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Aún vivimos en las esquinas
de la nada
entre el norte y el sur de las estaciones.
Seguimos durmiendo
abrazando almohadas de piedra
como nuestros padres.
Perseguimos las mismas nubes
y reposamos bajo la sombra de acacias desnudas.
Nos bebemos el té a sorbos de fuego
caminamos descalzos para no espantar al silencio.
Y a lo lejos
en las laderas del espejismo
todavía miramos, como cada tarde
las puestas de sol en el mar.
Y la misma mujer que se detiene
sobre las atalayas del crepusculo
en el centro del mapa nos saluda.
Nos saluda y se pierde
en los ojos de un niño que nos sonríe
desde el regazo de la eternidad.
Aún esperamos la aurora siguiente
para volver a comenzar.

 Ebnu, Mohamed Salem Abdelfatah
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INTRODUCCIÓN
La publicación que tiene en sus manos es el resultado del trabajo de un equipo mixto integrado por cinco saharauis, 
residentes en los campamentos de refugiados de Tinduf, y por tres profesores de la Universidad Complutense de Madrid. 
Se ha llevado a cabo con a la financiación, por parte de la citada Universidad, del proyecto “Usos y costumbres del pueblo 
saharaui relacionados con los recursos vegetales. Estudio etnobotánico del Sahara Occidental” presentado en la convo-
catoria de Cooperación al Desarrollo del año 2006, habiendo actuado como contraparte el Ministerio de Cultura de la 
República Árabe Saharaui Democrática.

La idea de este trabajo surge, en octubre de 2005, de la participación del responsable del proyecto en un viaje rememo-
rativo de las expediciones científicas de naturalistas españoles por el antiguo Sahara Español. La estancia en los campa-
mentos de refugiados de Tinduf, y un parco recorrido por el desierto del Sahara Occidental, obliga a reflexionar, a cualquier 
observador atento, sobre el cambio que han supuesto las circunstancias de destierro en el tipo de vida de los saharauis.

La historia del pueblo saharaui es la de un pueblo nómada por antonomasia, y la supervivencia de las sociedades nóma-
das de regiones desérticas está basada en el perfecto aprovechamiento de los escasos recursos que el medio ofrece, entre 
ellos, y de forma importante, los vegetales. A lo largo de siglos, la necesidad y la experiencia han ido generando un amplio 
conocimiento sobre los múltiples usos de las plantas (alimento, medicamentos, enseres...) que se ha integrado en el saber 
colectivo formando parte de la tradición y de la cultura saharaui. Además de la actividad de las tabibas, las numerosas 
referencias a las plantas en los proverbios y sentencias, o innumerables topónimos en el desierto, expresan la importancia 
que han tenido las plantas en la vida de los beduinos. Esta forma de sabiduría popular constituye una valiosa herencia 
que forma parte importante de la identidad cultural del Sahara Occidental.

Desde el abandono del territorio por España y la ocupación marroquí, en 1975/76, la mayoría de la población saharaui 
vive asentada en los campamentos de refugiados en la hamada argelina de Tinduf. Algunas familias combinan la vida 
de los campamentos con el nomadeo, durante una parte del año, en los territorios bajo control saharaui; aunque ello ha 
debido de contribuir a la conservación de las tradiciones etnobotánicas, para una gran parte de la población, el desarraigo 
geográfico y la falta de contacto con la diversidad del medio, con las plantas y sus usos, ha supuesto una pérdida de estos 
conocimientos caracterizados por la transmisión oral y la experiencia cercana. En la situación actual es previsible que el 
proceso se acelere, con el cambio generacional, pudiendo perderse un patrimonio colectivo resultado de siglos.

Observaciones sobre método y contenidos.
La información que se presenta sobre las plantas y sus formas de uso se ha obtenido entrevistando a casi quinientas per-
sonas de variada edad y condición. Las entrevistas se han llevado a cabo en los campamentos de Tinduf (Auserd, Smara, 
Dajla, El Aaiún, 27 de Febrero...) y a lo largo de los territorios liberados del Zemmur y del Tiris.

Salvo escasas excepciones se han utilizado únicamente los datos de primera mano, conocimientos vivos obtenidos di-
rectamente en las entrevistas del equipo, ya que en la bibliografía existente, aunque valiosa, se repiten datos ajenos sin 
confirmar y puede presentar errores que se trasmiten y mantienen al utilizarla como fuente. En los usos medicinales nos 
limitamos a transcribir la información de los entrevistados, sin afirmar ni negar la bondad o eficacia de la práctica.

Considerando la importancia de las ilustraciones en un trabajo de naturaleza divulgativa, la publicación no recoge alguna 
especie nombrada en las entrevistas que, hasta el momento, no hemos podido fotografiar. La continuación de la labor de 
la que este estudio es sólo el comienzo, hará posible su inclusión.

Un buen número de plantas que se recogen sirven “sólo” como alimento de camellos y cabras.
No hace falta avisar al lector de la importancia que tiene el conocimiento de las especies con valor pascícola para un 
pueblo cuya forma de vida se ha basado en trasladar los rebaños al lugar donde éstas han verdeado.
De entre las dificultades con las que nos hemos encontrado en el transcurso del trabajo, las más engorrosas (a pesar de 
la bibliografía existente) se han dado en la identificación botánica de la especie a la que se alude en la entrevista. Los 
conocimientos se difunden por transmisión oral, y ello provoca variaciones e inexactitudes en los nombres comunes. Por 
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otra parte, la lengua hasanía, como dialecto árabe, tiene sonidos inexistentes en castellano, lo que hace la transliteración 
considerablemente difícil para los ajenos a la lingüística. Estas circunstancias han hecho imposible, en algún caso, pese a 
la labor de herborización llevada a cabo por el equipo, encontrar una correspondencia convincente entre el nombre ver-
náculo y una especie botánica concreta(1). Para superar parcialmente la dificultad de transliteración en una obra dirigida al 
público no especialista, hemos adoptado, por consejo de nativos hispanoparlantes, la forma “gh” y la “y” para simbolizar 
fácilmente los fonemas similares a la “r” y la “j” francesas.

Somos conscientes de que se ha recogido sólo una parte de los usos de las plantas de la región, pero las limitaciones 
en la duración del proyecto, y las circunstancias políticas de la ocupación de la mayor parte del territorio, imponen las 
condiciones y marcan los resultados. El trabajo que presentamos quiere ser una modesta aportación a la conservación del 
patrimonio cultural y al mantenimiento de las señas de identidad del pueblo saharaui.

Agradecemos sinceramente la ayuda y los medios prestados por los responsables de la R.A.S.D. para la realización del tra-
bajo. Además queremos expresar especialmente nuestro reconocimiento a todas las personas entrevistadas, que quisieron 
compartir sus conocimientos con todos nosotros.

Ildefonso Barrera
Noviembre de 2007

(1). Debe tenerse en cuenta que la planta aludida puede crecer en el desierto a cientos de kilómetros de distancia del lugar 
de la entrevista y, además, no germinar, o ser visible, hasta el próximo episodio de lluvias en la zona.
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Las Plantas
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USOS

  Combustible
La ceniza de quemar la mata entera se envuelve en un trozo de algodón
limpio,o en un trapo, y se coloca junto a una piedra y un trozo de metal; al frotar o golpear éstos se produce una chispa 
que prende en el envoltorio. Así se enciende el fuego o la pipa de los fumadores.
También se puede usar la mata como leña.

  Ganadería
La planta entera es un excelente pasto para el ganado, en especial para ovejas y camellos.
Se dice que la carne y la leche de los camellos que han comido ascaf tienen muy buen sabor.

  Medicinal
La infusión de hojas en agua caliente, bebida, se considera buena contra el asma; también sirve como enjuague para 
calmar los dolores de muelas.
Las hojas frescas, untadas sobre cualquier parte del cuerpo, o machacadas y mezcladas con agua en forma de emplasto, 
se emplean para aliviar los problemas dermatológicos, las heridas infectadas y el reumatismo.
La ceniza de quemar toda la planta se aplica directamente sobre inflamaciones, zonas doloridas y quemaduras, a 
manera de calmante.

Nucularia perrini Batt.   

Ascaf
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Las hojas y las raíces, machacadas y mezcladas con agua hasta hacer una pasta, se aplican sobre a cabeza durante 30 
minutos para aliviar las cefaleas.
La infusión de hojas y flores en agua caliente, se toma contra los dolores de estómago.
Se dice que la leche de camella alimentada con ascaf cura los problemas de estómago de quien la toma. 

  Veterinaria
Se considera que la acidez de la planta mata los parásitos intestinales de los camellos.
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USOS

  Ganadería
Es un buen pasto para los animales, y tiene la propiedad de engordar
especialmente a las cabras. Su ingestión por el ganado aumenta la cantidad
y calidad de la leche producida.

Observaciones:
Con el nombre de Atig y de Atig ruyán (  ) se conocen al menos dos especies (Lotus glinoides Del. y L. 
roudarei Bonnet) de aspecto parecido, a las que se atribuyen las mismas propiedades.

Lotus roudarei Bonnet   

Atig



20

USOS

  Alimentación
La semilla madura es comestible, es muy alimenticia y tiene buen sabor.

  Artesanía y utensilios
La corteza se utiliza para curtir pieles. También de la madera se hacen piezas de ajuar doméstico como cucharas 
(mugrafa), embudos (muhguen), tensores para las cuerdas de la jaima (lajrab), etc.
De sus tallos se hacen los palos del juego llamado sig.

  Combustible
Los tallos secos sirven como leña para cocinar.

  Ganadería
Con los tallos se hacen palos pequeños (tadersa y chbaba) para poner en la boca de los corderos
y cabritos y evitar que mamen.

  Medicinal
La corteza seca y triturada hasta quedar como polvo fino, se considera buena para combatir la diabetes y la diarrea.

Maerua crassifolia Forssk.   

Atil
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La ceniza de quemar la planta entera se usa como desinfectante para heridas, granos y quemaduras de la piel.
Las hojas verdes, machacadas y usadas como emplasto, se aplican como cicatrizantes sobre granos y heridas.
El polvo de triturar las hojas secas, aplicado directamente, se considera eficaz contra las heridas infectadas y las 
inflamaciones. También ese polvo, mezclado con harina de trigo o de cebada, goma de talha (elk) y azúcar, y disuelto 
en agua caliente, en leche, o mezclado con grasa de camello, se toma para aliviar la gastritis y los dolores de estómago 
en general.
El polvo de la corteza se usa, en emplasto, para ablandar y descargar granos y forúnculos.

  Ritos y costumbres
Las ramitas finas se usan para la higiene dental. Se mastican en un extremo para desflecarlas y usarlas como palillos 
de dientes (mesuak). Conservan sanas las encías, dejan los dientes blancos y buen sabor de boca.

  Veterinaria
El polvo fino de triturar las hojas secas se usa para curar las heridas infectadas de los animales.

Observaciones:
Algunos informantes dicen que no se debe usar como leña para cocinar porque el humo da sabor amargo. Tampoco se 
debe acercar nadie a ella después de atardecido porque tiene demonios.
Es una planta muy resistente que puede sobrevivir varios años sin lluvia.
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USOS

  Combustible
Los tallos viejos, secos, se usan para leña.

  Ganadería
Es buen pasto para camellos, sobre todo con flores o frutos.

Observaciones:
Aunque no es abundante, se puede encontrar en las arenas que rodean colinas rocosas.

Calligonum comosum L’Hér.   

Auarach
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USOS

  Artesanía y utensilios
La semilla, triturada y mezclada con leche, se frota sobre las pieles después de curtirlas para darles buen aspecto.

  Medicinal
Las semillas (que son tóxicas) se usan como antiabortivas y para curar los dolores renales.

  Veterinaria
Las semillas quemadas se trituran y se mezclan con agua, leche o aceite, y se untan en las mamas de cabras y camellas 
para curarles las inflamaciones.

Observaciones:
El ricino, que parece tener su origen en la zona de Oriente Medio y en el noreste de África, se encuentra extendido por 
todos los países cálidos. Aparece naturalizado en algunos uadis de los territorios ocupados y plantado ocasionalmente 
en los patios de las casas.

Ricinus communis  L.   

Aureuar
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USOS

  Ganadería
Constituye un buen alimento para todo el ganado.
Se considera especialmente nutritivo para las cabras.

Seetzenia lanata (Willd.) Bull. (=S. africana R. Br.)   

Ažartit
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USOS

  Alimentación
Los frutos se pueden tomar en el té, o ser utilizados como condimento
en los guisos con carne.

  Medicinal
El polvo de machacar las hojas secas se usa directamente sobre heridas infectadas como cicatrizante. También se usa 
ese polvo, mezclado con leche hervida, como remedio contra catarros y fiebre; y con té con leche y azúcar se emplea 
contra dolores de estómago, gastritis, nauseas, vómitos y molestias gástricas en general. El agua de hervir las hojas 
secas se toma contra todo tipo de infecciones. Las hojas frescas machacadas forman una pasta que, bien sola o bien 
mezclada con aceite vegetal, se aplica directamente sobre picaduras de serpientes y escorpiones.
Los frutos de esta planta tienen muchas aplicaciones medicinales. Triturados, mezclados con goma de talha (elk) y 
hervidos, dan una bebida que se toma durante 40 días para curar las úlceras de estómago. Hervidos, en leche o en 
té con leche (kandra), se usan contra gastritis, infecciones y catarros. A veces, para aliviar los dolores de estómago, 
se toman simplemente tragados con agua. Para curar heridas abiertas o infectadas se muelen los frutos secos y se 
reducen a un polvo que se pone a freír en aceite; una vez tibio se impregna en una venda o pañuelo limpio que se 
pone sobre la herida, nunca directamente.

Ammodaucus leucotrichus Coss. & Dur.   

Camuna
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USOS

  Ganadería
A veces, cuando hace mucho frío, la comen las cabras.

  Medicinal
Para aliviar el dolor de muelas se pone directamente sobre la pieza enferma un trozo de planta fresca.
Contra golpes, heridas abiertas o infectadas, granos, picaduras y otras inflamaciones de la piel, se aplica directamente 
sobre la zona afectada un trozo de planta, calentado al fuego o en arena caliente. También se usa de igual forma la 
ceniza de quemar completamente tallos y hojas.
La corteza cocida, triturada, y mezclada con miel pura o con té, se toma contra el cáncer, asma y todo tipo de 
inflamaciones en el cuerpo.

  Ritos y costumbres
Los tallos secos y huecos de la planta se utilizan como guantes para los dedos, para evitar pincharse al recoger los 
frutos de plantas espinosas.

Euphorbia officinarum   
subsp. echinus (Cosson & Hook. f.) Vindt

Daghmús
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USOS

  Ganadería
Toda la planta es un buen alimento para los camellos.

Observaciones:
Se trata de una especie con tendencia a colonizar los acúmulos de arena en la base de las colinas y pequeños 
escarpes.

Traganum nudatum Del.   

Damarán




