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Quienes transitan las regiones occidentales del Sáhara están expuestos a los efectos de 
la neblina que producen las finas arenas transportadas por la conocida assāvi, pudiendo 
ser privados momentáneamente de su vista. Con esta metáfora inicia Francisco Freire 
su obra; advirtiendo de las dificultades intrínsecas a las que se enfrentan quienes se 
proponen investigar en la región abordada en este libro. Una región que en época 
poscolonial emergía como un espacio complejo e inter-vinculado por procesos socio-
culturales y hoy se presenta ante el mundo como la conjunción de fronteras de Estados-
nación, en ocasiones contestadas nacional e internacionalmente.  
 
State, Society and Islam in the Western Regions of the Sahara constituye la obra colectiva 
de acceso abierto que aglutina los interesantes resultados del proyecto de investigación 
Capsahara, financiado por el European Research Council. En ella, los autores asumen el 
desafío de analizar las estructuras sociales y políticas compartidas por la región 
occidental del Sáhara, atendiendo a las variaciones locales de las mismas con objeto de 
profundizar en el conocimiento de las intrincadas relaciones entre cuatro fenómenos: el 
Estado, el islam, la formación de identidad y la construcción de nación, destacando tanto 
su diversidad como su herencia cultural e histórica compartida. 
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Francisco Freire, en calidad de editor, ejerce aquí de director de orquesta de un grupo 
de diecisiete investigadores de procedencia y experiencia académica variada que 
contribuyen a la riqueza y frescura del texto final. Se aprecia un equilibrio de voces– 
locales, extranjeras, juniors, seniors-  entre los encargados de trasmitir los hallazgos, 
pero también entre quienes han servido como fuente de la misma. Y es que este libro 
destaca, entre otros elementos, por centrarse en actores que generalmente están infra-
estudiados en la literatura sobre la región (p.e. m’allemin) y ofrecernos una perspectiva 
amplia e interdisciplinar de estas poblaciones, analizándolas a ellas internamente, pero 
también en conexión con la historia, el contexto religioso, el desarrollo económico o 
político.  Todo ello, mediante un extenso trabajo de campo actualizado que dota a la 
obra de valor añadido. Cabe igualmente resaltar que los autores advierten que el área 
de estudio de la obra no es un territorio delimitado por fronteras políticas- Mali, Nigeria, 
Algeria, Marruecos, Mauritania y el Sáhara Occidental-, sino los grupos de habla 
hassaniyya que habitan las regiones occidentales del Sahara. Esta decisión, aunque 
interesante desde un punto de vista analítico, resulta en una sobrerrepresentación de 
estudios de caso donde estos grupos son mayoritarios –Mauritania y el Sáhara 
Occidental-, con ausencia absoluta de información sobre zonas bajo jurisdicción 
marroquí. Sin embargo, con buen juicio, los autores reconocen la doble naturaleza de 
este hecho; como límite de la investigación, pero también hallazgo, debido a que la 
causa ha sido el rechazo/silencio a la colaboración en el proyecto por parte de los 
centros de investigación locales (pag. 336).  
 
Lo que State, Society and Islam in the Western Regions of the Sahara ofrece 
esencialmente es un análisis profundo que permite una mejor comprensión de las 
diversas experiencias de los grupos de habla hassaniyya, los regímenes políticos en los 
que viven y cómo interactúan ambos. A través de él, el lector se acerca a entender 
fenómenos tan complejos como las cambiantes jerarquías sociales o cómo las distintas 
generaciones interpretan la tradición. Más, lejos de detenerse únicamente en asuntos 
de tradicional interés para la región, aporta aire fresco sobre temas de reciente novedad 
como la generación de nuevas dinámicas de poder de género o cómo perciben las 
mujeres el papel del islam en su proceso de empoderamiento. A este efecto, el capítulo 
de Maria Cardeira da Silva pone de relieve la importancia de estudiar los espacios 
privados e íntimos en países donde las estructuras políticas se desarrollan al margen de 
la tendencia generificación de la democracia. 
 
La obra colectiva, en su afán de estudiar las intersecciones entre política, identidad e 
islam, se compone de tres bloques de cuatro capítulos cada uno, además de una 
introducción y un capítulo final dedicado a la reflexión sobre las consideraciones éticas 
tenidas en cuenta para conducir la investigación.  
 
El primero bajo el nombre de “Estado”, se subraya el impacto del colonialismo en la 
región, particularmente en términos del desplazamiento de las estructuras de poder 
tradicionales y la imposición de nuevos sistemas políticos. López-Bergados, por ejemplo, 
aborda cómo las autoridades coloniales intentaron imponer su propia visión del orden 
político en la región, pero se encontraron con la resistencia de varios grupos. En estos 
capítulos el lector podrá ser testigo de cómo patrones de comportamiento pre-
coloniales perviven actualmente, aunque con adaptaciones al contexto. Especial 
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mención merece el capítulo de Juan Carlos Gimeno Martín y Julien Lafontaine Carboni 
donde los autores abordan cómo, a pesar de que el pueblo saharaui se ha visto obligado 
a interrumpir su forma de vida nómada por circunstancias exógenas, éstos han 
encontrado formas de mantener sus tradiciones y prácticas culturales. 
 
Esta historia de resistencia de prácticas culturales y tradiciones permea igualmente el 
tercer bloque del libro dedicado al “islam” y la diversidad de prácticas islámicas en la 
región y las formas en que estas prácticas han sido moldeadas por procesos históricos e 
interacciones regionales. En él, accedemos a un análisis del papel que ha tenido el 
sufismo en la configuración de las creencias y prácticas religiosas en la región, llegando 
a ser un medio de resistencia contra el colonialismo. Pero también encontramos apuntes 
sobre la diversidad de prácticas y creencias islámicas en la región y su evolución, 
influenciadas por otras prácticas culturales como las tribales, o cómo el contexto global 
incide en las formas de educación islámicas tradicionales. Freire por su parte, en el 
capítulo 12, ofrece un must-read donde aborda la intersección entre religión, política y 
configuración legal a través de la regulación y aplicación de un delito como la blasfemia 
a partir de lo acontecido por el caso Mkhaitir.  
 
En cuanto al bloque dos, dedicado a la “sociedad”, encontramos cuatro capítulos sobre 
actores y fenómenos muy dispares entre sí. Malluche aborda un tema central en la 
literatura contemporánea sobre la sociedad mauritana. Si bien la temática no es nueva, 
en él se ofrece un valioso análisis de las luchas de emancipación de los Haratin en la 
Mauritania posterior a la esclavitud. El artículo destaca el papel de la política de 
identidad y la defensa internacional en la configuración de la lucha Haratin, al tiempo 
que reconoce las complejidades de abordar la discriminación y la marginación en el 
contexto del panorama social y político de Mauritania. Pero en este bloque también 
encontramos trabajo de campo sobre asuntos novedosos. Por ejemplo, aquellos que 
quieran conocer más sobre uno de los fenómenos con capacidad para producir cambios 
significativos en el contexto socio-económico y político mauritano no pueden dejar de 
leer el capítulo de Moustapha Taleb Heidi sobre minería de oro artesanal en Mauritania.  
State, Society and Islam in the Western Regions of the Sahara: Regional Interactions and 
Social Change es una contribución muy valiosa a la literatura académica de y desde 
diferentes disciplinas como la antropología, la historia y los estudios africanos ya que 
realiza un estudio riguroso y fiable que permite aprender a expertos y personas con un 
interés en la región. Quizá el único punto en el que los lectores curiosos, sin mucho 
bagaje en el tema, se puedan desalentar es la excesiva cantidad de palabras en árabe 
intrincadas en el texto. Especialmente, porque el volumen no tiene un glosario que sirva 
de apoyo auxiliar. Aun así, la publicación de esta obra merece la celebración de la 
comunidad académica. No es sencillo unir a investigadores de tres continentes y 
distintas generaciones con interés por las regiones occidentales del Sáhara en una sola 
obra. Menos sencillo es lo que Freire ha conseguido con ella: un libro que bien puede 
leerse como un único tomo coherente y sólido o diferentes capítulos que, casi sin 
excepción, tienen entidad por sí mismos y que amplían la frontera de conocimiento en 
diferentes direcciones 


