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RESEÑA  

 

CORRÊA TEIXEIRA, R.; SOUZA RAMOS, L. (orgs.) (2017). Conflitos do Século 21, Fino 

Traço - Editora, Belo Horizonte (Brasil), 200 páginas 

 

El libro que reseñamos nos introduce de forma muy sencilla y explicativa a la compleja 

situación en Medio Oriente. Todos los trabajos están presentados con un estilo atrapante, ágil y 

de fácil lectura. Una vez finalizada la obra, los lectores profanos tendrán un acabado 

conocimiento de los conflictos tratados, y los iniciados contarán con una herramienta 

determinante para continuar con los estudios pormenorizados de los conflictos regionales y sus 

protagonistas principales.  

En el prólogo el libro propone la relevancia del estudio de un conjunto de conflictos 

contemporáneos, utilizándose conceptos de vanguardia en el pensamiento de las relaciones 

internacionales y evitando visiones estereotipadas predominantes en la actualidad. Adelanta un 

mundo en el que los actores internacionales son los Estados Nacionales, sobre todo los que 

emergieron con la globalización después de 1945 y,  aún más, después del 9/11. Sin embargo, 

los antiguos imperios, como Asiria, Grecia, Roma y otros estarán presentes en su consideración 

como antecedentes de los terrorismos actuales, siendo que hoy el terrorismo ha emergido como 

un fenómeno efervescente con una presencia avasalladora.   

Para desarrollar la presente obra los editores contaron con la colaboración del Grupo de 

Estudio del Medio Oriente y del Magreb, del Departamento de Relaciones Internacionales de la 

Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais, el cual se  articuló con la Red 

Interinstitucional de Investigaciones y Estudios sobre Colonialismo y Política Internacional. La 

obra es de lectura muy dinámica y atrapante, y tal como veremos, revela una sucesión 

circunstanciada de los hechos con rigurosidad histórica, evitando caer en lugares comunes 

propios de las visiones occidentales sobre los conflictos planteados. Se refiere acertadamente a 

la porosidad de las fronteras, no sólo a nivel territorial sino entendida como entrelazamiento de 

las relaciones humanas, definiendo las relaciones internacionales como universos geopolíticos 

de gran complejidad, sobre todo después del 9/11 y abordando  los conceptos de Medio Oriente, 

Mundo árabe y Mundo musulmán. 

Se destaca también el desarrollo del análisis de los conflictos, especialmente las 

actuaciones de Al Qaeda e Isis y el entrelazamiento de acontecimientos producidos por la 

presencia de Occidente y Rusia en el Medio Oriente. Como bien dicen los editores, nadie nace 

terrorista. Ocupa un lugar especial en el libro la situación particular que vive Europa con los 

movimientos migratorios de desplazados por los conflictos, relevando la creciente 

interdependencia global. 

El conflicto árabe-israelí es abordado por Danny Zahreddine y Guilherme Di Lorenzo 

Pires desde una perspectiva histórica y actual, contribuyendo con un análisis crítico. En primer 

lugar nos parece sumamente acertado el abordaje de la cuestión desde la perspectiva árabe-

israelí y no como en muchos casos hemos visto denominarlo  palestino-israelí, pues implicaría 

circunscribir el conflicto a una reducción no siempre exacta, que excede la lucha de ambos 

colectivos y se proyecta a nivel regional con un choque entre los mundos árabe y judío. Si bien 

es el colectivo palestino el que más ha sufrido el conflicto, no olvidamos que haber perdido las 

guerras de 1948/49, denominadas de la Independencia, y sobre todo la llamada “de los Seis 

Días” a manos del Estado Israelí en 1967, generó en el mundo árabe un estado de frustración 

todavía no superado y que muchos consideran parte de los antecedentes que determinaron la 

llamada primavera árabe. 
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El conflicto está planteado y desarrollado en forma impecable, rigurosa, hasta aséptica, 

sin que en algún momento se pueda advertir en el texto alguna parcialidad más o menos 

manifiesta. Remite a nacionalismos tardíos y refiere a la Biblia como un mito creacional sobre 

árabes y judíos, distinguiendo acertadamente la historia real frente a la cuestión bíblica en 

relación al pueblo judío y la consecuente promesa de Dios al pueblo elegido. 

Con criterio analítico remiten a la historia para dejar de lado visiones simplistas que 

necesariamente desembocan en equivocaciones sustanciales. Para ello advierten la diferencia 

entre arabismo e islamismo, destacando asimismo cuestiones étnicas entre el pueblo hebreo y el 

judaísmo y las diferencias irreconciliables entre los nacionalismos sionista y árabe. 

Con consideraciones sobre el arabismo y el Imperio Otomano, nos posicionan en los 

comienzos del islamismo con  una semblanza de la historia de Mahoma, situándolo sin 

estridencia en la sociedad pagana de la Península Arábiga a fines del siglo VI y comienzos del 

VII y ubicando el Islam con posterioridad a la muerte del Profeta, proponiendo la diferencia 

entre árabes y musulmanes y luego entre hebreos, israelitas y judíos. 

Advierten sobre lo reciente del conflicto en términos históricos, refiriendo a los 

movimientos políticos y sociales propios del siglo XIX y a los nacionalismos tardíos. Con esta 

introducción ingresan a las relaciones entre árabes y judíos durante el Imperio árabe musulmán, 

poniendo de relevancia la tolerancia que existía con respecto a los judíos y la religión judía. 

Incursionan con éxito en los intentos, tanto de los árabes cuanto de los israelíes, en 

articular discursos que buscan demostrar cuál nación es más antigua en la región, y la que, 

consecuentemente, tendrá más derecho sobre los territorios. Discurren acerca de las diferencias 

entre los conceptos de “Nación” y “Estado”, emparentándolos con el concepto de nacionalismo. 

Ingresan en el terreno histórico, estructurando el nacimiento del Estado de Israel, incursionando 

necesariamente también en la cuestión Palestina y desarrollando de tal suerte, en forma paralela, 

la historia misma de ambos colectivos desde el año 1947, con la Resolución 181 que divide 

Palestina en dos Estados, y cómo ésta determinó la respuesta de los países árabes frente a la 

creación del Estado de Israel en 1948 y las sucesivas guerras y conflictos entre ambos pueblos. 

Es interesante notar que se incluye una tabla que grafica todos los conflictos entre árabes e 

israelíes, mostrando quienes participaron y quienes los iniciaron. 

Finalmente, y habiendo abordado en forma impecable el conflicto, y sus dificultades 

manifiestas de solución, los autores se preguntan si será posible la paz entre israelíes y  árabes, e 

indagan sobre la viabilidad de lograr una región estable donde el mutuo reconocimiento entre 

ambas partes del conflicto podría promover mayor prosperidad social y económica. Si bien 

aventuran una respuesta negativa, consignan que la historia nos demuestra que la paz sería 

posible, considerando el relato de la visita de Anwar El Sadat a Israel, y la posterior firma de la 

paz en Camp David en 1979. El optimismo de los autores podría darse de bruces con la 

intención manifiesta de Israel de ocupar en forma indefinida la Cisjordania. Aún así, un cambio 

de ideología en la conducción del país podría reencausar las negociaciones y conseguir la tan 

ansiada paz en la región. 

En Migraciones y conflictos armados, Geraldine Rosas Duarte nos propone una serie 

de razones que estructurarán las consecuencias de las nuevas migraciones, producto de las 

crecientes facilidades de comunicación, las enormes diferencias de vida y oportunidades entre 

los países desarrollados y en desarrollo y la consolidación de los procesos de integración 

regional en Europa, con la creación de la Unión Europea y el consecuente efecto no deseado de 

permeabilidad de las fronteras. También se analiza la apertura de los países de la Antigua Unión 

Soviética, sin olvidar el aumento y grado de violencia de los conflictos internos en diversos 

países los cuales son  potenciados por las migraciones. También se consignan las diversas 

circunstancias que hacen que dichos conflictos, lejos de resolverse, se ahonden, promoviéndose  

los movimientos migratorios en procura de un mundo mejor, al huir de condiciones que hacen 

no solo difícil la vida corriente, sino que directamente la ponen en peligro. De algún modo 
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adelanta los procesos que se advierten en los mismos países colonizados en los que la 

intromisión de las grandes potencias coloniales ha impedido el desarrollo de una vida más o 

menos sustentable, con la necesaria complicidad de los gobiernos locales. Nadie sufre el 

desarraigo de la emigración si tiene en su lugar de origen los elementos para proponer a los 

suyos una vida digna.  

Todo lo anteriormente mencionado ha contribuido a profundizar las corrientes 

migratorias determinando el aumento sustantivo del flujo de refugiados en las últimas décadas. 

En este caso particular el trabajo refiere especialmente a todos los conflictos activos que 

advertíamos hasta el año 2014 y muy específicamente a la guerra civil en Siria y la crisis de 

refugiados en Europa. Lamentablemente el tema no ha perdido vigencia  y  se ha profundizado 

en el caso de Siria, con la creación también de otros conflictos,  como  la crisis de los rohingya 

en Myanmar y Bangla Desh. 

El trabajo detalla datos estadísticos escalofriantes, tales como la cantidad de refugiados 

a nivel global, poniendo al descubierto la verdadera significación del conflicto. Más aún, a tres 

años del informe se advierte un aumento sustancial en dichas cifras. El trabajo también incluye 

una tabla de localización de las confrontaciones hacia el año 2014, que lejos de disminuir, han 

aumentado. 

Con un criterio simple y práctico, Rosas Duarte nos sugiere una posible salida. Para 

evitar el flujo migratorio, sobre todo sobre Europa, se deben redoblar los esfuerzos para resolver 

los conflictos vigentes; la consecución de la paz en los conflictos será la forma de promover las 

relaciones pacíficas en el largo plazo.  

El artículo culmina con reflexiones acerca del papel de los refugiados en las 

comunidades de la diáspora para la construcción de los procesos de paz, consignando que la 

posibilidad del regreso de los refugiados a sus lugares de origen está siempre presente y 

constituye un bien a conseguir.  

El capítulo sobre Terrorismo contemporáneo, escrito por Jorge M. Lasmar y Rashmi 

Singh aborda el terrorismo en todas sus formas, analizándolo desde sus inicios, en la 

antigüedad, con  los Asirios, Griegos, y romanos, entre otros. 

Sin quitarle la importancia que merece, desmitifica la amenaza real del terrorismo en la 

actualidad, y pone en perspectiva la inexactitud de asociar el Islam con el terrorismo, 

formulando una crónica consistente sobre la existencia de terrorismo religioso y secular.  

Realiza una interesante división entre los grupos terroristas que atacan tanto a los 

enemigos próximos cuanto a los distantes, y a aquellos que centran sus ataques en el enemigo 

próximo, cercano, actuando local o regionalmente. Cierra la descripción de este amplio espectro 

con los pequeños grupos que denomina lobos solitarios auto reclutados. 

Analiza acertadamente la Guerra Global contra el Terror, a partir del ataque a las Torres 

Gemelas del 9/11 y considera el cambio en la naturaleza estratégica de la guerra y los efectos 

colaterales consecuentes. Los autores consideran que se ha sobredimensionado la amenaza del 

terrorismo con el fin de emplear medidas excesivas para contrarrestar una amenaza  real, 

ubicándola en su justa medida. 

Concluyen considerando el abordaje de las tendencias del terrorismo internacional 

contemporáneo con la necesidad de contrarrestarlo con adecuadas medidas para combatirlo. Así, 

reconocen la ventaja indiscutible de reivindicar políticas de contraterrorismo medidas y 

proporcionadas, ya que lo contrario puede dar como resultado la profundización del accionar 

terrorista que se pretende combatir. 
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El trabajo sobre Al Qaeda realizado por Aureo de Toledo Gomes y Erwin Pàdua Xavier 

aborda un fenómeno pre y post 9/11 cual la configuración de Al Qaeda y su inmersión en los 

conflictos políticos de Medio Oriente y del mundo.  

Constituye una crónica rigurosa y remarcable, ponderando en la presencia de Osama 

Bin Laden y de Al Zawahiri las particularidades organizacionales del grupo extremista 

radicalizado. Pone de manifiesto también la chapucería de algunas maniobras de la 

organización, situándola lejos de ser presentada como una ejecutante de acciones milimétricas y 

materializadas a la perfección.  

Así como remarca dichas circunstancias, incluye críticas dedicadas a los servicios de 

inteligencia de los Estado Unidos en sus intentos fallidos de rastrear a los terroristas, tanto en lo 

que compete al FBI cuanto a la CIA, consignando la facilidad con que los terroristas se movían 

– y mueven – en el territorio de Estados Unidos. 

Incluye en dichas críticas las acciones fallidas de Washington con posterioridad a los 

atentados del 9/11, que no hicieron más que aumentar las amenazas terroristas. Tanto 

Afganistán -la primera en ser invadida- cuanto Iraq, están lejos de lograr cierta estabilidad, 

contribuyendo así  a que grupos como Al Qaeda pervivan y surjan otros como el Estado 

Islámico. Las torturas en los penales de Abu Ghraib y Guantánamo no ayudaron demasiado a 

conseguir dicha estabilidad. 

En el análisis se intenta dilucidar sobre el posible estado de Al Qaeda a varios años de la 

muerte de su líder y férreo fundador, Bin Laden, y hoy bajo el liderazgo de Aymán Al Zawahiri, 

cuyo paradero y supervivencia se desconocen. El trabajo culmina con un pensamiento muy 

pertinente acerca de que Al Qaeda fue – y es – no sólo una mera red terrorista, sino una 

representación de la ideología de la resistencia particularmente  contra Estados Unidos y 

Occidente. Muy preciso en la crónica y el análisis, el trabajo es de lectura imprescindible para 

entender el inicio y desarrollo de la organización yihadista y el mundo después del 9/11. 

El capítulo desarrollado por Waldeir Eustaquio dos Santos sobre el Estado Islámico en 

Medio Oriente: Análisis histórico, contemporáneo y el caso de Turquía, tiene como objetivo 

realizar un examen histórico, doctrinario, militar, administrativo y de reclutamiento del llamado 

Estado Islámico (EI), también conocido como ISIS o DAESH. 

El autor acertadamente indica que si bien el grupo terrorista tiene una larga trayectoria, 

se le ha asignado muy poca atención hasta el año 2013. Queda resaltada su diferenciación con 

los demás seguidores de la Jihad, no sólo porque posee fuentes de financiación propia sino 

también por sus métodos modernos de reclutamiento dentro del mundo de las comunicaciones y 

la cibernética. Por ello se destaca su complejidad dentro de los nuevos fenómenos del terrorismo 

mundial y particularmente en el Medio Oriente. Se sitúan sus antecedentes en la fundación de la 

Hermandad Musulmana, en Egipto, en 1928, movimiento sunita que en sus inicios no 

presentaba hostilidad frente a otros grupos islámicos y cuyos objetivos eran oponerse al 

imperialismo occidental y crear un Califato, como el disuelto en Turquía en 1924. Se destaca la 

escisión entre EI y Al Qaeda y el consecuente surgimiento del Estado Islámico de Iraq, que 

posteriormente alcanzaría a Medio Oriente  para  intentar el dominio del mundo. 

En el trabajo se pone de manifiesto el carácter salafista-yihadista del grupo, cuyas raíces 

ideológicas se sitúan en el Islam político, refiriéndose a las características de ambos 

movimientos y conceptualizando las diferencias y la historia de Al Qaeda y EI, y prestando 

especial cuidado en explicar la visión que los musulmanes tienen de los gobiernos y del rol de la 

mujer y, sobre todo, de la autoridad. Formula una serie de crónicas sobre la guerra fría y el 

conflicto previo a la invasión de Afganistán por la URSS en 1979. Allí va a tomar importancia 

la presencia de Bin Laden y la ayuda prestada a los afganos por Estados Unidos y Arabia 

Saudita para expulsar al Ejército soviético. Resalta la constitución del EI dentro de un vacío de 

poder de la comunidad internacional. 
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Ubica especialmente la relación entre Abu Musab Al Sarkawi, segundo en la cadena de 

mando luego de la muerte de Osama Bin Laden y este último, y la fundación del Al Qaeda en 

Irak (AQI). Consigna los cuatro grandes grupos afiliados formalmente a Al Qaeda, y  cierra con 

valiosas consideraciones finales. Es un artículo bien consistente, con explicaciones claras y 

concisas junto a una relación bien circunstanciada de la creación y desarrollo del grupo 

terrorista. Por último, discurre acerca de la serie de factores que determinaron la creación del 

grupo y la ceguera de Occidente en percibir la relevancia de los conflictos sectarios, 

principalmente el revanchismo sunnita en el Irak post Saddam. Analiza el papel de Turquía 

como líder en la región de Medio Oriente y articulador de la oposición al Estado Islámico, 

significando el papel de Erdogan y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y sus 

instancias de corrupción en el ejercicio del poder, asignándole no obstante un importante papel 

en la diplomacia del Medio Oriente. 

Para concluir estos comentarios sobre tan valiosa obra, queremos remarcar que 

consideramos su lectura imprescindible para los interesados en el desarrollo de los conflictos 

que surgieron en Medio Oriente en el siglo XX y que continúan en el siglo XXI, sobre todo con 

respecto al conflicto árabe-israelí y los procesos terroristas que se produjeron antes y después 

del ataque al Centro de Comercio Mundial-Torres Gemelas de Nueva York. 
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