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Introducción 

Hace 41 años un numeroso grupo de población saharaui emprendió un éxodo desde el Sáhara 

Occidental hacia un deshabitado trozo del desierto argelino cerca de la ciudad de Tinduf. Aunque 

no existen censos oficiales se estima que en torno a 150000 personas (Bártulo, 2002, p.15)
  

viven 

actualmente en un territorio hostil que condiciona enormemente su modo de vida (Figura 1). Esto 

fue ocasionado por la ocupación de este país por parte de Marruecos y Mauritania. Comenzaron 

entonces los enfrentamientos entre ambos países y el Frente Polisario hasta que se firmó un acuerdo 

de alto al fuego en 1991. Desde entonces se vive una situación de “ni paz ni guerra”. 

La población exiliada saharaui se encuentra concentrada en cinco campamentos de refugiados 

(“wilaya” en el dialecto Hasanía), los cuales toman sus nombres de sus homónimas ciudades del 

Sáhara Occidental: Smara, Aaiun, Auserd, Dajla y Bujador, a los que hay que añadir la ciudad 

administrativa de Rabuni (Figura 2). Territorialmente cada wilaya se divide en “dairas” (pueblos), y 

estas últimas a su vez en barrios numerados. 

La provisionalidad ha sido una constante en la vida de los refugiados saharauis, que viven desde 

1976 gracias a la ayuda humanitaria internacional con la esperanza de volver en un  futuro 

inmediato al territorio del que tuvieron que marchar. No obstante, el mantenimiento de esta 

situación en el tiempo ha hecho que hayan aparecido algunas actividades económicas en las wilayas 

(Trasosmontes, 2011, p.290). Esto ha hecho que la sociedad comunitaria y solidaria haya ido 

dejando paso a las desigualdades sociales propias del modelo capitalista lo cual está suponiendo la 

generación de una desigualdad económica y social que se plantea como un nuevo reto al que tiene 

que hacer frente el gobierno saharaui (Generalitat de Catalunya, 2008, p.49).   

Durante el periodo de guerra, la sociedad saharaui presentaba una clara división de tareas por 

género: mientras que los hombres estaban en el frente de batalla las mujeres se ocupaban de la 

organización social y económica de los Campamentos (Juliano, 1999, p.36). Fruto de aquello es la 

representación que tiene la mujer saharaui tanto en el ámbito administrativo, como en personal de 

educación o sanidad en los campamentos. No hay que olvidar que la mujer saharaui siempre ha 

desempeñado un rol fundamental en la vida tradicional de su pueblo. Su situación difiere de la de 
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otras mujeres musulmanas, ya que en el mundo social saharaui no existe la segregación por sexos, 

las mujeres gozan de total libertad de movimiento, y comparten con los hombres espacios públicos 

y privados (Gole, 2007, p.68). No obstante esto no se traduce en la representación que la mujer 

tiene en el actual equipo de gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en el 

que sólo 3 de los 29 ministros y ministras son mujeres, así como 2 de los 5 gobernadores y 

gobernadoras de los campamentos (http://delsah.polisario.es/anuncio-del-nuevo-gobierno-de-la-

rasd-tras-el-14o-congreso-del-frente-polisario/).  

Los recursos sanitarios de los que se dispone en las wilayas se deben a la ayuda proporcionada por 

la cooperación internacional. Esto ha hecho que en cada wilaya se disponga de un Hospital 

Regional dotado con recursos básicos (Figura 3), así como un dispensario (centro de salud) en cada 

una de las dairas donde se realiza atención básica y vacunación (Figura 4). Junto a ello existe un 

Hospital General en Rabuni como centro de referencia de los hospitales regionales de las wilayas 

dotado con un mayor número de recursos. La Escuela de Enfermería “Ahmed Abdel-Fatah” situada 

en la wilaya de Smara se encarga de la formación de personal de Enfermería y de Matronería, no 

obstante actualmente existe un déficit en el número de matronas/es con titulación disponibles en los 

campamentos, lo cual unido a la no existencia de ginecóloga/o, hace que el embarazo, parto y 

puerperio de las mujeres saharauis sea controlado en exclusiva por las matronas/es locales, tanto por 

parte de las/os que cuentan con titulación para ello como por parte de las que han aprendido por 

tradición (matronas tradicionales o parteras).  

Conscientes de esta situación, en 2014 la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén 

diseñó y puso en marcha el proyecto “Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población 

saharaui mediante el fortalecimiento institucional de la Universidad de Tifariti y de las capacidades 

de autogestión en materia de salud, energía y agua de la población de los campamentos de 

refugiados/as saharauis”, que es financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

al Desarrollo, y en el que se aunó la formación de personal local para mejora de las instalaciones de 

energía fotovoltaica existentes de los distintos campamentos, para la mejora de la calidad del agua 

de uso y consumo diario, para la ayuda a la creación de la futura Universidad de Tifariti y para la 

formación para el personal sanitario local (enfermeras/os, matronas/es) de los distintos centros 

sanitarios de los campamentos de refugiados saharauis. Este artículo tiene como objetivo mostrar 

las actividades llevadas a cabo en cuanto a la formación de matronas/es, tanto tituladas/os como 

tradicionales o parteras, en estos dos años de vida del proyecto y las futuras líneas de actuación que 

se plantean para darle continuidad a este proyecto. 

 

 

363

http://delsah.polisario.es/anuncio-del-nuevo-gobierno-de-la-rasd-tras-el-14o-congreso-del-frente-polisario/
http://delsah.polisario.es/anuncio-del-nuevo-gobierno-de-la-rasd-tras-el-14o-congreso-del-frente-polisario/


Metodología 

Se diseñó un programa formativo teórico-práctico con los contenidos demandados por las/os 

propias/os matronas/es saharauis y las necesidades formativas detectadas en el Programa de Salud 

Sexual y Reproductiva que Médicos del Mundo tiene de forma permanente en la zona, con una 

duración de 40 horas divididas en 24 horas de contenidos teóricos (Fármacos en el embarazo, 

Anemia en el embarazo, Diabetes gestacional, Hipertensión arterial en el embarazo, Metrorragias en 

el embarazo, Otras enfermedades en el embarazo, Enfermedad hemolítica perinatal, Presentaciones 

fetales, Cuidados y atención en el parto, Prolapso de cordón, Hemorragia puerperal, Infecciones 

vulvovaginales y  Profilaxis y cuidados en el recién nacido) y 16 horas de contenidos prácticos 

(Maniobras de Leopold, Uso del estetoscopio de Pinard y medición de altura uterina, Episiotomía y 

episiorrafia, Parto de vértice y de nalgas, Reanimación neonatal). Dichos contenidos fueron de 

elaboración propia basados en bibliografía actual, en formato de diapositivas para su proyección y 

entrega de una copia a las/os asistentes en formato papel. 

La formación se llevó a cabo en las salas de descanso de las/os matronas/es, la cual no constaba de 

mobiliario alguno para dicha actividad, sentados en el suelo en forma de círculo (Figuras 5 y 6). La 

charla-debate que se establecía de cada uno de los temas que se abordaban pretendía poner de 

manifiesto las similitudes y/o diferencias sobre el conocimiento del tema en cuestión o de la 

práctica que se abordase en ese momento entre el/la matrón/a español/a y el/la saharaui. Para 

solventar la dificultad que la barrera idiomática pudiera suponer para la buena comprensión de los 

contenidos por parte de algún/a asistente, se contó con la ayuda de una matrona saharaui con 

dominio del idioma castellano. 

El horario en el que fueron impartidos los contenidos mencionados fue de 09:30 a 13:00 horas para 

los contenidos teóricos y de 17:30 a 19:30 horas para los contenidos prácticos, todos los días de la 

semana excepto los viernes. Estos horarios se establecieron así para coincidir con las horas en las 

que se cuenta con electricidad y no coincide con horario alguno de rezo. 

Al final de la última sesión de cada una de las ediciones se pidió a las/os asistentes que 

cumplimentaran un cuestionario de evaluación (Anexo I) tanto al grupo de matronas/es tituladas/os 

como al de matronas/es tradicionales por separado para conocer su grado de satisfacción con la 

actividad formativa y las necesidades en materia de formación que perciben como necesarias para 

futuras ediciones del proyecto. Dicho cuestionario fue traducido al árabe, constaba de 23 ítems y 

pretendía recoger la valoración de los/as asistentes en cuanto a los objetivos del curso, los 

contenidos, la metodología empleada, las ponencias, los ponentes, la organización, una valoración 

general y un valoración global. Todos los ítems constaban de una escala de puntuación entre 1 y 10 

puntos (1: muy baja y 10: muy alta), excepto las preguntas que se referían a la valoración general 

que fueron preguntas abiertas que hacían referencia a los aspectos que se podían mejorar o sobre 

364



qué temas consideraban las/os discentes de interés para ser debatidos en futuras ediciones. La 

puntuación de cada ítem se recodificó en las siguientes categorías: Muy insatisfecho/a (1 y 2 

puntos), Insatisfecho/a (3 y 4 puntos), Ni insatisfecho/a ni satisfecho/a (5 y 6 puntos), Satisfecho/a 

(7 y 8 puntos) y Muy satisfecho/a (9 y 10 puntos).      

 
Resultados 

Durante las dos ediciones de este proyecto se han podido formar un total de 14 matronas/es 

(tituladas/os y tradicionales), las/os cuales han mostrado una gran predisposición para aprender y 

participación de todas ellas en las sesiones prácticas. 

En cuanto a los resultados que arrojaron los cuestionarios de satisfacción cumplimentados por las/os 

discentes nos muestran que en cuanto a los objetivos, el 91,8% se muestran muy satisfechas/os con 

la claridad con la que fueron expuestos al inicio de la actividad formativa (Figura 7). Sobre los 

contenidos desarrollados, el 97,2% refirió estar muy satisfechos en cuanto  la adecuación de los 

mismos a las necesidades de formación que presentaban (Figura 8). Por lo que respecta a la 

metodología empleada en las sesiones teóricas y prácticas desarrolladas, el 95% de los/as asistentes 

se mostraron muy satisfechos/as con las primeras (Figura 9) y el 98% se mostraron de la misma 

forma con respecto a las segundas (Figura 10). La claridad con la que fueron expuestas las sesiones 

formativas hicieron que el 86,3% de las/os matronas/es tituladas/os y parteras se quedaran muy 

satisfechos (Figura 11), mientras que el 1,3% quedaron insatisfechos. Y a este respecto el 98,5% 

también manifestó que los docentes tenían una formación muy adecuada para llevar a cabo el 

desarrollo de las actividades formativas (Figura 12). Las instalaciones utilizadas fueron calificadas 

por el 100% de las/os asistentes como muy adecuadas (Figura 13) y el 99% creyó que la duración 

del curso también fue muy adecuada (Figura 14). Finalmente las actividades formativas puestas en 

marcha recibieron una media en cuanto a su valoración global como muy satisfactoria del 94%. 

En lo que respecta a las necesidades de formación que las/os matronas/es tituladas/os y tradicionales 

perciben y sí fueron manifestadas eran la prevención y tratamiento de las enfermedades de 

transmisión sexual, soluciones de problemas con la lactancia materna, emergencias obstétricas 

(especialmente distocia de hombros y hemorragias posparto), cuidados de la mujer tras la cesárea y 

cuidados del recién nacido. 

Conclusiones 

En el tiempo de vida de este proyecto se ha podido comprobar de primera mano y sobre el terreno 

las condiciones de vida de la población saharaui y la realidad del trabajo que desarrollan las/os 

matronas/es tituladas/os y tradicionales en los campamentos de refugiados saharauis en el desierto 

argelino. Con las dos ediciones que se han llevado a cabo hasta el momento de este programa 
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formativo se han actualizado los conocimientos y la formación de dichas/os profesionales con unos 

buenos resultados en los cuestionarios de evaluación empleados.  

Como implicación para la práctica, actualmente y gracias a la continuidad que por el momento 

mantiene este proyecto, se está trabajando en la mejora de la conexión a internet tanto en la escuela 

de enfermería como en algunos hospitales de la zona para que las/os profesionales de la Matronería 

y de la Enfermería puedan acceder a una plataforma web (www.formacionsaludsahara.es) diseñada 

para la descarga y el intercambio de formación y bibliografía entre profesionales españoles y 

saharuis.   

El resultado final que se persigue con estas y otras actividades incluidas en este proyecto de 

cooperación y ayuda al desarrollo es la mejora en la atención a las mujeres durante sus etapas de 

embarazo, parto y puerperio para minimizar los riesgos materno-fetales derivados de las 

condiciones medio-ambientales en las que éstas han de vivir. 
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Figuras 

 

Figura 1. Vista de uno de los campamentos (wilaya) de refugiados saharauis. 

 

 

Figura 2. Mapa de localización de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia). Fuente: Naciones Unidas. 
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Figura 3. Hospital Regional de la wilaya de Auserd. 

 

 

Figura 4. Dispensario de la wilaya de Smara. 
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Figura 5. Desarrollo de contenidos prácticos. 

 

 

 

Figura 6. Desarrollo de contenidos teóricos. 
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Figura 7. Gráfico de evaluación de los objetivos de las actividades formativas.  

                                     
Figura 8. Gráfico de evaluación de los contenidos de las actividades formativas.  

 

Figura 9. Gráfico de evaluación de la metodología empleada en las sesiones teóricas. 
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Figura 10. Gráfico de evaluación de la metodología empleada en las sesiones prácticas. 

 
Figura 11. Gráfico de evaluación de las ponencias de las actividades formativas. 

 

Figura 12. Gráfico de evaluación de los ponentes de las actividades formativas. 
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Figura 13. Gráfico de evaluación de las instalaciones utilizadas en las actividades formativas. 

 

Figura 14. Gráfico de evaluación de la duración de las actividades formativas.  

               

Figura 15. Gráfico de evaluación global de las actividades formativas. 
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Anexo I. Cuestionario de satisfacción empleado. 

                                                          
 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 أنشطة التدريب استبيان التقييم

 
 

 

Título del curso: Curso de Formación para Matrones/as. UJA-AACID. 

 

 

Lugar y fechas de celebración: Campamentos de Refugiados Saharauis, del 16 al 23 de Octubre de 2015.  
 

  

Su opinión sobre el curso que ha realizado nos permitirá mejorar para futuras actividades de formación. Por favor, conteste a las siguientes preguntas. 
Gracias. 

 

 رأيك في الحال انه لم يفعل لتمكيننا من تحسين أنشطة التدريب في المستقبل. الرجاء الإجابة على الأسئلة التالية. شكرا لك.
 

Por favor, valore los siguientes aspectos del curso con una puntuación entre 1 (Muy baja) y 10 (Muy alta). Marque con una X tu opción elegida. 

 
 الخيار الذي اخترته X)عالي جدا(. وضع  10)منخفض جدا( إلى  1يرجى تقييم الجوانب التالية للدورة برصيد من 

 

 

OBJETIVOS 
 الأهداف

 
¿Los objetivos del curso han sido expuestos  con claridad? 

 هل تم تعيين أهداف الدورة بوضوح؟

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 
 
¿Cuál ha sido tu satisfacción  según tus expectativas con este curso? 

 ما كان الارتياح الخاص بك وفقا للتوقعات الخاصة بك مع هذه الدورة؟

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

 

 
 

5 

 

 
 

6 

 

 
 

7 

 

 
 

8 

 

 
 

9 

 

 
 

10 

 
 
CONTENIDOS 

 محتويات
 
¿Los contenidos han sido adecuados a tus necesidades de formación? 

 هل تم تعديل المحتويات إلى الاحتياجات التدريبية الخاصة بك؟

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 
¿La calidad de la presentación de los contenidos ha sido? 

 وكان جودة تقديم المحتويات؟

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 
¿Los recursos utilizados para las clases han sido adecuados? 

 وكانت الموارد المستخدمة لفئات المناسب؟
 
 

 

1 

 
 

 

2 

 
 

 

3 

 
 

 

4 

 
 

 

5 

 
 

 

6 

 
 

 

7 

 
 

 

8 

 
 

 

9 

 
 

 

10 

 
Creo que la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en este curso es… 

 أعتقد أن تطبيق المعرفة المكتسبة في هذه الدورة هو ...

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

 

 

 
5 

 

 

 
6 

 

 

 
7 

 

 

 
8 

 

 

 
9 

 

 

 
10 

 
METODOLOGÍA 

 المنهجية
 

¿La metodología utilizada en las clases teóricas ha sido la adecuada? 

 ية المستخدمة في المحاضرات المناسبة؟هل كانت المنهج
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
¿La metodología utilizada en las clases prácticas ha sido la adecuada? 

 وكانت المنهجية المستخدمة في الدروس العملية كافية؟

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

 

 

 
5 

 

 

 
6 

 

 

 
7 

 

 

 
8 

 

 

 
9 

 

 

 
10 

 
PONENCIAS 

 أوراق
 
La claridad con la que han sido expuestas las clases ha sido… 

 كان الوضوح الذي كانت قد تعرضت الطبقات ...

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 
La calidad de la exposición de las clases ha sido… 

 

 وكانت نوعية

 المعرض من الطبقات ...

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

 

 
 

5 

 

 
 

6 

 

 
 

7 

 

 
 

8 

 

 
 

9 

 

 
 

10 

 
La adecuación de los contenidos del curso a mis necesidades de formación ha 

sido… 
 

 وكانت كفاية المحتوى الدراسي لاحتياجات التدريب بلدي ...

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

 

 

 
5 

 

 

 
6 

 

 

 
7 

 

 

 
8 

 

 

 
9 

 

 

 
10 

 
- ¿Qué clase te ha gustado más? ¿Por qué? 

 ما هو نوع هل تريد أفضل؟ لماذا؟ -

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

 

- ¿Qué clase te ha gustado menos? ¿Por qué? 
 ما هو نوع أعجبك الأقل؟ لماذا؟ -

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

 

 
 

 
PONENTES 

 مكبرات الصوت
 
Considero que la preparación y conocimientos de los profesores es… 

 وأعتقد أن التعليم والمهارات لدى المدرسين ...
 
 

 

1 

 
 

 

2 

 
 

 

3 

 
 

 

4 

 
 

 

5 

 
 

 

6 

 
 

 

7 

 
 

 

8 

 
 

 

9 

 
 

 

10 

 
Los profesores han mostrado interés y han tratado de resolver las dudas… 

 وقد أظهرت المعلمين الفائدة وحاولوا حل الشكوك ...

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

 

 

 
5 

 

 

 
6 

 

 

 
7 

 

 

 
8 

 

 

 
9 

 

 

 
10 

 
Los profesores han procurado mantener la atención y la participación de los 

alumnos en clase… 

 وقد حاول المدرسين للحفاظ على اهتمام ومشاركة الطلاب في الصف ...

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 
ORGANIZACIÓN 

 منظمة
 
Las instalaciones del centro utilizadas para impartir el curso han  

sido… 

 في تدريس المساق ...وكانت مرافق المركز المستخدمة 

 
 

 

1 

 
 

 

2 

 
 

 

3 

 
 

 

4 

 
 

 

5 

 
 

 

6 

 
 

 

7 

 
 

 

8 

 
 

 

9 

 
 

 

10 

 
La duración del curso ha sido… 

 …مدة الدورة هي 

 

Muy corta 

    

 

Corta 

    

 

Adecuada 

       

 

Larga 

   

 

Muy larga 

   

 
El horario del curso ha sido… 

 .وكان الجدول الدراسي ..

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 
GENERAL 

 العام
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- ¿Qué te ha gustado más del curso? ¿Por qué? 

 ما الذي أعجبك أفضل عن الدورة؟ لماذا؟ -

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 
 

- ¿Qué te ha gustado menos del curso? ¿Por qué? 

 ما الذي أعجبك الأقل عن الدورة؟ لماذا؟ -
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

 

- Para futuros cursos de formación ¿Qué temas consideras más importantes para tratar? 

 للحصول على دورات تدريبية في المستقبل ما عليك أن تنظر في أهم القضايا لمعالجة؟ - 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 
 
VALORACIÓN GLOBAL 

 التقييم العالمي

 
                                                       Muy baja                                                                          Muy alta  

Valoración del curso en su conjunto 
 معدل بالطبع ككل

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 شكرا لكم حسن تعاونكم
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