetivo específico de esta investigación es 

visibilizar la vida de los saharauis, que en la actualidad son apátridas, estando divididos 

entre los campamentos de refugiados en Argelia y los territorios ocupados por Marruecos en 

el Sáhara Occidental.  

 

Tabla I. Objetivos de la investigación. 

  

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS  

 

Analizar cuanto conocimiento tiene la población de A Coruña 

acerca del conflicto saharaui 

 

Dar a conocer la historia del Sáhara Occidental 

 

Comparar los testimonios de los saharauis que residen en la 

provincia de A Coruña con los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a la población coruñesa 

 

Identificar el papel que desempeñó el Estado español en la historia 

del Sáhara Occidental 

 

Visibilizar la vida y la situación de los saharauis 

Fuente: Elaboración propia. 
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MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes históricos 

 

El Sáhara Occidental cuenta con muchos años de historia. Los diferentes acontecimientos 

históricos ocurridos le llevaron a encontrarse en la situación en la que llevan anclados y de 

la cual aún no se visualiza una rápida solución. Un repaso por los momentos clave del 

conflicto nos dejará contextualizar este problema para poder así comprenderlo y estudiar el 

conocimiento real que existe entre la población, en este caso, de la provincia de A Coruña. 

Se irán tratando las diferentes etapas por las que pasó este conflicto para hablar de las 

responsabilidades pendientes que tiene cada país, en especial, España.  

 

2.1.1. El Sáhara español  

 

La andadura del pueblo saharaui comenzó siendo grupos nómadas que vivían en libertad 

por el desierto del Sáhara, hasta que en el año 1885 se celebró la conferencia de Berlín3. 

En ella, los europeos se repartieron el continente africano marcando fronteras improvisadas, 

por lo que aquellos que alguna vez fueran nómadas libres notaron como pasaron a estar 

encarcelados por barreras hechas por el hombre y sujetos bajo un dominio colonial. Todos 

los países de Europa recibieron su parte y España obtuvo la parte conocida hoy como 

Sáhara Occidental (Canales & del Rey, 2018). Hasta los años setenta, habían convivido de 

forma pacífica con sus colonos, pero fue en esa década en donde los saharauis 

comenzaron a defender que aquel territorio era suyo, desarrollando así su propio 

movimiento nacionalista (Ahmed, 2015). Aquí aparece el Frente Polisario y la República 

Árabe Saharaui Democrática, los cuales trataremos con mayor detalle más adelante.  

 

A partir del año 1958, el Sáhara Occidental pasó a ser una de las provincias españolas 

llamada Sáhara español. La dictadura franquista decide declarar al Sáhara provincia 

española mediante el decreto del 10 de enero de 1958, el cual trata de los Territorios 

españoles de África Occidental publicado en el Boletín Oficial del Estado (en adelante, 

BOE)4. De esta forma, se intentó eludir la responsabilidad de descolonizar el territorio, que 

en ese momento pasaba a formar parte del Estado español. Además, el 19 de abril de 1961 

se legisla el régimen provincial del Sáhara y se publica en el BOE el 21 de abril de ese 

mismo año5. Algunos de los artículos más destacados son, por ejemplo, el artículo 1º donde 

se declara que “el ámbito de aplicación de la presente Ley se circunscribe a la Provincia del 

Sáhara, cuya capital se establece provisionalmente en El Aaiún”, o el artículo 4º que dice: 

“la provincia del Sáhara gozará de los derechos de representación en Cortes y demás 

organismos públicos correspondientes a las provincias españolas” (BOE).  

                                                
3
 Véase más en J.M. (20 de marzo de 2018). La conferencia de Berlín, el día que Europa cambio el destino de África. 

Caminando por la historia. Recuperado de https://caminandoporlahistoria.com/la-conferencia-de-berlin/  
4 BOE, África Occidental Española (1958, 10 de enero), “Decreto del 10 de enero de 1958 por el que se reorganiza el 

Gobierno General del África Occidental Española”, en el Boletín Oficial del Estado. Recuperado de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1958-733 
5 BOE, Ley 8/1961 (1961, 21 de abril), “Sobre organización y régimen jurídico de la Provincia del Sáhara”, en el Boletín Oficial 

del Estado. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1961-7737  
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Diferentes afirmaciones nos hacen apreciar que el Sáhara era una provincia más en España 

igual que las otras restantes. Por ejemplo, toda la población indígena del Sáhara recibía el 

Documento Nacional de Identidad. Inicialmente el diseño era similar al resto del país, pero 

luego se entregó una segunda versión en color rojo (Díaz, 2010). También recibieron el 

pasaporte español, el libro de familia y todos los documentos semejantes. Los saharauis 

podían formar parte del ejército español, así como acceder a plazas de funcionario en la 

Administración local y del Estado (Herrería, 2020). Además, los vehículos en la provincia 

saharaui comenzaban por SH y, de igual forma que el resto de las provincias, a partir de 

1971 funcionó con sistema alfanumérico. Según Díaz (2010), España fijó un plazo para 

cambiar esas matrículas por otras de las restantes provincias del Estado. Una vez pasado 

ese período España no reconoció como matrículas españolas válidas aquellas que 

empezaban por SH.  

 

Durante esos 18 años de existencia del Sáhara en el marco del Estado español, este 

territorio conoció un crecimiento notable tanto desde el punto de vista económico como 

demográfico. El capital ininterrumpido enviado desde el resto del país, así como las minas 

de fosfato y la pesca ubicadas en esta región, destacaron por primera vez su posición en el 

mapa, hecho que, como veremos a continuación, no tuvo un largo recorrido histórico.  

 

2.1.2. Marcha Verde y Operación Golondrina 

 

Fue en el año 1975 cuando sucedieron dos momentos históricos que siempre estarán 

grabados a fuego en el conflicto del Sáhara Occidental; la Marcha Verde y la Operación 

Golondrina. Desde que estos dos sucedieron, quedó atrás la etapa del Sáhara español. Fue 

el momento en el que España empezó a negociar la independencia con los saharauis, 

anunciando finalmente su plan de conceder mayor autonomía y, eventualmente, celebrar un 

referéndum para que el pueblo saharaui pudiera decidir su propio futuro (Villasante, 2015). 

Pero el rey de Marruecos, Hassan II, reivindicó y reclamó al Tribunal Internacional de 

Justicia que este territorio era y siempre había sido parte de Marruecos (Navarro, 2017). Los 

aliados de Marruecos, Estados Unidos y Francia, presionaron a una debilitada España para 

que evitara una guerra con Marruecos por un territorio que iba a abandonar.  

 

El 6 de noviembre de 1975, con Franco agonizando y con un nuevo rey, Juan Carlos, 

todavía en funciones y muy novato, Hassan II aprovechó esta delicada situación de España 

y organizó la conocida como “Marcha Verde”, que fue una importante invasión al territorio 

saharaui llevada a cabo por más de 350.000 personas (Marina, 2016). Estas se adentraron 

en el todavía territorio español con un plan que fue diseñado por el Departamento de Estado 

de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, los cuales brindaron también su 

apoyo logístico (Payne & Palacios, 2014). Este plan consistía en transportar a los civiles 

marroquís con unidades militares armadas entre ellos. El ejército español salió del territorio 

de la noche a la mañana, abandonando a los saharauis a su suerte. Esto fue conocido 

como la Operación Golondrina, una maniobra para desocupar el territorio de los españoles 

que allí se encontraban, llevándose hasta los cadáveres de los cementerios (Maestre, 

2017). Esta actuación fue muy rápida; el objetivo era que todos los españoles abandonaran 

la provincia de inmediato. 
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En ese momento, la provincia número 53 del Estado español fue abandonada por los 

mismos que un día los nombraban españoles de pleno derecho. Desde ese preciso 

instante, la vida del pueblo saharaui cambió para siempre, quedándose en manos del reino 

alauita y sin hacerse una remota idea de todo lo que les sucedería a continuación.  

 

2.1.3. Acuerdos Tripartitos de Madrid 

 

El 14 de noviembre de 1975, apenas una semana después de la invasión marroquí y el 

posterior abandono de las tropas españolas, tenía lugar uno de los acontecimientos más 

relevantes en la historia de este conflicto y, sin duda, uno de los más vergonzosos de la 

historia española. Marruecos y Mauritania firman con España los Acuerdos Tripartitos de 

Madrid6, donde el principal objetivo de estos era regular el devenir de la provincia española 

del Sáhara tras la desaparición de la administración española (Barbero et. al., 1976). Este 

fue firmado por el presidente del Gobierno de España, Carlos Arias Navarro, el ministro de 

Asuntos Exteriores de Mauritania, Hamdi Ould Mouknass y el presidente del Gobierno 

marroquí, Ahmed Osman.  

 

En estos acuerdos realizados por los tres países, España cedía la administración del 

Sáhara Occidental a los otros dos restantes, pero nunca cedió la soberanía. En ellos, 

también se comprometían a respetar la opinión de la población saharaui en el tercer 

principio pero, por el contrario, lo que sí hicieron fue no seguir las directrices marcadas por 

Naciones Unidas y firmar unos acuerdos considerados como “ilegales” para el Derecho 

Internacional. España, para poder eludir su responsabilidad como potencia administrativa, 

disponía únicamente de dos opciones. Por un lado, llevar a cabo la descolonización, 

celebrando un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Por otro lado, no 

descolonizar y traspasar la administración del territorio al Consejo de Administración 

Fiduciaria, conforme al artículo 77.1.c de la carta de las Naciones Unidas7. Finalmente, 

España no realizó ninguna de estas opciones, por lo que resultó un ataque contra la propia 

dignidad del pueblo saharaui. Esto fue una de las múltiples vulneraciones de la legalidad 

internacional, algo que caracteriza constantemente al conflicto del Sáhara Occidental. Al no 

cumplir con la legitimidad del derecho internacional, España sigue siendo la potencia 

administradora del territorio. A la vez, en esos acuerdos hay algunos anexos secretos de los 

cuales solo se conoce una parte, y que responde a intereses económicos entre Marruecos y 

España, relacionados con la explotación de fosfato o la pesca (Abdelhay, 2020). Este 

acuerdo, el cual no contó con el apoyo de Argelia y del Frente Polisario, atribuía al reino de 

Marruecos las dos terceras partes del territorio y, a Mauritania, el tercio restante. 

 

 

 

                                                
6
 Naciones Unidas. (14 de noviembre de 1975). Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el 

Sáhara Occidental. Recuperado de https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20988/volume-988-i-14450-other.pdf 
7
 Naciones Unidas. Capítulo XII: Régimen internacional de administración fiduciaria (Artículos 75-85). Recuperado de 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-12 
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2.2. Conflicto Sáhara Occidental 

 

España se fue del Sáhara Occidental de forma progresiva desde finales de octubre del año 

1975 para dejar vía libre a la irrupción de Marruecos por el norte y de Mauritania por el sur. 

El Estado español hizo caso omiso a las recomendaciones de la ONU, traicionó su propia 

diplomacia y al ejército español que estaba en el Sáhara Occidental, abandonando a su 

suerte al pueblo saharaui (Bárbulo, 2017). Con este escenario, comenzó la guerra de 

Marruecos contra el Frente Polisario, encargado de defender la voluntad del pueblo 

saharaui. Estos sucesos, además de provocar una terrible guerra, desarrollaron también un 

movimiento de defensa de su territorio y la búsqueda de la libre autodeterminación por parte 

de los saharauis, así como unas secuelas imborrables.  

  

2.2.1. Invasión marroquí       

 

Como hemos visto anteriormente, con el abandono de las tropas españolas empezó la 

guerra de Marruecos contra el Frente Polisario. Fue a finales de 1976 cuando tropas 

mauritanas y marroquíes empiezan a ocupar las ciudades del Sáhara Occidental 

progresivamente. En ese tiempo, los saharauis, abandonaron las ciudades y se instalaron 

en el desierto, exiliándose del ejército marroquí, el cual cometió detenciones, torturas y 

asesinatos a la población autóctona (Gómez, 2022). Las tropas marroquís, además de la 

represión ejercida en las ciudades, también bombardearon aéreamente sobre los miles de 

ciudadanos saharauis que estaban exiliándose. El bombardeo más destacado fue el de Um-

Draiga, en donde los campamentos que los saharauis habían establecido provisionalmente 

fueron destruidos por las tropas marroquís durante dos días seguidos. Esto provocó la 

muerte de entre 2.000 y 3.000 saharauis (Mohamed, 2020). Esta campaña de pavor 

provocó que la población saharaui terminara en campamentos de refugiados en Argelia 

buscando asilo, donde todavía siguen esperando una solución a la invasión que sufrieron.  

 

La guerra fue apoyada por diferentes países del mundo, los cuales constituyeron los aliados 

directos de los dos bandos, siendo los encargados de administrar las armas y demás 

necesidades para empezar el conflicto. Por un lado, Argelia, aliado directo de Rusia, armó al 

Frente Polisario. Por otro lado, EEUU y Francia armaron a Marruecos (Cano, 2019). Esta 

guerra duró tres años debido a que el ejército marroquí no conseguía derrotar a las 

guerrillas del Polisario. Como resultado de esta guerra de desgaste, Mauritania renunció a 

sus aspiraciones territoriales en el Sáhara y, en 1979, firmó la paz con el Frente Polisario 

(Acuerdo de Argel8). Sin embargo, su posición es ocupada por Marruecos que proclama su 

soberanía sobre todo el territorio del Sáhara Occidental.  

 

Cuando terminó la Guerra Fría, los americanos decidieron que esta guerra tenía que 

terminar. En 1991 ambos bandos aprobaron un plan de paz preparado por Naciones Unidas 

con una única condición: que se celebrase un referéndum en donde los saharauis 

decidieran el futuro del Sáhara Occidental. Hoy en día, Marruecos todavía no ha permitido 

que se celebre el referéndum acordado con la ONU (Riquelme, 2013). 

                                                
8
 Equipo Nizkor. (20 de agosto de 1979). Acuerdo mauritano-saharaui. Acuerdo de Argel. Recuperado de 

https://www.derechos.org/peace/ws/doc/wsalgiers3.html 



Uxía España Feal 
 

9 
 

La mitad de los saharauis esperan una solución en los campamentos de refugiados en 

Argelia, mientras que la otra mitad permanece bajo la ocupación marroquí. El Sáhara 

Occidental es un territorio pendiente de descolonización, siendo así la última colonia de 

África (Vera, 2016). Como lo menciona Díaz (2010): “De todas las colonias españolas, y han 

sido muchas en casi 500 años, la sahariana ha sido la que peor y con más cobardía hemos 

tratado. El Sáhara sigue siendo una asignatura pendiente de un tiempo y un país de los que 

nadie se acuerda” (párr. 10).  

 

2.2.2. Reacción saharaui  

 

En toda la historia del Sáhara Occidental y desde que España contaba con el territorio, los 

saharauis desarrollan un movimiento nacionalista, el cual defendía su propia 

autodeterminación y la defensa de su territorio. Crearon grupos donde reivindicaban su 

causa y estos fueron creciendo hasta formarse el Frente Polisario y la República Árabe 

Saharaui Democrática (en adelante, RASD). Estos grupos son los encargados de alzar la 

voz en nombre de todo el pueblo saharaui y pelear por sus derechos y por la celebración del 

referéndum acordado con Naciones Unidas. La RASD es el Estado que lucha por recuperar 

su soberanía territorial y el Frente Polisario es el movimiento de liberación nacional, que 

además, según la constitución saharaui9, es el organismo que difunde los propósitos 

seguidos. Ambos obedecen al mismo objetivo, representan al mismo pueblo y están bajo la 

misma dirección (Salem, 2022).  

 

Por un lado, el Frente Polisario significa Frente Popular por la Liberación de Saguía el 

Hamra y Río de Oro. Estos son dos territorios en que se dividía el Sáhara español antes de 

la ocupación de Marruecos (Canterla, 2015). En 1968, Mohammed Sidi Ibrahim conocido 

como “Bassiri”, aparece para representar los inicios del Frente Polisario y agrupar a las 

personas interesadas en la independencia saharaui. Este joven estudiante de periodismo 

fue el pionero en reclamar los derechos de la población saharaui y difundir el 

reconocimiento internacional del Sáhara Occidental (Ahmed, 2015). A través de su acción, 

buscó por medios pacíficos reivindicar dicha causa, donde pudo evidenciar el apoyo de 

distintos sectores (Páez, 2015). Bassiri, el 17 de junio de 1970, organizó una manifestación 

en contra de la colonización española, la cual fue reprimida brutalmente por la Legión 

Española. Ese mismo día fue fusilado y no se volvió a conocer nunca más su paradero. Es 

considerado como el padre de la independencia saharaui y un mártir nacional (García, 

2010). 

 

Por otro lado, la República Árabe Saharaui Democrática, también conocida como RASD o 

República Saharaui, es un Estado con reconocimiento limitado, el cual nace el 27 de febrero 

de 1976. La proclamación se realiza en Bir Lehlu10, en un momento de excepcionalidad por 

el abandono de España y por la guerra con Marruecos y Mauritania. Desde ese momento, el 

gobierno de la RASD lidera la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación. Esa 

lucha antes de 1991 fue por las armas, y desde esa fecha, al haber firmado un alto el fuego 

con Marruecos, por medios exclusivamente políticos (Sogaps, s.f).  

                                                
9
 Universidad de Santiago de Compostela (USC). (s.f). Constituciones de la RASD. Recuperado de 

https://www.usc.es/es/institutos/ceso/RASD-Constituciones.html 
10

 Bir Lehlu es una pequeña localidad saharaui situada en el noreste de la provincia de Saguia el Hamra, al este del muro 

marroquí, en los territorios controlados por el Frente Polisario. 
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2.2.3. Secuelas del conflicto 

 

Como todos los conflictos, esto trae consigo unas consecuencias muy duras y devastadoras 

para todo el pueblo que lo sufre. En este apartado, se tratará la situación vivida en los 

campamentos de refugiados saharauis, las llamadas Zonas Ocupadas en el Sáhara 

Occidental y el terrible e inhumano muro que separa a las familias y amigos del territorio, 

conocido como el muro de la vergüenza.  

 

Los campos de refugiados saharauis se encuentran en la provincia de Tinduf en el suroeste 

de Argelia, en unos de los lugares más duros y difíciles del desierto. En estos cinco 

campamentos habitan los refugiados saharauis que huyeron de la guerra y la ocupación de 

Marruecos en su territorio y fueron bautizados con los nombres de las ciudades del Sáhara 

Occidental: Bojador, El Aaiún, Auserd, Esmara y Dajla. En cada uno de estos 

campamentos, llamados “wilaya”, hay organizaciones menores llamadas “dahiras” (Rivero, 

2013). Tanto la RASD como el Frente Polisario tienen sus sedes en estos campamentos y 

la capital administrativa es Rabuni, donde se encuentran los ministerios, la presidencia y las 

administraciones de los servicios públicos de la RASD. También se ubican las delegaciones 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de algunas 

organizaciones no gubernamentales. 

 

Aunque la cifra exacta de su población es muy complicada de obtener por las situaciones en 

las que se encuentran, esta es de varias decenas de miles de habitantes y varía en función 

de la fuente que se utilice. Al encontrarse ubicados en estos campamentos de refugiados 

desde el fin del Sáhara español y la invasión por parte de Marruecos del territorio en el año 

1975 y 1976, los mas jóvenes son la tercera generación de refugiados, los cuales nunca 

han salido de allí ni han conocido su patria (Castro, 2020). Viven en unas condiciones de 

vida muy duras, ya que no cuentan con agua corriente y dependen de la ayuda humanitaria 

internacional para poder sobrevivir, la cual ha ido decreciendo con el paso de los años. El 

Programa Mundial de Alimentos11 (PMA) estima que dos de cada tres mujeres en los 

campamentos padecen anemia y que uno de cada tres niños tiene desnutrición crónica. En 

la Imagen 1 se puede observar unas vistas de los campamentos, en donde se aprecia que 

no cuentan con ningún medio para cultivar ni conseguir alimentos por sus propios medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

 Programa Mundial de Alimentos. (s.f). En WFP.org. Recuperado de https://es.wfp.org/ 
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Imagen 1. Panorámica de los campamentos de refugiados 

 saharauis situados en el desierto argelino. 

Fuente: Imagen realizada por la autora. Fecha: 03/12/2017. 

 

Estos campamentos están a cargo de la RASD y del Frente Polisario, los encargados de 

organizar y administrar las ayudas a todos los refugiados que viven en ellos. Además,  

luchan por un reconocimiento mayor y una difusión del conflicto para conseguir el ansiado 

referéndum de autodeterminación que decida sobre el propio futuro de este pueblo. 

Asimismo, una porción al este del muro marroquí que divide el Sáhara Occidental está bajo 

el control del gobierno saharaui, zona que denominan Zona Libre o Territorios Liberados. 

Por su parte, Marruecos ocupa alrededor de dos tercios de todo el territorio, que 

corresponde al oeste del muro defensivo que divide la nación del Sáhara Occidental de 

norte a sur. En estos territorios ocupados por el reino marroquí, se sitúan la gran mayoría de 

los recursos naturales y económicos que, junto con la colaboración de grandes 

corporaciones transnacionales, realizan acuerdos comerciales y políticos con Marruecos y, 

de forma ilegal, explotan los bienes y los recursos saharauis (Mon, 2019).  

 

Al mismo tiempo, la vida en los territorios ocupados está marcada por la ocupación militar y 

el régimen de terror y discriminación étnica a la población autóctona. Desde el momento de 

la ocupación hasta la actualidad se violaron todos los derechos imaginables, desde 

asesinatos, torturas, bombardeos contra la población civil, desapariciones forzadas, 

detenciones ilegales y un largo etcétera de situaciones inhumanas para los saharauis que 

residen en su propia tierra pero ocupada por el reino marroquí (Capella, 2011). En un 

informe de 2008, Human Rights Watch12 (en adelante, HRW) manifestaba lo siguiente en 

cuanto a la situación vivida en las Zonas Ocupadas:  

 

El gobierno prohíbe las manifestaciones pacíficas y niega el reconocimiento legal de 

organizaciones de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad detienen 

arbitrariamente a manifestantes y presuntos activistas saharauis, a los que golpean, 

torturan y obligan a firmar confesiones policiales incriminatorias, todo ello con virtual 

                                                
12 Human Rights Watch. (19 de diciembre de 2008). Los derechos humanos en el Sáhara Occidental y los campos de 

refugiados de Tinduf. Recuperado de https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wsahara1208spsumandrecs.pdf 
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impunidad; y los tribunales los condenan y envían a prisión mediante procesos 

injustos. (HRW, 2008, p. 2).  

 

Distintas asociaciones y grupos de defensa de los derechos humanos proporcionaron ayuda 

para dar a conocer la gravedad de la situación y romper la imposibilidad de la protesta 

pública que la represión impuso durante años. Lo cierto es que a la vez que subieron esas 

protestas en las calles de las ciudades saharauis, también llego una nueva oleada de 

represión, detenciones y torturas a un pueblo que solamente intenta recuperar por alguna 

vía lo que es suyo y le arrebataron de las manos.  

 

Imagen 2. Mapa del Sáhara Occidental. 

Fuente: Una mirada al Sáhara Occidental. (act. 4 de junio de 2022).  

Los muros que dividen el Sáhara Occidental miden más de 2.700 km.  

Recuperado de https://saharaoccidental.es/sabias-que/el-muro-divide-sahara-occidental/ 

 

Con la finalidad de dividir los territorios liberados y la parte ocupada por Marruecos, este 

último comienza en el año 1980 a construir, con el respaldo de EEUU y Francia, un gran 

muro defensivo de 2.700 kilómetros, el cual acaba dividiendo el Sáhara en dos. El Sáhara 

Occidental se encuentra en el extremo Atlántico de África y tiene una superficie de 266.000 

km2 y, como se puede apreciar en la Imagen 2, está dividido separando las partes ocupadas 

de las liberadas. Está compuesto por un total de 6 muros (Carmona, 2019). Esta barrera de 

arena, construida entre 1980 y 1987 es la frontera entre la tierra fértil y el desierto, pero 

también la línea que a menudo separa la vida y la muerte. Por culpa de este muro, el 

Sáhara Occidental es una de las diez zonas más minadas del mundo.  En el año 2017, las 

minas causaron 34 víctimas en los alrededores: “La mayoría son nómadas, pastores o niños 

que confunden los explosivos con juguetes”, asegura Aziz Haidar, presidente de la 

Asociación Saharaui de Víctimas de Minas (ASAVIM). Desde el año 1975 se calcula que 

más de 2.500 personas han resultado heridas, mutiladas o asesinadas. Este muro está 

protegido por más de 100.000 soldados marroquís y cuenta con 20 millones de minas anti-

personas repartidas por toda la frontera. Esto, junto con el mantenimiento de la 

infraestructura militar, tiene un elevado coste (Ayesa, 2020). Las minas son de fabricación 

italiana, portuguesa, china y soviética, los cuales están esparcidos por el territorio saharaui 
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desde 1975, según el Servicio de las Naciones Unidas de Acción contra las Minas 

(UNMAS). Este muro, conocido como el muro de la vergüenza, al cual los saharauis llaman 

Al Yidar, es el muro militar más grande del mundo (De Antonio, 2017). La plataforma “Gritos 

contra el muro” es una organización de saharauis que acuden cada mes para protestar ante 

los guardias marroquíes de forma pacífica y son ellos mismos los que relatan cómo 

compañeros suyos perdieron alguna pierna o sufrieron graves heridas que no les 

permitieron volver a salir de casa.  

 

En este apartado vimos la guerra de Marruecos contra el Frente Polisario, cómo los 

saharauis fueron creando asociaciones de defensa de sus propios derechos como pueblo, y 

también las terribles consecuencias y secuelas que dejó el conflicto y que todavía siguen 

vigentes en la actualidad. Entre estas se comentaron la difícil supervivencia en los 

campamentos de refugiados saharauis, el control y la opresión sucedida en las Zonas 

Ocupadas por Marruecos, así como el muro de la vergüenza que parte al país en dos y que 

separa a los compatriotas.  

 

2.3. España y el conflicto saharaui 

 

Ahora nos centraremos en el papel de España, así como la colaboración de la sociedad 

española en esta causa. El país español fue una pieza determinante en todo este conflicto y 

así lo llevamos narrando a lo largo de este marco teórico. El Sáhara Occidental fue una 

provincia más del Estado, constituyéndose así como la provincia número 53. Cuando 

España abandona a los saharauis a su suerte, despareciendo del día a la noche del 

territorio y dejando que Marruecos les invada y acabe con su libertad, lo que está haciendo 

es renunciar a su administración, pero nunca cedió su soberanía. Es por ello y por la 

necesidad de cumplir las órdenes de la ONU, por lo que España sigue siendo un peón muy 

importante en todo este juego. Lo cierto es que desde los diferentes gobiernos españoles 

que fueron pasando durante estos años de democracia, se fueron cambiando las posiciones 

en cuanto a este conflicto. Nos interesa darle una visión actual a esta historia y dotarla del 

valor que merece.  

  

2.3.1. Postura del Estado español 

 

Desde la cesión de la soberanía, la posición de España se mantuvo en la “neutralidad 

activa” (Rengel, 2022), lo que significa que no se decantan ni a un lado ni al otro. Esto 

quiere decir que, España, pese a ser un país clave en el conflicto, se mantenía al margen 

sin inclinarse ni hacia al pueblo saharaui ni hacia el reino marroquí. Lo cierto es que 

actualmente podríamos decir que este conflicto, en pleno 2022, está más latente que nunca. 

Fue el pasado día 18 de marzo cuando medios locales marroquíes hicieron públicos 

algunos extractos de una carta que recibió el rey Mohamed VI de parte del actual presidente 

del gobierno de España, Pedro Sánchez (González, 2022). En esta, el líder del ejecutivo 

español muestra su aceptación y se posiciona así con Marruecos, defendiendo el plan de 

autonomía sobre el Sáhara Occidental que planteó el reino alauita en 2007 (Ruíz, 2008). 

Pedro Sánchez lo define como el más “serio, realista y creíble”, lo que provocó que las 
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primeras reacciones no tardaran en llegar. La formación Unidas Podemos, socios de la 

coalición de gobierno del Partido Socialista Obrero Español (en adelante, PSOE), se 

mostraron en contra del presidente y aseguraron que la resolución de este conflicto tiene 

que “pasar por el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui” 

(Moreno, 2022). Del mismo modo, la oposición política en España denunció la falta de 

transparencia y criticó que no se hubiera debatido antes en el Parlamento. Por el contrario, 

el sur de Europa se mostró a favor de este repentino giro político y diplomático, 

argumentando que esta postura es beneficiosa para la implementación del partenariado 

Euro-marroquí (Martínez, 2022). 

 

Pedro Sánchez, días después de la publicación de la misiva, desde la ciudad autónoma de 

Ceuta, defendió su postura anunciando que este paso al frente supone el fortalecimiento de 

las relaciones con el reino alauita en cuestiones como la seguridad, el control migratorio y 

los sólidos vínculos con Marruecos. Además, el ministro de Exteriores español, José Manuel 

Albares, recalcó así el fin de las tensiones entre los países vecinos, las cuales comenzaran 

desde que Marruecos supiera que el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, estaba en un 

hospital en La Rioja, España (Moreno, 2021). Con todo esto, vemos las pretensiones del 

gobierno español, en las cuales no entra la voluntad del pueblo saharaui ni el respeto a las 

resoluciones de la ONU. De acuerdo con estas, el Sáhara Occidental es un territorio No 

Autónomo13 desde el año 1963, cuyo estatus sólo puede cambiar cuando “el pueblo de la 

colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de 

conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios”. En este mismo 

sentido, una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea declaró el 29 de 

septiembre de 202114 que el Frente Polisario es el representante legítimo del pueblo 

saharaui y que cualquier decisión que afecte al mismo tiene que ser consultado con él. Sin 

embargo, la falta de certeza en el lenguaje de la ONU en posiciones posteriores impidió una 

fórmula exitosa para poner fin al conflicto que lleva más de cuarenta años latente. 

 

Lo cierto es que el PSOE, en su programa electoral del año 2019, contaba con un apartado 

que decía que promoverían lo siguiente: “la solución del conflicto del Sáhara Occidental a 

través de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui”15 (PSOE, 2019, p. 286). Ahora mismo parece difícil 

comprender este giro de posición y más en un momento de crisis energética en donde 

Argelia, el mayor aliado saharaui, es un socio imprescindible para Europa en el marco de la 

guerra en Ucrania. Todo apunta que era para calmar las aguas con Marruecos que, como 

vimos, cuando en mayo de 2021 se enteró de la acogida del líder del Frente Polisario en 

territorio español, abrió su paso fronterizo dejando pasar a más de 8.000 migrantes de 

manera irregular hasta territorio español, causando así un grave problema (Hernández, 

2021). España pone fin a su crisis con Marruecos y la abre con Argelia, socio estratégico y 

su principal proveedor de gas. Argelia, por su parte, consideró una gran traición este giro de 

España con el Sáhara y acaba finalmente el 8 de junio de 2022 suspendiendo el acuerdo de 

                                                
13 Naciones Unidas. (act. 17 de agosto de 2020). “Territorios No Autónomos”. En Naciones Unidas. Recuperado de 

https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt  
14

 EUR-Lex. (29 de septiembre de 2021). Sentencia del Tribunal General. Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019TJ0279&from=es 
15 Partido Socialista Obrero Español. (2019). Programa Electoral PSOE. Elecciones Generales 2019. Recuperado de 

https://www.psoe.es/media-content/2019/04/PSOE-programa-electoral-elecciones-generales-28-de-abril-de-2019.pdf 
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amistad, buena vecindad y cooperación16 suscrito con España el 8 de octubre de 2002. 

Argelia amenaza con subir el precio o incluso con cortar el suministro de gas al territorio 

español, si este producto acaba en Marruecos.  

 

Así encontramos la situación en la actualidad, en donde el conflicto sigue latente. Esto 

compromete el futuro del pueblo saharaui, quienes desconfían de la aplicación del derecho 

internacional y son nuevamente traicionados por el actual cambio de postura del Estado 

español.  

 

2.3.1.1. Respuesta de la sociedad española 

 

La solidaridad de la sociedad española con el pueblo saharaui tiene un valor inmenso que, 

junto con otros países europeos, acogen niños para que así salgan de las pésimas 

condiciones de los campamentos de refugiados en los que viven. En el territorio español se 

encuentran numerosas organizaciones con fines no lucrativos que se reparten en las 

diferentes comunidades y ciudades autónomas. Desde esas agrupaciones, las diferentes 

familias que colaboran pueden acoger a niños y niñas en sus casas para que pasen el 

verano y también para que puedan realizar aquí sus estudios cuando sean más mayores. El 

vínculo es tal que, cada año, se realizan viajes a los campamentos en donde la gente llega 

con ropa y alimentos para donar íntegramente al pueblo saharaui. La unión que se 

establece entre las familias españolas y las saharauis es tan fuerte que persiste el hábito de 

apadrinar a niños con el paso de las diferentes generaciones (Sogaps, s.f).  

 

Por todo ello, el rechazo al nuevo posicionamiento del PSOE, el cual muestra su apoyo a 

Marruecos, se vivió como una doble traición tanto para el pueblo saharaui como para todos 

los españoles que colaboran con esta causa. Esto acarreó una serie de protestas y de 

manifestaciones los pasados meses de marzo y de abril en diferentes ciudades del país en 

apoyo a los saharauis y una completa aversión hacia el gobierno de la nación. Cerca de 

2.000 personas se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en 

Madrid rechazando este último movimiento y pidiendo la autodeterminación de la antigua 

colonia española (Riera, 2022).  

 

La sociedad en España sigue luchando y apoyando la causa saharaui mediante ayudas 

económicas y acogiendo a los más pequeños para  que estos puedan tener un futuro digno. 

El programa más conocido es Vacaciones en Paz, que consiste en la acogida de niños y 

niñas saharauis entre 10 y 12 años por parte de familias residentes en España durante los 

meses de verano. Esto empezó en el verano de 1979, cuando llegaron a nuestro país los 

primeros 100 niños saharauis, que se repartieron entre Andalucía, Valencia y Cataluña. La 

iniciativa surgió gracias a la colaboración entre el Frente Polisario y el Partido Comunista 

Español17 con la finalidad de apartar a los más pequeños de la guerra y de las duras 

                                                
16

 BOE. (11 de noviembre de 2003). Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y la 

República Argelina Democrática y Popular, hecho en Madrid el 8 de octubre de 2002. Recuperado de 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-20616 
17 Una mirada al Sáhara Occidental. (act. 26 de abril de 2022). Vacaciones en Paz, el proyecto.  En saharaoccidental.es. 

Recuperado de https://saharaoccidental.es/quizas-te-interese/vacaciones-en-paz-el-proyecto/ 
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condiciones del desierto en los meses de verano, en donde las altas temperaturas pueden 

llegar a los 50ºC. Esta experiencia fue tan beneficiosa que a mediados de los años ochenta 

empieza el programa Vacaciones en Paz con unos objetivos claros que son: sacar a los 

niños de los campamentos de refugiados, poder realizarle reconocimientos y tratamientos 

médicos, proporcionarles los alimentos necesarios para su correcto desarrollo y nutrición, 

fomentar el aprendizaje del castellano, que es el segundo idioma oficial de la RASD, 

concienciar a la población española sobre la situación de los saharauis y crear vínculos 

familiares que perduran una vez regresan a los campamentos, con envió de alimentos, de 

medicinas y demás necesidades primarias (CEAS Sáhara, s.f). A su vez, el programa 

Madrasa, siguiendo la filosofía de Vacaciones en Paz, lo que proporciona es la opción de 

una estancia temporal por estudios. Según la Federación de Asociaciones Madrasa (FAM), 

los menores entran en este programa a partir de los 12 años y pueden así iniciar sus 

estudios de Secundaria con el objetivo de seguir hasta estudios técnicos y superiores. 

Ambos programas cuentan con la financiación total de las familias, las cuales se ocupan de 

todos los gastos que aparezcan para el correcto cuidado y desarrollo de los menores.  

  

2.4. Estado actual de la cuestión saharaui 

 

Como hemos visto anteriormente, España es uno de los protagonistas más destacados en 

la historia del Sáhara Occidental. Su actual posicionamiento con Marruecos y su plan de 

autonomía le está trayendo consecuencias como la suspensión del acuerdo que mantenía 

con Argelia desde el año 2002. Del mismo modo, la colaboración y ayuda que el pueblo 

saharaui recibe por parte de la sociedad española tiene un gran valor. También es relevante 

la postura de la comunidad internacional, así como las vías de solución para este conflicto, 

lo cual trataremos a continuación.  

 

2.4.1. Postura de la comunidad internacional  

 

Después de ver cómo está la situación de este conflicto en España, tanto la postura política 

y la diplomática, así como también la sociedad española y su implicación con la causa, nos 

falta conocer como se ve a los ojos de la comunidad internacional la postura de 

subordinación de Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental. Los demás países tienen 

también una gran importancia ya que, mediante su posición, pueden ejercer presión para 

finalizar con este conflicto. Un ejemplo de esto lo vemos en la actual guerra de Rusia y 

Ucrania, en donde los movimientos de los otros países no tardaron en llegar, condenando 

así el ataque bélico por parte de las tropas rusas. El aislamiento económico y social, 

abandonando su territorio, condena a Rusia a la soledad y caída de su moneda, el rublo, lo 

que le traerá graves repercusiones. Ejemplos de esto son lo que los países podrían realizar 

de igual forma con Marruecos y con todos los estados invasores, pero no sucede así. Las 

disputas se encuentran en si los país deben defender la legitimidad del pueblo saharaui, 

reconociendo a la RASD como un Estado, o si, por el contrario, reconocen la soberanía 

marroquí sobre el Sáhara Occidental.  
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El número de Estados que reconocen a la RASD varía dependiendo de la fuente a utilizar. 

En la lista elaborada por el Parlamento Europeo en el año 2002 era reconocida por 54 

Estados incluyendo a la Unión Africana. En cambio, según el portal Sáhara Marroquí solo 

eran 27 países quienes reconocían a las RASD en el año 2011, y para el Frente Polisario 

más de 80. Según el centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental de la Universidad de 

Santiago de Compostela (UDC18), en total 83 países han reconocido a la RASD. 31 de ellos 

cancelaron el reconocimiento, 7 lo mantienen congelado hasta que se realice el referéndum 

de autodeterminación y 45 países siguen manteniéndolo (Pascual & Cánovas, 2022).  Como 

vemos, no hay un número exacto, ni mucho menos, de los Estados que apoyan a la 

República Saharaui, pero si conocemos casos concretos que defienden el poder de 

Marruecos sobre el territorio saharaui. Un caso de estos es Estados Unidos, que bajo el 

mandato de Donald Trump, fue la primera gran potencia en reconocer la soberanía 

marroquí sobre el Sáhara Occidental en diciembre de 2020. Cuando un mes después Joe 

Biden entró al poder estadounidense, no modificó esa postura, sino que la legitimó, 

defendiendo del mismo modo el plan de autonomía marroquí. Otro caso es el de Alemania, 

quien el pasado mes de febrero, anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 

con Marruecos, pero, por el contrario, destacó que no iba a apoyar el plan de autonomía 

sobre el Sáhara Occidental.  

 

  

2.4.2. Vías de solución del conflicto 

 

Como vemos, el mundo está dividido entre los que apoyan a Marruecos y los que defienden 

los derechos del pueblo saharaui. Así llevan esperando tantos años sin una solución 

coherente y razonable. Mientras tanto, sigue pasando el tiempo y las generaciones que 

nacen sin conocer nunca su nación son cada vez más. Hay ocasiones en las que nunca 

llegan a salir de los campamentos de refugiados, son personas que nunca vieron más allá 

de ese desierto y esa vida construida sobre la arena. No conocen ni el mar, ni los edificios ni 

las montañas. Su país está bañado por el océano Atlántico, con unas preciosas playas que 

no pueden ni ver ni disfrutar. Todo es muy injusto y viven con la incertidumbre de saber si 

algún día va a llegar una solución que les haga volver a su tierra. Con este panorama 

actual, nos preguntamos qué posibles soluciones pueden tener los saharauis. ¿De qué 

forma pueden recuperar lo que siempre fue suyo y le arrebataron de las manos? La opción 

más debatida y más extendida es la de un referéndum de autodeterminación en el cual sean 

ellos mismos los que decidan sobre el futuro de su nación. Este tema lleva desde sus inicios 

trayendo mucha controversia, lo que hace que nunca se realizara. La opción del referéndum 

comenzó en 1979, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 3437 en la 

que se insistía a Marruecos a “poner fin a su ocupación militar del Sáhara Occidental y a 

negociar con el Frente Polisario, en calidad de legítimo representante del pueblo saharaui, 

los términos de un alto el fuego y las modalidades de un referéndum de autodeterminación”. 

Marruecos sigue rechazando desde aquel año esta solución de la ONU, y aunque negoció 

con el Frente Polisario el llamado Plan de Arreglo, el cual fue aprobado por la ONU en el 

año 1990 y reconocía ese referéndum para determinar la independencia o su integración en 

                                                
18 Reconocimientos de la RASD. (s.f).  Centro de Estudos do Sahara Occidental da USC. Recuperado de 

https://www.usc.es/es/institutos/ceso/RASD_Reconocimientos.html 
 

https://www.usc.es/es/institutos/ceso/
https://www.usc.es/es/institutos/ceso/RASD_Reconocimientos.html
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el reino, este no se ha realizado nunca. Pese a las posiciones que mantienen Marruecos, 

Frente Polisario, Argelia y Mauritania no han logrado ningún avance desde 1975 cuando 

Marruecos ocupó de manera ilegal el Sáhara Occidental. Así lo califica la ONU, que cuenta 

con un programa específico para resolver el conflicto, la Misión de las Naciones Unidas para 

el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). La postura de Mohamed VI niega 

ahora cualquier solución que no sea la incorporación del Sáhara Occidental a su soberanía 

con una posterior autonomía de términos no definidos, a lo que el Frente Polisario se niega 

rotundamente.  

 

Así se encuentra la situación actualmente donde llegar a una solución justa para el pueblo 

saharaui es lo correcto. Son ellos los que tuvieron que marcharse a la fuerza de su tierra, 

dejar atrás sus casas para instalarse en medio del desierto y empezar su vida de cero. 

Construyeron colegios y hospitales, jaimas en donde poder dormir y con la ayuda 

humanitaria lograron sobrevivir. La situación es muy injusta, sobre todo viendo que, con el 

paso de los años no se consigue ningún avance, al contrario, la idea del plan de autonomía 

de Marruecos cobra cada vez más voz. Ellos son apátridas, no cuentan con un pasaporte ni 

con derechos como el resto de las personas. Además de los campamentos de refugiados, 

otros saharauis viven bajo la ocupación marroquí, donde no pueden ser libres ni mostrar 

orgullo por su nación porque si no serán reprimidos y perseguidos hasta callarles. El pueblo 

saharaui ha vivido como pasaban de ser nómadas libres a vivir bajo una autoridad colonial 

la cual, posteriormente, después de haberles impuesto sus propias normas y leyes, les 

abandonó dejándolos en manos de dos países invasores como fueron Marruecos y 

Mauritania. Vivieron una posterior guerra que duró 15 años y que acabó con la vida de 

muchas personas, perdieron compañeros, amigos y miembros de su familia. Vivieron una 

huida desesperada hacia una parte cedida del desierto argelino en donde, en unas 

situaciones pésimas, construyeron una vida y asentaron su presente con la ilusión y 

esperanza de que el futuro llegase pronto y recuperasen todo lo que tenían antes. Vivieron 

la construcción de un muro que separó a familias, compatriotas, vecinos y amigos. Vivieron 

la represión y el miedo ejercido por parte de Marruecos en su propio país, en las Zonas 

Ocupadas. Vivieron la defensa y la lucha por sus derechos. Vivieron los giros inesperados 

de posición política y social frente a su propio conflicto. En definitiva, vivieron como el 

mundo entero miró hacia otro lado y, aunque el tiempo perdido ya no se recupera, ellos 

siguen esperando que llegue una solución que acabé con todo eso que ya han vivido y han 

sufrido.  
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METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo tiene como objetivo saber cuánto conocimiento hay entre la población de 

la provincia de A Coruña sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Se diseñará un 

cuestionario para poder así recopilar con posterioridad estos datos. Es decir, se usará una 

técnica cuantitativa, las cuales “permiten conocer la opinión de un número indeterminado de 

personas respecto a sus creencias, valores, hábitos, prioridades o preocupaciones” 

(Rosado, 2018). Se pretende llegar a un número elevado de personas, lo que conforme una 

muestra bastante representativa de la sociedad coruñesa, por lo que la encuesta online es 

la manera más adecuada para alcanzarlo. La técnica de muestreo no probabilística utilizada 

será la “bola de nieve”, así se podrá pasar el cuestionario online a más personas y acabar 

teniendo una muestra que nos permita concluir con unos resultados claros. Para llegar a 

estos, se les preguntará, entre otras cosas, sobre su edad, lo que será interesante y 

enriquecedor para poder observar las diferencias entre las personas mayores y los menores 

de 50 años, donde se distinguen a los que vivieron el conflicto en su presente de los que no. 

Este umbral nos servirá para ver cuánta repercusión se le dio al tema por parte de los 

organismos públicos y las instituciones educativas y políticas. A la vez, se podrá ir 

comparando cómo de coherentes son entre sí las respuestas proporcionadas. Por ejemplo, 

la relación en cuánto consideran que están al tanto de la problemática saharaui y cuánto 

saben después cuando se les pregunta sobre aspectos concretos del conflicto.  

 

A la par del proceso de diseño de la encuesta, se inició una búsqueda de saharauis que 

vivieran en la provincia coruñesa. Con esto, se aspira a dar una doble visión y completar el 

segundo objetivo específico de la investigación, el cual busca comparar los testimonios de 

los saharauis que residen en A Coruña con los resultados obtenidos en la encuesta 

proporcionada al resto de la población. Esta búsqueda se llevó a cabo gracias a diferentes 

contactos personales y los de otras familias de acogida gallegas, quienes proporcionaron el 

contacto de varios futuros entrevistados. Gracias a asociaciones de ayuda al pueblo 

saharaui quienes también facilitaron números de teléfono de personas que se adaptaban a 

lo necesitado para la investigación. Para realizarles las preguntas se hicieron reuniones vía 

telemática, de manera presencial o bien por llamada o mensajes de teléfono, según sus 

diferentes disponibilidades. La entrevista fue estructurada, aportándoles a todos los mismos 

interrogantes, a fin de poder comparar también las diferentes respuestas y visiones que 

tienen los entrevistados.   

 

Con esto, se completa el trabajo de campo para la investigación. Teniendo por un lado la 

encuesta que nos permitirá valorar el conocimiento entre la población coruñesa y a su vez, 

las entrevistas realizadas a saharauis que viven en dicha provincia, lo que ayudará a 

comparar ambos resultados y a obtener unas conclusiones que integren a los diferentes 

objetivos de la investigación.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación, se procederá a analizar los resultados obtenidos. Las preguntas realizadas 

a los saharauis tienen relación con otras del cuestionario. Es por ello que se analizarán los 

resultados obtenidos de la encuesta proporcionada vía online para los habitantes de la 

provincia de A Coruña junto con las respuestas de los saharauis en sus entrevistas. A 

continuación, en la Tabla II, se muestran las preguntas administradas en las entrevistas a 

los protagonistas del conflicto, que contestarán desde su propia experiencia. Esto se 

relacionará con las preguntas correspondientes en la encuesta al resto de población 

coruñesa. Tanto el cuestionario, como sus resultados y las transcripciones de las 

entrevistas están disponibles en los Anexos.  

 

Tabla II. Relación entre las preguntas proporcionadas a los saharauis y las de la encuesta online a la 

población coruñesa. 

PREGUNTAS SAHARAUIS PREGUNTAS 

ENCUESTA 

-¿Consideras que la población de A Coruña conoce la historia 

del Sáhara Occidental? 

 

-En general, ¿las personas se sintieron interesadas y te 

preguntaron acerca del conflicto? 

 

-Teniendo en cuenta el papel del Estado español en todo este 

conflicto, ¿consideras que las instituciones públicas, desde 

medios de comunicación, política, así como en los colegios, se 

conciencia sobre la vida y la situación de los saharauis? 

 

-Consideras que, comparándolo con otras guerras como la 

actual de Rusia-Ucrania, ¿la población da el mismo apoyo y la 

misma ayuda que en vuestra propia causa? 

 

-¿Qué grupos de edad, bajo tu propia experiencia, ves que 

estén más enterados? 

3, 6, 7 y 9 

 

 

4 y 5 

 

 

11, 12, 13 y 14 

 

 

 

 

8 y 15 

 

 

 

2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por su parte, el diseño de la encuesta se basó en el seguimiento de los objetivos de la 

investigación, preguntando acerca de diferentes temas que rodean al conflicto para poder 

concluir con el conocimiento real que se tiene sobre el mismo entre los coruñeses. El primer 

día, en el cual se empezó a divulgar, fue el 27 de marzo de 2022 y se cerró la encuesta el 

20 de abril de 2022, aunque realmente fueron los primeros días en donde se recogieron la 

gran mayoría de respuestas. El total de estas fue 831, siendo válidas para el objeto de la 

investigación un total de 672. Se dio de esta manera porque la primera pregunta era de tipo 

excluyente, en la cual se preguntaba sobre la provincia de residencia, y en el caso de 

marcar que no vivías en la demarcación de A Coruña, la encuesta se cerraba y no te dejaba 

la opción de continuar. A un total de 159 personas les sucedió esto, por eso quedan 

excluidas del análisis de los resultados obtenidos. Aun quedándonos solo con en el valor de 
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672 respuestas, lo cierto es que este constituye un gran número de personas, lo que dota a 

la muestra, y por tanto a la investigación, de mayor fiabilidad. La duración de realización de 

la encuesta fue de tres minutos y medio de media, ya que contaba en total con 15 preguntas 

de diferentes tipos de respuesta.  

 

Por otro lado, las entrevistas a personas saharauis que residen en A Coruña concluyeron 

con un total de 4 narraciones. Dos mujeres y dos hombres nacidos ya en los campamentos 

de refugiados y que tuvieron la suerte de poder salir y buscarse un futuro en nuestro país, 

serán los encargados de dar voz a su propio conflicto centrándonos únicamente en esas 

cinco preguntas que tienen relación con las del cuestionario general. Aunque sus diferentes 

historias de vida son muy emocionantes y ejemplares, el objetivo de investigación que 

perseguimos necesita centrarse únicamente en las cuestiones que se presentaron en la 

Tabla II y es por ello por lo que solo se analizarán esas respuestas.  

 

De esta forma, se puede, a continuación, comenzar el análisis de resultados de forma 

conjunta con los dos métodos llevados a cabo en el trabajo de campo. La encuesta estaba 

dividida en diferentes secciones temáticas que engloban a la situación saharaui y al 

conflicto en general. En primer lugar, se preguntó sobre la residencia ya que,  como se 

comentó anteriormente, era la pregunta que marcaba la posible permanencia o no en el 

resto de la encuesta. De seguido aparecía un espacio en donde poder indicar la edad, factor 

determinante para analizar a continuación los datos obtenidos. Las restantes 13 preguntas 

se organizaron en función de claves que permitirán concluir con el cocimiento real de la 

población a cerca del conflicto saharaui. Por grupos de edad, vemos en el Gráfico 1 que la 

mayoría se agrupo en personas de mediana edad, aunque en el primer grupo también hay 

un gran número de respuestas. Desde los 14 hasta los 95 años se recogen testimonios y, 

quitando los dos últimos, todos los rangos cuentan con suficiente representación.  

 

Gráfico 1. Grupos de edad de la encuesta. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Después de ver la pregunta sobre la edad, pasaremos a analizar los demás interrogantes 

que obtuvieron resultados interesantes para la investigación. La pregunta “¿Consideras que 

estás al tanto de la problemática saharaui?” se cerró contando con un total de 310 

respuestas para la entrada “Poco”, es decir, el 46% de las personas que participaron en la 

encuesta considera que está poco al tanto de este conflicto y, en cambio, fueron menos del 

6% los que sí consideraron saber mucho sobre el mismo. Las tres primeras categorías de 
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respuesta, que confirman no estar al tanto del conflicto, suman el 70%, lo que quiere decir 

que 7 de cada 10 personas en la provincia de A Coruña no consideran que estén enteradas 

de la problemática del Sáhara Occidental.  

 

Gráfico 2. Pregunta: ¿Consideras que estás al tanto de la problemática saharaui? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Junto con esta, tres preguntas más sirven para ver el conocimiento real que se tiene en la 

provincia coruñesa sobre el conflicto. Como vimos anteriormente en la base teórica, la 

Marcha Verde y la Operación Golondrina fueron unos acontecimientos clave en el conflicto y 

los cuales marcaron un antes y un después para el pueblo saharaui. A pesar de la 

participación activa del estado español en estos momentos históricos, el 50% de los 

encuestados afirmaron no conocer lo sucedido en estos dos sucesos. Y pese a sí ser 

conscientes que el Sáhara Occidental fue la provincia número 53 de España, más de la 

mitad de las respuestas afirman no conocer a ninguna cuando se les pregunta por 

asociaciones que trabajen para ayudar a la población saharaui. Por su parte, al ser 

preguntados los saharauis sobre si consideraban que en A Coruña la población tiene 

conocimiento sobre su causa las respuestas confirmaron lo que veníamos observando en 

los resultados de la encuesta: 

 

-“No mucho y quizás sea uno de los lugares de España donde menos se conoce la causa 

saharaui. Creo que los lugares donde más se conoce es País Vasco, Cataluña, Andalucía y 

Castilla la Mancha” (Aomar, 30 años). 

 

-“Pues bajo mi punto de vista hay muy poca gente que está al tanto de la historia de mi 

pueblo, ya que, por ejemplo, en los varios trabajos que tuve, muchas veces me preguntan de 

dónde soy o el acento, y les digo que soy de ahí y muchos de ellos no me saben ni de la 

existencia de tal pueblo” (Caltum, 31 años).  

 

Esto hace preguntarse el porqué de tal desconocimiento, el cual se puede esconder detrás 

del poco énfasis con el que se trata el tema desde las instituciones educativas, lo que tiene 

como consecuencias que entre la población coruñesa la mitad no conozca estos dos 

eventos tan importantes, tanto para España como para los saharauis. Hay otros sucesos 
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históricos de otros países que sí que se estudian y se tratan en el ámbito educativo, pero 

llama precisamente la atención que este conflicto el cual está inmerso España no se 

conozca en el territorio español. 

 

Pese a la gran importancia que tuvo y sigue teniendo en la historia de nuestro país, el 

conflicto del Sáhara Occidental no goza de repercusión y difusión por parte de las 

instituciones públicas. Del mismo modo, en el colegio no se estudia en profundidad, al no 

ser un tema incluido en los diferentes libros académicos. En la pregunta “¿Consideras que 

desde las instituciones públicas se conciencia sobre la vida de los saharauis?” existió una 

unanimidad casi perfecta, ya que 628 personas consideraron que no (el 93%). Del mismo 

modo, cuando se les pregunta si recuerdan haber estudiado en el colegio la historia del 

Sáhara Occidental cuanta era la importancia que se le daba. La respuesta más repetida fue 

la opción de “No se estudiaba”, seguida de “Nada”, “Casi nada” y “Poca”, que suman el 97% 

de las respuestas, dejando así sin ninguna representación a las opciones que afirman que 

desde los colegios se le daba “Bastante” y “Mucha” importancia al conflicto saharaui. 

 

Gráfico 3. Pregunta: Si recuerdas haber estudiado en el colegio la historia del Sáhara Occidental, 

¿Cuánta importancia se le daba?” 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Esto lo vemos también en la pregunta que plantea lo siguiente: “España tiene un papel 

determinante, además como potencia administradora tiene la obligación de garantizar la 

autodeterminación del pueblo saharaui. ¿Consideras que propone y/o baraja posibles 

soluciones?” Sorprende aquí el elevado número de respuestas en la opción de No Sabe/No 

contesta en donde se registraron 177 personas que muestran no estar al tanto sobre eso. 

En cambio, 392 (79% de los que si respondieron) indicaron que desde el Estado español no 

se proponen ni se barajan posibles soluciones al conflicto. Por su parte, los protagonistas 

del conflicto afirman lo siguiente:  

 

-“Pues considero que ya sea Estado, instituciones y medio de comunicación no conciencian a 

la población del conflicto, es como cuando queremos enterrar nuestras vergüenzas pues 

viene siendo lo mismo, como si no hubiese pasado nada, como si no hubo pasado, como si 

no hubo la venta de un pueblo, como si no hubo promesas rotas…” (Caltum, 31 años). 
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-“Por lo que he comprobado depende de los partidos políticos, hay algunos que sí y otros que 

solo hablan del Sáhara Occidental y de la soberanía del pueblo saharaui cuando depende de 

los problemas con las fronteras marroquís o del suministro de gas argelino” (Aomar, 30 

años). 

 

Como venimos observando, la historia del Sáhara Occidental no se conoce entre la 

población coruñesa, la cual, por su parte, afirma que no se le da repercusión por parte de 

las instituciones públicas ni se estudia en el colegio. No obstante, al mostrarle unas 

afirmaciones sobre el pueblo saharaui, los habitantes de A Coruña se muestran de acuerdo 

en cuanto a que puedan decidir sobre su propio futuro así como que Naciones Unidas debe 

buscarles una solución rápida, justa y eficaz. En estos términos, para la primera afirmación 

que indicaba “Me gustaría que fuese un tema más tratado” la opción “Muy de acuerdo” y 

“De acuerdo” suman entre ellas el 74,4% de las respuestas (siendo 44,6% y 29,8% 

respectivamente). La frase que indica que los saharauis deben poder decidir sobre su 

propio futuro, suma entre estas dos opciones el 90,2% de las respuestas y el 88,6% en la 

afirmación que decía “A las personas apátridas, como los saharauis, la ONU debe buscarles 

una solución rápida, justa y eficaz. Distintas afirmaciones tales como “España ha 

abandonado a los saharauis” y “Marruecos es un país invasor” cuentan con mayor 

controversia, ya que son enunciados más duros que pueden resultar incluso hirientes. Aun 

así, en la primera, más de la mitad, concretamente el 61,6% afirma estar “De acuerdo” y 

“Muy de acuerdo” con que España ha abandonado a las saharauis y solo un 2,8% en “Muy 

en desacuerdo”. En esta última frase, el 17,1% indica no saber o no querer contestar, algo 

que siguió aumentando en las dos posteriores. Llama la atención como cuando se les 

formula “España se ha mantenido siempre fija en su posición frente al conflicto” casi el 30% 

(29,3%) afirma no saber o no querer contestar y lo mismo sucede cuando se les dice si 

consideran que Marruecos en un país invasor, donde aun así un 42% se sitúa en la opción 

que afirma estar muy de acuerdo con la frase.  

 

Con todo esto, vemos que la población de A Coruña demuestra no estar al tanto del 

conflicto, y lo vinculan con el poco interés y repercusión que tiene este tema desde las 

diferentes instituciones de nuestro país. Afirman querer que sea un tema más tratado y que 

se solucione de una manera justa y velando por el bienestar y la propia decisión del pueblo 

saharaui. Por su parte, cuando a ellos se les pregunta sobre si las personas se sintieron 

interesadas y les preguntaron acerca del conflicto desde que viven en la provincia gallega, 

las respuestas variaron de unos a otros, pero coinciden en que aunque quizás les 

pregunten, no se detienen a intentar saber más o que directamente no se interesan.  

 
- No, directamente no la conocen y tampoco preguntan. Estudio en la escuela de idiomas de A Coruña, 

convivo con muchos otros extranjeros y me doy cuenta que muchas de sus problemáticas si son 

conocidas y en cambio la del Sáhara Occidental no. Solo hubo una persona procedente de Rumanía 

que la conocía. (Aomar, 30 años). 

 

-La verdad es que hay de todo, algunos si me han preguntado y se han detenido a escuchar la historia 

y el conflicto en general, en cambio otros les empiezo a contar y responden con “ay qué pena” y ahí 

queda todo. (Caltum, 31 años). 

 

- No veo mucho interés de saber del conflicto. (Abderrahman, 30 años). 
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En cambio, es Salca (17 años) quien afirma que sí, lo que puede deberse a su menor edad 

y mayor interés en la gente más joven.  

 
-Desde que estoy aquí sí que he coincidido con mucha gente que cuando me preguntaban de donde 

era, se interesaban y me preguntaban sobre la vida ahí y sobre el porqué de estar ahí. (Entiéndase los 

campamentos de refugiados saharauis). 

 

La edad es algo significativo a la hora de analizar los resultados, ya que se puede ver en 

que grupos de edad hay un mayor conocimiento acerca del conflicto del Sáhara Occidental. 

Un indicador interesante es el motivo por el que se enteraron de dicho conflicto. Como 

vemos en el Gráfico 4, la pregunta ofertaba varias respuestas para indagar sobre ello. 

Resulta contradictorio que la gran mayoría de respuestas se agrupen en la categoría que 

indica que fue gracias a la televisión o medios de comunicación por lo que se enteraron del 

conflicto. Ya que, como hemos visto anteriormente, indican que no se concienciaba de la 

situación de los saharauis desde las diferentes instituciones ni se le daba gran repercusión 

al tema. Por su parte, los más jóvenes se inclinaron también por la categoría de respuesta 

que atribuía a las redes sociales el motivo de su conocimiento, siendo aquí unos valores 

mucho más bajos a medida que sube los rangos de edad, algo totalmente normal. En el 

colegio se enteraron del conflicto muy pocas personas, coincidiendo así con lo visto 

anteriormente en el Gráfico 3. Lo que sí les marcó para estar al tanto del conflicto es haber 

vivido esa época, donde empiezan a aparecer datos a partir del grupo de edad que 

comprende las personas de 45 a 54 años. Los mayores de 55 años ya recuerdan haber 

vivido los acontecimientos destacados del conflicto. Llama la atención también el número de 

personas que conocieron a saharauis y por eso se enteraron del conflicto de su territorio, 

así como el gran número de encuestados que no están al tanto del conflicto y nunca se 

habían enterado de que existía. 

 

 

Gráfico 4. Pregunta: ¿Recuerdas el motivo por el que te enteraste del conflicto existente? 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 
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Esto es algo que, por el contrario, si se aprecia cuando se habla de otros conflictos. Por 

ejemplo, en la encuesta se pregunta sobre la actual guerra de Rusia contra Ucrania y si 

consideran que reciben el mismo trato y el mismo apoyo los refugiados ucranianos que los 

saharauis, a la hora de acogerlos y de enviar ayuda humanitaria. El 97% considera que no. 

Esta fue la última pregunta que sirve para reflexionar y comparar como nos comportamos 

con unos y con otros. Lo propio es que igual que ayudamos a loa ucranianos, se debería 

ayudar tanto a los saharauis como al resto de refugiados y apátridas del mundo. Son ellos 

los que vivieron como un país invasor les arrebató todo lo suyo y les obligó a abandonar sus 

casas y, en muchas ocasiones, a separarse de sus familias. Cuando se les pregunta si han 

ayudado alguna vez de manera económica a esta causa, prácticamente el 70% de los 

encuestados, un total de 446 personas respondieron de manera negativa. Dos de los 

saharauis entrevistados atribuyen esta menor ayuda en comparación con Ucrania con el 

tiempo que lleva vigente el conflicto: 

 
-Quizás al principio de nuestra causa sí que recibíamos apoyo pero al llevar tanto tiempo la gente ya no 

le da tanta importancia. Pero aun así la gente le da más importancia a la guerra de Rusia-Ucrania. 

(Salca, 17 años). 

 

-Yo creo que la comparación a nivel político no puede ser porque con los saharauis no hubo 

colaboración seria en el conflicto sabiendo que España es la potencia administradora del conflicto y es 

la única que tiene la palabra clave de todo esto. Por la otra parte el pueblo español siempre ha 

colaborado con los saharauis casi en todos los niveles, lo que pasa es que el conflicto lleva muchos 

años y a lo mejor no sería como un conflicto que lleva dos o tres meses. (Abderrahman, 30 años). 

 

A su vez Aomar, nos habla de las dificultades encontradas para conseguir un permiso de 

trabajo, y atribuye todo al desconocimiento que existe en la población. Caltum finaliza 

hablando de que se cumpla la promesa de la autodeterminación del pueblo saharaui, que 

como llevamos hablando a lo largo de este trabajo, es algo que no sucede, pese a estar 

mandado por Naciones Unidas. Por su parte, también nos habla de lo que ya tratamos, la 

explotación de las costas y minerías del Sáhara Occidental, con lo que se aprovechan y 

generan dinero haciendo negocio de algo que pertenece a los saharauis.  Por tanto, todo 

vuelve a lo mismo, a lo que ya hemos comentado, el desconocimiento generalizado es el 

principal problema que existe y que no permite que se lleve a cabo una solución rápida y 

justo para este conflicto. Ya sea por el tiempo que lleva vigente o por el poco énfasis con el 

que se trata el tema desde las diferentes instituciones públicas, lo cierto es que hemos 

comprobado que entre la población coruñesa existe un desconocimiento notable cuando 

hablamos del conflicto del Sáhara Occidental.   

 
-No, pero porque no se conoce. Hay mucha diferencia entre un país africano y un país europeo a nivel 

de intereses políticos y la prueba es que desde el minuto uno en el que los ucranianos llegaban tenían 

derecho a permisos de residencia y trabajo mientras que yo llevo 9 meses en el país y todavía sigo a la 

espera de un permiso que me deje trabajar. ¿De qué viviría si no fuese por mi familia? Y teniendo en 

cuenta que estoy casado con una española, así que no me quiero ni imaginar la situación de otras 

personas que llegan arriesgando su vida en patera. Ahora bien, mucho de esto es por culpa del 

desconocimiento en la población, porque con los españoles que he tratado, me he dado cuenta que son 

muy generosos. (Aomar, 30 años). 

 

-A ese nivel, considero que ni parecido, el apoyo a ucrania está muy muy muy bien, ojala el pueblo 

español apoyase la mitad la causa saharaui, tampoco es que pedimos tanto solo cumplir la promesa de 

una autodeterminación sin trampas y sin chanchullos con Marruecos, es muy duro ver a mi pueblo 

pasar miseria y hambrunas, mientras ellos se enriquecen a costa de explotar las costas del Sáhara 

Occidental. (Caltum, 31 años). 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación surge por el objetivo principal de analizar cuanto 

conocimiento tiene la población de A Coruña sobre el conflicto del Sáhara Occidental. A su 

vez, se propusieron también una serie de objetivos específicos tales como: dar a conocer la 

historia del Sáhara Occidental, comparar los testimonios de los saharauis que residen en la 

provincia de A Coruña con los resultados obtenidos en la encuesta proporcionada a la 

población de dicha provincia, identificar el papel que desempeñó el Estado español en el 

conflicto saharaui y visibilizar la vida y la situación de los saharauis. Estos objetivos fueron 

perseguidos durante toda la investigación, adaptando a ellos la base teórica y la 

metodología realizada, con la finalidad de conseguir alcanzarlos. Finalmente, esto nos 

permite concluir con una serie de afirmaciones que se han comprobado a lo largo del 

desarrollo de este trabajo. Del mismo modo, el repaso por los objetivos marcados  permitirá 

tener una visión global de la aportación de esta investigación para las futuras que se 

realicen sobre el conflicto del Sáhara Occidental.  

 

El primero de los objetivos específicos marcados era dar a conocer la historia del Sáhara 

Occidental. En la exposición del marco teórico se han tratado los diferentes acontecimientos 

históricos que atravesó el conflicto saharaui. Esto permitió contextualizar de donde viene la 

situación en la que se encuentran y entender el porqué de la importancia que tiene el 

Estado español. En esta investigación se trató la época del Sáhara español, así como 

también el posterior abandono y la invasión por parte de Marruecos y Mauritania. Se ha 

estudiado la guerra sucedida en territorio saharaui así como las terribles secuelas que dejó: 

miles de personas exiliadas en los campamentos de refugiados situados en Argelia, la 

ocupación de Marruecos en el Sáhara Occidental y la construcción de un muro que separa 

al territorio en dos, conocido como el muro de la vergüenza. De esta forma, se visualizó la 

vida y la situación de los saharauis, lo que correspondía al cuarto objetivo específico de la 

investigación. Se habló de las duras condiciones de vida de los saharauis que aguardan una 

solución en los campamentos de refugiados, así como la represión vivida en las Zonas 

Ocupadas y de sus propios movimientos nacionalistas de defensa y lucha por sus derechos.  

 

El tercer objetivo específico era identificar el papel que desempeñó el Estado español en el 

conflicto tratado, en donde se analizaron diferentes momentos relevantes, tales como la 

Operación Golondrina, en donde los españoles salieron del territorio saharaui abandonando 

a estos a su suerte, y los Acuerdos Tripartitos de Madrid, en donde España cede la 

administración del Sáhara Occidental sin respetar la decisión del propio pueblo saharaui ni 

seguir las directrices marcadas por la ONU. En la actualidad, España sigue traicionando 

nuevamente a los saharauis. En esta ocasión, al defender el plan de autonomía que planteó 

Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. Esta investigación le dio una visión 

actual al conflicto, analizando también los últimos movimientos llevados a cabo en el Estado 

español en 2022 así como las reacciones que esto supuso y las diferentes posturas de la 

comunidad internacional.  

 

Con la metodología realizada en el presente trabajo, que se complementa con lo comentado 

anteriormente procedente de la base teórica, también se extraen unos resultados claros y 

que dan valor a esta investigación. El poder comparar las respuestas de los propios 

saharauis con los resultados obtenidos en la encuesta proporcionada a la población 
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coruñesa, permitió analizar de manera activa las dos caras de una misma moneda. El 

objetivo general era analizar cuanto conocimiento tiene la población de A Coruña sobre el 

conflicto del Sáhara Occidental. Se finaliza la investigación con unos resultados que nos 

muestran el desconocimiento notable entre la sociedad coruñesa, así como el poco énfasis 

con el que se trata el tema desde las instituciones públicas. 7 de cada 10 personas en la 

provincia de A Coruña no consideran que estén al tanto del conflicto saharaui. A su vez, la 

mitad de los encuestados afirma no conocer lo sucedido en la Marcha Verde y la Operación 

Golondrina, que como hemos visto en el marco teórico, son dos momentos claves del 

conflicto y en los que además, participa España. Los saharauis, por su parte, confirman que 

bajo su punto de vista, en la provincia de A Coruña las personas no están al tanto la historia 

del Sáhara Occidental ni se sienten, en términos generales, interesados por dicha historia. 

El 93% de los encuestados coruñeses consideran que desde las instituciones públicas no 

se conciencia sobre la vida de los saharauis y, del mismo modo, coinciden en que en los 

colegios directamente no se estudiaba o se le daba muy poca importancia al conflicto en 

cuestión. Estos datos son muy reveladores ya que están debajo del poco conocimiento que 

existe entre la población objeto de estudio sobre la historia saharaui. Es necesaria una 

mayor visibilidad, difusión y que se barajen posibles soluciones que acaben con esta injusta 

situación que llevan viviendo casi 50 años los saharauis. Sobre esto último fueron 

preguntados en la encuesta y el 79% de la muestra coruñesa considera que España, pese a 

su papel determinante en el conflicto, no propone ni baraja posibles soluciones al mismo. 

Los saharauis entrevistados hablan de que no se trata su propio tema desde el Estado ni 

desde los medios de comunicación. Pese a que consideran que les gustaría que fuese un 

tema más tratado y que defiendan la libre determinación del pueblo saharaui, lo cierto es 

que podemos concluir con que la mitad de los encuestados coruñeses no conocen a  

ninguna asociación que trabaje por la causa saharaui y que el 70% tampoco ha ayudado de 

manera económica nunca. Al preguntarles si consideran que este conflicto recibe el mismo 

apoyo y ayuda que el actual conflicto de Rusia y Ucrania, prácticamente el total de las 

respuestas indica que no. Los saharauis atribuyen esto al tiempo que lleva vigente el 

problema de su territorio.  

 

Después de haber analizado el objetivo general de la investigación, es decir, el 

conocimiento que existe entre la población de A Coruña acerca del conflicto del Sáhara 

Occidental, podemos concluir con que existe un desconocimiento considerable entre la 

sociedad coruñesa sobre dicho conflicto. Las causas de este desconocimiento se pueden 

esconder detrás del poco énfasis con el que se trata el tema desde las instituciones 

públicas, así como la poca importancia que recibe el tema en los colegios, pese a ser 

historia de nuestro propio país. Esta investigación sirvió para dar a conocer la historia del 

Sáhara Occidental, mediante el repaso de los acontecimientos históricos más relevantes. A 

su vez, se visibilizó la situación del pueblo saharaui y se identificó el papel desempeñado 

por España en todo este conflicto. Por último, se pudo analizar y comparar los resultados 

obtenidos en entrevistas realizadas a saharauis que viven en la provincia de A Coruña con 

la encuesta administrada a la sociedad coruñesa. Comparando a ambos, no se encuentran 

grandes diferencias, ya que, concuerda lo narrado por los saharauis con lo obtenido en los 

resultados del cuestionario proporcionado a los coruñeses. Ambos coinciden en que el 

conflicto del Sáhara Occidental no goza de repercusión en España por parte de las 

instituciones públicas, las cuales no conciencian sobre la vida y situación de los saharauis. 

A su vez, el desconocimiento existente entre la población de A Coruña es relevante ya que 

las personas no están al tanto de este conflicto tan cercano. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Con el propósito de que esta investigación pueda alimentar a próximas que traten el tema 

del Sáhara Occidental se expondrán, a continuación, lo que es considerado como las 

fortalezas y las debilidades de este trabajo, así como los propios aprendizajes adquiridos en 

el desarrollo del mismo.  

 

En un punto a destacar de esta investigación se puede nombrar el haber incluido los 

testimonios de los propios protagonistas del conflicto tratado, los saharauis. Esto permitió 

darle riqueza al trabajo, al poder comparar sus propias experiencias personales viviendo en 

la provincia de A Coruña con la población de dicha provincia. Los saharauis mostraron así 

su visión personal sobre cuánto conocimiento se tiene entre los habitantes coruñeses. 

Además de darles voz a los protagonistas, se pudo afinar más el objetivo principal de la 

investigación, el cual pretendía analizar cuanto conocimiento tiene la población de A Coruña 

acerca del conflicto saharaui. Pese a haber sido esto una fortaleza, se considera una 

debilidad haber tenido una diferencia tan notable entre el número total de encuestados (672) 

coruñeses frente a solo 4 entrevistas realizadas a nativos del Sáhara Occidental. El haber 

llegado a una muestra elevada de los habitantes de la provincia de A Coruña resulta un 

punto fuerte de la investigación, ya que dota a la misma de mayor fiabilidad. Además, se 

obtuvieron representantes de los encuestados en todos los rangos de edad. Por el contrario, 

únicamente se dispuso de la participación de 4 saharauis, que estaban comprendidos en las 

mismas edades. Sería interesante poseer más rangos de edad en cuanto a las entrevistas 

realizadas a los saharauis que residen en la provincia objeto de estudio para poder así 

comparar de manera más activa.  

 

Por otra parte, otro punto a mejorar para próximas investigaciones está relacionado también 

con la edad. Al principio de este trabajo se planteaba lo interesante que podría ser dividir a 

la muestra por edad para así analizar las diferencias y comprender en que puntos se debe 

abordar mejor el conflicto. Se habló del umbral de edad que diferencia a las personas que 

hubiesen vivido los acontecimientos más destacados del conflicto y la época del Sáhara 

español, con los que perteneciesen a generaciones posteriores. Esto permitiría analizar las 

diferencias encontradas, pero en esta investigación no se han encontrado unas diferencias 

demasiado significativas en razón de la edad, algo que como decimos, sería enriquecedor 

para obtener más conclusiones.  

 

Del mismo modo, cabe destacar el buen cumplimiento de los objetivos marcados al 

comienzo de la investigación. La base teórica, así como la metodología aplicada sirvieron 

para conseguir los propósitos perseguidos. En estos términos, y por motivos de espacio, se 

quedaron fuera del marco teórico aspectos que habría sido interesante tratar. No haber 

entrado en mayor profundidad en algunos temas supuso no hablar tanto de la implicación 

de otros países en el conflicto saharaui, quienes tienen un papel determinante, como 

también dejar fuera momentos importantes llevados a cabo por España, y que ayudarían a 

comprender todavía más el conflicto. De esto destaca el aprendizaje de síntesis y de haber 

expuesto lo más destacado y significativo. De igual forma que con las entrevistas a los 

saharauis, en donde se centró el foco de atención únicamente en las preguntas que 

proporcionaban información al objetivo general de la investigación, sin haber entrado en 
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otros aspectos, los cuales también serían de gran interés pero no estaban relacionados con 

los perseguido en este trabajo.  

 

Con todo, esta investigación tiene aspectos mejorables pero, como hemos visto, también 

tiene puntos positivos. Haber contribuido de alguna forma, por pequeña que sea, a la causa 

saharaui, siempre será un avance. Los aprendizajes personales adquiridos en este trabajo, 

así como la satisfacción de que, gracias a la encuesta realizada, 672 coruñeses hayan leído 

acerca del conflicto saharaui, es una gran motivación para seguir reivindicando la causa allá 

donde vaya.  

 

 

Tabla III. Balance general de la investigación. Debilidades, fortalezas y aprendizaje personal. 

DEBILIDADES FORTALEZAS APRENDIZAJE 
Haber realizado solo 4 

entrevistas a saharauis que 
residan en A Coruña. 

Gran número de encuestados 
de la población de A Coruña. 

Muestra representativa 

Síntesis en la elaboración de la 
entrevista en función de los 

objetivos. 

No encontrar diferencias 
significativas en función de la 

edad. 

Representación en todos los 
grupos de edad. 

Análisis de resultados del 
cuestionario. Preparación de 

gráficos. 

Se quedaron aspectos 
importantes fuera del marco 

teórico. 

Cumplimiento de los objetivos.  Capacidad de síntesis y de 
elección. 
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ANEXOS 

 

·Resultados obtenidos en la encuesta proporcionada a la población coruñesa acerca del 

conflicto saharaui 

 

https://n9.cl/2bhc8  

 

 

 

 

 

·Transcripciones de las entrevistas realizadas a saharauis que viven en la provincia de A 

Coruña 

 

 

ENTREVISTA 1 

Datos entrevistado 1 

Nombre: Aomar Salem Mohamed 

Edad: 30 años 

 

Fecha de realización: 02/03/2022 

Lugar: Cambre, A Coruña 

Realizada por: Uxía España Feal 

Duración: 27 minutos 

 

 

Transcripción: 

 

Uxía (U): ¿Consideras que la población de A Coruña conoce la historia del Sáhara 

Occidental? 

 

Aomar (A): No mucho y quizás sea uno de los lugares de España donde menos se conoce 

la causa saharaui. Creo que los lugares donde más se conoce es País Vasco, Cataluña, 

Andalucía y Castilla la Mancha. 

 

U: En general, ¿las personas se sintieron interesadas y te preguntaron acerca del conflicto? 

 

https://n9.cl/2bhc8
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A: No, directamente no la conocen y tampoco preguntan. Estudio en la escuela de idiomas 

de A Coruña, convivo con muchos otros extranjeros y me doy cuenta que muchas de sus 

problemáticas si son conocidas y en cambio la del Sahara Occidental no. Solo hubo una 

persona procedente de Rumanía que la conocía. 

 

U: Teniendo en cuenta el papel del Estado español en todo este conflicto, ¿consideras que 

las instituciones públicas, desde medios de comunicación, política, así como en los 

colegios, se conciencia sobre la vida y la situación de los saharauis? 

 

A: Depende. Por lo que he comprobado depende de los partidos políticos, hay algunos que 

sí y otros que solo hablan del Sahara Occidental y de la soberanía del pueblo saharaui 

cuando depende de los problemas con las fronteras marroquís o del suministro de gas 

argelino. 

 

U: Consideras que, comparándolo con otras guerras como la actual de Rusia-Ucrania, ¿la 

población da el mismo apoyo y la misma ayuda, que en vuestra propia causa? 

 

A: No, pero porque no se conoce. Hay mucha diferencia entre un país africano y un país 

europeo a nivel de intereses políticos y la prueba es que desde el minuto uno en el que los 

ucranianos llegaban tenían derecho a permisos de residencia y trabajo mientras que yo 

llevo 9 meses en el país y todavía sigo a la espera de un permiso que me deje trabajar. ¿De 

qué viviría si no fuese por mi familia? Y teniendo en cuenta que estoy casado con una 

española, así que no me quiero ni imaginar la situación de otras personas que llegan 

arriesgando su vida en patera. Ahora bien, mucho de esto es por culpa del desconocimiento 

en la población, porque con los españoles que he tratado, me he dado cuenta que son muy 

generosos.  

 

U: ¿Que grupos de edad, bajo tu propia experiencia, ves que estén más enterados? 

 

A: ¿Realmente se estudia en clase de historia que el Sahara Occidental fue español? 

Porque yo he conocido ningún joven que lo supiese, en cambio sí a personas de mediana 

edad, muchos de ellos conocían a alguien que había hecho la mili en mi país.  

 

 

ENTREVISTA 2 

Datos entrevistada 2 

Nombre: Salca Chej Mohamed-Salem 

Edad: 17 años 

 

Fecha de realización: 15/04/2022 

Lugar: Santiago de Compostela, A Coruña 
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Realizada por: Uxía España Feal 

Duración: 15 minutos 

 

 

Transcripción: 

 

Uxía (U): ¿Consideras que la población de A Coruña conoce la historia del Sáhara 

Occidental? 

 

Salca (S): En general no. 

 

 

U: En general, ¿las personas se sintieron interesadas y te preguntaron acerca del conflicto? 

 

S: Desde que estoy aquí sí que he coincidido con mucha gente que cuando me 

preguntaban de donde era, se interesaban y me preguntaban sobre la vida ahí y sobre el 

porqué de estar ahí. (Entiéndase los campamentos de refugiados saharauis). 

 

 

U: Teniendo en cuenta el papel del Estado español en todo este conflicto, ¿consideras que 

las instituciones públicas, desde medios de comunicación, política, así como en los 

colegios, se conciencia sobre la vida y la situación de los saharauis? 

 

S: Puede que en algún colegio les habían contado algo sobre eso, pero así en general no 

suele pasar. En los colegios se haba sobre las guerras de África pero no entran en 

profundidad.  

 

 

U: Consideras que, comparándolo con otras guerras como la actual de Rusia-Ucrania, ¿la 

población da el mismo apoyo y la misma ayuda, que en vuestra propia causa? 

 

S: Quizás al principio de nuestra causa sí que recibíamos apoyo pero al llevar tanto tiempo 

la gente ya no le da tanta importancia. Pero aun así la gente le da más importancia a la 

guerra de Rusia-Ucrania. 

 

 

U: ¿Que grupos de edad, bajo tu propia experiencia, ves que estén más enterados? 

 

 

S: Según lo que yo veo aquí, hay más gente no tan mayor (que no vivió la guerra) 

interesada que los jóvenes y los más mayores.  
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ENTREVISTA 3 

Datos entrevistado 3 

Nombre: Abderrahman Mohamed 

Edad: 30 años 

 

Fecha de realización: 17/04/2022 

Lugar: A Coruña 

Realizada por: Uxía España Feal 

Duración: 23 minutos 

 

Transcripción: 

 

Uxía (U): ¿Consideras que la población de A Coruña conoce la historia del Sáhara 

Occidental? 

 

Abderrahman (A): Muy poca es la gente que conoce el Sahara Occidental en A Coruña. 

 

 

U: En general, ¿las personas se sintieron interesadas y te preguntaron acerca del conflicto? 

 

A: No veo mucho interés de saber del conflicto. 

 

U: Teniendo en cuenta el papel del Estado español en todo este conflicto, ¿consideras que 

las instituciones públicas, desde medios de comunicación, política, así como en los 

colegios, se conciencia sobre la vida y la situación de los saharauis? 

 

A: Yo creo que hay que intentar hacer un gran esfuerzo en todos los niveles, para poder 

darle visibilidad a la causa saharaui, y a través de eso seguro que van a haber miles y miles 

de interesados de saber y de colaborar con los saharauis.  

 

U: Consideras que, comparándolo con otras guerras como la actual de Rusia-Ucrania, ¿la 

población da el mismo apoyo y la misma ayuda, que en vuestra propia causa? 

 

A: Yo creo que la comparación a nivel político no puede ser porque con los saharauis no 

hubo colaboración seria en el conflicto sabiendo que España es la potencia administradora 

del conflicto y es la única que tiene la palabra clave de todo esto. Por la otra parte el pueblo 

español siempre ha colaborado con los saharauis casi en todos los niveles, lo que pasa es 
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que el conflicto lleva muchos años y a lo mejor no sería como un conflicto que lleva dos o 

tres meses. 

 

U: ¿Que grupos de edad, bajo tu propia experiencia, ves que estén más enterados? 

 

A: Yo creo que los grupos más interesados son los que han visitado los campamentos de 

refugiados saharauis y vieron con sus propios ojos como están viviendo los saharauis, y la 

mayoría eran jóvenes de diferentes generaciones.  

 

 

ENTREVISTA 4 

Datos entrevistada 4 

Nombre: Ama Caltum Mohamed Fadel Nafa 

Edad: 31 años 

 

Fecha de realización: 15/03/2022 

Lugar: A Coruña 

Realizada por: Uxía España Feal 

Duración: 30 minutos 

 

 

Transcripción: 

 

Uxía (U): ¿Consideras que la población de A Coruña conoce la historia del Sáhara 

Occidental? 

 

Caltum (C): Pues bajo mi punto de vista hay muy poca gente que está al tanto de la historia 

de mi pueblo, ya que por ejemplo en los varios trabajos que tuve, muchas veces me 

preguntan de dónde soy o el acento, y les digo que soy de ahí y muchos de ellos no me 

saben ni de la existencia de tal pueblo, pero por otra parte en cambio la poca gente que me 

sorprende que está al tanto del conflicto es aquella que tuvo contacto con alguna familia de 

acogida o ha oído de lejos el conflicto.  

 

U: En general, ¿las personas se sintieron interesadas y te preguntaron acerca del conflicto? 

 

C: La verdad es que hay de todo, algunos si me han preguntado y se han detenido a 

escuchar la historia y el conflicto en general, en cambio otros les empiezo a contar y 

responden con “ay qué pena” y ahí queda todo.  
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U: Teniendo en cuenta el papel del Estado español en todo este conflicto, ¿consideras que 

las instituciones públicas, desde medios de comunicación, política, así como en los 

colegios, se conciencia sobre la vida y la situación de los saharauis? 

 

C: Pues considero que ya sea Estado, instituciones y medio de comunicación no 

conciencian a la población del conflicto, es como cuando queremos enterrar nuestras 

vergüenzas pues viene siendo lo mismo, como si no hubiese pasado nada, como si no hubo 

pasado, como si no hubo la venta de un pueblo, como si no hubo promesas rotas… En 

cambio sí tengo la noción de que en los colegios y a través de las diversas asociaciones en 

el territorio nacional se imparten charlas de vez en cuando pues para concienciar las nuevas 

generaciones sobre la situación del pueblo saharaui, algo desde mi punto de vista muy 

positivo.  

 

U: Consideras que, comparándolo con otras guerras como la actual de Rusia-Ucrania, ¿la 

población da el mismo apoyo y la misma ayuda, que en vuestra propia causa? 

 

C: A ese nivel, considero que ni parecido, el apoyo a ucrania está muy muy muy bien, ojala 

el pueblo español apoyase la mitad la causa saharaui, tampoco es que pedimos tanto solo 

cumplir la promesa de una autodeterminación sin trampas y sin chanchullos con Marruecos, 

es muy duro ver a mi pueblo pasar miseria y hambrunas, mientras ellos se enriquecen a 

costa de explotar las costas del Sahara Occidental.  

 

U: ¿Que grupos de edad, bajo tu propia experiencia, ves que estén más enterados? 

 

C: Te sorprendería si te dijera que un poco de todo, alguna vez me dicen que sus padres 

sirvieron ahí cuando aún estaba España, otros por temas de Vacaciones en Paz, no sabría 

concretarte una edad exacta. Por ejemplo mis sobrinos de familia de acogida tienen 11 y 14 

años y conocen todo muy bien y son muy conscientes de todo. Por eso me es complicado 

indicarte un rango de edad concreto.  

 

 

 

 




