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ÁFRICA EN EL SIGLO XXI 

 



Oriente Medio y el Norte de África (MENA) es una de las regiones del mundo con mayor 

concentración de pugnas geopolíticas y guerras civiles. La cuestión sobre cómo evitarlas 

es uno de los grandes enigmas de las Relaciones Internacionales. El objetivo principal de 

este trabajo es investigar qué factores políticos, socioeconómicos e institucionales 

favorecen el estallido de las guerras en esta región.  

 

El trabajo presenta un estudio cuantitativo de los países de la región MENA que 

presentaron episodios de guerra civil a partir del año 2000. Para ello se han analizado 

dentro de las múltiples causas que originan el conflicto, cómo influyen en éste algunas 

variables que miden los niveles de democracia, economía y estatalidad en los cinco años 

previos a las guerras. Las variables que se analizaron para cada uno de los casos son: el 

tipo de régimen político, el desarrollo económico, el crecimiento económico y la 

debilidad institucional.  

 

Según Jeffrey Dixon (2009:714) hay una relación entre conflicto y economía de tal 

manera que los países con un mayor desarrollo son menos proclives a tener guerras 

civiles. Según la investigación de Collier, Hoeffler & Rohner (2009), el crecimiento 

económico reduce significativamente el riesgo de conflicto pues aumenta la estabilidad 

política. Por otro lado, Havard Hegre, Tanja Ellingsen, Scott Gates y Nils Petter Gleditsch 

(2001) afirman que son los países con regímenes anocráticos los que tienen más riesgo 

de presentar una guerra civil porque, en promedio, han tenido cambios políticos más 

recientes, es decir, el nuevo orden establecido sería más inestable y podría ser cambiado 

más rápidamente. Otros estudios como el de Mann (2004) se centran en la debilidad de 

las instituciones, es decir su vulnerabilidad ante el colapso como causantes de los 

conflictos internos. 

 

Por tanto, partimos de las hipótesis de que a un menor desarrollo económico y menor 

crecimiento económico habrá mayor probabilidad de conflicto y de que los régimenes 

anocráticos y los Estados débiles son más propensos a desarrollar guerras civiles. De 

todos los países de la región se usaron como unidades de análisis aquellos que presentaron 

de manera muy clara al menos una guerra civil en el período analizado: Siria, Iraq, 

Yemen, Libia 2011 y Libia 2014.   

 



Para el análisis de democracia se ha usado el indicador Polity2 del Proyecyo Polity IV 

del Center for Sistemic Peace (CSP) (Gurr, Marshall & Jaggers, 2010) el cual evalúa los 

elementos de una democracia liberal y permite catalogar a un país como más autocrático 

o más democrático. Para medir el desarrollo económico se ha usado el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH). Para el crecimiento económico, el crecimiento porcentual 

anual del PIB. Finalmente, para el análisis de la debilidad institucional se ha usado el 

Índice de Fragilidad Estatal, conocido por sus siglas en inglés FSI, elaborado también por 

el CSP.  

 

Tras la evaluación de los resultados se ha encontrado que no todas las hipótesis que 

defiende la literatura internacional sobre conflictos internos se cumplen en la región 

MENA en el período analizado. Las únicas hipótesis que se pueden confirmar como 

válidas son las variables que miden la democracia y la debilidad estatal, y la primera de 

ellas con matices. La mayor parte de los países que presentaron guerras civiles eran 

aquellos que en los años anteriores a las guerras tenían régimenes políticos híbridos. No 

obstante, se ha podido ver que los régimenes autocráticos son tan suceptibles a sufrir una 

guerra civil como aquellos en los que se ha producido cierta apertura. Por otro lado, los 

estados analizados contaban con cifras elevadas en el índice de Fragilidad Estatal por lo 

que se pueden clasificar cómo estados débiles. En el caso de los factores económicos, se 

puede observar cómo el bajo desarrollo y crecimiento de la economía no causa las guerras 

en la región, sino que es una consecuencia de los conflictos. Si estos factores no afectan 

en el estallido de las guerras puede que esta causalidad esté más relacionada con la 

desigualdad y la pobreza. Algunos estudios relacionan la desigualdad con el estallido de 

conflictos y llegan a la conclusión de que las sociedades más pobres y desiguales tienen 

más probabilidades de enfrentarse a ellos. Esto podría ser un motivo de estudio para 

continuar con esta investigación. 

 

Una manera de evitar el estallido de los conflictos sería reforzar los procesos de 

democratización a través de políticas que favorezcan la consolidación de las mismas, así 

como fomentar su legitimación (el apoyo de las masas a las instituciones). Puede que el 

estallido de las guerras esté más influenciado por una combinación de factores que se dan 

conjuntamente. La continuidad en el estudio de estas hipótesis y las posibles hipótesis 

alternativas puede ser de ayuda para contribuír al estudio de los conflictos internos y por 

tanto su prevención. 



Referencias 
Collier, P. & Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war, Oxford Economic Papers, 
Volume 56, Issue 4, October 2004, Pages 563–595. Recuperado 5 de abril de 2022, 
de https://academic.oup.com/oep/article/56/4/563/2361902  
 
Collier, P., Hoeffler, A. & Rohner, D. (2009). Beyond greed and grievance: feasibility and civil 
war, Oxford Economic Papers, 61, 1-27.  
 
Dixon, J. (2009). What Causes Civil Wars? Integrating Quantitative Research Findings. 
International Studies Review, 11, pp. 707-735.  

Hegre, H., Ellingsen, T., Gates, S. y Gleditsch, N. P. (2001). Toward a Democratic Civil Peace? 
Democracy, Political Change, and Civil War, 1816-1992. American Political Science Review, 95 
(1), 33-48  

Mann, M. (2004). La crisis del Estado-nación. Desarrollo Económico, 44 (174), 179-198.  
 
Marshall, M. G., Gurr, T. R. y Jaggers, K. (2010). Polity IV Project: Political Regimes and 
Transitions, 1800 2009. Polity. Recuperado 25 de noviembre de 2021, de 
http://www.systemicpeace.org/inscr/p4manualv2009.pdf. 
 
 
 
  
 

 

 
 
 


