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RESUMEN 

Este estudio hace un análisis sobre cómo aprovecharon los grupos terroristas, centrándome 

especialmente en Al Qaeda y en el Dáesh (Estado Islámico de Iraq y del Levante), la Primavera 

Árabe en Siria y Yemen. Además de ver el impacto que tuvo la Primavera Árabe sobre las 

organizaciones yihadistas principales y de contextualizar los sucesos que se fueron dando desde 

el inició de las revoluciones, el trabajo tratará de esclarecer si el papel de los grupos terroristas 

fue un factor decisivo sobre el rumbo que tomaron las protestas iniciadas en 2011, así como de 

hacer un análisis descriptivo y comparativo sobre Siria y Yemen, para contemplar las 

diferencias que se fueron dando sobre el impacto del yihadismo, tratando de encontrar el 

motivo que explique estas diferencias tomando como base el análisis descriptivo previamente 

hecho.  

Palabras clave: Primavera Árabe, Siria, Yemen, Dáesh, Al Qaeda, inestabilidad, actores 

regionales, régimen.  

 

 

ABSTRACT 

This research analyzes how terrorist groups took advantage, focusing especially on Al Qaeda 

and Daesh (Islamic State of Iraq and the Levant), during the Arab Spring in Syria and Yemen. 

In addition to seeing the impact that the Arab Spring had on the main jihadist organizations 

and contextualizing the events that have been taking place since the beginning of the 

revolutions, this paper will try to clarify if the role of the terrorist groups was a decisive factor 

in the direction of the protests that began in 2011, as well as to make a descriptive and 

comparative analysis of Syria and Yemen, to contemplate the differences that were taking place 

on the impact of jihadism, trying to find the reason that explains these differences based on the  

descriptive analysis previously made. 

Keywords: Arab Spring, Syria, Yemen, Daesh, Al Qaeda, instability, regional actors, regime.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En 2011, cuando la sociedad de diferentes países árabes decidió tomar las calles exigiendo 

democracias reales y reformas liberales que les permitiesen disfrutar de un nivel de vida digno, 

se pensó que eso supondría el fin del terrorismo yihadista. Con el inicio de las manifestaciones 

surgidas en el contexto de lo que se conoce como Primavera Árabe, se empezó a contemplar 

también la existencia de modelos pacíficos alternativos al terrorismo para derrotar los 

regímenes políticos existentes en Oriente medio y en parte del Magreb. Con toda la ola de 

revoluciones que se dio con el inicio de la Primavera Árabe, que dejaba ver un aparente éxito 

de la protesta democrática, indicaba que esto supondría a su vez el fin del terrorismo yihadista, 

ya que este perdería su apoyo popular. 

Muchos especialistas no supieron prever que toda esta ola de protestas en ciertos Estados 

provocaría un cambio político y un enfrentamiento claro que, en ciertos casos, derivaría en 

guerras civiles y en otros casos simplemente derivaría en más inestabilidad política, dejando 

así un escenario propicio para que los grupos terroristas principales intentasen tomar el control.  

De esta forma, los sucesos que se fueron dando desde 2011, especialmente en Oriente Medio, 

dieron lugar a que los dos grupos terroristas principales, el Dáesh y Al Qaeda, aprovechasen 

esta situación e iniciasen una competición (marcada principalmente por un carácter 

geopolítico), experimentando así un crecimiento sin precedentes que fue aprovechado por 

ambos grupos para prosperar. Ambos movimientos terroristas enmarcaron sus operaciones en 

Oriente Medio, especialmente en zonas conflictivas como Siria y Yemen, como parte de la 

gran lucha sectaria que estaba teniendo lugar por la primacía del islam y en la que ellos eran la 

imagen de la imposición más radical y violenta. 

2. PREGUNTAS DE PARTIDA 
Siguiendo en la misma línea narrativa, relacionada con el papel del terrorismo yihadista durante 

la primavera árabe me surgen diferentes preguntas basadas en los temas que más me interesan:  

- ¿Como se hubiese desarrollado la primavera árabe sin la existencia de grupos 

terroristas? 

- ¿Cuál fue el papel de los grupos terroristas durante este tiempo?  

- ¿El papel de Occidente?  A las principales potencias occidentales les va bien mantener 

en el poder a regímenes autoritarios y legitimar sus gobiernos para poder obtener 

beneficios geopolíticos.  
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- ¿Salieron reforzados o debilitados los grupos terroristas de la Primavera Árabe? 

 

3. HIPÓTESIS 
Para estas preguntas, que son las principales para mí, tengo la hipótesis de partida que explica 

que los países en los que se instauraron grupos terroristas se dificultó más el proceso de 

democratización, ya no solo por el simple hecho de la existencia de grupos terroristas, sino 

porque tanto actores occidentales como los regionales, aprovecharon el terrorismo yihadista, 

para tener bajo control a la población árabe mediante su propaganda de temor a través del 

terrorismo, agregando más sometimiento y represión a una lucha que había surgido como 

consecuencia de esta misma carencia de libertad.  

También es importante mencionar que en cada Estado la situación fue diferente, así pues, la 

existencia de grupos terroristas también fue mayor o menor dependiendo de los Estados. Los 

más debilitados a nivel político fueron los más afectados por el terrorismo, ya que los grupos 

terroristas aprovecharon la situación de debilitamiento para hacerse con el control. Son los 

estados sumidos en situaciones de guerras como efecto de la Primavera Árabe los más 

perjudicados y es en estos donde los grupos terroristas salieron reforzados. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. PRIMAVERA ÁRABE y YIHADIMSO  
 

La chispa que desencadena todo ocurre en enero de 2011, al morir un vendedor ambulante en 

Túnez tras inmolarse en forma de protesta por la confiscación por parte de la policía de los 

productos que vendía. Esto provoca tal desorden social que lleva al presidente Ben Alí a dimitir, 

dando lugar a una reacción en cadena en diferentes países de Oriente Medio y Norte de África. 

Jesús de Salvador afirma en el artículo “De la Primavera Árabe al Invierno Yihadista” (2016) 

que en todas las revueltas que se dan en el contexto de la Primavera Árabe existen dos 

elementos: una crisis económica que afecta especialmente a la juventud y a sus expectativas de 

vida y la corrupción de las élites junto con la falta de legitimidad y como en varias revoluciones 

los “antisistema” aprovechas esta situación para debilitar el orden establecido, sustituyéndolo 

por el suyo. 

Afirma también que los casos Siria o Yemen se caracterizan por haber desembocado en 

conflictos bélicos, de naturaleza civil con características de guerras y un gran componente de 

terrorismo Yihadista. Considera que existe un factor interno (nacional) y uno externo 
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(internacional) que han facilitado la llegada del desorden y la violencia total. Inicialmente el 

componente nacional sería que estos países tienen unas sociedades muy fragmentadas por su 

complejidad étnica y religiosa que en lugar de buscar el interés general del país han pretendido 

defender o mejorar el status quo de cada grupo en contra de los demás. En segundo lugar, el 

factor internacional, por la intervención extranjera, ya sea armada, logística o financiera.  

La caída de los diferentes regímenes autoritarios ha dado lugar a la creación de territorios de 

inestabilidad inesperados, o que al menos permanecían en las zonas contiguas al control del 

Estado. En el eje central de todo esto, Al Qaeda logra sacar ventaja de la Primavera Árabe, 

pese a su falta de posicionamiento inicial. De este modo, es posible confirmar la Primavera 

Árabe como caldo de cultivo para los grupos yihadistas. (Trujillo, 2013)1 

Bernard Lewis 2 analiza específicamente la relación entre el yihadismo y la revolución política 

en el mundo árabe. Él defiende que los grupos terroristas yihadistas son, a menudo, las fuentes 

de la revolución en Medio Oriente y África del Norte porque el Islam proporciona una base 

familiar de identidad grupal y una base para criticar el sistema actual. Agrega que los grupos 

musulmanes a menudo tienen redes organizadas existentes y la capacidad de reunirse incluso 

bajo los regímenes árabes más opresivos.  

 

Como han demostrado Schumacher y Shraeder 3(2021), los líderes de los grupos terroristas han 

visto los acontecimientos revolucionarios en los países árabes con una oportunidad  positiva 

desde el principio, ya que era una ocasión para intensificar los ataques terroristas. Afirman 

también que “la caída de los regímenes en Egipto y Túnez, el colapso de las estructuras 

estatales en Libia y Yemen, el debilitamiento del poder central en Siria e Irak: todos estos 

procesos crearon las condiciones perfectas para el nacimiento de ISIS, cuyas ramas pronto se 

extendieron por Asia y África” (Schumacher y Shraeder (2021). 

 

 

 
1 TRUJILLO, F (2013). La primavera árabe: caldo de cultivo para el terrorismo yihadista. Instituto Español de 

Estudios Estratégicos. Recuperado de: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM08-

2013_PrimaverasArabesYihadismo_F.Trujillo.pdf  
 
2 LEWIS, B. (2003). The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror. New York: Modern Library. 
3 SCHUMACHER, M and SHRAEDER, P. (2021). Does Domestic Political Instability Foster Terrorism? Global 
Evidence from the Arab Spring Era (2011–2014). Studies in Conflict & Terrorism.  

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM08-2013_PrimaverasArabesYihadismo_F.Trujillo.pdf
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM08-2013_PrimaverasArabesYihadismo_F.Trujillo.pdf
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4.2. ACTORES 

4.2.1. ACTORES ESTATALES 

El conflicto estalló en Siria durante el mes de abril de 2011, tomando como referencia el resto 

de los países árabes que ya estaban sumidos en revueltas civiles para conseguir derrocar a sus 

regímenes y en busca de mejoras sociales. Los orígenes exactos de las revueltas en Siria, que 

acabaron derivando en una guerra civil en la que hoy en día aún se encuentra, tienen variaciones 

y diferentes teorías. Siguiendo la teoría planteada por el académico Pablo Sapag (2019)4,  tanto 

factores externos como internos influyeron en el inicio de la rebelión siria. La crisis económica 

que afectaba especialmente al sector primario, sumado al conflicto existente entre un sector de 

la sociedad unido a las políticas económicas socializantes y la defensa de un Estado 

aconfesional frente a los que buscaba imponer un Estado Islámico.  

Bajo la percepción geopolítica de Al Qaeda, Siria era vista como un área en la que casi no había 

estado operativa, pero donde había asentado una amplia infraestructura durante la guerra de 

Irak de 2003- 2011. Siria no solo estaba bien situada geográficamente para convertirse en un 

nuevo escenario de operaciones en el que Al Qaeda podía expandirse e, incluso, ocupar el 

poder, sino que, además, su proximidad a Jordania, el Líbano, Turquía e Irak le aseguraba un 

fácil acceso a la captación de combatientes y al suministro de productos y armamento 

procedente del mercado negro (Cobo, 2018) 5.   

Yemen inició sus protestas en contra de las condiciones de vida que tenían y la represión 

política que sufrían, además de los deseos secesionistas existentes en la zona del Sur de Yemen. 

De este modo, las fracturas de 50 años de una subrepresentación política, las desigualdades 

sociales existentes, la pobreza y la corrupción, así como las luchas identitarias internas 

yemenís, dieron lugar a una serie de protestas, al igual que en muchos países árabes, según 

afirmó Majid al-Madhaji, director del Sana’a Center for Strategic Studies, universidad donde 

se iniciaron las protestas.  

El pueblo yemení consiguió, tras un año protestando,  la salida del presidente Ali Abdellah 

Saleh, que llevaba en el poder desde 1978 y había sido acusado por corrupción y nepotismo. 

Pese a esta victoria, el país continuó viéndose sumergido en interminables crisis políticas. Tras 

muchas idas y venidas para conseguir llegar a un acuerdo que supusiese la dimisión definitiva 

 
4 SAPAG, Pablo. (2019). Siria en perspectiva. Madrid. Ediciones Complutense. 
5 COBO, Ignacio. (2018). El terrorismo yihadista en Oriente Medio: Al Qaeda frente al Dáesh. Instituto 

Español de Estudios Estratégicos. Recuperado de: 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA21-2018_Al_Qaeda-Daesh_IFC.pdf  

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA21-2018_Al_Qaeda-Daesh_IFC.pdf
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de Saleh, en 2012 consiguen que ceda el poder, pero esto no impide que el país se deslice hacia 

la inestabilidad absoluta, que acabará llevando al caos en el que se encuentra actualmente.  

Yemen lleva décadas luchando contra el principal grupo terrorista instaurado en el territorio 

del país, que como la tabla anterior señala, es Al Qaeda. Como afirma Felipe Medina en el 

artículo Al-Qāʿida en la Península Arábiga (AQPA): génesis e influencia en la guerra en 

Yemen, publicado en 2020, la existencia del grupo terrorista de Al Qaeda, lleva suponiendo un 

conflicto desde comienzos del siglo XXI, aproximadamente. Tras la Primavera Árabe, que 

supuso el derrocamiento definitivo del presidente tras un golpe de estado llevado a cabo por 

parte de los hutíes, los grupos terroristas aprovecharon la situación para ampliar su presencia. 

Desde entonces, se fueron dando diferentes batallas en todo el territorio en las que los grupos 

terroristas intentaban hacerse con el control de ciertas zonas (Medina, 2020).  

4.2.2. GRUPOS TERRORISTAS 

Según el artículo publicado en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Dáesh 

desarrolló y llevó a cabo un modelo diferente de yihad centrado en aumentar la violencia 

sectaria y unilateral, con el objetivo de crear el caos suficiente para destrozar países soberanos 

y comunidades políticas consolidadas reemplazándolos con un Estado islámico centralmente 

controlado. Al Qaeda, por su parte, se centró mayoritariamente en un ámbito más local para 

presentarse como la marca yihadista preferida y duradera, operando no solo por su propio 

interés sino también por la satisfacción de las sociedad árabe que se sentía desprotegida por sus 

Gobiernos. Este enfoque fue probado primero en Yemen al comienzo de las primeras protestas 

de la Primavera Árabe, pero la transición de protestas social a guerra civil en Siria le dio a Al 

Qaeda la oportunidad de extenderlo y perfeccionarlo.   

En un escenario donde todas las partes involucradas entendían que lo que se estaba jugando 

era el futuro del islam, los gobiernos se apoyaron en actores no estatales, pero ideológicamente 

compatibles y operativamente muy activos, cuyo efecto fue el de alimentar las razones que 

justificaban la existencia de los grupos yihadistas como Al Qaeda y el Dáesh. Ambos 

movimientos terroristas enmarcaron sus operaciones en Oriente Medio, especialmente en zonas 

conflictivas como Siria y Yemen, como parte de la gran lucha sectaria que estaba teniendo 

lugar por la primacía del islam y en la que ellos propugnaban la imposición de la visión más 

radical y violenta (Cobo, 2018) 

Los grupos terroristas necesitan contar con ingresos para poder financiar su actividad. Existen 

tres categorías básicas cuando nos referimos las fuentes de financiación que tienen las 
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organizaciones terroristas, basándome en la diferenciación publicada por la Academia Nacional 

de Estudios Políticos y Estratégicos:  la financiación estatal, financiación obtenida por medios 

permitidos y la financiación obtenida por medios ilícitos. Además, algunos estudios más 

actuales sobre este campo han ampliado las fuentes de financiación existentes, incorporando 

también las fuentes de micro financiación.  

 

En 2014, basándome en los datos publicados en 2017 por el Institute for Economics and Peace 

(IEP), el Dáesh controlaba 65000 km2 en Irak y Siria y gobernaba a más de ocho millones de 

personas. Se autofinanciaba a través de las ventas ilegales de petróleo, el cobro de impuestos, 

el contrabando y la extorsión, llegando a obtener 81 millones de dólares durante la primavera 

de 2015. Por esto mismo, el Dáesh ha sido considerado el grupo terrorista más letal y rico. En 

2017, Dáesh perdió el control del 60% de las tierras que tenía en Irak y Siria, incluidas zonas 

de producción de petróleo y gran parte de su base contributiva, sobre todo en ciudades 

densamente pobladas, como Mosul. 

En el caso de Al Qaeda, también según datos del IEP,  la evolución que se presentan en las 

técnicas de financiación nos muestra los cambios que ha sufrido la organización terrorista. Al 

principio, la mayoría de sus actividades las financiaba su millonario fundador, Osama Bin 

Laden, junto a grandes donaciones de ciudadanos de los Estados del Golfo. A medida que el 

dinero se agotaba y Al Qaeda crecía, el grupo diversificó sus fuentes de financiación. A 

principios de este siglo, la mayoría procedía de una compleja red de donaciones de 

organizaciones benéficas, organizaciones no gubernamentales, mezquitas, bancos y foros de 

Internet. Sin embargo, en los últimos tiempos, el dinero de los donantes ha bajado y el grupo 

ha tenido que recurrir a otras técnicas como, por ejemplo, la comisión de delitos como el robo 

de bancos, el narcotráfico y la captura de rehenes. 

Debido a su estructura descentralizada, las agrupaciones afiliadas a Al Qaeda en todo el mundo 

tienen distintos métodos de financiación. Al Shabaab, que actúa en Somalia y Kenia, recauda 

fondos de sus comunidades en la diáspora, se apodera de bienes de ONG y otros organismos, 

adquiere armas de fuentes externas y cobra cuotas de protección e impuestos a las empresas de 

los territorios que controla. El Frente al Nusra, en general, obtiene fondos mediante las ventas 

de petróleo, secuestrando a extranjeros en Siria y a través de donaciones privadas de ciudadanos 

en Arabia Saudí, Qatar y Kuwait (IEP, 2017). 
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5. CONTEXTO DE SIRIA  
 

Las protestas iniciadas en Siria en el 2011 eran desorganizadas y respondían a una seria de 

intereses diversos e incluso contrapuestos. Esto dificultaba obtener un apoyo social masivo, 

sólido y que contase con una larga proyección de tiempo. Además, en el caso de Siria no ha 

existido una sola oposición, sino que ha habido varias, creando así la existencia de diferentes 

frentes abiertos de conflicto. Se daba una oposición de los sunnís frente al gobierno alauí 

además de la existencia de los rebeles y de los rebeldes kurdos. Pese a todo esto, algunas de las 

reivindicaciones económicas, políticas y sociales por las que se estaba saliendo a la calle a 

protestar, consiguieron obtener un apoyo considerable en ciertos sectores (Sapag, 2018)6.  

Tal y como ya he apuntado en líneas anteriores, la cuestión clave del conflicto Sirio reside en 

la confesionalidad del Estado. Siria es considerado un país mayoritariamente musulmán, 

aunque cuenta con una variedad étnica y religiosa.  

Gran parte de estas fuerzas no mayoritarias, que no consiguen alcanzar un predominio ni un 

nivel de importancia considerable en la sociedad, conviven de forma enfrentada, bajo tensión 

constante. Este hecho dificulta la creación de una identidad social compartida. Un claro 

ejemplo sería el conflicto del Kurdistán Sirio, en el que los kurdos que persiguen su autonomía 

y son apoyados por EEUU. 

De los 17, 5 millones de habitantes que se registran en Siria según el último censo publicado 

por el Banco Mundial correspondiente al 2020, alrededor del 80% de la población profesa el 

islam. De este porcentaje, una cuarta parte no sigue la rama sunní, sino que siguen otras ramas 

del islamismo, destacando las confesiones alauís, drusa e ismailí (vertientes cercanas al 

chiismo).  

Así pues, pese a que la gran mayoría de la población en siria es árabe y musulmana sunní, 

históricamente la sociedad siria ha sido multiconfesional. No ha existido una identidad nacional 

como tal, sino que la población se definía por etnias o por la propia religión. El islam no 

consiguió convertirse en la confesión única y esto trajo problemas sociales, como por ejemplo 

 
6 SAPAG, Pablo: «Los medios no han estado a la altura». (2018). El salto Diario. Recuperado de: 

https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/pablo-sapag-los-medios-no-han-estado-a-la-altura  

 

https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/pablo-sapag-los-medios-no-han-estado-a-la-altura
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la existencia de grupos terroristas que buscaban la implantación de la sharía islámica 

sometiendo a los grupos minoritarios, destacando el Dáesh (Tobajas, 2020)7. 

A esto se le debe sumar la crisis económica en la que lleva sumida el estado sirio desde hace 

más de 10 años, que afecta principalmente al sector agrícola y se ve agravada tras la retirada 

de parte de los subsidios que recibían los agrícolas, la implementación de una política de 

apertura económica en busca de la liberalización del país y los efectos que produjo la retirada 

de las tropas sirias del Líbano, donde se resguardaban el cumplimiento de los Acuerdos de Paz 

de 1989. (Sapag, 2019).  

Todo esto llevó a que campesinos y agricultores se vieran forzados a desplazarse a zonas 

periférica de grandes ciudades como Homs o Damasco y se generó un ambiente propicio para 

que estallara un conflicto que fue rápidamente aprovechado por potencias regionales y 

mundiales, así como por organizaciones terroristas.  

Además, con la intervención de potencias extranjeras todo el conflicto se vio más reforzado. 

Incluso antes de 2011, en Siria han convergido dinámicas internas con otras externas que han 

sido desfavorables para el panorama sirio. Sapag apunta también a la invasión de Irak y la 

propia creación de Israel en 1948, sumado a la cuestión geopolítica por la existencia de 

hidrocarburos, factores que aumentan el cultivo del conflicto, que se ve más reforzado aún en 

casos como el de Siria, ya que se aspira a la creación de políticas económicas e internacionales 

independientes.  

 

6. CONTEXTO DE YEMEN 
 

Las protestas iniciadas en Yemen durante la Primera Árabe (2011) fueron el estallido inicial 

de posteriores años de guerra, llegando a ser considerada hoy en día como la peor crisis 

humanitaria, y es considerada un conflicto civil y, además fruto de un enfrentamiento mayor 

entre Arabia Saudita e Irán.  

Con las protestas consiguieron acabar con el régimen del presidente Saleh, tras 35 años en el 

poder. Pese a esto, lo que parecía ser un proceso de transición democrática, acabó degenerando 

en un conflicto armado en 2014. 

 
7 TOBAJAS, R. (2020). Las minorías religiosas sirias. The Political Room. Recuperado de: 

https://thepoliticalroom.com/las-minorias-religiosas-sirias/  
 

https://thepoliticalroom.com/las-minorias-religiosas-sirias/
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Esto se debe a que, aunque consiguieron derrocar el régimen de Saleh, Yemen acarreaba mil 

brechas abiertas más, las cuales llevaba arrastrando desde hacía décadas.  

Durante parte del siglo XX , el país se vio en un contexto de inestabilidad política y violencia 

y a partir de los 2000, la situación se vio agravada debido a la presencia de diversas células de 

Al Qaeda, que llegó a motivar toda una operación militar propulsada por los Estados Unidos, 

y al levantamiento que protagonizaron los hutíes, conocidos también como los Partidarios de 

Dios (Ansar Allah), que son confesionales zaydíes, rama del islam Chií, profesada por la tercera 

parte de la población total de Yemen, según los datos ofrecidos por el CIDOB.  

Los hutíes son considerados un movimiento de resistencia, creado hace décadas, con el objetivo 

de mostrar su oposición a la influencia religiosa que Arabia Saudita estaba teniendo sobre 

Yemen (Medina, 2020).8 

Durante la Primavera Árabe fueron ganando territorio ya que eran de los pocos grupos 

organizados con experiencia militar. A medida que ganaban poder y capacidad de influencia 

en la zona, dejaron atrás el diálogo de transición que tenía el objetivo de crear un nuevo 

Gobierno más estable.  

Los hutíes, aliados con su antiguo enemigo (Saleh), protagonizaron una serie de protestas 

contra el presidente Abdurabu Hadi, y fueron haciéndose con el control de diferentes zonas, 

como por ejemplo de la ciudad de Sanaa, lo cual fue percibido como el inicio de un Golpe de 

Estado. (Medina, 2020). 

Además, también es importante mencionar el conflicto del Gobierno yemení con los civiles 

sureños, que perseguían su independencia.  

El conflicto yemení traspasó las fronteras y se convirtió en un conflicto regional, que contaba 

con ataques lanzados por los propios hutíes contra Arabia Saudita, y bombardeos hacia los 

territorios controlados por los hutíes por parte de la coalición árabe, dónde está incluida 

Emiratos Árabes (Gutiérrez de Terán et al., 2011)9 

Tal y como apunta Yassin al Tamani, analista político yemení, “los poderes regionales 

consiguieron abortar la Primavera Yemení (…). Si no hubiera sido por ellos, habría logrado 

casi todos sus objetivos”.  

 
8 MEDINA, F., El movimiento huti (Ansar Allah) y la guerra en Yemen, Estudios de Asia y 

África, 171, 2020, núm. 1, El Colegio de México  

9 GUTIÉRREZ DE TERÁN, I.; ÁLVAREZ-OSSORIO, I..  Informe sobre las revueltas árabes: 

Túnez, Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria. Guadarrama (Madrid): Ediciones del Oriente y 

Mediterráneo, 2011 
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Con esto, Tamani señala a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes como los culpables de gran 

parte del fracaso de la revolución de Yemen, debido a su intervención militar en el país después 

de que los rebeldes hutíes expulsaran al presidente Hadi de la capital. 

7. ÁNALISIS 

7.1. ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS TERRORISTAS EN SIRIA Y YEMEN 
Nadie discute ya la existencia de nuevos frentes yihadistas generados tras el inicio de las 

diferentes revueltas que se iniciaron bajo el nombre “Primavera Árabe”.  

Existen diferentes opiniones sobre las relaciones existentes entre los Estados fallidos y el auge 

de actividades terroristas, así como de la importancia de saber aprovechar estas situaciones 

para posicionarse aprovechando la carencia de un control efectivo, como ocurre por ejemplo 

en Yemen, dónde Al Qaeda ha logrado una importante presencia, además sin ser considerada 

el enemigo principal.  

La materialización de una sangrienta guerra civil en Siria y Yemen es el claro ejemplo de un 

nuevo cambio de rumbo geopolítico para la región de Oriente Próximo (Cobo, 2018). Este 

nuevo rumbo no tiene nada que ver con las esperanzas de libertad con los que ansiaban los 

civiles de estos países cuando iniciaron las protestas durante la Primavera Árabe ( 

En un clima de inestabilidad política propio de cualquier transición, o intento de transición,  Al 

Qaeda y el Dáesh, junto con otras organizaciones o sus propias “filiales”,  han procurado 

posicionarse junto al pueblo, pese a que en los primeros momentos se encontraba en una 

situación incómoda debido a que los objetivos que se pretendían alcanzar por parte de la 

sociedad estaban basados en ideales de libertad y democracia, mientras que el objetivo de las 

organizaciones terroristas es la implementación de un Estado basado en la Sharía. Pese a esto, 

también tenían objetivos comunes, como el derrocamiento de sus líderes.  

En el caso de Yemen, tras conseguir derrocar a Saleh, y posteriormente a Hadi, se considera 

que las organizaciones terroristas, especialmente Al Qaeda en la Península Arábiga, que es una 

de las filiales del grupo terrorista Al Qaeda, aparentemente perdió visibilidad, tal y como afirma 

Jesús Alonso para el Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

En un primer momento, intentó auto proclamarse como el único grupo capaz de defender a la 

población de los chiitas hutíes. 

Ni si quiera es considerada el elemento más desestabilizante de Yemen, como ya se ha podido 

ver en la explicación presentada anteriormente sobre la situación del país. Así pues, podríamos 
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considerar a Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) como un pequeño grupo paramilitar 

que no ha logrado un gran apoyo y que no ha conseguido la capacidad de influencia que tienen 

los hutíes (Alonso, 2014) o incluso los Secesionistas sureños 

Pese a la perdida de visibilidad, AQPA sigue siendo considerada la filial de Al Qaeda con más 

proyección internacional y mayor posibilidad de organizar y conseguir ejecutar ataques contra 

objetivos occidentales. Esto se debe a que, tras la Primavera Árabe, el grupo ha sabido 

aprovecharse del sufrimiento que estaba viviendo la población sunní, ocasionado por la 

inestabilidad política que se vio agravada tras la Primavera Árabe.   

En mayo de 2011, consiguieron hacerse con la ciudad costera de Zinjibar. En 2014, después de 

que los hutíes tomasen el control del Estado, AQPA inició una estrategia bidireccional. Por una 

parte, señalaba a los hutíes como su principal enemigo, dirigiendo gran parte de los ataques 

hacia ellos, en las zonas norte y oeste del país, que es donde son mayoritarios. Por otra parte, 

AQPA se centró también en los objetivos del Gobierno en aquellas zonas donde era más fuerte 

(Alonso, 2014).  

A partir de 2018, según un informe publicado por la ONU en 2020, se empezó a hacer presente 

también el Dáesh, haciendo notorios cada vez más ataques terroristas dirigidos hacia los chiitas, 

especialmente en la capital. Desde entonces, hay una lucha de diferentes grupos terroristas, 

además de la lucha ya existente por las divisiones sociales previas a la Primavera Árabe, que 

se han visto agravadas con la regionalización del conflicto (Gutiérrez, 2020)10 

Anwar al Awlaki, clérigo y terrorista perteneciente a la organización Al-Qaeda, afirma lo 

siguiente para la revista INSPIRE: “la caída de Saleh y el cambio de gobierno posterior 

afianzarían determinados objetivos de la organización (AQPA).” 

Aunque la Primavera Árabe Siria se inició estando caracterizada por el predominio de 

elementos laicos y pacíficos a la hora de crease los diferentes grupos que participaron en las 

protestas, así como en los objetivos planteados, no se respondía a ningún criterio específico, 

sino que eran movilizaciones no vinculadas a la religión. Podrían ser denominadas 

movilizaciones multiconfesionales que buscaban reformas y aperturas políticas que les 

garantizasen mayores derechos políticos, económicos, así como sociales (Álvarez-Ossorio, 

2016). 

 
10 Gutiérrez, F.  (2020). Al-Qāʿida en la Península Arábiga (AQPA): génesis e influencia en la guerra en Yemen. 

Foro internacional, vol. LX,  2020. Recuperado de: https://www.redalyc.org/journal/599/59965023004/html/  

 

https://www.redalyc.org/journal/599/59965023004/html/
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Matías Ferreyra11 (2015), apunta a que hubo 3 factores que dieron lugar a la “metástasis siria”, 

llegando a introducir factores religiosos en el conflicto que dieron lugar a la aparición de las 

organizaciones terrorista.  

El primer factor hace referencia a las contradicciones propias a la estructura sociopolítica de 

Siria, señalando la sobrerrepresentación de la confesión alauí en el Estado y la 

subrepresentación de la mayoría sunní. Esto dio pie a una fuerte inestabilidad política con 

tendencias religiosas.  

El segundo factor hace referencia a la represión llevada a cabo por parte del Estado. Es decir, 

se señala la violencia sistemática del gobierno en respuesta a las movilizaciones, dirigida 

especialmente hacia barrios, mezquitas e incluso activistas sunníes, que se les consideró como 

“terroristas” por su simple condición de activista sunní.  

El último factor hace referencia a la penetración islamista extranjera en el sistema político sirio. 

Esto dio lugar a que las protestas que comenzaron siendo nacionales, pacíficas y 

prodemocráticas, acabaran siendo militarizadas y radicalizadas por parte de las fuerzas 

profundas y extremistas islámicas.  

Los primeros dos factores son considerados de carácter propiamente interno, pero que se 

tornaron «intermésticos» al combinarse con el tercero. (Ferreyra, 2015).   

 

Con la intensificación de la intervención de organizaciones como Hezbollah, Jebhat al-Nusra, 

Estado Islámico, entre muchas otras, además de la propaganda religiosa antichiíta impulsada 

por Arabia Saudita, los grupos terroristas se vieron reforzados.  

 

A partir de noviembre de 2012, las organizaciones yihadistas se presentaban con el objetivo 

del establecimiento de un Estado Islámico en la región y con una interpretación propia del 

concepto de «guerra santa», siendo la más importante de ellas, en un primer momento, Jebhat 

al-Nusra, ligado a al-Qaeda junto con el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) –el actual 

«Estado Islámico»–. Desde entonces, se puso en escena un nuevo objetivo en la lucha armada: 

ya no solo se buscaba el simple derrocamiento de Bashar al-Assad y su familia como se 

planteaba en los orígenes de las revueltas, sino que ahora también se perseguía la instauración 

de una teocracia sunní en Siria y en toda la región (Ferreyra, 2015). 

 
11 FERREYRA, M. (2015). Syria: The secular revolt in Arab Spring to the islamization of the civil war. Contra 

Relatos del Sur. 
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Durante el 2013 el Estado Islámico (Dáesh, en el caso de Siria) comenzó una campaña sobre 

Siria para adquirir territorio aprovechando la inestabilidad política causada por los factores 

como el desempleo, el autoritarismo, la falta de derechos políticos y el propio inicio de las 

Primaveras Árabes en países vecinos, intentando así acabar con los grupos sirios que se oponían 

a esta organización terrorista. A principios de 2014 el grupo terrorista había conseguido hacerse 

con el control de la ciudad siria de Raqqa, la cual se convertiría en una de las bases más fuertes 

del Dáesh (Jones et al., 2017)12. La participación del Estado Islámico en el conflicto sirio 

dificultó aún más la resolución de este, ya que en 2014 existían 4 actores que se enfrentaban 

entre ellos: las Fuerzas Armadas de Siria, el Consejo Nacional Sirio (grupo que aglutinaba a la 

oposición al régimen de al-Asad), las Unidades de Protección Popular (milicias kurdas) y el 

propio Dáesh. 

En la primavera del 2014, el Estado Islámico controlaba el 25% del territorio sirio, además de 

ser este año, junto a 2015, los años en los que más beneficio económico consiguió.  

A partir de 2015, el nivel de territorio que conquistó, así como el beneficio económico 

conseguido, se vieron estancados. Este hecho seguramente lo podemos relacionar a la creación 

y el propio mantenimiento del Califato, que supuso una cantidad de costes más elevada de la 

que se podían permitir, ya que además del financiamiento de las operaciones militares, también 

se debían financiar las cortes judiciales, la propaganda, y los servicios sociales islámicos (Jones 

et Al., 2017).  

De este modo, factores como el incremento de los gastos del Califato, la reducción de ingresos 

debido a la pérdida de suministros y materiales como consecuencia de una acción militar 

(CJTF-OIR) impulsada por EEUU, y los ataques que se sufrieron por parte del ejército sirio, 

apoyado por Rusia, que reforzó su presencia en Siria con el pretexto de luchar contra el Estado 

Islámico,   y el CJTF-OIR), llevaron a que, a partir del 2017, el grupo terrorista comenzase a 

perder territorio, hasta 2019, que es cuando data la derrota del Estado Islámico en Siria con la 

eliminación total del Califato (The Global Coalitation Against Daesh, 2020)13. 

Tres años más tarde, Siria sigue adentrada en una guerra civil, el fin de la cual no parece estar 

cerca.  

 
12 JONES, S. G., DOBBINS, J., BYMAN, D., CHIYYIS, C. S., CONNABLE, B., MARTINI, J., ROBINSON, E. & 

CHANDLER, N. (2017). Rolling Back the Islamic State. Santa Monica, Estados Unidos: RAND Corporation. 

13 The Global Coalition Against Dáesh. (2020). The Global Coalition Against Dáesh. Recuperado el 10 de febrero 
de 2020, de https://theglobalcoalition.org/en 
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7.2. ANÁLSIS COMPARATIVO ENTRE SIRIA Y YEMEN 
Tras toda la contextualización realizada en páginas anteriores sobre Siria y Yemen, observamos 

que existen diferencias y similitudes entre ambos Estados. 

Tanto en Siria como en Yemen la sociedad estaba fragmentada, no contaba con una identidad 

nacional que permitiese que las protestas iniciadas durante 2011 fuesen hacia la misma 

diercción. 

En el caso de Siria el epicentro del conflicto reside en la confrontación de la sociedad dividida 

entre el sector a favor de un Estado aconfesional y ligado a políticas económicas socializantes 

y entre el sector de la sociedad que busca la implementación de un Estado Islámico a través de 

la sharía. (Sapag, 2018) 

Algo similar pasa con el caso yemení, donde el número de grupos enfrentados es aún mayor 

que en Siria, y va más allá de la cuestión religiosa,  dándose una verdadera disputa por el control 

territorial, protagonizada principalmente por el movimiento hutí, el movimiento sureño, las 

divisiones que surgieron del ejército de Saleh y diferentes organizaciones yihadistas, 

destacando el papel de AQPA.  

Como diferencias principales encontramos que el pueblo yemení (los hutíes, especialmente) 

consiguió derrocar tanto al presidente Saleh como a Hadi. Tras eso, se hicieron con el control 

de varias zonas del país. Algunos periódicos (El País, 2014) apuntaron este hecho como una 

desventaja para Yemen, ya que la falta de un presidente augmenta la inestabilidad del país, así 

como las confrontaciones entre los diferentes grupos y movimientos 

En cambio, Bashar al-Assad se ha conseguido mantener en el poder desde el año 2000, pese a 

todas las revueltas y la guerra civil en la que se encuentra sumergida Siria desde hace años, con 

el apoyo principal de Rusia.  

Otro factor común entre ambos estados es la intervención tanto regional como extranjera en 

sus conflictos internos.  

Según los datos ofrecidos por CIDOB, Yemen cuenta con la intervención de Arabia Saudí,  

Irán y los Estados Unidos.  

Siria, por su parte, cuenta con la intervención de Iraq, Turquía, Rusia y los Estados Unidos, 

principalmente.  

Analizando ahora la evolución del terrorismo yihadista por parte de los grupos principales que 

operan en ambos estados, nos encontramos con que también presentan semejanzas. 

 

 

 



Impacto de la primavera Árabe sobre el terrorismo yihadista.  Dunia Asalman 

En el caso Sirio, se observa 

como es el Estado Islámico, 

concretamente su filial “Dáesh” 

(señalizado de color negro en el 

Mapa 1) la organización que 

cuenta con más territorio bajo 

su control. Esto se debe a la 

autoproclamación del Califato 

en junio de 2014, alcanzando así 

su culmen.  

Coincide la creación del 

Califato con el debilitamiento 

del ejército de Siria   (Álvarez-

Ossorio, 2016). 

 

     Mapa 1: Control territorial de Siria, 2015. 

        Fuente: Institute for the Study War.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 MAPA 1: Control territorial de Siria, 2015. Fuente: Institute for the Study War. Recuperado de: 
https://www.aljazeera.com/news/2016/12/11/isil-recaptures-palmyra-from-syrian-forces 

https://www.aljazeera.com/news/2016/12/11/isil-recaptures-palmyra-from-syrian-forces
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Yemen, por su parte, tiene la presecia de Al Qaeda en el sur del Estado, aunque no es a zona 

más estratégica del país, la cual sería la limítrofe con el golfo de Adén, que en 2015 seguía 

siendo controlada por el gobierno yemení de Hadi. 

 

Pese a que en el mapa no aparece ya que 

no disponía del control de ninguna zona, 

en 2015 es cuando aparece el Dáesh en 

Yemen, dando lugar a una lucha de 

diferentes grupos terroristas, además de 

la lucha ya existente por las divisiones 

sociales previas a la Primavera Árabe, 

que se han visto agravadas con la 

regionalización del conflicto 

mencionada anteriormente.  

En ambos casos observamos la 

existencia de 

 varios grupos combatiendo por hacerse 

con el control del territorio, pese a que 

no todos ellos consiguen tener zonas 

controladas.     

                   

                                                                                Mapa 2: Control territorial de Yemen, 2015 

                   Fuente: Institute for the Study War15 

 

En 2016 Siria pasó a ser considerada Estado fallido debido a la división territorial que sufrió 

entre el propio régimen, el Ejercito Libre Sirio y las diferentes facciones yihadistas existentes. 

Esta división territorial vino causada porque el régimen pudo permitir alargar la guerra, e 

incluso endurecerla, gracias al apoyo internacional que recibió por parte de sus gran aliados, 

Irán y Rusia. (Álvarez-Ossorio, 2013). 

Yemen pasó a ser Estado fallido en 2015 tras la ofensiva de los hutíes en la primavera de 2015 

contra el gobierno de Hadi y las milicias yihadistas del sur (Cobo, 2015).  Y es que cuando 

parecía que el conflicto llegaba a su fin con la victoria de los hutíes, Arabia Saudita ayudo al 

gobierno de Hadi, consiguiendo alargar más esta guerra. Al final esta intervención no está sino 

 
15 Mapa 2: Control territorial de Yemen, 2015. Fuente: Institute for the Study War. Recuperado de: 
https://en.shafaqna.com/7927/map-yemen-who-controls-what/  

https://en.shafaqna.com/7927/map-yemen-who-controls-what/
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enmarcada en la guerra fría árabe entre Irán y Arabia Saudí, usando a dos bandos enfrentados 

a nivel civil para poder librar una guerra sin enfrentarse directamente (Freeman, 2017) 

Tras pasar a ser considerados Estados Fallidos, los grupos terroristas principales de cada región 

empezaron a experimentar un descenso en las zonas que controlaban, llegando a quedar en 

2019 como indica los Mapas 3 y 4 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

En el caso sirio destaca la intervención de Estados Unidos con la coalición CJTF-OIR, (2014) 

y la presencia rusa en Siria (2015), que consiguen capturar territorio en manos del EI durante 

todo el 2016 (Lavrov, 2019)17 

La derrota total y definitiva del EI en Siria no ocurrió hasta el 23 marzo de 2019, fecha en la 

que se anunció la eliminación total del Califato. En ese día las Fuerzas Democráticas de Siria 

con apoyo de fuerzas especiales estadounidenses, francesas y británicas, derrotaron a las 

últimas fuerzas del Dáesh en Siria localizadas en Baghouz (Wedeman & Said-Moorhouse, 

2019).18 

 
16 MAPA 3: Control territorial de Siria, 2019. Fuente: Syrian Observatory for Human Rights. Recuperado de: 
https://www.syriahr.com/en/180961/ 
17 LAVROV, A. (2018). The Russian Air Campaign in Syria. Recuperado de:  
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1057649.pdf  
18 WEEDEMAN and MOORHOUSE, (2019). ISIS has lost its final stronghold in Syria, the  

Syrian Democratic Forces says. CNN. Recuperado de:  

https://edition.cnn.com/2019/03/23/middleeast/isis-caliphate-end-intl/index.html  

https://www.syriahr.com/en/180961/
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1057649.pdf
https://edition.cnn.com/2019/03/23/middleeast/isis-caliphate-end-intl/index.html
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Algo similar pasa con Yemen, que también cuenta con la intervención de varios actores 

regionales e internacionales. El problema principal de Yemen es que los grupos principales son 

el gobierno de Hadi (apoyado por Arabia Saudí) y los hutíes (apoyados por Irán), siendo estos 

los financiados y los que se intentan derrocar por parte de los actores externos para llevar a 

cabo su articular guerra fría .  De este modo, AQPA se permite aprovechar la inestabilidad 

existente por el conflicto entre ambos bandos (además de otros existentes) para hacerse con el 

control y es así como ha conseguido mantener un control territorial que el Daésh en Siria. Pese 

a esto, diferentes actores, como por ejemplo los Estados Unidos, se han visto “forzados” a 

colaborar con Yemen apoyando al gobierno de Hadi (para dar apoyo a su aliado, Arabia 

Saudita) y con la lucha antiterrorista, debido también a los intereses que tiene sobre Yemen, 

por su posición geográfica estratégica.  

Por lo tanto, la pérdida de control territorial por parte de Al Qaeda en la Península Arábiga y 

del Dáesh (Estado Islámico) se relaciona directamente con la entrada de actores regionales e 

internacionales tanto en Siria como en Yemen. 

 
 
19 MAPA 4: Control territorial Yemen, 2019. Fuente: Sana’a Center for Strategic Studies. Recuperado de: 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/8221  

https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/8221


Impacto de la primavera Árabe sobre el terrorismo yihadista.  Dunia Asalman 

Finalmente, para finalizar con este apartado más analítico considero que es importante ver la 

evolución que ha ido presentando el terrorismo en ambos países, comparando los ataques 

terroristas que han sufrido desde 1970 hasta la actualidad, a través de dos gráficos en los cuales 

se observa que es a partir del inicio de la Primavera Árabe (20122) cuando se da un auge en 

los ataques terroristas. En el año 2015 donde se alcanza el récord de ataques registrados en 

ambos países. En el caso de Siria se observa también como, después de 2016, con la 

intervención de Estados Unidos y Rusia entre otros países, el número de ataques se reduce 

considerablemente, notándose así el efecto de la intervención antiterrorista, la crisis económica 

que presenta el Califato que lleva a extinción del Estado Islámico en tierras sirias en 2019, 

aunque esto no quiere decir que no siga habiendo ataques terroristas ni que la existencia de 

estas organizaciones se haya eliminado por completo. 

 

 

 

 Gráfico 1: Ataques terroristas en Siria desde 1970 

Fuente: The Global Terrorism Database.20 

 
20 Gráfico 1: Ataques terroristas en Siria desde 1970. Fuente: The Global Terrorism Database. Recuperado de: 
https://start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=SYIRIA&sa.x=0&sa.y=0  

https://start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=SYIRIA&sa.x=0&sa.y=0
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21Gráfico 2: Ataques terroristas en Yemen desde 1970 

Fuente: The Global Terrorism Database. 

 

Yemen también experimenta un descenso en el número de ataques terroristas a partir de 2015, 

motivados seguramente por la intervención militar llevada a cabo en Yemen por parte de 

Arabia Saudita. Esta intervención consiguió resultados a corto plazo ya que, en 2018 se vuelve 

a dará tendencia positiva en la cantidad de ataques terroristas registrados. Cabe mencionar que 

es, justamente a partir de 2018, cuando aparece de nuevo en territorio yemení el Estado 

Islámico, iniciándose una lucha entre diferentes grupos terroristas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Gráfico 2: Ataques terroristas en Yemen desde 1970. Fuente: The Global Terrorism Database. Recuperado de: 

https://start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=yemen&sa.x=50&sa.y=10  

 

https://start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=yemen&sa.x=50&sa.y=10
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8. CONCLUSIONES  
 

Tras realizar este trabajo, he podido llegar a diferentes conclusiones y a responder a algunas de 

mis preguntas de partida.  

Como se ha podido observar, Yemen y Siria son dos de los países que participaron en la 

Primavera Árabe que más perjudicados acabaron, llegando incluso a ser considerados Estados 

fallidos. Este hecho fue aprovechado por los principales grupos terroristas, que decidieron 

instaurarse y combatir para hacerse con el control del territorio tanto de Siria como de Yemen. 

Esto pues, confirma que la existencia de grupos terroristas fue más notoria en los estados más 

perjudicados tras la Primavera Árabe (estados disfuncionales) y, hoy en día, podemos también 

observar como en el caso de Yemen la presencia de grupos terroristas es incluso mayor que en 

Siria, en parte porque la inestabilidad yemení es superior a la siria, llegando a ser considerada 

la peor crisis humanitaria de la historia.  

Considero también que, aún sin la existencia de grupos terroristas tampoco se hubiese logrado 

conseguir un escenario favorable para una democratización ni una mejora social durante la 

Primera Árabe, ya que tampoco se reunían las condiciones óptimas o favorecedoras para un 

proceso democrático legítimo. Las transformaciones democráticas son procesos largos y 

complejos, y la existencia de intereses geopolíticos en ambos estados complica más cualquier 

situación de conflicto, ya que se entrometen actores internacionales con el fin de conseguir 

beneficios propios mediante las materias primas de las que disponen ambos estados. También 

lo complica más la falta de unión social, en ambos es una característica clave la existencia de 

varios grupos sociales que tienen objetivos diferentes. La división social existente tanto en 

Yemen como en Siria, en la que estaba la sociedad enfrentada entre diferentes bandos, complica 

más el hecho de que puedan ir todos hacia la misma dirección, ya que disponen de intereses 

incompatibles. Es en esta situación donde entran las organizaciones terroristas, que consiguen 

dividir y enfrentar más al pueblo yemení y al pueblo sirio, aprovechando la inestabilidad 

existente para generar más caos.  

Los grupos terroristas de ambas regiones (Dáesh y Al Qaeda principalmente), al principio 

vieron la Primavera Árabe como una oportunidad. Todo parecía ser favorecedor: inestabilidad 

política y sociedad en contra de los regímenes instaurados. Estos dos puntos eran (y son) claves 

para que los grupos terroristas existentes puedan asentar sus bases. Pese a esto, a medida que 

fueron pasando los años, especialmente después de 2015, que fue el punto álgido de ambas 
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organizaciones, comenzaron a perder su capacidad de control, especialmente en Siria, donde 

la intervención internacional (destacando Estados Unidos dando apoyo a los rebeldes kurdos, 

que combatían directamente contra el Dáesh) fue mucho más notoria que en Yemen. Así pues, 

las organizaciones yihadistas obtuvieron un impacto positivo durante la Primavera Árabe a 

corto plazo.  

En cuanto al papel de los actores externos puedo hacer dos apuntes a modo de conclusión. El 

primero sería que, independientemente de los motivos que llevaron a la intervención a estos 

actores, la lucha antiterrorsita que llevaron a cabo fue crucial para reducir la presencia 

terrorista, sobre todo en Siria. El segundo apunte es que, pese a su papel como actores que 

luchan contra el terrorismo, si Siria y Yemen han llegado a ser considerados estados fallidos 

es debido a la propia intervención de actores regionales e internacionales, que han decidido 

hacer de guerras civiles su propia “guerra fría” (como por ejemplo Irán y Arabia Saudita, en 

Yemen) dando apoyo a los sunníes y chiitas, aprovechando la existencia de grupos terroristas 

para tener motivos firmes e intervenir, sin dejar que la guerra tome un curso natural en la que 

gane el actor con más recursos, porque constantemente están recibiendo ayudas externas que 

hace que se vaya alargando el conflicto, generando más inestabilidad y más oportunidades para 

los grupos terroristas.  

Así pues, considero que la existencia de grupos terroristas no es el factor directo por el que 

Siria y Yemen no consiguen triunfar en su revolución en busca de una democracia real, pero sí 

que puede ser considerado un factor indirecto, y en las siguientes líneas lo voy a tratar explicar. 

Digamos que el factor principal que lleva a que la revolución yemení y la revolución siria 

fracasen es la carencia de cohesión social, que hace que los diferentes grupos sociales tengan 

objetivos diferentes e incompatibles. Dada esta situación, cuando se inicia la Primavera Árabe 

cada grupo aprovecha para luchar por sus objetivos, iniciándose un conflicto. Este conflicto es 

aprovechado por los grupos terroristas para instaurarse y hacerse con el control. Ambos estados 

suscitan intereses geopolíticos, ya sea por su posición estratégica o por los recursos que 

disponen. Esto despierta el interés de actores locales, como Turquía, Arabia Saudita, Irán o 

Irak o actores internacionales, como Estados Unidos o Rusia, que ven la oportunidad de 

participar aprovechando la existencia de los grupos terroristas para usarlo como motivo de 

intervención. De este modo, apoyan al actor interno que más les convenga, alargando la guerra 

de cada uno de estos estados, mientras van luchando contra el terrorismo, que se aprovechan 

del auge de inestabilidad que se va dando cada vez que el conflicto se alarga.  
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