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El	  protagonismo	  de	  la	  juventud	  en	  la	  actualidad	  del	  mundo	  árabe	  ante	  la	  doble	  heterogeneidad	  
del	  grupo	  de	  edad	  y	  de	  las	  sociedades	  de	  la	  región	  	  
	  
La	  ola	  de	  protestas	  que	  surgió	  a	  finales	  de	  2010	  en	  Túnez	  y	  se	  extendió	  a	  principios	  del	  año	  2011	  a	  
la	  mayor	   parte	   de	   los	   países	   del	   Norte	   de	   África	   y	   de	  Oriente	  Medio	   retuvo	   la	   atención	   de	   los	  
medios	  de	  comunicación	  y	  de	  las	  opiniones	  públicas	  del	  mundo	  entero.	  Es	  cierto	  que,	  a	  menudo,	  
los	   relatos	   de	   estos	   acontecimientos	   han	   puesto	   el	   énfasis	   en	   los	   aspectos	   aparentemente	  más	  
novedosos	   y	   singulares	   de	   las	   manifestaciones	   de	   descontento	   (Béchir	   Ayari	   y	   Geisser,	   2011),	  
como	   también	   es	   cierto	   que	   entre	   los	   aspectos	   más	   destacados,	   el	   carácter	   juvenil	   de	   la	  
contestación	  ha	  sido	  uno	  de	  los	  más	  reseñados	  (Desrues,	  2012a;	  Hernando	  de	  Larramendi	  y	  Azaola	  
2011).	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Este	  monográfico	  se	  enmarca	  dentro	  de	  los	  resultados	  del	  proyecto	  “Juventudes,	  cambio	  social,	  política	  y	  sociedades	  
en	  red	  en	  el	  Mediterráneo.	  El	  caso	  de	  los	  países	  magrebíes”	  (CSO2011-‐29438-‐C05-‐04)	  (2012-‐2014)	  financiado	  por	  el	  
Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  
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Ante	  la	  realidad	  innegable	  del	  protagonismo	  de	  las	  juventudes	  de	  las	  sociedades	  de	  la	  orilla	  sur	  del	  
Mediterráneo	  en	   la	   “Primavera	  democrática”	  de	  2011,	   cabe	  preguntarse	   si	   acaso	  ¿podría	  haber	  
sido	  de	  otra	  manera	  en	  países	  en	  los	  que	  las	  personas	  de	  18	  a	  35	  años	  suelen	  representar	  a	  más	  
de	  un	  tercio	  de	   la	  población?	  Asimismo,	  ¿podría	  haber	  sido	  de	  otra	  manera	  en	  una	  región	  en	   la	  
que	   hablar	   de	   desempleo	   es	   en	   un	   80%	   de	   los	   casos	   hablar	   de	   jóvenes	   	   (Martín,	   2011)?	   Un	  
desempleo	  que,	  recordémoslo,	  se	  ceba	  con	  particular	  intensidad	  con	  los	  jóvenes	  diplomados	  que	  
ven	  frustrados	  sus	  sueños	  de	  emancipación	  familiar	  y	  ascensión	  social.	  Más	  aun,	  los	  datos	  socio-‐
económicos	   y	   demográficos	   pueden	   verse	   complementados	   con	   las	   referencias	   a	   la	   naturaleza	  
autoritaria	  de	   los	   regímenes	  políticos	   y	   a	   la	   crisis	   de	  participación	  política	  de	   los	   jóvenes	  en	   los	  
contextos,	  claro	  está,	  en	  los	  que	  dicha	  participación	  es	  contemplada	  por	  los	  gobiernos	  (Desrues	  y	  
Kirhlani,	   2013).	   En	   efecto,	   los	   regímenes	   del	   llamado	   mundo	   árabe,	   a	   pesar	   de	   sus	   rasgos	  
autoritarios	  o	  de	  sus	  “iliberalidades”,	  no	  son	  homologables	  entre	  sí	  (Szmolka,	  2015a),	  de	  la	  misma	  
forma	  que	  las	  estructuras	  económicas	  y	  sociales	  difieren	  fuertemente	  de	  un	  país	  a	  otro,	  entre	  los	  
productores	  de	  hidrocarburos	  y	  los	  productores	  agrarios,	  entre	  los	  micro-‐estados	  del	  Golfo	  pérsico	  
y	  las	  sociedades	  populosas	  de	  Egipto,	  Argelia	  o	  Marruecos,	  etc.	  Detrás	  de	  una	  serie	  de	  puntos	  en	  
común	   como	   son	  el	   peso	  de	   la	   historia	   de	   los	   sucesivos	   imperios	  que	  dominaron	   la	   zona,	   de	   la	  
lengua	   árabe,	   de	   la	   religión	   musulmana,	   de	   los	   relieves	   montañosos	   y	   desérticos,	   surgen	   las	  
singularidades	  étnicas,	  lingüísticas,	  religiosas,	  coloniales	  y	  productivas,	  etc.	  	  
	  
Esta	   breve	   bifurcación	   por	   las	   macro-‐tipologías	   al	   uso	   para	   caracterizar	   a	   la	   región	   permite	  
entender	  por	  qué	  muchos	  prefieran	  hablar	  de	  Norte	  de	  África	  y	  Oriente	  Medio	  en	  lugar	  de	  mundo	  
árabe	  para	  así	  reflejar	  la	  heterogeneidad	  que	  subyace	  detrás	  de	  los	  tópicos	  de	  los	  mares	  de	  arena.	  
En	  las	  revueltas	  de	  2011,	  se	  enarbolaron	  lemas	  en	  francés	  (Dégage!),	  se	  utilizó	  el	  “arabizi”	  en	  las	  
redes	   sociales	   y	   sus	   portavoces	   se	   expresaron	   en	   inglés	   ante	   los	  micrófonos	   de	   los	  medios	   de	  
comunicación.	   El	   efecto	   contagio	   ha	   vuelto	   a	   dar	   vida	   a	   una	   identidad	   transnacional	   árabe	   que	  
había	  sido	  depreciada	  en	  repetidas	  ocasiones	  desde	   la	  derrota	  ante	   Israel	  en	  1967,	  pasando	  por	  
las	  dos	   intervenciones	  armadas	   lideradas	  por	  Estados	  Unidos	  en	   Iraq	  en	  1990	  y	  2003,	  al	   tiempo	  
que	  la	  causa	  amazige2	  ha	  adquirido	  una	  visibilidad	  pública	  e	   internacional	  desconocida	  en	  países	  
como	  Libia	  o	  Túnez.	  	  
	  
También	  nos	  lleva	  a	  recordar	  que	  la	  edad	  tiene	  un	  peso	  muy	  relativo	  con	  respecto	  a	  otras	  variables	  
que	  segmentan	   la	   juventud	  con	  mayor	  contundencia	  que	   la	  propia	  edad	  (Muxel,	  2012)	  y	  acaban	  
devolviendo	  la	  heterogeneidad	  de	  la	  condición	  juvenil	  que	  disimulaba	  la	  terminología	  que	  designa	  
la	  categoría	  (Bourdieu,	  2008).	  Destacan,	  aparte	  del	  sexo	  y	  el	  medio	  de	  residencia,	   las	  diferencias	  
en	  el	  nivel	  de	  estudios	  (sin	  estudios	  o	  estudios	  primarios	  versus	  estudios	  secundarios	  y	  superiores)	  
y	   el	   tipo	   de	   ocupación	   (escolarizado	   en	   la	   enseñanza	   secundaria,	   estudiante	   de	   la	   enseñanza	  
superior,	  empleado	  del	  sector	  formal,	  empleado	  del	  sector	  informal,	  desempleado	  o	  inactivo).	  La	  
escasa	   y	   precaria	   oferta	   laboral	   compromete	   la	   autonomía	   de	   los	   jóvenes,	   mientras	   que	   su	  
permanencia	  en	  el	  hogar	  familiar	  induce	  una	  reconfiguración	  de	  las	  relaciones	  en	  el	  seno	  de	  éste	  
(Fargues,	   1994;	   Desrues	   y	   Moreno	   Nieto,	   2011).	   A	   pesar	   de	   beneficiarse	   de	   la	   expansión	   del	  
sistema	  educativo	  y	  de	  las	  mutaciones	  en	  la	  morfología	   	  familiar,	   los	   jóvenes	  siguen	  siendo	  unos	  
verdaderos	   cadetes	   sociales	   (Fargues,	   1994;	   El	   Harras	   2005;	   Desrues	   y	  Moreno	  Nieto,	   2009).	   El	  
conflicto	  entre	  los	  jóvenes	  y	  los	  mayores,	  es	  en	  suma	  una	  lucha	  entre	  los	  que	  poseen	  el	  saber	  y	  los	  
que	   detentan	   el	   poder.	   Cabe	   decir	   que	   el	   profundo	   proceso	   de	   cambios	   que	   afecta	   a	   las	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Utilizamos	  la	  normalización	  terminológica	  propuesta	  por	  Tilmatine	  (1998-‐1999).	  
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juventudes	   se	   plasma	   fundamentalmente	   en	   un	   conflicto	   intergeneracional	   cuya	   expresión	   esta	  
mediatizada	  por	  la	  dependencia	  de	  los	  jóvenes	  hacia	  sus	  progenitores.	  
	  
	  
Al	   conflicto	   inter-‐generacional	   hay	   que	   sumarle	   un	   conflicto	   intra-‐generacional,	   que	   enfrenta	  
mujeres	  y	  varones	  del	  mismo	  grupo	  de	  edad,	  sin	  perder	  de	  vista	  otras	  variables	  socio-‐económicas	  
que	  segmentan	  la	  configuración	  de	  ambos	  conflictos.	  La	  evolución	  de	  las	  relaciones	  entre	  los	  sexos	  
parece	  ofrecer	   las	  mayores	  cuotas	  de	  resistencia	  en	  términos	  de	  acceso	  a	   la	   igualdad,	  al	   tiempo	  
que	   se	   multiplican	   los	   bricolajes	   individuales	   y	   colectivos	   para	   conectar	   tradición	   local,	   “gran	  
tradición”	   religiosa,	   autenticidad	   patria,	  modernidad	   occidental	   y	   los	   flujos	   globales	   del	   ocio,	   el	  
consumo	  y	  los	  medios	  de	  comunicación.	  	  
	  
Ahora	   bien,	   constatar	   la	   presencia	   latente	   de	   un	   colectivo	   importante,	   potencialmente	  
descontento	  y	  disponible	  para	  la	  movilización	  contestataria	  no	  equivale	  a	  establecer	  una	  relación	  
mecánica	  de	  causa-‐efecto	  entre	  la	  ociosidad	  y	  las	  frustraciones	  de	  unos	  con	  el	  detonante	  de	  una	  
“revolución”.	  Las	  contingencias	  de	   los	  acontecimientos	  hacen	  que	  las	  situaciones	  revolucionarias	  
no	  se	  puedan	  reducir	  a	  sus	  causas	  (Dobry,	  2009)	  y	  que	  sea	  preciso	  situar	  esta	  “Primavera	  árabe”	  
dentro	  de	  un	  ciclo	  histórico	  más	  largo	  de	  oposición	  política	  (Desrues	  y	  Hernando	  de	  Larramendi,	  
2009)	  para	  pretender	  escapar	  a	  las	  deformaciones	  de	  los	  prismas	  demasiados	  influidos	  por	  el	  peso	  
y	  la	  premura	  de	  la	  coyuntura.	  	  	  	  
	  
	  
Unos	  objetos	  de	  estudio	  en	  la	  agenda	  de	  los	  investigadores	  	  
	  
Una	   vez	   pasada	   la	   exaltación	   de	   las	   movilizaciones	   de	   masas	   con	   sus	   sueños	   de	   mañanas	  
democráticas,	   interesa	   avanzar	   en	   el	   conocimiento	   de	   las	   juventudes	   del	   mundo	   árabe.	   Este	  
número	   monográfico	   de	   la	   Revista	   de	   Estudios	   Internacionales	   Mediterráneos	   (REIM)	   pretende	  
contribuir	  a	  dicho	  conocimiento	  centrándose	  en	  un	  aspecto	  de	  la	  sociología	  de	  la	  juventud	  que	  ha	  
recobrado	  una	  actualidad	  inesperada	  con	  la	  “Primavera	  árabe”,	  a	  saber:	  el	  activismo	  socio-‐político	  
y	  la	  participación	  en	  acciones	  colectivas	  de	  los	  jóvenes	  en	  el	  mundo	  árabe.	  	  
	  
No	  sólo	  en	  España,	  sino	  también	  en	  otros	  países	  con	  una	  más	  amplia	  tradición	  de	  estudios	  sobre	  el	  
mundo	  árabe	  –Francia,	  Reino	  Unido,	  Estados	  Unidos-‐,	  poco	  se	  sabe	  con	  respecto	  a	  estos	  jóvenes	  
activistas	   que	   participaron	   en	   las	   protestas	   del	   año	   2011	   y	   que	   en	   muchos	   casos	   militaban	  
previamente	   y	   siguen	   militando	   hoy	   en	   día	   en	   organizaciones	   de	   la	   sociedad	   civil	   de	   sus	  
respectivos	  países.	   Igualmente,	  cinco	  años	  después	  de	   la	  “Primavera	  árabe”,	   las	  dificultades	  que	  
padece	  el	  proceso	  democrático	  de	  consolidación	   institucional	  en	  Túnez	  (Chouikha	  y	  Gobe,	  2012;	  
Gobe,	  2013;	  Gobe	  y	  Chouikha,	  2015),	  el	  alcance	  limitado	  de	  las	  reformas	  en	  Marruecos	  (Desrues,	  
2012b,	   2013,	   2014	   y	   2015;	   Parejo	   Fernández,	   2015),	   los	   cambios	   de	   gobiernos	   sin	   reformas	  
estructurales	   en	   Jordania	   (Legrand,	   2014;	  Melian,	   2015),	   la	   restauración	  del	   poder	   castrense	  en	  
Egipto	   (González,	   2014;	   Martínez	   Fuente,	   2015),	   la	   guerra	   civil	   en	   Siria	   (Burgat	   y	   Paoli,	   2013;	  
Álvarez-‐Ossorio	  Alvariño,	   2015)	   o	   Libia	   (Haddad,	   2013;	  García	  Guindo	   y	  Mesa	  García,	   2015),	   así	  
como	  el	  auge	  del	  yihadismo	  encarnado	  en	  el	  Estado	  islámico	  en	  Siria	  e	  Iraq,	  todos	  estos	  procesos	  
desconciertan	   y	   hacen	   que	   florezcan	   los	   discursos	   “orientalistas”,	   incluso	   en	   el	   propio	   mundo	  
árabe,	   que	   hablan	   de	   nuevo	   de	   un	   excepcionalismo	   árabe,	   en	   el	   que	   resurgiría	   la	   sombra	  
amenazante	  de	  autocracias	  de	  inspiración	  islámica	  (Szmolka,	  2015a).	  	  
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Dentro	  de	   este	   contexto	  de	   gran	   transformación,	   lleno	  de	   complejidad	   e	   incertidumbre	   tanto	   a	  
corto	  como	  a	  largo	  plazo,	  más	  allá	  del	  flujo	  continuo	  de	  informaciones,	  datos	  e	  imágenes	  sobre	  la	  
región,	   del	   horror	   de	   las	   guerras,	   los	   desplazamiento	   de	   poblaciones	   y	   los	   actos	   terroristas,	   	   la	  
reflexión	  sobre	  la	  participación	  y	  el	  activismo	  social	  y	  político	  de	  los	  jóvenes	  en	  cuenta	  las	  distintas	  
coyunturas	  nacionales	  se	  ha	  convertido,	  pues,	  en	  una	  necesidad.	  
	  
	  
Un	  interés	  renovado	  hacia	  la	  juventud	  del	  mundo	  árabe	  
	  
A	  lo	  largo	  de	  los	  últimos	  cinco	  años,	  se	  han	  iniciado	  toda	  una	  serie	  de	  estudios	  sobre	  la	  juventud	  
en	   el	   mundo	   árabe,	   en	   general,	   y	   sobre	   su	   relación	   con	   la	   participación	   política	   y	   social,	   en	  
particular,	  en	  distintos	  países.	  	  
	  
Podemos	   hablar	   de	   renovado	   interés	   ya	   que	   organizaciones	   internacionales	   como	   la	   Unión	  
Europea,	   la	   UNESCO,	   el	   Banco	  Mundial	   o	   el	   PNUD	   llevaron	   a	   cabo	   varios	   estudios	   regionales	   y	  
nacionales	   centrados	   en	   las	   juventudes	   de	   la	   región	   desde	   principios	   de	   los	   años	   2000	   hasta	   la	  
celebración	   del	   año	  mundial	   de	   la	   juventud	   entre	   agosto	   de	   2010	   y	   agosto	   de	   2011.3	   En	   estos	  
informes	  encontramos	  un	  punto	  en	  común,	  a	  saber,	  que	   la	  participación	  es	  percibida	  como	  una	  
necesidad	   para	   la	   promoción	   de	   una	   ciudadanía	   activa,	   responsable	   y	   cívica,	   o	   por	   ende,	  
democrática	  y	  liberal.	  
	  
Evidentemente,	   dicho	   interés	   real,	   pero	   minoritario	   también	   lo	   era	   en	   las	   ciencias	   sociales	   y	  
políticas4,	  unas	  disciplinas	  que	  cada	  vez	  más	  se	  ven	  empujadas	  a	  elegir	  sus	  objetos	  de	  investigación	  
no	   tanto	   en	   función	   de	   la	   intuición	   y	   el	   saber	   acumulado	   de	   los	   investigadores,	   sino	  más	   bien	  
desde	  el	  seguimiento	  de	  las	  prioridades	  que	  marcan	  las	  potenciales	  fuentes	  de	  financiación.	  	  
	  
Desde	   2011,	   el	   número	   de	   proyectos	   iniciados,	   de	   encuentros	   celebrados	   como	   de	   artículos	  
publicados	  sobre	  la	  “Primavera	  árabe”	  y/o	  la	  juventud	  árabe	  es	  un	  fenómeno	  inédito	  en	  Europa	  y	  
en	   el	   resto	   del	   mundo	   en	   el	   campo	   de	   las	   ciencias	   sociales	   y	   políticas	   dedicadas	   a	   esta	   área	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   Véase	   entre	   otros	   informes:	   Studies	   on	   EuroMed	   Youth	   Policies	   in	   Mediterranean	   partner	   countries	  
http://www.euromedyouth.net/Studies-‐on-‐EuroMed-‐Youth-‐Policies.html	   ;	   World	   Youth	   Report	   2003.	   The	   global	  
situation	   of	   young	   people	   (2004),	   United	   Nations,	   Economic	   and	   social	   affairs,	   New	   York,	  
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/worldyouthreport.pdf	   	   ;	   World	   Development	   Report	   2007:	  
Development	   and	   the	   Next	   Generation	   (WDR	   2007)	  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23091128~pagePK:4
78093~piPK:477627~theSitePK:477624,00	  	  	  [consultado	  el	  3/09/2015].	  	  
Youth—An	   Undervalued	   Asset:	   Towards	   a	   New	   Agenda	   in	   the	   Middle	   East	   and	   North	   Africa,	   disponible	   en	  
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/2007/09/9382551/youth-‐undervalued-‐asset-‐towards-‐new-‐
agenda-‐middle-‐east-‐north-‐africa-‐progress-‐challenge,	  [consultado	  el	  12/10/2015];	  	  
Report	   on	   Youth	   Forums	   2008.	   Arab	   Human	   development	   report	   2008,	   Cairo–Amman	   2007	   -‐	   2008	   disponible	   en	  
http://www.arab-‐hdr.org/publications/other/ahdr/activities/youth-‐forum-‐genreport-‐e.pdf	   [consultado	   el	  
15/11/2015].	  	  
Young	   People	   in	   Arab	   Countries:	   Promoting	   Opportunities	   and	   Participation,	   Background	   Paper	   to	   the	   Marseille	  
Conference,	   April	   28–30,	   2010,	   disponible	   en	  
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/finalbackgroundpaper.pdf	  [consultado	  el	  12/10	  /2015].	  
4	   En	   España,	   entre	   las	   publicaciones	   previas	   a	   2011,	   véase	   	   el	   número	  monográfico	   de	   la	   revista	  Culturas.	   Revista	  
digital	  de	  análisis	  y	  debate	  sobre	  Oriente	  Próximo	  y	  el	  Mediterráneo,	  “La	  juventud	  en	  el	  mundo	  árabe”,	  coordinado	  por	  
Haizam	  Amirah	   fernández	   (2008)	  y,	  en	  particular,	   	   la	  contribución	  de	  Bárbara	  Azaola	   (2008)	  y	   	  el	  dosier	  “Youth	  and	  
Mediterranean	  Challenges”	  en	  la	  revista	  Quaderns	  de	  la	  Mediterrània	  (2009).	  Véase	  también	  Desrues	  y	  Moreno	  Nieto	  
(2009).	  
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cultural5.	  No	  obstante,	  cinco	  años	  después	  de	  aquellas	  movilizaciones	  masivas,	  seguimos	  sin	  tener	  
mucha	   información	   con	   respecto	   al	   conocimiento	   de	   ¿quiénes	   son	   los	   jóvenes	   árabes	   que	   se	  
movilizaron	   y	   que	   siguen	   participando?	   ¿En	   qué	   consiste	   su	   participación?	   ¿Cuáles	   son	   sus	  
actividades,	  qué	  hacen,	  a	  qué	  aspiran	  y	  con	  qué	  medios	  cuentan?	  O	  en	  otras	  palabras,	  ¿qué	  lugar	  
están	   dispuestos	   a	   otorgarles	   sus	   mayores	   para	   que	   puedan	   alcanzar	   sus	   aspiraciones?	   Si	   los	  
especialistas	   de	   los	   estudios	   de	   este	   área	   cultural	   no	   sabemos	  mucho	   sobre	   su	   actitud	   ante	   las	  
movilizaciones	  pasadas,	  los	  cambios	  acaecidos	  y	  su	  participación	  en	  la	  actualidad	  en	  la	  vida	  social	  y	  
política	   de	   sus	   respectivos	   países,	   ¿qué	   decir	   entonces	   del	   escaso	   conocimiento	   que	   tienen	  
nuestras	   sociedades	   de	   estas	   cuestiones?	   El	   desconocimiento	   y	   el	   conocimiento	   aproximativo	  
explican	   por	   qué	   en	   los	   discursos	   que	   encontramos	   en	   los	   medios	   de	   comunicación	   y	   en	   los	  
círculos	  de	  la	  vida	  cotidiana	  ya	  sea	  en	  España	  o	  en	  otros	  lugares	  se	  ha	  pasado	  sin	  aparentemente	  
transición	   del	   entusiasmo	   por	   unas	   juventudes	   que	   se	   rebelaron	   contra	   algunos	   regímenes	  
autocráticos	  a	  principio	  de	  2011	  al	  desconcierto	  sólo	  algunos	  años	  después	  ante	  las	  imágenes	  de	  
esas	  -‐¿mismas?-‐	  juventudes	  atraídas	  por	  los	  designios	  del	  Estado	  islámico	  en	  Iraq	  y	  el	  Levante.	  	  
	  
Observar	   las	   sociedades	   del	   Magreb	   y	   del	   Maxreq:	   ¿analizar	   la	   aceleración	   de	   la	   historia	   o	  
predecir	  el	  futuro?	  
	  
Este	   dosier	   pretende	   aportar	   algunos	   elementos	   de	   respuesta	   a	   estas	   cuestiones.	   Para	   ello,	   	   se	  
lanzó	   un	   	   “Call”	   abierto	   en	   varios	   foros	   especializados	   en	   los	   estudios	   sobre	   el	  mundo	   árabe	   y	  
musulmán	   al	   que	   respondieron	   investigadores	   de	   diversas	   procedencias	   nacionales,	   así	   como	  
algunos	  de	  los	  participantes	  en	  el	  proyecto	  de	  investigación,	  “Juventudes,	  cambio	  social,	  política	  y	  
sociedades	  en	  red	  en	  el	  Mediterráneo.	  El	  caso	  de	  los	  países	  magrebíes”	  (CSO2011-‐29438-‐C05-‐04)	  
(2012-‐2014)	  financiado	  por	  el	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  
	  
Dicho	   proyecto	   fue	   elaborado	   en	   noviembre-‐diciembre	   de	   2010,	   esto	   es,	   antes	   de	   la	   caída	   del	  
Presidente	  Ben	  Ali	  el	  14	  de	  enero	  de	  20116.	  De	  ahí	  que	  los	  acontecimientos	  cambiasen	  las	  agendas	  
de	   investigación	   de	   varios	  miembros	   del	   equipo	   del	   proyecto,	   empujasen	   a	   otros	   a	   redirigir	   los	  
objetivos	   inicialmente	   previstos	   y	   “last	   but	   not	   least”	   hicieron	   que	   se	   desarrollasen	   intensas	  
discusiones	  sobre	  la	  naturaleza,	  los	  fines	  y	  las	  maneras	  de	  hacer	  investigación	  social	  y	  política	  bajo	  
la	  presión	  de	   la	  actualidad.	  Este	   recuerdo	  nos	   invita	  a	   traer	  a	   colación	  una	   llamada	  de	  atención	  
dirigida	   hacia	   los	   que	   critican	   a	   los	   investigadores	   que	   en	   el	   caso	   de	   la	   “Primavera	   árabe”	   no	  
habrían	  visto	  venir	   las	  “revoluciones”.	  Cabe	   informar	  a	  estos	  críticos	  que	   las	  ciencias	  sociales	  no	  
tienen	   por	   objetivo	   predecir	   el	   futuro,	   sino	   imaginar	   explicaciones	   de	   la	   realidad	   en	   curso	   que	  
observan	  los	  analistas	  que	  utilizan	  los	  métodos	  de	  éstas.	  Se	  trata	  pues	  de	  situar	  dicha	  observación	  
dentro	  de	  grandes	   tendencias	  pasadas	  y	   futuros	  probables,	   reconstruyendo	   las	  discontinuidades	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Limitándonos	  al	  caso	  de	  España,	  podemos	  citar,	  aparte	  del	  proyecto	  de	  investigación	  que	  está	  en	  el	  origen	  de	  este	  
dosier,	  los	  dos	  proyectos	  de	  investigación	  siguientes:	  SAHWA	  Researching	  Arab	  Mediterranean	  Youth:	  Towards	  a	  New	  
Social	  Contract	  que	  coordina	  el	  CIDOB	  y	   financia	  el	  7program	  marco	  de	   la	  Unión	  Europea	  http://sahwa.eu/SAHWA-‐
PROJECT	  [2014-‐2016]	  y	  Problemas	  públicos	  y	  activismo	  en	  el	  Magreb.	  La	  participación	  social	  y	  política	  de	  los	  jóvenes	  
en	  sus	  dimensiones	  locales	  y	  transnacionales	  (CSO2014-‐52998-‐C3-‐2-‐P)	  coordinado	  desde	  el	  IESA-‐CSIC	  y	  financiado	  por	  
el	  Plan	  nacional	  de	  Investigación,	  Innovación	  y	  Desarrollo	  del	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  competitividad,	  [2015-‐2017],	  
https://comprenderelmagreb.wordpress.com/	  	  
6	   El	   proyecto	   ha	   impulsado	   el	   Observatorio	   en	   línea	   “Comprender	   las	   sociedades	   del	   Magreb”	   (versión	   castellana	  
disponible	   en	   https://comprenderelmagreb.wordpress.com/	   [consultado	   el	   1/11/2015])	   y	   “Comprendre	   les	   sociétés	  
du	   Maghreb”	   (versión	   en	   francés	   disponible	   en	   https://comprendrelemaghreb.wordpress.com/	   [consultado	   el	  
1/11/2015)	  en	  los	  que	  se	  pueden	  consultar	  los	  resultados	  de	  las	  investigaciones	  llevadas	  a	  cabo.	  
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de	  las	  trayectorias	  históricas	  de	  las	  sociedades	  para	  así	  proporcionar	  coherencia	  a	  las	  experiencias	  
atomizadas	  de	  los	  individuos	  y	  dar	  sentido	  a	  los	  relatos	  que	  cimientan	  las	  sociedades.	  
	  
	  
Cabe	  indicar	  también	  al	  lector	  que	  algunos	  estudiosos	  de	  las	  sociedades	  árabes,	  entre	  los	  cuales	  se	  
sitúan	   varios	   autores	   que	   contribuyen	   al	   número	  monográfico	   que	   aquí	   se	   presenta,	   si	   bien	   no	  
habían	   anticipado	   la	   ola	   de	  movilizaciones	   que	   impactó	   el	  mundo	   árabe	   a	   lo	   largo	   de	   2011,	   lo	  
cierto	  es	  que	  habían	  puesto	  énfasis	  en	  la	  necesidad	  de	  tomar	  en	  serio	  como	  tema	  de	  investigación	  
a	   los	   jóvenes	  árabes	  en	  general,	  y	  magrebíes,	  en	  particular,	  y	  de	  analizar	  su	  protagonismo	  como	  
promotor	   y	   objeto	   de	   cambios	   sociales	   y	   políticos	   de	   gran	   calado	   (Hamirah	   Fernández,	   2008;	  
Bennani-‐Chraïbi	   y	   Farag,	   2007	  ;	   Bayat	   y	   Herrera,	   2010;	   Desrues	   y	   Nieto,	   2009	   y	   2011;	  
Khosrokhavar,	  2011;	  Murphy,	  2012;	  Desrues	  y	  Kirhlani,	  2013)7.	  Habían	  planteado	  incluso	  una	  serie	  
de	  hipótesis	  sobre	  la	  modernización	  del	  autoritarismo	  y	  sus	  límites	  basándose	  en	  la	  identificación	  
de	  algunos	   síntomas	  de	  agotamiento	  de	   las	   fórmulas	  de	   legitimación	  de	   los	   regímenes	  políticos	  
magrebíes	   (Desrues,	   2005;	   Geisser	   y	   Gobe,	   2006	   y	   2007;	   Desrues	   y	   Larramendi,	   2011;	   Parejo	  
Fernández,	  2010;	  Szmolka,	  2010)	  y	  en	  la	  existencia	  de	  diversificadas	  y	  renovadas	  modalidades	  de	  
oposición	  política	  (Desrues	  y	  Hernando	  de	  Larramendi,	  2009;	  Chouikha	  y	  Gobe,	  2009).	  	  
	  
Igualmente,	   cabe	   traer	   a	   nuestra	   memoria	   las	   protestas	   y	   disturbios	   que	   se	   produjeron	   con	  
anterioridad	   al	   año	   2011,	   y	   salpicaron	   los	   primeros	   años	   2000	   desde	   las	   movilizaciones	   anti-‐
Mubarak	  de	  Kefaya	  (Basta)	  de	  2006	  en	  Egipto	  (Azaola,	  2010)	  y	  la	  revuelta	  de	  la	  cuenca	  minera	  de	  
Gafsa	   en	   Túnez	   en	   2008	   (Chouikha	   y	   Geisser,	   2010),	   hasta	   los	   sucesivos	   disturbios	   locales	   y	  
revueltas	  en	  la	  Cabilia	  y	  en	  el	  Mzab	  en	  Argelia	  (Bennadji,	  2011),	  pasando	  por	  la	  recurrencia	  de	  las	  
manifestaciones	  de	  coordinaciones	  locales	  contra	  la	  carestía	  de	  la	  vida	  y	  tumultos	  en	  las	  ciudades	  
de	  Sidi	   Ifni	  (Bennafla	  y	  Emperador,	  2011)	  y	  Taza	  (Desrues,	  2012b)	  en	  Marruecos.	  Esta	  vista	  atrás	  
permite	   recordar	   la	   presencia	  masiva	   de	   jóvenes	   en	   todos	   estos	   acontecimientos	   y	   plantear	   la	  
hipótesis	  según	  la	  cual	  la	  “Primavera	  árabe”	  puede	  ser	  tanto	  el	  punto	  de	  partida	  de	  un	  nuevo	  ciclo	  
de	  movilización	   como	   enmarcarse	   en	   un	   ciclo	   de	  movilización	   que	   se	   inició	   con	   anterioridad	   a	  
2011,	  con	  lo	  que	  ello	  significa	  de	  indagación	  en	  términos	  de	  saber-‐hacer,	  biografías	  y	  generaciones	  
militantes.	  	  
	  
Todos	  estos	  hechos	  cuestionan	  fuertemente	   la	   idea	  de	   la	  despolitización	  o	  apatía	  de	   la	   juventud	  
así	  como	  la	  calma	  que	  se	  suponía	  reinaba	  con	  anterioridad	  en	  la	  región	  en	  el	  frente	  social,	  laboral	  
o	   político.	   Tomar	   en	   cuenta	   el	   pasado	   reciente	   de	   las	   protestas	   no	   impide	   reconocer	   que	   las	  
consecuencias	   políticas	   de	   las	   movilizaciones	   de	   finales	   de	   2010	   en	   Túnez	   eran	   imprevisibles.	  
Tampoco	   conlleva	   que	   los	   investigadores	   que	   trabajan	   sobre	   la	   región,	   en	   particular,	   en	   España,	  
tengan	  que	  renunciar	  a	  tratar	  de	  entender	  los	  procesos	  en	  curso	  y	  difundir	  sus	  conclusiones	  en	  los	  soportes	  
propios	  de	  sus	  disciplinas	  o	  en	  los	  medios	  de	  comunicación	  para	  un	  público	  menos	  informado.	  	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	   En	   este	   sentido,	   cabe	   resaltar	   la	   convocatoria	   en	   otoño	   de	   2010	   del	   taller	   “Arab	   Youth	   Politics:	   Challenges	   and	  
Aspirations”,	  dirigido	  por	  la	  profesora	  Emma	  Murphy	  en	  la	  Universidad	  de	  Durham,	  el	  4	  de	  marzo	  de	  2011	  en	  plena	  
efervescencia	  contestaría.	  Parte	  de	  los	  trabajos	  que	  fueron	  presentados	  fueron	  actualizados	  con	  la	  incorporación	  de	  
los	  cambios	  entonces	  en	  curso	  y	  publicados	  en	  un	  número	  monográfico	  de	  la	  revista	  Journal	  of	  Mediterranean	  Politics,	  
2012,	  17/1,	  http://www.tandfonline.com/toc/fmed20/17/1	  
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Organización	  del	  dosier	  
	  
Como	  ya	   se	  ha	   señalado	  más	  arriba	  uno	  de	   los	  objetivos	  de	  este	  dosier	  monográfico	  era	   reunir	  
contribuciones	   de	   diversos	   horizontes	   nacionales	   y	   difundir	   algunos	   resultados	   del	   proyecto	   ya	  
mencionado.	  	  	  
	  
Thierry	   Desrues	   y	   Ana	   Velasco	   (infra.	   “Jóvenes	   y	   activismo	   político	   y	   social	   en	   el	   Magreb:	   los	  
participantes	   en	   el	   Foro	   social	   mundial	   de	   Túnez	   en	   2013”),	   fundamentan	   su	   artículo	   en	   los	  
resultados	   de	   una	   encuesta	   que	   realizaron	   durante	   el	   Foro	   Social	  Mundial	   (FSM)	   celebrado	   en	  
Túnez	  en	  2013	  para	  identificar	  una	  serie	  de	  tendencias	  dentro	  de	  la	  participación	  de	  los	  jóvenes	  en	  
organizaciones	   de	   la	   sociedad	   civil	   magrebí,	   entre	   las	   cuales	   algunas	   han	   surgido	   a	   raíz	   de	   los	  
cambios	   inducidos	  por	   la	   “Primavera	  árabe”.	   Las	  declaraciones	  de	   los	  encuestados	  muestran	  un	  
incremento	   de	   la	   participación	   asociativa	   entre	   los	   jóvenes	   magrebíes.	   Dicha	   evolución	   es	  
correlativa	   a	   un	   cambio	   de	   oportunidades	   caracterizado	   por	   un	   incremento	   de	   la	   oferta	   de	  
participación	   (multiplicación	   de	   organizaciones,	   redes	   y	   movimientos	   sociales	   y	   políticos),	   una	  
mayor	   tolerancia	   de	   los	   poderes	   públicos,	   y,	   de	   otra	   parte,	   por	   la	   desaparición	   del	   miedo,	   la	  
permanencia	  de	  la	  indignación	  y	  el	  afán	  de	  ayudar	  o	  formar	  parte	  de	  una	  aventura	  colectiva	  que	  
inauguró	  la	  caída	  de	  Ben	  Alí	  en	  Túnez.	  Cabe	  señalar	  con	  el	  análisis	  de	  las	  entrevistas	  realizadas	  por	  
Desrues	  y	  Velasco	  (2014)	  que	  las	  mujeres	  tunecinas	  son	  las	  que	  más	  han	  aprovechado	  el	  ciclo	  de	  
protesta	  iniciado	  con	  la	  primavera	  árabe	  para	  participar	  en	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil.	  Ello	  
significa	   que,	   si	   bien	   el	   contexto	  magrebí	   parece	   bastante	   adverso	   para	   la	   participación	   de	   las	  
mujeres,	  éstas	  saben	  aprovechar	  los	  cambios	  en	  la	  estructura	  de	  oportunidades	  para	  dar	  el	  paso	  
hacia	  el	  activismo.	  En	  este	  sentido,	  habría	  que	  comprobar	   las	  diferencias	  entre	  mujeres	  de	  cada	  
país,	  contrastar	  en	  qué	  medida	  el	  autoritarismo	  político	  ha	  sido	  el	  mejor	  aliado	  del	  patriarcalismo,	  
incluso	  cuando	  proclama	   la	  promoción	  de	  un	  “feminismo”	  de	  Estado,	  y	  en	  caso	  de	  confirmación	  
analizar	  los	  resortes	  de	  dicha	  alianza.	  
	  
La	  realización	  de	  trabajo	  de	  campo	  durante	  los	  Foros	  sociales	  mundiales	  (FSM)	  se	  ha	  convertido	  en	  
un	   acierto	   para	   los	   investigadores	   en	   ciencias	   sociales	   que	   analizan	   las	   acciones	   colectivas	  
protagonizadas	   por	   los	   jóvenes.	   Así,	   muchas	   de	   las	   prácticas	   y	   fórmulas	   descentralizadas,	  
horizontales,	  en	  redes	  o	  coordinaciones,	  deliberativas,	  asamblearias	  y	  acéfalas	  de	  los	  movimientos	  
que	  surgieron	  en	  2011	  se	  inspiraron	  de	  las	  experiencias	  adquiridas	  en	  el	  seno	  de	  los	  Foros	  sociales	  
mundiales,	   regionales	   y	   temáticos	   que	   se	   celebraron	   a	   lo	   largo	   de	   los	   años	   2000.	   Este	   tipo	   de	  
prácticas	  en	  la	  acción	  colectiva,	  María	  Blanco	  Palencia	  las	  identifica	  en	  su	  análisis	  del	  “Movimiento	  
de	   Jóvenes”	   (infra.	   “Jordanian	   Youth	   in	   Collective	   Action:	   Structure	   and	   Significance	   of	   the	  
Jordanian	  Al-‐Ḥirāk	  Al-‐Shabābī”).	  El	  artículo	  describe	  el	  inicio	  de	  las	  movilizaciones	  del	  principio	  de	  
2011	  en	  Jordania	  hasta	  la	  intervención	  de	  las	  fuerzas	  del	  orden	  el	  24	  de	  marzo.	  La	  autora	  recoge	  
varios	   fenómenos	   inéditos	   como	   el	   rol	   de	   la	   web	   2.0	   con	   la	   plataforma	   de	   redes	   sociales,	  
Facebook,	  o	  como	  la	  heterogeneidad	  ideológica	  y	  la	  transversalidad	  de	  la	  coalición	  que	  se	  forma	  
para	  expresar	  el	  descontento	  popular,	  lo	  cual	  significa	  una	  ruptura	  momentánea	  con	  las	  lealtades	  
fundamentadas	   en	   las	   divisiones	   étnicas	   tradicionales	   (Transjordanos/Palestinos-‐Jordanos).	   En	  
efecto,	  en	  este	  país,	  el	  descontento	  se	  articula	  entonces	  alrededor	  de	  divisiones	  socio-‐económicas,	  
los	  que	  tienen	  más	  y	   los	  que	  poseen	  menos,	  o	  en	  otras	  palabras,	   los	  clanes	  próximos	  a	  diversos	  
círculos	   de	  Palacio	   que	   se	   han	   enriquecido	   y	   parte	   de	   la	   población	  que	   se	   ha	   empobrecido.	  No	  
obstante,	  la	  coalición	  fracasa	  en	  su	  intento	  de	  forzar	  la	  monarquía	  a	  realizar	  reformas.	  Es	  a	  partir	  
de	   las	   lecciones	   que	   han	   sacado	   de	   dicho	   fracaso	   que	   algunos	   grupos	   constituyen	   en	   junio	   de	  
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2012,	   Al-‐Ḥirāk	   Ash-‐Shabābī	   (Movimiento	   de	   Jóvenes).	   Este	   movimiento	   está	   en	   el	   centro	   del	  
análisis	   de	   la	   autora	   que	   presenta	   sus	   características	   socio-‐políticas	   principales	   y	   muestra	   los	  
rasgos	  de	  una	  nueva	  tendencia	  en	  la	  articulación	  de	  la	  disidencia	  que	  ha	  puesto	  a	  la	  luz	  del	  día	  la	  
“Primavera	  árabe”	  en	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  lugares	  donde	  ha	  surgido,	  a	  saber:	  la	  multiplicación	  de	  
movimientos	   liderados	   y	   organizados	   por	   jóvenes,	   de	   carácter	   informal	   y	   no	   institucional,	   y	  
organizados	  como	  una	  red	  horizontal	  no	  jerarquizada	  (Desrues,	  2012a	  y	  b;	  Allal	  y	  Pierret,	  2013).	  	  
	  
Larbi	  Chouikha	  nos	  transporta	  al	  corazón	  mismo	  de	  la	  “Primavera	  árabe”,	  en	  Túnez	  (infra.	  “Effets	  
générationnels	  “	  et	  contestation	  politique	  sous	  Ben	  Ali.	  De	  la	  génération	  des	  années	  1990	  à	  celle	  
des	  années	  2000	  :	  rupture	  ou	  continuité	  ?”).	  Parte	  de	  un	  análisis	  comparativo	  de	  dos	  generaciones	  
de	  militantes	  bajo	  el	  régimen	  de	  Ben	  Ali	  para	  cuestionar	   la	  tesis	  de	  la	  brecha	  generacional	  entre	  
los	  jóvenes	  militantes	  que	  se	  señalaron	  durante	  las	  protestas	  de	  2010	  y	  2011	  y	  sus	  predecesores	  
que	   fueron	   activos	   desde	   los	   años	   1990.	   Para	   ello,	   identifica	   las	   formas	   de	   contestación	   que	  
utilizaba	   la	   generación	   de	  militantes	   y	   de	   oponentes	   al	   régimen	   de	   Ben	   Ali,	   en	   los	   años	   1990,	  
comparando	  los	  medios	  y	  los	  discursos	  de	  éstos	  en	  aquella	  época	  con	  los	  que	  unos	  jóvenes	  habían	  
empezado	   a	   desarrollar	   a	   partir	   del	   año	   2000	   con	   el	   surgimiento	   de	   una	   nueva	   figura	   de	   la	  
contestación:	   la	  ciberdisidencia.	  El	  autor	  defiende	  una	  mutación	  de	  las	  formas	  de	  expresión	  y	  de	  
manifestaciones	   en	   la	   movilización	   y	   reconoce	   que	   se	   ha	   pasado	   de	   formas	   de	   movilización	  
colectiva,	  tradicional,	  a	  formas	  más	  difusas,	  e	  incluso	  más	  individualizadas.	  Pero	  en	  su	  opinión	  ello	  
no	  basta	  para	  justificar	  la	  tesis	  maniquea	  del	  antagonismo	  intergeneracional.	  
	  
En	  la	  senda	  de	  su	  coIega	  del	  Institut	  de	  Presse	  et	  Sciences	  de	  l’Information	  (IPSI),	  Hamida	  Elbour	  
(infra.	  “La	  cyber-‐dissidence	  en	  Tunisie	  avant	  et	  après	  la	  “révolution	  “	  du	  14	  janvier	  2011:	  le	  cyber-‐
activisme	  de	  jeunes	  blogueurs	  et	  l’expression	  de	  l'engagement	  politique”),	  enmarca	  su	  trabajo	  en	  
la	  matización	  de	  algunos	  lugares	  comunes	  que	  se	  han	  impuesto	  al	  calor	  de	  los	  acontecimientos	  de	  
la	  “revolución”	  tunecina.	  A	  partir	  del	  análisis	  del	  contenido	  de	  cinco	  blogs	  animados	  por	  jóvenes	  
que	  se	  convirtieron	  en	  iconos	  de	  la	  contestación	  en	  contra	  de	  Ben	  Ali,	  recuerda	  que	  el	  rol	  de	  las	  
TICs	  ha	  sido	  sin	  lugar	  a	  dudas	  una	  de	  las	  mayores	  innovaciones	  del	  año	  2011,	  pero	  que	  su	  impacto	  
también	   debe	   ser	   reubicado	   en	   la	   secuencia	   histórica	   de	   la	   sucesión	   de	   los	   acontecimientos.	  
Reconoce	  que	  el	  protagonismo	  de	  las	  TICs	  se	  produjo	  fundamentalmente	  en	  vísperas	  de	  la	  caída	  
de	  Ben	  Ali	  en	  Túnez	  o	  que	  algunas	  figuras	  de	  la	  oposición	  en	  la	  blogósfera	  lo	  han	  sido	  a	  su	  pesar	  o	  
han	  sido	  fuertemente	  desconcertadas	  cuando	  han	  trasladado	  su	  activismo	  del	  mundo	  virtual	  a	  la	  
militancia	  física.	  	  
	  
El	  artículo	  de	  Abeer	  Musley	  no	  se	  centra	  tanto	  en	  las	  movilizaciones	  de	  2011	  como	  el	  resto	  de	  las	  
aportaciones	  del	  dosier.	   La	  autora	  aborda	  el	   caso	  de	   la	  participación	  de	   los	   jóvenes	  en	  diversos	  
tipos	  de	  organizaciones	  sociales	  y	  políticas	  en	  los	  territorios	  palestinos	  ocupados.	  La	  ausencia	  de	  
referencias	   a	   las	   convulsiones	   de	   2011	   alude	   a	   otra	   ausencia	   de	   gran	   envergadura	   en	   el	   caso	  
palestino	   con	   respecto	   a	   sus	   vecinos,	   como	   puede	   ser	   la	   de	   un	   Estado	   con	   su	   aparato	  
infraestructural	  y	  territorial	  amplio	  y	  soberano.	  Por	  ello,	  empieza	  por	  recordar	  que	  la	  firma	  de	  los	  
acuerdos	  de	  Oslo	  en	  1993	  fueron	  el	  punto	  de	  partida	  de	  un	  proceso	  de	  construcción	  del	  Estado	  
(state-‐building	   process)	   que	   indujo	   a	   una	  movilización	   de	   la	   sociedad	   ya	   no	   exclusivamente	   en	  
contra	   de	   la	   ocupación	   israelí,	   sino	   en	   pro	   de	   participación	   desde	   la	   sociedad	   civil	   y	   las	  
instituciones	   a	   este	   proceso	   político.	   Lógicamente,	   los	   jóvenes	   fueron	   llamados	   a	   contribuir	   en	  
dicho	   proceso	   como	   lo	   refleja	   el	   análisis	   comparativo	   de	   la	   participación	   de	   jóvenes	   en	   tres	  
organizaciones.	   Si	   bien	   la	   participación	   en	   organizaciones	   de	   la	   sociedad	   civil	   proporciona	  
herramientas	   para	   asumir	   liderazgos,	   capacidades	   relacionales	   y	   competencias	   profesionales	  
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también	  se	  enfrenta	  a	  la	  patrimonialización	  de	  las	  organizaciones	  por	  parte	  de	  sus	  fundadores	  que	  
exigen	   lealtad	   y	   conformismo	   a	   los	   jóvenes	   que	   se	   afilian	   o	   trabajan	   con	   ellos	   a	   la	   hora	   de	  
promocionarlos.	  
	  
Muchos	   liderazgos	   juveniles	   entre	   la	   juventud	   palestina	   se	   fomentan,	   pues,	   dentro	   de	   las	  
asociaciones	   que	   se	   han	   multiplicado	   con	   el	   proceso	   de	   paz	   de	   1993	   y	   surgen	   a	   través	   de	   la	  
participación	  en	  los	  proyectos	  de	  ONGs,	  generalmente	  en	  el	  nivel	  de	  la	  gestión	  de	  proyectos.	  Este	  
tipo	  de	  entrada	  es	  un	  trampolín	  hacia	  la	  ascensión	  de	  una	  posición	  en	  el	  entramado	  institucional	  
de	  la	  organización	  en	  la	  que	  participan.	  Sin	  embargo,	  la	  autora	  hace	  particular	  hincapié	  en	  cómo	  
influyen	   los	   distintos	   tipos	   de	   participación	   y	   de	   liderazgo	   que	   adoptan	   estos	   proyectos	   y	  
promueven	  estas	  organizaciones,	  para	  acabar	   insistiendo	  en	  el	  poder	  que	   los	   fundadores	  de	   las	  
organizaciones	   siguen	  ejerciendo	  en	  ellas	  a	  pesar	  del	  paso	  de	   los	  años,	   y	  que	   la	  posición	  de	   los	  
jóvenes,	   incluso	   en	   las	  más	   complejas	   formas	   organizacionales,	   se	   enfrenta	   a	   serios	   límites.	   La	  
lógica	   del	   “mentor”	   hace	   que	   los	   fundadores	   ejerzan	   una	   especie	   de	   tutela	   que	   marca	   las	  
relaciones	  intergeneracionales	  dentro	  de	  las	  organizaciones.	  	  
	  
Shubhda	   Chaudhary	   ubica	   su	   reflexión	   en	   este	   caso	   en	   las	   posibles	   consecuencias	   que	   la	  
experiencia	  contestataria,	  la	  corta	  vida	  democrática	  y	  la	  vuelta	  autocrática	  en	  Egipto	  puedan	  tener	  
sobre	  los	  significados	  que	  tiene	  la	  democracia	  para	  los	  jóvenes	  egipcios	  y	  el	  rol	  que	  estos	  aspiran	  a	  
jugar	  en	  la	  construcción	  política	  de	  su	  país	  (infra.	  Youth	  in	  the	  Arab	  World:	  Their	  Aspirations	  and	  
Identities	  with	  Democracy	   in	  Egypt).	  Así,	  el	  artículo	   intenta	  entender	   los	  principales	  obstáculos	  a	  
los	   que	   se	   enfrentan	   los	   jóvenes	   cuando	   reivindican	   la	   democracia	   al	   tiempo	   que	   examina	   las	  
razones,	  los	  procesos	  y	  las	  consecuencias	  de	  la	  misma.	  	  
	  
En	  definitiva,	   	   con	  este	  dosier	  que	   recorre	  varios	  países	  del	  Norte	  de	  África	   y	  Oriente	  Medio	   se	  
espera	   contribuir	   a	   una	  mejor	   comprensión	   del	   activismo	   social	   y	   político	   de	   los	   jóvenes	   en	   un	  
momento	  en	  el	  que	  mutaciones	  de	  gran	  calado	  están	  aún	  en	  curso	  y	  abren	  un	  enorme	  campo	  a	  la	  
investigación	  en	  ciencias	  sociales	  y	  políticos	  que	  confiamos	  dará	   lugar	  a	  próximos	  dosieres	  de	   la	  
Revista	  de	  Estudios	  Internacionales	  Mediterráneos.	  
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