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LOS ESTUDIOS SOBRE EL MUNDO ÁRABE DESDE LA CIENCIA 
POLÍTICA Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN ESPAÑA
Isaías Barreñada

Por su particularidad geográfica, histórica y cultural es perfectamente comprensi-
ble que España sea un país que deba prestar y en cierta medida preste una especial 
atención a su vecindario árabe, y en particular magrebí. Este interés existe y ha ido 
en aumento, tocando no solamente a las instituciones y a las autoridades públicas, 
sino también a una parte de la población y a la academia. De hecho, desde el siglo 
xix se conformó una larga y reconocida tradición de estudios árabes, centrados 
en la historia medieval, la literatura y la lingüística. Sin embargo, a diferencia de 
otros países europeos con nexos coloniales en la región como Francia o el Reino 
Unido, que tienen una larga tradición de estudios políticos e internacionales sobre 
el mundo árabe, España ha tardado en desarrollar estos campos y alcanzar el nivel 
que le corresponde.

En 2006, un estudio sobre el estado de las investigaciones sobre el Me-
diterráneo ya apuntaba un escenario diverso y en expansión, aunque todavía con 
muchas carencias.1 Desde entonces, los cambios en las investigaciones en ciencias 
sociales aplicadas a la región y en particular sobre los países árabes han sido induda-
bles tanto en formación como en investigación y publicaciones, con una significati-
va diversificación de temas, de países y un incremento llamativo de investigadores. 
Un escenario sin duda positivo, pero también marcado por deficiencias estructura-
les todavía no resueltas, especialmente en lo institucional, y por las tendencias y los 
temas de interés dominantes, como los conflictos y los temas de seguridad.

Tanto la Ciencia Política como las Relaciones Internacionales, frecuen-
temente asociadas una y otra, han vivido importantes cambios en los últimos años, 
afirmándose como disciplinas autónomas y diferenciadas, con metodologías e ins-
trumentos propios. Pero ambas se ven también plenamente inmersas en el debate 
sobre los estudios regionales o de área, donde se ven asociadas a otras disciplinas de 
las ciencias sociales. Por otra parte, en este caso se asocia a los Estudios árabes dada 
la especial relevancia del uso de la lengua, y dado que algunos departamentos de 
Estudios árabes, centrados en la lengua y la historia, contribuyeron a los primeros 
pasos de los estudios contemporáneos. Se plantea así un debate que va más allá de 
lo meramente formal sobre la existencia de una modalidad de politólogos arabistas 
(o arabistas politólogos) y los internacionalistas arabistas (o arabistas internaciona-
listas). Aunque el artículo no nos permite hacer una comparación con la situación 
en otros países de nuestro entorno, podemos afirmar que estas problemáticas no 
nos son privativas

Ciencia Política, Relaciones Internacionales y los Estudios de área
Estas dos disciplinas han estado tradicionalmente asociadas entre sí, así 

como con la Historia y el Derecho Internacional. Pero ambas han vivido impor-

1 Richard Gillespie e Iván Martín (eds.). Researching the Mediterranean. Barcelona: British Council, cidob, iemed.
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tantes cambios en los últimos años, confirmándose como disciplinas autónomas. 
Por ello, entender su evolución reciente nos puede permitir valorar cómo abordan 
temáticas relativas a los países árabes.

La Ciencia Política tiene más tradición en España, aunque también ha 
tenido que afirmar su especificidad respecto al Derecho político y la Sociología.2 La 
transición democrática y la nueva realidad política contribuyó de manera decisiva 
a su autonomía y desarrollo. A finales de los ochenta la diversificación favoreció 
también el desarrollo de los estudios de casos no españoles, la política comparada 
y los estudios de área o regionales. En la actualidad, la disciplina se imparte en 
dieciocho universidades públicas, en las que hay cinco facultades de Ciencias Po-
líticas, y al menos en siete universidades privadas. Esto ha generado un número 
importante de docentes e investigadores, el desarrollo de múltiples áreas de estu-
dio y una atención particular a ciertas áreas geográficas. Así mismo, la disciplina 
dispone de publicaciones especializadas, entre ellas Revista Española de Ciencia Política, 
Política y Sociedad (ucm), Historia y Política, Geopolítica(s), etc. Al mismo tiempo, en 1993 
se creó la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (aecpa).

En cuanto a su atención a los estudios sobre el mundo árabe, debe seña-
larse que muy pocas facultades tienen asignaturas sobre esta área, a excepción de la 
Universidad de Granada. Sin embargo, los estudios políticos tienen ya un estima-
ble recorrido, generalmente con investigadores aislados y dispersos. Sin embargo, 
desde mediados de los noventa se articula en la facultad de Ciencias Políticas de la 
ugr un polo específico, con un itinerario de Estudios mediterráneos y luego con 
la creación del Grupo de Estudios e Investigaciones sobre el Mediterráneo (geim), 
que contribuirá a singularizar esa universidad con estudios políticos de área, foca-
lizados en el Magreb y en Marruecos hasta el día de hoy.3 Este polo no solamente 
ha contribuido a implantar formación, sino también a llevar a cabo proyectos de 
investigación y publicaciones muy significativas. Las reformas políticas liberaliza-
doras, el fenómeno del terrorismo transnacional y sobre todo la ola de revueltas 
prodemocráticas de 2011 contribuirán de manera decisiva a impulsar los estudios 
políticos, ampliando los países estudiados. Los temas más abordados: los siste-
mas políticos, las reformas políticas, la liberalización, la transitología, los procesos 
electorales, los actores, las élites, la política comparada, las cuestiones de género, 
sociedad civil y movimientos sociales, la cooperación, la seguridad y el terroris-
mo. Fuera de Granada apenas hay formación específica en los grados y másters de 
Ciencia Política. Sin embargo, la existencia de un nutrido grupo de politólogos 
dispersos que trabajan sobre el mundo árabe ha provocado que haya una presencia 
de estos temas en los congresos españoles de Ciencia Política, lo que llevó a que en 

2 Miguel Jerez y Javier Luque (2016). «Treinta años de Ciencia Política en España: profesionalización, expan-
sión y ajuste», Revista Española de Ciencia Política, 40, pp. 179- 215.

3 Según la profesora María Angustias Parejo, desde la creación del geim sus integrantes han dirigido 19 tesis, 
lo que supone el 43% de las defendidas en la ugr sobre temas árabes, que suman 44. Intervención en la 
jornada «Los estudios sobre el mundo árabe contemporáneo en España: presente y futuro». Casa Árabe, 
Madrid, 21-22 de noviembre de 2017 <https://www.youtube.com/watch?v=gA7KndPrBUc> [consultado el 
12 de agosto de 2019].
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2018 se creara en el seno de aecpa un Grupo de Política Comparada en el Magreb 
y Oriente Próximo.

La disciplina de Relaciones Internacionales, que este año de 2019 cum-
ple un siglo desde su creación en el Reino Unido, tiene también una singularidad 
en España. Es llamativamente reciente y arrastra hasta el día de hoy una serie de 
lastres, si bien esta última década ha visto una eclosión llamativa. Como han estu-
diado varios autores, su aparición y consolidación en España es tardía, hecho que 
se explica por el contexto histórico (el aislamiento del franquismo) y por condi-
cionantes académicos y institucionales (su dependencia del derecho internacional 
y su estrecha vinculación con la Historia y la Ciencia Política) que han marcado su 
desarrollo.4 En 1944 se crea la primera facultad de Ciencias Políticas en la Uni-
versidad de Madrid y en la licenciatura se incluyen materias como Política Exterior 
de España e Historia de las Relaciones Internacionales. El nuevo plan de estudios 
de 1953 introduce una asignatura de Derecho Internacional y Relaciones Interna-
cionales y se inaugura la especialización de Estudios Internacionales.5 La primera 
cátedra de Derecho y Relaciones Internacionales data de 1957 y el primer depar-
tamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de 1968. 
Este desarrollo tardío también fue asociado a una serie de características que han 
dado pie a un debate sobre si existe una Escuela española de Relaciones Internacio-
nales, una de cuyas características sería su enfoque sociológico de influencia euro-
pea. Algunos autores señalan que su singularidad consistiría en una mayor cercanía 
a la Sociología y la Historia y una reinterpretación de lo elaborado en otros países 
y una adaptación al interés y la realidad españoles.6 Pero también se ha caracteri-
zado por tratarse de una comunidad académica poco numerosa,7 con procedencias 
dispares y una fuerte vinculación al Derecho y la Ciencia Política. Aunque sea re-
conocida como una disciplina diferenciada, en la organización académica española 
las Relaciones Internacionales forman parte de la misma área de conocimiento que 
el Derecho Internacional Público. En 1978 se crea la Asociación Española de Pro-
fesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales donde se inscriben 
hasta el día de hoy los investigadores en Relaciones Internacionales. En todo caso, 
interesa más prestar atención al auge que ha vivido en los últimos años. A partir de 
2009-2010 se inaugura una nueva etapa, con la puesta en marcha de los primeros 
grados de Relaciones Internacionales como titulación diferenciada, en el marco 

4 Véase Rafael Calduch (2013). «La Escuela española de Relaciones Internacionales», Revista de Relaciones Interna-
cionales de la unam, 115, pp. 9-32; y José Antonio Sanahuja (2019). «Relaciones Internacionales en España una 
aproximación disciplinaria e institucional», Revista de Relaciones Internacionales de la unam, 133, pp. 159-184.

5 Ibídem. 
6 Caterina García Segura (2006). «Spain», en Knud E. Jørgensen y Tonny B. Knudsen (eds.). International Relations in Eu-

rope. Traditions, Perspectives and Destinations. Londres: Routledge; y José Antonio Sanahuja (2019). «Relaciones 
Internacionales en España una aproximación disciplinaria e institucional», Revista de Relaciones Internacionales de 
la unam. Op. Cit. 

7 Ya en el trabajo de Hernando de Larramendi y Azaola las referencias a investigadores de Relaciones Interna-
cionales son pocas. Véase Miguel Hernando de Larramendi y Bárbara Azaola (2006). «Los estudios sobre el 
Mundo Árabe y Mediterráneo contemporáneos en España», en Richard Gillespie e Iván Martin (eds.). Investigando el 
Mediterráneo. Barcelona: British Council, cidob y iemed, pp. 87-148. En 2019 solo hay cinco catedráticos de 
Relaciones Internacionales y unos setenta profesores en las universidades españolas.
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del Espacio Europeo de Educación Superior (eees) y a día de hoy podemos contar 
cerca de veinte universidades que ofertan esta formación. Lo singular es que solo 
unas pocas son universidades públicas y en cambio muchas son privadas (dada la 
alta demanda), lo que redunda en un todavía bajo peso de la investigación y una 
cierta dilución de la disciplina dado que muchas asignaturas son de otras discipli-
nas y muchos de los docentes provienen de esos ámbitos.8

En este marco debe señalarse que las ofertas formativas en Relaciones In-
ternacionales, sean de grado o de máster, incluyen algunas asignaturas sobre la región 
mena, aunque suelen ser optativas. No existe en cambio una formación de posgrado 
específica en cuestiones internacionales del mundo árabe.9 Además, cabría pregun-
tarse si la especificidad de la escuela española de Relaciones Internacionales, su in-
clinación política y sociológica, el predominio de una metodología de síntesis y un 
menor apego a los marcos teóricos convencionales es aplicable al caso de los estudios 
sobre el mundo árabe contemporáneo. Aquí cabe señalar la figura emblemática del 
catedrático internacionalista Roberto Mesa, profesor en la ucm, que prestó una es-
pecial atención al colonialismo español y a la cuestión palestina. En todo caso, es 
relevante señalar que los estudios internacionales sobre esta región no se han desa-
rrollado suficientemente, como ha podido ser el caso de los estudios sobre América 
Latina, y que tienden a englobarse en los estudios multidisciplinares de área. Encon-
tramos por lo tanto estos trabajos en equipos junto a politólogos, sociólogos e histo-
riadores. Al igual que en otras ciencias sociales, los estudios de área, tienen en Re-
laciones Internacionales una consideración especial que tiene a lo multidisciplinar.

El auge de la disciplina en los últimos años también tiene que ver con 
la situación actual y una demanda externa, provocada por la acción exterior de 
España, que ha tenido al Mediterráneo y a los países árabes como una de sus prio-
ridades, su participación en la escena internacional (Unión Europea, cooperación 
internacional, misiones militares internacionales) y por una demanda más coyun-
tural de los medios de comunicación y think tanks. Por lo tanto, dominan temas y 
regiones ligados a las estructuras de poder. Especialmente llamativo es el correlato 
con la política exterior española. Desde hace dos décadas España participa en una 
serie de misiones militares internacionales, sea de Naciones Unidas, la otan o la 
ue, algunas de las cuales tienen lugar en esta región (Líbano, Iraq) y en su peri-
feria (Sahel, Cuerno de África e Índico, Afganistán). Esto ha contribuido a que 
el Ministerio de Defensa le preste más atención, potenciando más un análisis de 
carácter geopolítico y de seguridad. Así mismo, debe señalarse la demanda, por 
parte de ciertos organismos, de estudios de prospectiva y formulación de escena-
rios previsibles.

8 Leire Moure (2015). «El estado de las enseñanzas de las Relaciones Internacionales en España tras la im-
plantación del modelo de Bolonia», en Núria Bouza, Caterina García Segura y Ángel J. Rodrigo (dirs.), y Pablo Pareja 
(coord.). La gobernanza del interés público global. xxv Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales. Barcelona, 19-20 de septiembre de 2013. Madrid: Aepdiri/
Universitat Pompeu Fabra/Tecnos.

9 En los años noventa el máster en Relaciones Internacionales que se impartía en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset (Madrid) tenía un itinerario específico de especialización sobre el norte de África y Oriente 
Medio, aunque sus contenidos eran multidisciplinares y poco ajustados a la disciplina.
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Los temas que más se han tratado y con más relevancia han sido las rela-
ciones bilaterales con España y con la Unión Europea, las dinámicas mediterrá-
neas, las relaciones interestatales y las políticas exteriores árabes, así como los con-
flictos y, más recientemente, las cuestiones de seguridad. La focalización geográfica 
también ha ido variando: primero hacia el Magreb y el Mediterráneo, además de 
Palestina, mientras que en la actualidad las cuestiones euromediterráneas han per-
dido relevancia, ganando relevancia los temas de geopolítica regional en el Golfo. 
Cabe apuntar otro aspecto muy significativo. El profesor Celestino del Arenal ha 
señalado que la disciplina de las Relaciones Internacionales, en su modalidad ma-
instream de matriz anglosajona, se ha construido y sigue muy marcada por un incues-
tionable etnocentrismo europeo.10 La influencia de los postulados culturalistas de 
Samuel Huntington y el impacto de la política exterior de inspiración neoconser-
vadora durante el periodo Bush también han sido muy relevantes y especialmente 
visibles cuando se aplica a ciertas regiones, como los países árabes e islámicos. Por 
ello cabe señalar la importante mella que ha dejado la doctrina neoconservadora en 
la disciplina de los Estudios Internacionales sobre el mundo árabe contemporáneo 
incluso en España.11

Los internacionalistas son pocos, y los que se dedican a la realidad árabe 
contemporánea apenas una veintena. Casi todos ellos llevan a cabo aproximacio-
nes que podríamos más bien caracterizar como estudios regionales o de área (world 
regional studies), en un momento de auge de estos estudios.12 Casi todos están focali-
zados, más que en países o temas, en zonas como el Magreb, Oriente Próximo, el 
Mediterráneo, la región mena o el Golfo.

El ecosistema español de los estudios políticos e internacionales sobre el 
mundo árabe contemporáneo

Los estudios y análisis politológicos e internacionales que desde España se 
llevan a cabo sobre el norte de África y Oriente Medio, es decir esencialmente sobre 
países árabes, aunque también sobre Turquía, Irán, Israel y la periferia saheliana, 
se desarrollan en un espacio y con unos recursos que tienen mucho que ver con los 
centros universitarios, ciertas instituciones públicas o privadas (think tanks de análisis 
internacional), y publicaciones, sean especializadas o de divulgación. Así mismo, 
se mueven entre la aplicación de los enfoques clásicos de sus disciplinas y la de me-
todologías e instrumentos convencionales, los enfoques críticos y, a demanda de 
actores externos, una perspectiva de interpretación para la resolución de conflictos.

Los estudios árabes contemporáneos en Ciencias Sociales, y en particular 
en lo que concierne a la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, se estructu-
ran en torno a un número muy reducido de polos de investigación en las universida-

10 Celestino del Arenal (2014). Etnocentrismo y teoría de las Relaciones Internacionales: una visión crítica. Madrid: Tecnos.
11 Manuel Iglesias Cavicchioli (2017). Aznar y los «neocons». El impacto del neoconservadurismo en la política exterior de España. 

Barcelona: Huygens.
12 Véanse Zoran Milutinovic (ed.) (2019). The rebirth of Area Studies. Challenges for History, Politics and International Relations 

in 21st Century. Londres: I. B. Tauris; Alexei D. Voskressenski (2017). Non-Western Theories of International Relations. 
Conceptualizing World Regional Studies. Londres: Palgrave Macmillan.
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des y se amplían a pequeños grupos, proyectos, instituciones no universitarias y pu-
blicaciones especializadas. Los polos propiamente dichos, con actividad permanente, 
proyectos de investigación, publicaciones y un cierto número de investigadores, no 
son muy numerosos y tienen formatos muy dispares entre sí. En Ciencia Política 
destaca por su especificidad disciplinaria el mencionado geim de la Universidad de 
Granada que desde hace dos décadas forma, promueve proyectos de investigación y 
ha conformado un grupo estable de analistas, ampliando temáticas y países.13 El se-
gundo es el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (teim) de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, que tiene como singularidad su multidisciplinaridad pero 
donde los estudios políticos e internacionales son relevantes;14 en su seno funciona 
el Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán (opemam).15 A 
estos dos referentes se añaden otros grupos, más modestos en cuanto a miembros 
pero con una actividad significativa: el también multidisciplinar Grupo de investigación 
sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas (gresam) de la Universidad de Castilla 
La-Mancha,16 el Grupo de Investigación en Estudios Árabes Contemporáneos de la Universidad de 
Granada (creado en 1985), un grupo de investigadores en el Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados iesa-cisc de Córdoba, los internacionalistas de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, una relevante concentración de internacionalistas que tra-
bajan sobre países árabes en el Departamento de Relaciones Internacionales e His-
toria Global de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Com-
plutense de Madrid, el Instituto Universitario Euromediterráneo emui (ucm),17 y el 
Observatorio de la Política Exterior Europea de la uab con el ibei. 

A estos ámbitos de actividad dispersos por el país se añade un gran número de 
profesores e investigadores que están en facultades diversas y en departamentos de Es-
tudios Árabes (Madrid, Alicante),18 Ciencia Política (uned, Sevilla, Jaén o Salamanca), 
Historia (Madrid, Valencia, Barcelona), Derecho Internacional y Relaciones Interna-
cionales, Ciencias de la Información (Madrid) y Humanidades. Así mismo cabe señalar 
la actividad que sobre temáticas árabes contemporáneas llevan a cabo grupos de inves-
tigación especializados en seguridad, y que disponen de publicaciones como el Grupo 
de Estudios en Seguridad Internacional gesi (ugr, creado en 2009),19 y la Unidad de 
Investigación sobre Seguridad y Cooperación unisci (ucm).20

13 <http://cpolitica.ugr.es/pages/investigacion/grupos> [consultado el 12 de agosto de 2019].
14 <http://www.tallerteim.com/> [consultado el 12 de agosto de 2019].
15 <http://www.opemam.org/> [consultado el 12 de agosto de 2019].
16 <http://blog.uclm.es/grupogresam/> [consultado el 12 de agosto de 2019].
17 <https://www.ucm.es/emui> [consultado el 12 de agosto de 2019].
18 La Universidad Autónoma de Madrid (uam) fue pionera en este campo. Desde los años setenta su Depar-

tamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales desarrolló un plan de estudio novedoso y 
contemporaneísta, sumando así las ciencias sociales a los estudios de literatura y pensamiento árabe. Más 
tarde, en los noventa, se crearía el teim, cantera de un gran número de nuevos arabistas y científicos sociales 
e impulsor de un doctorado y de la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos (reim). Véase Miguel Hernando de 
Larramendi y Bárbara Azaola (2006), Los estudios sobre el Mundo Árabe y Mediterráneo contemporáneos en España. Op. Cit. 
En la uam se imparte actualmente el máster universitario en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos, 
pluridisciplinar pero con una importante carga de estudios políticos e internacionales.

19 <https://www.seguridadinternacional.es/> [consultado el 12 de agosto de 2019].
20 <http://www.unisci.es/> [consultado el 12 de agosto de 2019].
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Esta realidad de unos pocos ámbitos estructurados y una abundancia de 
investigadores dispersos caracteriza el panorama español, lo que ha propiciado una 
fructífera colaboración no solo entre los grupos más estructurados sino también 
con los investigadores más aislados. Esto se manifiesta de manera particular en los 
numerosos proyectos de investigación en Ciencias Sociales con financiación públi-
ca diversa que en los últimos veinte años han servido de marco para gran parte de la 
actividad de estos polos y grupos. De hecho, estos medios suelen ser los impulsores 
de proyectos de investigación que se diseñan asociando a colegas de otras univer-
sidades, generando una tupida red de colaboraciones cruzadas.21 En esta línea de 
espacios compartidos deben señalarse otras iniciativas muy significativas. Es el caso 
del Foro de Investigadores sobre el Mundo Árabe y Musulmán (fimam) que desde 
1995 funciona como una red de investigadores –noveles y sénior– en el que hay una 
nutrida representación de científicos sociales y que organiza encuentros anuales 
desde hace más de dos décadas. Otra iniciativa importante es el Congreso Inter-
nacional Cambio político y conflictos territoriales en el norte de África y Oriente 
Próximo (calpocot) que promueve el polo de la ugr, o las Jornadas Interuniver-
sitarias de Investigaciones sobre Palestina.

Una segunda característica del ecosistema español es una gran diversidad 
de instituciones que dan cobertura a la formación, la producción de análisis y la 
divulgación. Caben destacarse el cidob en Barcelona, pero también institucio-
nes públicas como Casa Árabe (Ministerio de Asuntos Exteriores), la Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo (Sevilla) y el Instituto Europeo del Mediterráneo 
(iemed, Barcelona). Estas instituciones han permitido, en colaboración con las 
universidades locales, la organización de eventos muy significativos como el Con-
greso Mundial de Estudios sobre Oriente Medio (wocmes) en Barcelona (2010) 
y Sevilla (2018). También deben señalarse los más recientes think tanks, con el Real 
Instituto Elcano a la cabeza –que cuenta con un área de análisis sobre los países 
árabes–, los desaparecidos ceri (Centro Español de Relaciones Internacionales) y 

21 A modo de muestra, en 2018 estos proyectos ligados a las Ciencias Políticas y las Relaciones Internacio-
nales estaban en ejecución, implicado a más de cuarenta investigadores. Crisis y representación política en el Nor-
te de África. Dispositivos institucionales y contestación (CSO2017-84949-C3-2-P). ip: Thierry Desrues. Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad (mineco), la Agencia Estatal de Investigación (aei) y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (feder). Crisis y procesos de cambio regional en el norte de África. Sus implicaciones para 
España (CSO2017-84949-C3-3-P). ip: Miguel Hernando de Larramendi Martínez. Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad (mineco), la Agencia Estatal de Investigación (aei) y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (feder). Resiliencia del autoritarismo, choque de islamismos e intensificación del sectarismo en Oriente Medio 
y el Magreb (CSO2017-86091-P). ip: Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño. Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad (mineco), la Agencia Estatal de Investigación (aei) y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (feder). Análisis de la gestión y la explotación de los recursos naturales en situaciones de conflicto: el caso del Sáhara occi-
dental (CSO2017-86986-P). ip: Raquel Ojeda García. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(mineco), la Agencia Estatal de Investigación (aei) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (feder). 
Dinámicas y actores transnacionales en Oriente Medio y Norte de África (MENA): una genealogía de élites y movimientos sociales entre 
lo local y lo global (HAR2016-77876-P). ips: Laura Feliu Martínez y Ferran Izquierdo. Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad (mineco), la Agencia Estatal de Investigación (aei) y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (feder). Persistencia del autoritarismo y procesos de cambio político en el norte de África y Oriente Próximo: 
consecuencias sobre los regímenes políticos y el escenario internacional (P12-SEJ-3118). ip: Inmaculada Szmolka. Junta de 
Andalucía. Ideología, texto y discurso: narrativas del cambio social en el Norte de África-idenaf (FFI2016-76307-R). ip: Juan 
A. Macías Amoretti. Plan Nacional de Investigación, mineco - feder.
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fride, el citpax, la ecfr, etc., que generan debate y reflexión e implican a analistas 
de diversa procedencia: académicos, diplomáticos, miembros de empresa, segu-
ridad, comunicación, etc. Todos ellos han dado una especial atención a la región 
organizando reuniones de debate, coordinando publicaciones, etc. También debe 
señalarse el papel de think tanks neoconservadores, muy adictos a los temas de seguri-
dad, como el Grupo de Estudios Estratégicos (gees) o la Fundación faes. Algunos 
de estos centros han dado cobertura y han servido de altavoz para algunos autores 
que, sin conocimiento de la lengua y un poco o nulo conocimiento de los países en 
cuestión, producen textos de opinión, basados en otros análisis tendenciosos de 
origen estadounidense o israelí, que contribuyen a asentar una visión deformada 
de la realidad.

Un tercer elemento que vertebra los estudios políticos e internaciona-
les sobre el mundo árabe contemporáneo son las publicaciones. Las publicacio-
nes académicas tradicionales vinculadas al csic o a los departamentos de Estudios 
árabes se han abierto a los trabajos de ciencias sociales, así mismo las revistas de 
referencia en Relaciones Internacionales y Ciencia Política publican trabajos sobre 
esta región.22 Pero más significativo es el papel catalizador que desempeñan revistas 
multidisciplinares como la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos (reim, uam), 
Afkar/Ideas y Awraq. A esto se añade la importante labor de ciertas editoriales abiertas 
a publicar monografías y obras colectivas de estos grupos de trabajo, como es el caso 
de Bellaterra, Catarata, Síntesis y Aranzadi entre otras.

Los objetos de estudio, temas y países se han diversificado enormemente 
en los últimos quince años. Las temáticas han sido señaladas con anterioridad, 
pero algunas observaciones ameritan una reflexión. La primera es que desde la 
«Guerra contra el terror» de la década de los 2000 y con la aparición de formas 
de violencia terrorista transnacional en los últimos años, los temas de seguridad y 
terrorismo han ganado mucha relevancia, aunque tratados por lo general de una 
manera cuestionable y contribuyendo a una nueva «terroristología» española. La 
segunda observación es que las revueltas prodemocráticas de 2011 dieron también 
pie a una avalancha de análisis y de estudios, y contribuyeron a la eclosión y diver-
sificación de los estudios políticos sobre la región. Sin embargo, la mayor parte de 
ellos se insertaron en la corriente mainstream, focalizados en la disfuncionalidad de 
los sistemas políticos, las demandas democráticas y el papel de las sociedades civi-
les, pero marginando los análisis de las causas socio-económicas y los movimientos 
sociales, lo que demuestra de nuevo la necesidad de abordajes más complejos

Finalmente debe señalarse la otra dimensión de la diversificación y espe-
cialización, los países y realidades estudiadas. El Magreb, y en particular Marruecos 
y el Sáhara occidental, Egipto y Palestina son los principales objetos de análisis. El 
interés mediterraneísta de los noventa y los dos mil ha desaparecido, y ha sido re-

22 En el campo de las Relaciones Internacionales cabe señalar la Revista Española de Derecho Internacional (redi) y la 
Revista Electrónica de Estudios Internacionales (reei) adscritas a la aepdiri; Política Exterior, editada por una empresa 
privada; la Revista cidob d’Afers Internacionals del cidob; Estudios Internacionales de la Complutense; la revista UNISCI 
Discussion papers (ucm); Relaciones Internacionales, de la Universidad Autónoma de Madrid (uam); el Comillas Journal 
of International Relations; y la revista Paix et Sécurité Internationales de la Universidad de Cádiz.
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emplazado por una creciente atención por Península arábiga y los países del Golfo 
arabo-pérsico. Podemos afirmar que se ha operado una ampliación de los estudios 
sociales sobre el mundo árabe contemporáneo, que se cuenta con un mayor nú-
mero de investigadores y publicaciones, una cierta presencia pública, etc., pero al 
mismo tiempo no disponemos de muchos indicadores para medir esta evolución y 
entrar en detalles. 

Uno de ellos podría ser el número de tesis doctorales que se defienden en 
las universidades españolas. La defensa de tesis en estas disciplinas es un indicador 
de las temáticas más tratadas y de los países que concentran el interés investigador. 
El recuento de Hernando de Larramendi y Azaola para el periodo 2000-2005 
compilaba 65 tesis doctorales sobre cuestiones políticas, sociales y económicas del 
mundo árabe contemporáneo: 25 sobre Marruecos y entre estas 7 sobre migracio-
nes, 5 sobre Palestina, 5 sobre Argelia, 4 sobre Egipto y 2 sobre Turquía.23 Una 
puesta al día nos presenta una imagen más diversa. Según la base de datos teseo 
(Ministerio de Educación), entre 1977 y 2018 se han realizado más de 900 tesis 
doctorales relacionadas con los países árabes, de las cuales y según su título, unas 91 
se pueden adscribir a la disciplina de la Ciencia Política y unas 105 a las Relaciones 
Internacionales. En este recuento no se han incluido las tesis sobre migraciones o 
la cuestión migratoria en España, ni islam en Europa, muchas de las cuales tienen 
un componente más afín a la sociología y la antropología. Como se puede constatar 
en la tabla 1, Magreb y Mashreq tienen un peso parecido, mientras que la Península 
arábiga y el Golfo han concitado mucha menos atención. Destacan Marruecos y el 
Sáhara occidental, Egipto y Palestina. En montos globales, el Magreb ha sido más 
tratado desde las Relaciones Internacionales, mientras que el Mashreq desde la 
Ciencia Política.

Tabla 1. Tesis de Ciencia Política y Relaciones Internacionales sobre Países Árabes 
según la base de datos teseo (1977-2018)

País Total (todas las 
disciplinas) ccpp + rrii Total ccpp Total rrii

Norte de África 22 2 1 1

Magreb (región) 45 13 1 12

Mauritania 24 0 - -

Sáhara Occidental 30 22 7 15

Marruecos 342 34 16 18

Argelia 49 15 8 7

Túnez 73 6 5 1

Libia 9 3 1 2

Sahel 5 1 - 1

23 Miguel Hernando de Larramendi y Bárbara Azaola (2006). Los estudios sobre el Mundo Árabe y Mediterráneo contem-
poráneos en España. Op. Cit. 
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=Magreb 595 96 39 57

Egipto 94 19 11 8

Sudán 10 4 1 3

Somalia 8 7 0 7

Líbano 39 12 7 5

Palestina 61 26 15 11

Jordania 23 4 4 -

Siria 39 10 9 1

Iraq 26 7 2 5

Kurdistán 4 0 - -

=Máshreq 304 89 49 40

Golfo (región) 4 2 - 2

Arabia Saudí 12 3 - 3

Yemen 5 2 2 -

Omán 0 - - -

eau 2 0 - -

Qatar 2 0 - -

Kuwait 7 1 - 1

Bahréin 0 - - -

=Golfo 32 8 2 6

Islamismo 1 1 1 -

Org. reg. 2 2 - 2

Total 934 196 91 105

Fuente: Elaboración propia. Para categorizar las tesis no se ha utilizado los códigos unesco sino los 
títulos [consulta: final de octubre de 2018].

Entre las tesis de Ciencia Política podemos señalar en las dos principa-
les subregiones una mayor atención a tres cuestiones: los sistemas políticos y la 
transitología, seguido por temas de sociología política (entre ellos, los temas de 
identidad y de género) y los temas electorales, sistemas de partidos y movimientos 
sociales.

Tabla 2. Tesis de Ciencia Política sobre Países Árabes Base según la base de datos 
teseo (1977-2018)

Países
regiones Total Sistema 

político
Pensamiento 
político 

Sociología 
política

Elecciones,
Partidos,
Movimien-
tos sociales

Islam 
político

Seguridad
terrorismo

Norte África 1 - - 1 - - -

Magreb (región) 1 1 - - - - -
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Mauritania - - - - - - -

Sáhara 
Occidental

7 1 - 6 - - -

Marruecos 16 7 2 4 2 1 -

Argelia 8 5 1 1 1 - -

Túnez 5 2 - - 3 - -

Libia 1 1 - - - - -

Sahel - - - - - - -

=Magreb 39 17 3 12 6 1 0

Egipto 11 2 - 3 5 1 -

Sudán 1 - - - - 1 -

Somalia 0 - - - - - -

Líbano 7 4 1 1 0 1 0

Palestina 15 4 4 4 3

Jordania 4 3 - - 1 - -

Siria 9 1 1 3 3 1 -

Iraq 2 1 1

Kurdistán - - - - - - -

=Máshreq 49 15 7 11 9 4 3

Golfo (región) - - - - - - -

Arabia Saudí - - - - - - -

Yemen 2 2 - - - - -

Omán - - - - - - -

eau - - - - - - -

Qatar - - - - - - -

Kuwait - - - - - - -

Bahréin - - - - - - -

=Golfo 2 2 0 0 0 0 0

Islamismo 1 - - - - 1 -

Org. reg. - - - - - - -

Total 91 34 10 23 15 6 3

Fuente: Elaboración propia. Para categorizar las tesis no se ha utilizado los códigos unesco sino los 
títulos [consulta: final de octubre de 2018].

Entre las tesis de Relaciones Internacionales podemos señalar diferencias 
entre las dos principales subregiones: en el Magreb una especial focalización en las 
relaciones bilaterales con España y la UE, mientras que con el Mashreq se presta 
más atención a la política exterior de los países, los temas de seguridad y conflictos y 
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las relaciones con España. Marruecos, el Sáhara occidental, el Magreb como región 
y Palestina destacan entre los países más estudiados.

Tabla 3. Tesis de Relaciones Internacionales sobre Países Árabes según la base de 
datos teseo (1977-2018)

País
Región

Total
Política 
Exte-
rior

Historia 
de las rrii

Seguridad 
internacional, 
paz, conflictos

Organizaciones 
internacionales 
y derecho 

Relaciones 
con España

Relaciones 
con la ue

Norte África 1 - - - - 1 -

Magreb (región) 12 1 - - - 5 6

Mauritania - - - - - - -

Sáhara 
Occidental

15 - 4 - 4 6 1

Marruecos 18 2 - - - 14 2

Argelia 7 2 - - - 3 2

Túnez 1 - - - - - 1

Libia 2 - - 2 - - -

Sahel 1 1 - - - - -

=Magreb 57 6 4 2 4 29 12

Egipto 8 3 - - 3 2

Sudán 3 1 - 1 - - 1

Somalia 7 - - 6 - 1 -

Líbano 5 1 - 4 - 0 -

Palestina 11 4 1 - 4 2

Jordania - - - - - - -

Siria 1 1 - - - - -

Iraq 5 1 - - 1 3

Kurdistán - - - - - - -

=Máshreq 40 11 1 11 1 11 5

Golfo (región) 2 - - 2 - - -

Arabia Saudí 3 1 - - - 2 -

Yemen - - - - - - -

Omán - - - - - - -

eau - - - - - - -

Qatar - - - - - - -

Kuwait 1 - - 1 - - -

Bahréin - - - - - - -

=Golfo 6 1 0 3 0 2 0
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Islamismo - - - - - - -

Org. reg. 2 - - - 2 - -

Total 105 18 5 16 7 42 17

Fuente: Elaboración propia. Para categorizar las tesis no se ha utilizado los códigos unesco sino los 
títulos [consulta: final de octubre de 2018].

Consideraciones finales
Los arabistas, y de manera más amplia los científicos sociales, politólogos 

e internacionalistas que trabajan sobre los países árabes, ya no son ese «gremio 
escaso y apartadizo» que calificó Emilio García Gómez.24 Hoy es un comunidad 
académica numerosa, muy diversa, multidisciplinar y con unas prácticas bastante 
consolidadas de trabajo en red, en unos polos académicos todavía poco numerosos 
pero en torno a proyectos y publicaciones, con una cierta presencia y visibilidad 
pública, y cada vez más internacionalizada. No obstante, deben señalarse algunas 
debilidades, carencias y riesgos. 

En primer lugar, en la actualidad son numerosos los politólogos e inter-
nacionalistas especializados en países árabes que han defendido tesis doctorales o 
desplegado una cierta labor investigadora que no pueden hacer carrera y emigran. 
De hecho, ya hay un número estimable de investigadores y profesores españoles en 
Francia, Reino Unido, Alemania y las Américas. Y más grave aún, muchos otros 
han abandonado la disciplina. Faltan estructuras permanentes, departamentos e 
institutos universitarios que incorporen unidades de estudios de área, donde pue-
da desplegarse una actividad de investigación y superar la actual dependencia de la 
aprobación de proyectos. Así mismo, debe trabajarse para una mayor inserción de 
los estudios políticos e internacionales de la región en los grados y másters univer-
sitarios, creando al menos un posgrado en Política y Relaciones Internacionales del 
mundo árabe contemporáneo que profundice en los estudios regionales en estas 
disciplinas y sea una referencia a nivel estatal.

La tan en boga transversalidad, las metodologías sintéticas de investi-
gación y las prácticas multidisciplinares no deben ir en detrimento de la utiliza-
ción de las herramientas propias de cada disciplina. Bourdieu llamó «sociología 
espontánea» a una forma de trabajo basada en la creencia de que la familiaridad 
con cierto tema o país pueda dar pie a explicaciones sociológicas o políticas. El 
riesgo de estos análisis políticos espontáneos y superficiales es indiscutible. A 
esto se añade la importante limitación en el manejo de la lengua árabe y de otras 
lenguas de la región por parte de muchos científicos sociales, lo que les aboca 
a recurrir a fuentes secundarias con el riesgo de contaminación y adopción de 
sesgos.

La finalidad de la actividad científica y académica es que sea de utilidad 
para la sociedad. La difusión de resultados es muy importante para contribuir al 

24 Bernabé López García (1990). «Arabismo y orientalismo en España. Radiografía de un gremio escaso y 
apartadizo», Awraq, anejo al vol. 11, pp. 35-69.
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conocimiento y al debate público con información rigurosa y elementos de aná-
lisis crítico. Sin embargo, ciertos medios de comunicación, con sus prioridades 
cambiantes y formatos imposibles, pone muchas veces en riesgo una divulgación 
que debe ser rigurosa, banalizándola o contribuyendo a afirmar visiones parciales 
y deformadas. Así mismo, las agendas de los think tanks, unos ligados a los centros 
políticos de decisión y otros alineados con ciertos grupos de interés, no pueden ser 
los determinantes de las principales líneas de investigación.

Es incuestionable que es necesaria una mayor inserción de los investiga-
dores en redes internacionales y grupos de investigación más allá de las fronteras 
nacionales. Pero esta internacionalización no debe limitarse a la zona de confort de 
los homólogos europeos. Es imprescindible una decidida y planificada colaboración 
con homólogos de los países árabes. Además, España tiene la posibilidad de desa-
rrollar en estos campos una interesante colaboración con la América Latina de ha-
bla hispana donde también hay una incipiente pero pujante producción académica 
sobre el mundo árabe contemporáneo, con enfoques particulares de gran interés.

Para concluir, ya se ha señalado que se ha avanzado mucho en la publica-
ción de investigaciones, estudios y en la posibilidad de divulgar análisis destinados 
a un público no especializado. Sin embargo, hay un elemento clave que lastra esta 
actividad: el insuficiente reconocimiento académico de esas publicaciones (índices 
de impacto, etc.) lo que lleva a la práctica cada vez más extendida de publicar en 
inglés en revistas especializadas inaccesibles y en editoriales extranjeras.
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RESUMEN
En los últimos años se constata en España un importante incremento de los estu-
dios sobre los países árabes desde dos disciplinas ligadas entre sí, la Ciencia Política 
y las Relaciones Internacionales. Con cierto retraso respecto a otros países euro-
peos, hoy podemos afirmar la existencia de una nutrida red de especialistas en estos 
campos. Esta situación se debe a varias razones: la lenta conformación de polos 
académicos estables en varias universidades, proyectos de investigación y docencia 
sobre el mundo árabe contemporáneo, un creciente interés de medios de comuni-



75

Los estudios sobre el mundo árabe desde la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales en España 

AWRAQ n.º 16. 2017

cación y think tanks, y un número cada vez más importante de investigadores que han 
trabajado sobre temáticas cada vez más diversas y realizado trabajo de campo. No 
obstante, todavía persisten importantes déficits y lagunas.
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ABSTRACT
In recent years Spain has witnessed a significant rise in studies on Arab countries 
from two interconnected disciplines, Political Science and International Rela-
tions. With some delay with regard to other European countries, today we can cor-
roborate the existence of a healthy network of specialists in these fields, a situation 
attributable to different reasons: the slow configuration of stable academic centres 
in a number of universities, research and teaching projects on the contemporary 
Arab world, growing interest in the media and among think tanks, and a progres-
sively larger number of researchers who have worked with more diverse themes and 
carried out fieldwork. Nevertheless, significant deficits and gaps remain.
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الملخص
شهدت إسبانيا، في السنوات الأخيرة، تناميا ملحوظا في الدراسات حول البلدان العربية إنطلاقا من تخصصين مترابطين فيما 
بينهما، و يتعلق الأمر بالعلوم السياسية و العلاقات الدولية. و يمكن التأكيد اليوم، مع الإقرار ببعض التأخير مقارنة مع 
دول أوروبية أخرى، على وجود شبكة ليست بقليلة من المتخصصين في هذه الحقول. و يرجع الفضل في ذلك لعوامل 
عديدة منها : التشكل البطيء لأقطاب أكاديمية ثابثة في عدة جامعية، و مشاريع البحث و التدريس حول العالم العربي 
المعاصر، و تزايد إهتمام وسائل الإعلام و المراكز البحثية، فضلا عن وجود عدد ما فتئ يتزايد من الباحثين ممن إشتغلوا 

حول مواضيع متنوعة و أنجزوا أعمالا ميدانية. لكن، و بالرغم من ذلك، لا تزال قائمة نواقص و ثغرات مهمة.
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