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Desde el momento en el que Mohammed Bouazizi se inmoló en protesta contra el régimen tunecino 
de Zine al-Abadine Ben Ali en 2011, la región del Middle East and North Africa (MENA) ha sido 
circunscrita en una serie de transformaciones políticas, sociales y económicas cuyas secuelas son 
perceptibles hasta la actualidad. La controvertidamente denominada Primavera Árabe (PA) ha sido 
objeto de estudio de numerosos artículos científicos, siendo precisamente en este marco donde se 
inserta la compilación: A diez años de la Primavera Árabe: los desafíos de una región convulsa. 
 
Tal y como se puede comprobar desde el mismo título del presente documento, la obra ha sido 
recopilada por Rubén Paredes Rodríguez, director adjunto del Instituto Rosario del Mundo Árabe e 
Islámico (IREMAI) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Está compuesta por una minuciosa 
selección de trabajos, muchos de los cuales pertenecen a miembros del mencionado Instituto, así 
como al Grupo de Estudios sobre Medio Oriente (GEMO) del Programa de Relaciones y Cooperación 
Sur-Sur (PREC-SUR) de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, entre 
otros. 
 
El libro constituye una colección de artículos que versan sobre diversas temáticas, sin embargo, la 
columna que los vertebra se encuentra definida por las consecuencias resultantes de la PA tanto en 
los territorios pertenecientes a la región MENA como en algunos terceros. De hecho, la estructura 
del libro consta de cuatro partes bien diferenciadas. En primer lugar, una mirada hacia aquellos 
territorios que protagonizaron de facto la PA: Egipto, Libia, Siria, Yemen y Palestina. En segundo 
lugar, una sección que pone el foco en la percepción y afección del resto de los países MENA, tras 
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la oleada de protestas pacíficas que agitaron el mundo árabe: Arabia Saudí, Bahréin y demás estados 
del Golfo, Marruecos, Líbano e Irak. En tercer lugar, se lleva a cabo una revisión de los eventos 
acaecidos tras la PA en los lugares no árabes de la zona: Turquía, Israel e Irán. Por último, se 
desarrollan cuestiones transversales tales como la situación de la mujer durante y después de la PA, 
la emergencia y evolución del Estado Islámico, la circunstancia coyuntural experimentada por los 
refugiados sirios y las estrategias de Estados Unidos, Rusia y China en MENA tras la PA. Para finalizar, 
a modo de epílogo, con una exposición del recorrido político realizado por Túnez, lugar donde todo 
comenzó. 
 
Aquello que llama la atención a lo largo de los relatos es la relevancia otorgada a la disciplina de las 
Relaciones Internacionales. No en vano, el complejo proceso revolucionario desarrollado en el 
mundo árabe fue más allá de las dinámicas de dicho conjunto de estados. Cada uno de los países de 
la región posee sus propias especificidades, y consecuentemente, sus propias tácticas y propósitos 
diplomáticos. En su condición de actores políticos relevantes para la comunidad internacional, han 
provocado, en numerosas ocasiones, un giro geoestratégico en la política exterior de potencias tales 
como Estados Unidos, Rusia, China o la Unión Europea. En este sentido, cabe destacar el uso 
recurrente del término proxy war, también denominado guerra por delegación. Este concepto hace 
referencia a un conflicto en el que no solamente combaten las facciones iniciales, sino que surge la 
intervención de terceros actores impulsando, de un modo indirecto, a uno de los bandos a 
coadyuvar sus propias líneas nacionales de actuación y objetivos políticos. El citado concepto queda 
patente en el capítulo dedicado a Yemen, a Turquía (aunque apelando a la guerra siria), a Siria, a 
Libia, y, por último, al de Irán. 
 
Bajo la denominación Fuerzas Profundas, nombrada por Paredes, surge la construcción de estas 
innovadoras narrativas. Paredes defiende el desarrollo de una interrelación entre estas 
características que traza la trayectoria de los países MENA durante la última década. El retorno del 
status quo simboliza la primera de estas cinco fuerzas profundas. Con el objetivo de ejemplificar 
este rasgo pos-primaveral utiliza como referencia la situación a la que se enfrentó Egipto que, con 
posterioridad al desgarrador grito de al-sha’b yurid isqat al-Nizam (el pueblo pide la caída del 
régimen), consiguió que la democracia llamara a las puertas del país. Tras el golpe de estado del 
general Abdel Fattah Al-Sisi en 2013, el anhelo democrático de la sociedad egipcia se vio truncado 
por un regreso al autoritarismo y a ese status quo  inicial señalado por el autor. De hecho, la política 
securitaria, de represión y de control quedó manifiesta, desde el primer momento, tras la 
ordenación de la ilegalización de los Hermanos Musulmanes.  
  
A colación de este último punto, se menciona la identificación de enemigo del Islam Político como 
rasgo unitario en las coaliciones en torno a la región. Tras desafiar el status quo existente antes de 
la PA entre las sociedades árabes, no se conceptuaba la vinculación entre democracia e islam. Sin 
embargo, según el autor, tras la PA los regímenes autoritarios regentes del orden respecto del 
islamismo fueron alterados. Tanto en Egipto como en Túnez, partidos políticos de índole islamista 
ganaron poder, además de presencia de filiales en lugares como Marruecos, Turquía, Kuwait, Gaza 

y Jordania. Consecuentemente, la percepción del islam político y de su rama insurreccional⎯con 

asociaciones tales como el Estado Islámico o al-Qaeda⎯aumentó, en clave de amenaza activa, 
considerablemente. 
 
En tercer lugar, Paredes enumera la fuerza profunda que envuelve a la región en una violencia 
sistemática: la persistencia de los conflictos abiertos. El funcionamiento político de la zona se 
encuentra adscrito a unas dinámicas estratégicas que lejos de solucionar los enfrentamientos alejan 
significativamente la posibilidad de un próximo orden pacífico y estable. Igualmente, expone el 
autor, si antes de la PA los territorios árabes ya contaban con una disputa irresoluta como la 
palestina-israelí, posteriormente, se gestaron nuevas situaciones conflictivas en países como Siria, 
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Yemen y Libia,  que se han visto después abocadas a desarrollarse como proxy wars con la actuación 
directa o indirecta de terceros actores, dificultando así su solución. 
 
Es digno de mención el apartado relacionado con otra de las fuerzas reinantes en el entorno: la 
lucha por la hegemonía y rivalidades sectarias. Según el autor, ciertas potencias han 
instrumentalizado la religión musulmana con el fin de lograr objetivos políticos, así como de 
solidificar acuerdos en el seno de las guerras de Siria, Libia o Yemen. Los musulmanes chiíes y 
sunníes han sido objeto de rivalidades a lo largo de la historia, sin embargo, en palabras de Paredes, 
estos “han cobrado nuevos bríos” en la última década. Afirma el autor que ha supuesto, asimismo, 
la creación de un nuevo orden de preferencias y divisiones en el mundo árabe entre estados que no 
condenan la idiosincrasia de los Hermanos Musulmanes o, que, por el contrario, no perciben a la 
República Islámica de Irán como una “amenaza existencial”. 
 
Finalmente, la fuerza mencionada con mayor frecuencia a lo largo de estos relatos ha sido la 
penetración externa. De un modo u otro las grandes potencias han estado presentes en la evolución 
de las nuevas sinergias en el mundo árabe. Precisamente, el equipo al mando de esta compilación 
ha sabido diferenciar y escudriñar meticulosamente las especificidades locales del proceso evolutivo 
de cada potencia pos-primavera además de su posición en el tablero geoestratégico internacional.  
 
Cabe señalar, en última instancia, que a pesar de que cada artículo se examina en el marco de estas 

fuerzas profundas comunes⎯e indudablemente piedras angulares en las que se apoya el presente 

proyecto⎯cada una de las secciones cobra, individualmente, un especial sentido. A saber, el ensayo 
dirigido por Verónica Deutsch y María Victoria Ubeda, por la temática tratada y la maestría 
demostrada en su ejecución: la cuestión de género durante y después de la PA. Aunque es 
subrayable que el análisis del sujeto en esta obra se realiza de manera generalista, cuando 
realmente hubiera sido conveniente ahondar en la cuestión de género por zonas, ya que las 
dinámicas locales suelen diferir de un estado a otro. Por otra parte, en el mundo árabe, sin ir más 
lejos, no existe una sola realidad monolítica, sino múltiples, siendo cada una de ellas poseedora de 
singularidades únicas en un contexto cambiante e imprevisible. Precisamente, cada uno de los 
trabajos expuestos en la compilación refleja una verdadera consciencia respecto de estas 
particularidades, lo que conduce a la realización de un análisis fidedigno. 
 
A diez años de la Primavera Árabe: los desafíos de una región convulsa representa, desde estas 
líneas, un estudio íntegro e insólito, merecedor del espacio que ocupa dentro del repositorio de 
artículos científicos escritos en lengua española.  Su lectura es capaz de suscitar numerosas 
reflexiones en torno a la incertidumbre del futuro de la región.  
 


