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La presente reseña tiene como objetivo realizar algunas puntualizaciones sobre 
la presente compilación publicada por Tilmatine en Edicions Bellaterra. Es esta una 
recopilación bibliográfica realizada desde una perspectiva lingüística, no cultural, cuyo 
título confunde: Los Estudios Amaziges. Bibliografía temática. La perspectiva sociolin-
güística domina el libro, tal como se aprecia en el tipo de bibliografía seleccionada, 
y si bien son numerosas las citaciones filológicas, son muy relevantes las ausencias 
antropológicas, ello a pesar de que la Antropología ha sido una de las disciplinas cien-
tíficas que más ha profundizado sobre las especificidades socioculturales beréberes y 
habiendo una destacable producción en España (lugar desde el que se realiza y publica 
la compilación). Por ello sorprende que siendo la suya una perspectiva lingüística y no 
cultural, Tilmatine pretenda dar otra dimensión al libro con la bibliografía reseñada lo 
que se observa, no sólo en el título, sino también en el contenido de su introducción y 
en algunos de los apartados incorporados.

Están ausentes precursores como E. Westermarck o R. Montagne (quien conoció a 
Mauss en 1930 y fue la inspiración de los segmentaristas), y otros antropólogos como D. 
Seddon, J. Waterbury, A. Adam, K. Brown, H. Munson, Ch. Micaud, L. Abu-Lughod, 
D. Eickelman, A. Hammoudi, H. Roberts o R. Jamous. Algunos de estos nombres son 
especialistas obligados que una compilación de estas características debería contener 
si a todas luces pretendiera proporcionar al lector una perspectiva holística del hecho 
amazigh. Muchos de estos nombres se entrelazan en el libro de E. Gellner y Ch. Micaud 
(eds.), 1973 Arabs & Berbers, London, Ed. Duckworth, que Tilmatine tampoco cita: el 
libro compilado por Gellner y Micaud fue un gran revulsivo para reflexionar sobre la 
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construcción de la otredad amazigh que se había venido desarrollando históricamente 
por parte de árabes, europeos y anglosajones.

Ausencias notables en su introducción sobre el análisis desarrollado en torno a los 
amaziges son la influyente obra de E. E. Evans Pritchard The Sanusiyya of the Cirenaica 
(1949) sobre los beduinos de Libia, base para explicar la segmentación beréber durante 
más de cuarenta años en el Magreb, y también la de C. Geertz, H. Geertz y L. Rosen 
Meaning and order in Moroccan Society (1979) cuyo trabajo de campo daría lugar al 
Observando al slam de C. Geertz (1994) que despertaría el interés norteamericano sobre 
Marruecos. Por supuesto, y en la órbita española, la presentación debería mencionar al 
emblemático antropólogo J. Caro Baroja quien se aproximaría al mundo nómada del 
Sáhara de la mano de Ibn Khaldun con algún breve trabajo sobre los amaziges.

Por suerte Tilmatine sí cita al sociólogo P. Bourdieu o al etnólogo J. Berque aunque 
sólo un par de sus textos, a pesar de la minuciosidad con la que recupera otros autores 
(entre otros, a sí mismo). El autor también ignora a buena parte de la etnología jurídica 
francesa de finales del XIX y primeros del XX con exponentes como C. Sabatier, M. 
E. Mercier, Ch. Barbet, A. M. Goichon, M. Morand, M. Gaudry, A. Coulon, R. Vigier, 
L. Bousquet-Lefevre, aunque sí nos inunda con otros autores, creemos menos influyen-
tes. Nos alegramos enormemente de las citas de algunos de los grandes investigadores 
españoles como M. Fierro, M. García Arenal, M. Barceló o E. Martín Corrales, pero 
echamos de menos otros que, desde el marco de la Antropología española, han venido 
desarrollando trabajos los últimos diez años y que también deberían haber sido citados 
como Mateo Dieste, López Bargados, A. Ramírez o M. A. Roque. De hecho, Tilmatine 
aparece como uno de los tres especialistas más citados en su “índice de autores” (25 
entradas), igualado por Galand (25) y sólo superado por Chaker (algunas más). Nada 
diremos de la primera posición de Chaker, pero no estamos seguros de que las nume-
rosas entradas de Tilmatine correspondan al impacto de su producción científica frente 
a la de otros científicos sociales menos destacados en su obra.

El autor decidido a dar una información lo más completa posible de “los estudios 
amaziges” desde una perspectiva cultural y transnacional (aunque obviando como 
enfatizamos buena parte de la producción antropológica), llega a destacar algunos de 
los movimientos asociativos beréberes existentes en diferentes contextos europeos. Y 
aunque la realidad asociativa de los amaziges en Catalunya es desigual y se reduce a 
pocas excepciones aún sin suficiente vitalidad social con esta identidad como eje (sobre 
este particular la información disponible en Internet la sobredimensiona), Tilmatine 
nos la presenta dinámica al amparo de una iniciativa académico-institucional centrada 
en la lengua beréber que, aunque necesaria, no englobó nunca al colectivo beréber 
residente en Catalunya en su conjunto. Así, nos preocupa que si este es su análisis de 
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uno de los casos que el autor mejor conoce, el barcelonés/catalán, cuán certero puede 
ser el análisis que nos proporciona de otras ciudades y países europeos. ¿Tal vez una 
de las claves consistiría en saber qué entiende el autor por “asociacionismo beréber”? 
Sin más información, los datos de Tilmatine parecen más los de un académico compro-
metido que pretende propiciar la visibilidad sociopolítica amazigh en un marco de 
multiculturalismo que reivindica la política de cuotas, que los de un científico social 
que observa, describe y analiza la realidad de su entorno. Por cierto, la misma incomo-
didad nos produce Tilmatine cuando al reseñar los trabajos sobre inmigración amazigh 
realizados en España tiene el flagrante olvido de no citar los investigadores del TEIM 
de la UAM liderados por B. López García especializados en la migración marroquí con 
una producción científica que ha traspasado las fronteras de nuestro país.

A nivel formal algunas puntualizaciones que creemos importantes en una obra de 
estas características. Se genera una enorme confusión cuando en el índice de autores se 
contabiliza por igual al autor del texto que al editor de la obra donde se publicó (por 
ejemplo cuando cita por igual a Camps y Gellner, siendo el segundo el editor de la 
revista, p.56). Esto no se produce de manera sistemática y además da lugar a situaciones 
en que un autor aparece citado en diferentes ocasiones por un libro que ha editado sin 
destacarse ningún artículo suyo en concreto (Lamberti y Tonelli). El lector también se 
incomoda cuando el autor simplemente está mal citado y no aparece siquiera en el índice 
de autores (L. Milliot aparece como L. Millot). Asimismo Tilmatine repite las entradas 
en diversas ocasiones lo que imposibilita conocer la verdadera producción científica refe-
renciada (dos veces, algunas obras hasta tres -por ejemplo Chemime o Déjeux-, lo que 
sucede también con obras suyas); probablemente habría sido mejor buscar un sistema de 
clasificación de fuentes que forzara a una sólo entrada por obra en todo el volumen. Por 
otro lado, algunas referencias están dispuestas en un lugar arbitrario lo que desconcierta 
al lector (el eminente antropólogo F. Barth, citado en p.62, trabajó sobre los kurdos; el 
libro citado en la compilación habitualmente se recupera para aplicar el marco teórico 
antropológico generado en su trabajo de campo a la distinción de árabes y beréberes).

Por último, a una compilación bibliográfica se le desea, sobre todo, que sea 
completa (título, lugar de edición, editorial, citación de páginas en caso de artículo o 
capítulo de libro…), y citada siempre de la misma manera: los errores de Tilmatine 
dejan con un sabor agridulce ante una bibliografía poco cuidada.

En definitiva la obra reseñada se ha marcado un objetivo meritorio y necesario 
pero no ha sido desarrollada con la suficiente minuciosidad que requiere este tipo de 
trabajos. Lamentamos que no tenga una revisión más completa o un título más acorde 
a lo que verdaderamente ofrece: una buena aproximación a la producción lingüística 
sobre el amazigh.
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