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El rol de las mujeres en el terrorismo yihadista: la violencia en 
África y el caso de Samantha Lewthwaite  

Belen Alvarez Bertonasco1 

Introducción 

La radicalización de las mujeres y su acercamiento al terrorismo se ha llevado a cabo en diferentes regiones del 
mundo, produciendo retos estratégicos y en la seguridad de las diferentes regiones. Si se tienen en cuenta las 
razones o causas de por qué una mujer se une a grupos terroristas yihadistas, podemos ver que, se encuentran 
los impulsos de una ideología fuerte, arraigada en creencias religiosas y prácticas culturales; roles tradicionales 
de género; promesas de trabajo y de matrimonio, entre otras (Observatorio Universitario de Terrorismo, 2021). 
Es importante entender, que el análisis de la problemática terrorista también necesita de un enfoque de género 

Entidades especializadas como el Instituto de Servicios Unidos del Reino Unido, realizó un relevamiento de casos 
y sugieren que el 17% de los reclutados del terrorismo extremista en África son mujeres (Observatorio 
Universitario de Terrorismo, 2021). Los datos relevados por Reino Unido se basaron en estudios respaldados por 
los organismos que investigan el rol de las mujeres en organizaciones terroristas, en este caso, teniendo en 
cuenta ISIS y Al- Shabaab (BBC, 2019). En este artículo se explicarán las diferentes maneras que tienen los 
principales núcleos terroristas en África (Boko Haram nigeriano, Al-Shabaab somalí y Al Qaeda del Magreb 
Islámico (AQMI, por sus siglas en español) y los roles de las mujeres en ellos. Para reforzar nuestros argumentos, 
se tendrá en cuenta un caso de estudio: el de Samantha Lewthwaite. 

Maneras de captación de mujeres en grupos terroristas 

Teniendo en cuenta a De la Corte (2006) y a Garriga Guitart (2015), que explican el proceso y las etapas de 
captación que suelen llevar a cabo los grupos terroristas para poder captar a las mujeres, las etapas y sus 
características son:  

- Atracción: en esta fase de difunde, generalmente por redes sociales, un mensaje con un idea positiva hacia 
la visión fundamentalista del islam que a su vez contiene un atractivo para las mujeres en referencia al rol 
que podrán ejercer en la organización. También puede darse el caso de mujeres que son llevadas al entorno 
extremista debido a la radicalización de su pareja. 

- Reprogramación: luego de ser atraídas por el mensaje, comienzan a realizarse técnicas de reprogramación 
psicológica. En este momento las víctimas creen manejar la situación. Además, se comienza a trabajar para 
convencer a la víctima de que la organización desempeña un papel moralmente aceptable. Se intenta de 
empatizar con la futura terrorista a través del uso de técnicas de devaluación del enemigo que, entre otras, 
incluyen la divulgación de discursos que fomentan la imagen negativa del exogrupo a través de la 
despersonalización, manipulación de la información, criminalización, demonización, conspiraciones, etc.  

- Contacto: durante esta fase, se le permite a la mujer, el acceso a información más sensible y aumentan las 
medidas de seguridad. Se propone un contacto personal víctima-captador y se plantea la posibilidad del 
desplazamiento a territorio ocupado. Este punto, tiene una diferencia respecto a la radicalización 
masculina: en el caso de los hombres el contacto personal se produce desde etapas tempranas, mientras 
que para las mujeres, el agente captador no toma contacto personal con esta hasta los momentos previos 
al desplazamiento.  

- Activismo: la última fase culmina con el traslado de la mujer a territorio ocupado para desempeñar la 
función que el grupo le ha asignado. Una vez completado el ingreso en la organización, empiezan a 
depender de esta para cubrir sus necesidades –también afectivas– más básicas.  

Según los núcleos terroristas en África podemos ver que, en el caso de ISIS o Al Qaeda en el Magreb, el 
reclutamiento apunta a fomentar ideas de redención, emancipación, liberación y participación. Estas mujeres, 
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tuvieron roles de médicas o trabajadoras de la salud, y luego, pasaron a formar parte como activistas yihadistas 
(Diez, 2021).  

En Al Shabaab, las mujeres, constituyen una base social importante que explica su capacidad de resistencia, 
intervienen en la captación, obtención de fondos y puesta en práctica de operaciones (Observatorio 
Universitario de Terorismo, 2021). Reúnen información que permite llevar a cabo operaciones militares o de 
extorsión, ya que las fuerzas de seguridad suelen vigilar más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres 
también tienen el trabajo de reclutar a otras mujeres; además de tener como rol principal ser esposas de 
combatientes, trabajadoras domésticas y, a veces, esclavas sexuales (Observatorio Universitario de Terorismo, 
2021). En Kenia, por ejemplo, las mujeres son engañadas para viajar a regiones fronterizas y desde allí, las 
introducen a Somalia donde se las registra en primera línea o como combatientes suicidas (Observatorio 
Universitario de Terorismo, 2021; BBC, 2019). 

Perfil de las mujeres yihadistas 

Generalmente el prototipo de mujer que suelen reclutar los grupos de terrorismo yihadista, son mujeres en edad 
fértil, jóvenes, solteras (Garriga, 2015). La edad media de las mujeres captadas es de 22,6 años, situándose a su 
vez la mayoría de los casos (84,1 %) entre 15 y 29 años. Además, en torno a la mitad de los casos tienen a la 
mujer soltera como protagonista (Reinares y García-Calvo, 2016).  

Roles de las mujeres en organizaciones terroristas 

Según Molina Serrano (2021), a las mujeres se les asignan estas tareas en las diferentes organizaciones 
terroristas yihadistas:  

- Esposas y madres: son los aspectos centrales de su yihad, dentro del Corán. Las mujeres, en su papel de 
madres, han de ser capaces de transmitir e inculcar la doctrina difundida por los grupos extremistas, 
asegurando que sus descendientes serán futuros muyahidines y el Califato, o el propio grupo, seguirá 
contando con personas dispuestas a cometer actos terroristas. Esto garantiza la pervivencia de la 
organización.  

- Reclutadoras/propagandistas: las nuevas tecnologías, redes sociales y la interconectividad existente 
actualmente han sido aprovechadas también por las mujeres que forman parte o viven de acuerdo con el 
ideario yihadista.    

Lo cierto es que, aunque las mujeres no dejan de ser víctimas y uno de los grandes blancos de los secuestros 
masivos para venta o explotación sexual, también hay casos, cada vez más frecuentes, de mujeres, nativas o 
extranjeras, que deciden por propia cuenta enrolarse en las organizaciones (BBC, 2019). Los roles que asumen 
van, desde las funciones tradicionales, a otros más activos, dependiendo de la organización.  

Comúnmente se le otorga a la mujer un rol de acompañante del terrorista ya sea como esposa o madre. Este rol 
se considera esencial, dice Aimen Deen, ex miembro de la red al Qaeda, sobre todo en el entendimiento de los 
yihadistas de Estado Islámico que buscan establecer una sociedad y dotar al califato de familias (BBC, 2015)    

Además, la mujer también tiene un rol fundamental en la difusión de propaganda afín a la ideología terrorista y 
en el reclutamiento (en el que, de hecho, son mayoría) y el desempeño de funciones de asistencia médica y 
demás tareas relacionadas con el apoyo logístico para asegurar el éxito de las acciones de combate (Gutiérrez 
Prieto, 2018) 

Análisis de caso: Samantha Lewthwaite o "La Viuda Blanca"  

Británica de nacimiento, Samantha Lewthwaite, nacida en 1985, también conocida como Sherafiyah (Willows, 
2017) se cree que es la cabeza de Al Shabaab en Kenia. Esto la convierte en la terrorista islámica más buscada 
del mundo por la INTERPOL.  

Durante la adolescencia de Samantha, sus padres se divorciaron, dejándola devastada (Willows, 2017). Fue capaz 
de encontrar consuelo en sus vecinos que eran de fe musulmana, y que, luego ayudaron a Samantha a 
convertirse al Islam. En 2002, Samantha comenzó a estudiar política y religión en la Universidad de Escuela de 
Estudios Africanos y Orientales de Londres. Se retiró dos meses después, ya que conoció a Germaine Lindsay en 
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una sala de chat, en el año 2005. Lindsay, que luego se convertiría en su marido, fue el encargado de cometer 
un atentado suicida con bomba en un tren subterráneo en Londres, matando a 26 personas (Willows, 2017). 

Luego del atentado realizado por su marido, desapareció de Reino Unido, encontrándose en Somalia, años 
después, con terroristas provenientes de Al- Shabaab. Se estima que Lewthwaite está vinculada con el grupo 
extremista se inició poco después del año 2008 (Willows, 2017). A Samantha Lewthwaite se le otorgó el 
particular apodo por ser la encargada del planeamiento estratégico y táctico de, por lo menos, siete importantes 
ataques terroristas en África y Medio Oriente (Williams, 2014).  

El caso de Lewthwaite comenzó cuando cobró notoriedad en 2013, por ser señalada como uno de los cerebros 
detrás del ataque terrorista al centro comercial de Westgate, en Nairobi, Kenia (Williams, 2014). El ataque, uno 
de los peores ataques terroristas en la historia de Kenia, dejó un saldo de 71 muertos. De esta forma, la Viuda 
Blanca se convirtió en la primera mujer británica en desempeñarse como terrorista en el marco del extremismo 
islámico (Willows, 2017).  

Previo a este ataque, se cree que Samantha también fue acusada de ordenar el asesinato de dos clérigos 
musulmanes radicales, dos predicadores protestantes y otros tres con vínculos con al-Shabaab. En el año 2016, 
se informó que ella estaba detrás de un ataque de seis células femeninas contra una estación de policía en la 
ciudad costera de Mombasa (Willows, 2017). 

Actualmente, se desconoce su ubicación exacta o cómo logró evadir la captura ordenada por la circular roja 
internacional emitida por Interpol. Se cree que fue asesinada en 2014 por un francotirador ruso en Ucrania, pero 
estas afirmaciones no se han podido confirmar (Williams, 2014).  

Algunos expertos creen que podría estar viviendo bajo una identidad falsa en África, probablemente en la 
frontera de Kenia y Somalia, en zona de “territorio Al-Shabaab”, casada, supuestamente con el jefe operativo 
del mismo grupo terrorista (Añover, 2022). La ubicación de este sitio lo convierte en un escondite excepcional, 
al ser imposible de atacar sin provocar un problema internacional (Williams, 2014). 

Actualmente, se cree que luego de separarse de la cabecilla de Al Shabaab, llamado, “El Señor de la Guerra de 
Somalia”, su cuarto marido, se trasladó hacia Yemen, a bordo de un velero, a un área controlada por Estado 
Islámico (Añover, 2022). 

Conclusión 

La participación de las mujeres en cuestiones del terrorismo yihadista es un tema que debería ser estudiando 
en profundidad, en el ámbito internacional. Ellas tienen un rol fundamental en las organizaciones terroristas, no 
simplemente como pilar del Corán, con un rol más pasivo, sino también, como líderes, con un papel sumamente 
activo. Es importante entender, que el análisis de la problemática terrorista también necesita de un enfoque de 
género. El análisis del rol pasivo es el que mayor alcance ha tenido, y resultan víctimas en la captación, secuestro 
y utilización, como arma, en los diferentes conflictos armados; esclavizadas sexualmente.  

Respecto al rol activo de las mujeres en el terrorismo, pudimos ver con el ejemplo elegido, de Samantha 
Lewthwaite, hay casos de mujeres que se han enrolado de manera voluntaria y participan en diferentes tareas 
dentro de los grupos, como el de líderes o perpetradoras e idealistas de ataques terroristas. 

La invisibilización femenina en rol pasivo o con una percepción únicamente como víctima, han generado que 
hoy exista una tendencia de mayor vigilancia, prevención y ataque contra el insurgente masculino, no teniendo 
en cuenta a las mujeres en sentidos más operantes dentro de este tipo de organizaciones.  
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