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Resumen: Los últimos ataques terroristas yihadistas llevados a cabo por la organización 

terrorista Estado Islámico (EI) en Europa ponen de manifiesto que el terrorismo sigue 

siendo una amenaza para el continente y que todavía queda mucho por hacer para 

combatirlo. En consecuencia, llama la atención el gran número de occidentales que 

decide radicalizarse y es captado por dicho grupo para, finalmente, desplazarse a Siria. 

En concreto, el número de mujeres occidentales radicalizadas ha aumentado en los 

últimos años. Por ello, el objetivo de este trabajo consiste en analizar si la edad y otros 

rasgos de los perfiles de algunas mujeres de Europa Occidental las hace más atractivas 

para la radicalización y captación del grupo terrorista Estado Islámico. Para ello, a lo 

largo de este estudio, se investigará sobre las características de estas mujeres, las causas 

y motivaciones que les llevan a radicalizarse y las actividades que desempeñan dentro 

del grupo terrorista entre otras cuestiones.  

 

Palabras clave: mujer, radicalización, yihadismo, Europa Occidental, motivaciones, 

Estado Islámico (EI). 

 

Abstract: The latest jihadist terrorist attacks perpetrated by the Islamic State (IS) 

terrorist organization in Europe show that terrorism is a threat to the continent and 

there is still a lot to be done in order to combat it. Consequently, the high number of 

Westerners who decide to radicalize and are attracted by this group to eventually travel 

to Syria is striking. Specifically, the number of radicalized Western women has increased 

in recent years. Therefore, the objective of this study is to analyze whether the age and 

other features which some Western European women have make them more attractive 

for the radicalization and recruitment of the Islamic State terrorist group. In order to 

achieve this matter, it will be analyzed throughout this study these women’s features, 

their causes and motivations to radicalize and the activities they carry out within the 

terrorist group, among other issues. 

 

Key Words: women, radicalization, jihadism, Western Europe, motivations, Islamic State 

(IS). 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.  

El terrorismo yihadista se ha convertido en una de las principales amenazas que 

prevalecen en la Sociedad Internacional actual. En base a ello, la política exterior 

estadounidense, junto con la europea, ha jugado un papel imprescindible contra estos 

ataques en los últimos años (Saltman & Smith, 2015).  

Según David Rapoport (2011), actualmente nos encontramos en la cuarta oleada 

terrorista, la cual comenzó en 1979 con la revolución islámica de Irán (siguiendo por 

tanto un patrón religioso). Según el autor, las oleadas han seguido un patrón temporal 

de aproximadamente 30-40 años, por lo que esta cuarta ola, si siguiera el mismo patrón 

que las anteriores, estaría cerca de su fin. Sin embargo, la realidad internacional actual 

ha manifestado lo contrario.  

A lo largo de las últimas décadas, la Sociedad Internacional ha tenido que hacer frente 

a los ataques del grupo terrorista, el Estado Islámico (desde ahora EI). Este grupo, 

surgido en 2014 y considerado el sucesor de Al Qaeda, se ha convertido en uno de los 

grupos terroristas más poderosos y mortíferos (Reinares, 2005) de los últimos años.  

Desde su nacimiento, el EI ha movilizado a un gran número de simpatizantes para 

radicalizarse, quienes no provienen solamente de Oriente, sino también de estados de 

Occidente. Sin embargo, años más tarde se ha considerado que este grupo se encuentra 

en plena decandencia al haber perdido gran parte de su territorio en Siria e Irak (El País, 

2004). 

Igualmente, a lo largo de toda la historia del terrorismo islamista1, se ha considerado 

que el 11 de septiembre de 20012 ha sido un punto de inflexión. Tras este ataque, las 

células terroristas europeas así como las individuales empezaron a actuar de manera 

más autónoma (Toboso, 2020), no solo en sus países de origen, sino en el resto del 

mundo.  

 
1 Se ha considerado historia del terrorismo islamista todos aquellos ataques terroristas que han tenido 

lugar tanto antes como después del 11 de septiembre de 2001. 
2 El 11 de septiembre de 2001 tuvo lugar el atentado a las Torres Gemelas perpetrado por el grupo 

terrorista Al Qaeda. A esta fecha se le conoce comúnmente como 11-s. 



 4 

 

Junto con los atentados de las Torres Gemelas previamente mencionados, Europa se 

convirtió en el segundo punto de mira de estos grupos yihadistas radicalizados: los 

ataques bomba al tren de Madrid (marzo 2004), los ataques del metro en Londres (julio 

2005) o los ya más recientes ataques al país galo: ataques a la revista Charlie Hebdo 

(enero 2015), atentado en la sala Bataclán (noviembre 2015), el camión suicida de Niza 

(julio 2016) entre otros. Francia es, sin duda, uno de los principales países europeos que 

más ha sido castigado con estos ataques violentos.  

Todo ello, ha amenazado la seguridad del continente europeo, por lo que se ha 

incrementado la política de seguridad y defensa. Además, se ha manifestado la 

importancia de saber anticiparse a cualquier amago de conversión extremista y 

radicalización de aquellas personas que tienen como objetivo desplazarse a otras zonas 

de conflicto como Siria o Irak. Que algunos simpatizantes hayan decidido abandonar sus 

hogares europeos y viajar a estas zonas no ha sido ninguna novedad. Así, se ha mostrado 

su intención de unirse y luchar junto a organizaciones terroristas, en este caso junto al 

grupo terrorista Estado Islámico. Sin embargo, ha sorprendido el aumento del número 

de mujeres que ha puesto en práctica cualquiera de los dos procesos durante los últimos 

5 años (Zakaria, 2015). Ahora, la mujer se percibe como un actor activo en la 

radicalización violenta, la captación y las actividades terroristas (Trespaderne & Garriga, 

2018). Esta ha sido la premisa que ha animado el presente estudio. 

El trabajo se ha estructurado como sigue: en primer lugar, el Estado de la cuestión, en 

el que se ha realizado una investigación y revisión exhaustiva de distintos informes, 

artículos y libros publicados hasta el momento sobre las mujeres y el Estado Islámico, 

abordando así asuntos como el incremento del número de mujeres captadas por el 

grupo terrorista, la visión sobre cómo llegan a ser captadas y radicalizadas dichas 

mujeres (cómo son las fuentes de radicalización y si existen o no agentes reclutadores), 

las motivaciones que impulsan a las mujeres occidentales a adherirse al grupo terrorista 

y el rol que tienen estas una vez integradas en la ogranización. A continuación, se han 

formulado las preguntas de investigación, los objetivos, la hipótesis del trabajo y los 

marcos temporal y geográfico. Seguidamente, se ha ejecutado el marco teórico, en el 
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que se presenta la teoría del Feminisimo en las Relaciones Internacionales y donde se 

ha proporcionado al lector una aproximación al fenómeno yihadista con la explicación 

de conceptos imprescindibles para la comprensión de todo este trabajo. Después, se ha 

descrito la metodología utilizada para así dar comienzo al análisis. Para finalizar, el 

estudio ha expuesto una serie de conclusiones con el propósito de responder a las 

preguntas de investigación y a los objetivos del trabajo. 

 

2. CAPÍTULO II: EL PROYECTO. 

2.1. Estado de la cuestión. 

La radicalización de las mujeres en Europa Occidental ha sido un fenómeno creciente a 

la vez que desconocido por la sociedad, y que, al mismo tiempo, ha puesto en jaque a la 

seguridad mundial. En consecuencia de las reacciones a los ataques del 11-s, una gran 

cantidad de personas, tanto hombres y mujeres, ha decidio llevar a un extremo la 

práctica del islam y radicalizarse.  

Cabe destacar que la radicalización no ha sido un proceso el cual solo han 

experimentado musulmanes seguidores del islam, sino también personas que incluso 

tenían otras culturas y religiones. Además, independientemente de su religión, en los 

últimos años se ha incrementado el número de mujeres que han querido llevar al 

extremo dicha religión (García-Calvo C. , 2017).  

En línea con las ideas que han planteado Pearson y Winterbotham (2017), la 

radicalización violenta difiere además entre mujeres y hombres. Por ello, el Centre for 

the Prevention of Radicalization Leading to Violence (2016) ha expresado no solo la 

necesidad de dar a conocer todas las formas de radicalización en general, sino de 

enfocarse en las formas de radicalización femenina, sus funciones y posiciones que 

ocupan dentro de la organización terrorista. Todo ello, desde una perspectiva de género, 

para así poder prevenir y combatir mejor cada una de sus formas ya sea en infantes, 

hombres o mujeres (Trespaderne & Garriga, 2018). 
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Desde los años noventa, múltiples atentados ocurridos en diversos lugares del mundo 

se han atribuido al terrorismo internacional de orientación islamista. Este, ha sido 

practicado por distintos grupos armados de ámbito regional o local, los cuales han 

tenido como núcleo originario y matriz de referencia a Al-Qaeda (Reinares, 2015).  

Asimismo, De la Corte y Muro (2020) han atribuido el proceso de radicalización yihadista 

concretamente a las organizaciones terroristas Al Qaeda y Estado Islámico. A partir de 

2015, ha aumentado considerablemente el número de simpatizantes radicalizados, 

habiendo alcanzado su pico máximo en 2017 y empezando a disminuir en 2018. 

David Rapoport (2011) ha proporcionado una aproximación a estos fenómenos con su 

obra The Four Waves of Modern Terror: International Dimensions and Consequences. 

Esta publicación ha aportado una visión más exacta de la radicalización yihadista, 

centrándose en sus orígenes y su evolución, explicando los enfoques ideológicos que 

este puede llegar a tener. Además, el hecho de que el terrorismo internacional haya 

adoptado actualmente una orientación islamista ha sido un rasgo propio de esta cuarta 

ola del terrorismo insurgente.  

Reinares (2004) ha destacado que, para hacer efectiva la cooperación internacional 

contra este fenómeno que cruza fronteras, es necesario que se disponga de una 

definición comúnmente aceptada de lo que es el terrorismo. No obstante, todavía no se 

ha producido un consenso sobre dicha definición. 

Hoffman (1999) ha definido el terrorismo como la creación deliberada y la explotación 

del miedo mediante la violencia o amenaza de violencia, cuyo objetivo es el cambio 

político. Para este autor, el terrorismo ha sido especialmente diseñado para tener 

efectos psicológicos a largo plazo, más allá de las víctimas inmediatas o del objetivo 

primero de sus atentados.  

Según Pape (2003), el objetivo del terrorista se ha reducido principalmente a movilizar 

apoyos y coaccionar al oponente. La violencia, la ideología e incluso las víctimas han sido 

sólo medios para trasladar su mensaje al mundo. Incluso cuando ha diferenciado entre 

tres tipos de terrorismo (demostrativo, que busca principalmente ganar publicidad para 

reclutar y llamar la atención a su causa; destructivo, que pretende movilizar apoyos y 



 7 

coaccionar al rival; y suicida, la forma más agresiva de presión), el objetivo ha sido 

siempre el mismo: “comunicar mediante la publicidad de sus actos” (Pape, 2003, pág. 

345). 

Igualmente, se ha tenido en cuenta la evolución del terrorismo islámico internacional 

para distinguir cómo se ha desarrollado este fenómeno en los últimos años. A través de 

la revista Razón y Fe3, el profesor Alberto Priego (2019) ha señalado dicha evolución con 

dos de las principales organizaciones terroristas: Al Qaeda y el Estado Islámico. 

Una de las grandes diferencias entre ambas organizaciones ha estado relacionada con 

el proceso de radicalización. Si bien es cierto que Al Qaeda ha hecho uso de los lugares 

“clásicos” de radicalización (mezquitas, salas de oración, gimnasios, cárceles o la propia 

familia), el Estado Islámico, sin renunciar a éstos, ha innovado introduciendo internet y 

las redes sociales como nuevos focos de radicalización (Priego, 2019).  

Moyano y Trujillo (2013) se adelantaban unos años antes al proesfor Priego, poniendo 

de manifiesto la creciente importancia del uso de internet, que entonces ya se estaba 

convirtiendo en una herramienta importante y casi indispensable en la captación y 

búsqueda de potenciales reclutas. 

De acuerdo con Saltman y Smith (2015), el incremento del uso de internet, junto con el 

aumento de la importancia de atraer a mujeres al autoproclamado Califato, ha 

desembocado en la creación de propaganda específicamente dirigida al género 

femenino. Esta publicidad, tal y como defienden Trujillo, Alonso, Cuevas y Moyano 

(2018), tiene un componente más personal y social. En efecto, estos expertos han 

considerado dicho proceso consecuencia de la manipulación psicológica de la persona 

mediante la aplicación de técnicas coercitivas y adoctrinadoras y el abuso psicológico 

(Trujillo, Alonso, Cuevas, & Moyano, 2018). No obstante, Elizabeth Pearson y Emily 

Winterbotham (2017) han destacado que esta radicalización de la persona difiere entre 

hombres y mujeres y que se lleva a cabo de distintas maneras.  

 
3 Razón y Fe es una revista publicada por la Universidad Pontificia Comillas. 
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Por lo tanto, tal y como han señalado Fernando Reinares y Carola García-Calvo (2016), 

difícilmente se ha podido confirmar la existencia de un perfil que abarque todas las 

trayectorias de los terroristas autóctonos. Pese a esta afirmación, Álvarez (2018) ha 

destacado que durante la radicalización, toda persona ha experimentado cuatro 

procesos solapados: 

1. Una apertura cognitiva: sentimientos profundos de desencanto, desilusión y 

desapego normalmente producidos por una crisis personal, que llevan a una 

búsqueda de respuestas, con frecuencia en la contracultura, durante la cual el 

sujeto es más susceptible de encontrar atractiva la narrativa del islamismo.  

2. Una exposición progresiva: como iniciativa propia del sujeto (procesos de 

radicalización en solitario), o de forma pasiva (como consecuencia del entorno del 

sujeto en cuestión).  

3. Un alineamiento: el sujeto interioriza la narrativa y las premisas del islamismo (de 

manera interiorizada o superficial).  

4. Una movilización: el sujeto hace efectivo su compromiso ideológico, a menudo 

empleando la violencia, preparándose para hacerlo o pasando a colaborar 

activamente con los que lo hacen.  

Estos procesos a los que se han sometido, se han llevado a cabo, tal y como señala De 

la Corte (2021), para adquirir una nueva identidad positiva, incorporar una nueva 

orientación a su vida y a obtener apoyo y reconocimiento social. 

A pesar de que no se haya definido un perfil, García-Calvo (2016) y Trespaderne y Garriga 

(2018) han coincidido a la hora de analizar algunos rasgos de la mujer radicalizada: el 

perfil de esta mujer comprende mayoritariamente el intervalo de edad de los 19 a 25 

años, en su mayoría solteras y sin hijos, de segundas y terceras generaciones. Cuando 

están casadas, tienen como máximo dos hijos.  

Adicionalmente, para precisar dicho perfil, se han analizado las causas motivacionales 

que llevan a estas mujeres a llevar al extremo su religión, desplazándose a Siria o Irak e 

incluso incoporándose a las filas radicales de las organizaciones terroristas.  
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A modo de ejemplo, Fernando Reinares y Carola García-Calvo (2016) han abordado el 

estudio de las motivaciones de radicalización yihadista en España con una muestra de 

detenidos por radicalización. Ambos autores han argumentado que las motivaciones 

individuales sujetas a los perfiles de los detenidos habían presentado dos requisitos: en 

primer lugar, la intención de o haberse desplazado a Irak o Siria, y en segundo lugar, el 

haber estado integrado en células, grupos o redes yihadistas con funciones operativas. 

Además, gracias a este estudio, las causas se han podidio dividir en 3 agrupaciones: 

radicalización por causas ideológicas o utilitarias (un 63%), por causas existenciales o 

identitarias (un 23%), y por causas emocionales o afectivas (un 14%).  

Sin embargo, los autores han resaltado que, en el caso de las mujeres, normalmente se 

han adherido al EI como consecuencia de la relación sentimental con un varón 

radicalizado o incluso ya implicado en actividades terroristas. Por paradójico que 

parezca, “no una emoción negativa, como el odio o la frustración, sino en este supuesto 

el amor, es lo que determina, en algunos casos de mujeres jóvenes, su movilización a 

favor de aquella organización yihadista” (García-Calvo & Reinares, 2016, pág. 56).  

Siguiendo esta misma línea, García Magariño (2018) ha explorado, a través de su 

publicación “Una aproximación sociológica al proceso de radicalización extremista en el 

islamismo: la necesidad de indicadores”, los factores relacionados con el proceso de 

radicalización islamista. Para medirlos, ha atendido a tres tipos de indicadores, los cuales 

“difieren” relativamente con García-Calvo y Reinares: psicológicos, contextuales y 

macrosociológicos. 

Una vez analizadas las motivaciones que llevan a las mujeres a unirse a estas 

organizaciones terroristas, se ha abordado y estudiado el papel que estas desempeñan 

en ellas.  

La autora Mia Bloom, experta en terrorismo yihadista enfocado al papel de las mujeres, 

ha manifestado que los roles que estas han tenido ha sido tradicionalmente muy pasivo 

y limitado al ámbito de la casa. Además, ha destacado que la autoridad ha sido ejercida 

por los hombres como consecuencia de la estructura patriarcal de las organizaciones 

terroristas (Bloom, 2007).  
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El antiguo Comité de Expertos en Terrorismo ha reafirmado las palabras de la experta, 

estableciendo que la vida de las mujeres en el territorio del EI ha sido 

predominantemente doméstico (Committee of Experts on Terrorism, 2016). Además, 

han considerado que estas mujeres han estado bajo el “dominio” de su marido, al cual 

han tenido que obedecer para ser una buena mujer y cumplir la ley de su Dios.  

Sin embargo, a pesar de que los hombres han desempeñado el rol principal dentro de 

las organizaciones yihadistas (Gursky, 2017) y que la responsabilidad ha recaído sobre 

ellos, la mujer ha estado adquiriendo cada vez una participación mayor dentro de ellas. 

García-Calvo (2015),  con la publicación “El papel de las mujeres en la yihad global”,  ha 

señalado cuál ha sido a grandes rasgos el papel que las organizaciones terroristas han 

otorgado a las mujeres desde la segunda mitad del pasado siglo XX hasta nuestros días: 

perpetuar el conflicto, tener y educar a los hijos tomando las ideas revolucionarias del 

grupo terrorista como base, y ayudar así en la construcción de la identidad y de la 

ideología de dichos grupos. Asimismo, García-Calvo (2017) ha destacado que las mujeres 

normalmente se han dedicado a actividades de apoyo, logísticas, de financiación y/o 

propoaganda, pero que últimamente han adquirido funciones más operativas y 

enfocadas a la dirección.  

El Committee of Experts on Terrorism (2016) ha corroborado dicha afirmación 

señalando que también se creó un papel específico dentro del EI para estas mujeres: las 

brigadas Al-Khansaa o Umm al-Rayan. Estas brigadas fueron creadas en 2014, y se 

caracterizaban por ser unidades policiales y religiosas integradas exclusivamente por 

mujeres para hacer cumplir la hisbah (es decir, para garantizar que se cumplía la ley 

Sharia).  

Tal y como se ha comprobado, la creciente presencia de las mujeres en las 

organizaciones terroristas ha acarreado una transformación en las justificaciones de su 

participación. La literatura especializada ha subrayado el papel estratégico de estas 

mujeres en las operaciones terroristas, y la dimensión simbólica de su presencia.  

Por todo ello, se ha visto la necesidad de analizar cómo este rol de las mujeres cada vez 

más en alza, ha supuesto una baza fundamental dentro de las operaciones de las 
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organizaciones terroristas, y por ende, ha sido fundamental conocer las características 

que estas presentan.  

 

2.2. Preguntas de investigación. 

 

Este trabajo ha tratado de investigar si los rasgos de las mujeres radicalizadas al 

yihadismo en Europa Occidental han sido un elemento indispensable para hacerlas más 

atractivas para la captación del grupo terrorista Estado Islámico. Para ello, con este 

estudio se ha intentado dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué rasgos son los que caracterizan a la mayoría de las mujeres radicalizadas 

que han sido captadas por grupos terroristas, en concreto, el Estado Islámico?  

2. ¿Cuáles son las causas y motivaciones que llevan a estas mujeres a radicalizarse?  

3. ¿De qué forma se radicalizan estas mujeres? ¿Tienen influencias externas o es 

por voluntad propia? 

4. ¿Qué impacto tienen y qué papel juegan las mujeres en los actos terroristas? 

5. Como perspectiva hacia el futuro, ¿tendrán las mujeres radicalizadas en Europa 

Occidental un papel más activo en el autoproclamado Califato del Estado 

Islámico? 

 

2.3. Objetivos. 

 

A continuación, se pasa a enumerar los principales objetivos que se han abordado con 

este trabajo de investigación: 

 

- Objetivo general: Determinar los rasgos comunes en las mujeres radicalizadas en 

Europa Occidental y comprobar si existe relación entre estos elementos y la 

captación del grupo terrorista Estado Islámico. 

- Objetivo específico I: Determinar las principales causas de radicalización que 

motivan a estas personas a llevar una vida extremista, teniendo en cuenta la 
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influencia externa del adoctrinamiento psicológico y el contexto en el que se 

encuentran.  

- Objetivo específico II: Identificar el modo en que esta radicalización de las 

mujeres al yihadismo se ha llevado a cabo.  

- Objetivo específico III: Analizar las actividades que realizan una vez adheridas al 

Estado Islámico. 

 

2.4. Hipótesis. 

 

La hipótesis elegida para el presente trabajo ha sido la siguiente:  

 

Los rasgos de las mujeres jóvenes (entre 15 y 20 años), que no son seguidoras del islam, 

pero si lo son se han criado en países de Europa Occidental y con un buen nivel educativo 

(variable independiente), las hace más atractivas para la captación y radicalización del 

grupo terrorista Estado Islámico (variable dependiente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Marco temporal y geográfico. 

 

El trabajo se ha decidido acotar en un marco temporal no muy amplio. Por ello, el 

período de tiempo seleccionado para analizar las preguntas de investigación, los 

objetivos y la hipótesis se ha limitado desde el comienzo de la guerra de Siria (2011), 

hasta dos años antes de la actualidad (2019). 

 

Que sean más 
atractivas para la 

captación y 
radicalización del grupo 

terrorista Estado 
Islámico (variable 

dependiente) 

Los rasgos de las mujeres jóvenes 
(entre 15 y 20 años), que no son 
seguidoras del islam, pero si lo 
son se han criado en países de 

Europa Occidental y con un buen 
nivel educativo (variable 

independiente) 

…propician… 
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En cuanto al marco geográfico, el trabajo de investigación se ha centrado en aquellos 

estados de Europa Occidental donde los casos de radicalización de mujeres han tenido 

una repercusión significativa. En concreto, los países de los que provenían las mujeres 

de los casos analizados han sido Reino Unido, Francia y Austria. 

 

2.6. Marco teórico. 

 

Este estudio ha llevado a cabo una aproximación crítica a la radicalización y a la 

captación yihadista de mujeres de Occidente desde una de las teorías de Relaciones 

Internacionales: el Feminismo.  

 

Cuestiones como el papel que desempeña una mujer en la violencia política y el apoyo 

en los conflictos no habían sido planteadas cuando teorías como el Realismo y el 

Liberalismo eran el foco de atención en el estudio de las Relaciones Internacionales 

(Sylvester, 2010). Por ello, se ha confirmado que la introducción de la teoría feminista 

en los estudios de este fenómeno ha sido un fenómeno relativamente nuevo.  

 

La crítica y la contribución del Feminismo al mundo de las Relaciones Internacionales se 

ha concentrado mayoritariamente en los campos de seguridad, poder y medioambiente. 

Figuras teóricas feministas como Judith Ann Tickner (1998), ya habían puesto de 

manifiesto que las mujeres viven oprimidas y desfavorecidas en el mundo de la política 

internacional dominado por hombres.  

 

En el campo de la seguridad, Blanchard (2003) ya había enfatizado la importancia de las 

mujeres para comprender los principios del “trabajo seguro”. Para las teorías feministas, 

la seguridad ha tenido que ser multidimensional y multinivel para hablar así de los 

distintos tipos de violencia a los que las mujeres más se habían aproximado.  

 

Además, ha sido necesario tener en cuenta que la perspectiva de género debe 

considerarse como un rasgo en el ámbito militar, ya que uno de los conflictos que más 

ha afectado a las mujeres ha sido la violación, manifestándose como una desventaja 
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para ellas en los conflictos. Este tipo de violencia no ha sido únicamente directa, sino 

que también ha tenido base en la violencia estructural (Sjoberg, 2009). 

 

En consecuencia, en el año 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó a 

todos los estados miembros a tener en cuenta el papel de la mujer en ámbitos como la 

resolución de conflictos y prevención de la paz y seguridad. De esta manera, se ha 

reafirmado el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y 

solución de los conflictos y en la consolidación de la paz. Además, se ha subrayado la 

importancia de que los estados participen en pie de igualdad e intervengan plenamente 

en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y la 

seguridad, y la necesidad de aumentar su participación en los procesos de adopción de 

decisiones en materia de prevención y solución de conflictos (Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, 2000). 

 

En conclusión, el Feminismo ha tratado de analizar el comportamiento y el modus 

operandi de los estados, focalizándose en la perspectiva de género. Además, dicha 

teoría se ha centrado en aquellos temas en los que las teorías tradicionales no habían 

estudiado desde este punto de vista, como han podido ser la seguridad, poder, 

prevención de paz e incluso la participación de las mujeres en los conflictos armados.  

 

2.6.1. Conceptos claves y aproximación al fenómeno yihadista. 

 

Yihad (o jihad), radicalización yihadista, reclutamiento etc. son términos que han podido 

tener una gran cantidad de matices a la vez que una definición y/o comprensión 

ambigua. Por ello, se ha visto la necesidad  de definir los conceptos clave para facilitar 

la comprensión de la materia que ha desarrollado el presente trabajo.  

Para comprender la idea de yihad (o jihad), y en consecuencia el yihadismo, se han 

tenido en cuenta las dos acepciones de este término. La primera, conocida como gran 

yihad, consiste en una lucha personal en el camino hacia Dios, un esfuerzo espiritual por 

la perfección propia y una lucha contra el egoísmo (Tamayo, 2009). Por otro lado, la 

segunda acepción se conoce como, “guerra santa” (pequeña yihad), la cual ha 



 15 

mantenido una postura literal y radical sobre la literatura y los versos que narra el libro 

sagrado del islam, el Corán. 

La radicalización yihadista se ha definido como el “proceso a través del cual un individuo 

termina asumiendo, en mayor o menor grado, actitudes y creencias propias de la versión 

belicosa del salafismo, una forma rigorista a la vez que violenta de entender el credo 

islámico” (García-Calvo & Reinares, 2016, pág. 35), o a su vez se ha considerado como el 

resultado de una complicada interacción de factores, entre los que ha destacado la 

socialización, los cuales vuelven más atractivo el mensaje del Islamismo radical (Álvarez, 

2018).  

Por último, Moyano y Trujillo (2013, pág. 7) han definido el concepto de reclutamiento 

como un “proceso de captación de personas -en este estudio mujeres- para vincularlas 

a un grupo -en este estudio el Estado Islámico- que adopta una ideología radical -en este 

estudio el yihadismo- tendente a la promoción del conflicto intergrupal y al uso de la 

violencia y que, a la postre, puede llevar a los individuos reclutados a cometer actos 

terroristas”. De acuerdo con los autores, este fenómeno ha comprendido 3 fases: la 

identificación del potencial terrorista y sus vulnerabilidades; su captación; y en último 

lugar, el adoctrinamiento ideológico.  

 

2.7. Metodología. 

 

Para analizar los casos de estudio, se ha utilizado el método comparado, el cual tiene 

como objetivo la comparación de casos en el análisis, que en su mayoría se aplica con 

fines de generalización empírica y la verificación de las hipótesis. En este trabajo, se han 

comparado cuatro casos.  

 

Para la recogida de datos e información, se ha hecho uso principalmente de fuentes 

tanto primarias como secundarias. Gracias a trabajos científicos, fuentes abiertas como 

OSINT, informes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, informes periciales y 

artículos de periódicos internacionales (The New York Times, The Guardian entre otros), 

se han analizado los rasgos y características de las mujeres seleccionadas. 
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La selección de mujeres analizadas no se ha realizado al azar. Tras haber investigado 

sobre diferentes casos, se ha considerado oportuno plasmar los ejemplos de las mujeres 

que proporcionaban más información, con el fin de facilitar al lector respuestas lo más 

precisas posibles.  

 

El análisis se ha estructurado en dos fases: en primer lugar, se ha llevado a cabo una 

revisión de los casos de las mujeres seleccionadas, para así estudiar los rasgos y 

características de estas. En segundo lugar, se han comparado los rasgos y elementos que 

presentan las mujeres analizadas para comprobar si existe relación entre estos y la 

captación del grupo terrorista Estado Islámico, y así dar respuesta a la hipótesis que 

motiva el presente trabajo: Los rasgos de las mujeres jóvenes (entre 15 y 20 años), que 

no son seguidoras del islam, pero si lo son se han criado en países de Europa Occidental 

y con un buen nivel educativo, las hace más atractivas para la captación y radicalización 

del grupo terrorista Estado Islámico. 

 

Para ello, se han analizado los casos de mujeres radicalizadas en tres países europeos: 

Reino Unido, Austria y Francia. En el caso de Reino Unido, se han examinado dos 

procesos de radicalización: por un lado, el de Aqsa Mahmood y por otro, el de tres chicas 

conocidas como The Bethnal Green Trio (conformado por Shamima Begum, Kadiza 

Sultana y Amira Abase). La capital austriaca se vio sumida en el caso de dos amigas, 

Samra Kesinovic y Sabina Seliimovic, el cual se ha estudiado también con detenimiento 

en este trabajo. Por último, se ha tratado el caso de Nora el-Bathy, una chica de origen 

francés que también decidió dar un paso más en el proceso de su radicalización.   

 

En el análisis se han examinado 15 rasgos de las mujeres para comprobar si estos han 

sido comunes entre ellas. Los elementos que se han tratado de identificar son: 

  

• Edad. 

• Estado civil. 
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• Número de hijos que tienen en el momento del desplazamiento4. 

• Nacionalidad. 

• Nivel educativo. 

• Última ocupación conocida (empleo). 

• Religión o grado de religiosidad. 

• Presencia de signos de radicalización. 

• Tipo de generación5. 

• Entorno de radicalización (fuentes por las que han llevado a cabo su proceso de 

radicalización). 

• Motivaciones para llevar a cabo su radicalización. 

• Vínculos sociales con agentes de radicalización. 

• Actividades realizadas dentro de la célula, grupo o red.  

• Voluntad de atentar en el país de origen. 

• Desplazamiento a territorio donde se encuentra el Estado Islámico. 

 

Estos 15 rasgos han posibilitado el estudio del perfil de las mujeres seleccionadas, con 

el objetivo de identificar si estos son comunes entre ellas y comprobar si existe relación 

entre dichos elementos y la captación y radicalización del grupo terrorista Estado 

Islámico. 

  

 
4 Se entiende por este elemento el número de hijos que tienen las mujeres analizadas en el momento que 

se desplazan a Siria tras su captación por el grupo terrorista Estado Islámico. 
5 Se entiende por tipo de generación a la época en la que las mujeres radicalizadas pertenecen: aquellas 

clasificadas en la primera generación se consideran las que llegaron como inmigrantes al país donde se 

han radicalizado; las de segunda generación se corresponden con las hijas de las de la primera generación; 

y así sucesivamente.  
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3. CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 
 

Con el objetivo de probar o no la hipótesis del presente estudio: Los rasgos de las 

mujeres jóvenes (entre 15 y 20 años), que no son seguidoras del islam, pero si lo son se 

han criado en países de Europa Occidental y con un buen nivel educativo, las hace más 

atractivas para la captación y radicalización del grupo terrorista Estado Islámico, se ha 

llevado a cabo un estudio de cuatro casos de mujeres occidentales6 radicalizadas, 

conocidas como las Jihadi brides7 (novias del Estado Islámico).  

 

En primer lugar, se ha realizado una descripción individual de las mujeres de cada caso 

para identificar los rasgos que estas han presentado. A continuación, se han analizado 

conjuntamente los rasgos de dichas mujeres para comprobar si hay o no características 

comunes entre ellas. Posteriormente, se han sacado las conclusiones oportunas para 

comprobar si existe o no relación entre los rasgos de dichas mujeres con la captación y 

radicalización del Estado Islámico. 

 

3.1. Aqsa Mahmood. 
 

Aqsa Mahmood era una ciudadana del Reino Unido, nacida en Glasgow. Su caso generó 

controversia en 2013, cuando fue una de las primeras mujeres del Reino Unido en 

deslizarse voluntariamente al territorio del EI, a Siria (Expansión, 2015). A continuación, 

se resumen los rasgos del perfil de la primera mujer analizada: 

 

Edad: Empezó a mostrar interés por la violencia del grupo terrorista Estado Islámico 

cuando tenía 18 años, pero no fue hasta que tuvo 20 años (en 2013) cuando decidió dar 

un paso más y viajar a Siria.  

 

 
6 Véase Anexo 1 para observar las imágenes de las mujeres de los casos analizados.  
7 Novias del Estado Islámico es el término utilizado para denominar a aquellas mujeres occidentales 

atraídas para viajar a Siria e Irak con el objetivo de casarse con combatientes de ISIS y hacer cumplir la 

interpretación radical de la ley islámica (Khalaf, 2019).  
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Estado civil: En el momento en el que viajó al territorio del Estado Islámico, Aqsa no 

tenía ninguna relación con ninguna persona: estaba soltera.  

 

Número de hijos que tienen en el momento del desplazamiento: En el momento del 

desplazamiento, Aqsa no tenía ningún hijo.   

 

Nacionalidad: Aqsa era una ciudadana de Reino Unido, nacida en Glasgow en 1993. Fue 

con 20 años cuando decidió trasladarse voluntariamente a Siria. 

 

Nivel educativo: Aqsa se encontraba estudiando en la universidad. Junto con sus otros 

3 hermanos, había asistido con anterioridad a la prestigiosa escuela privada 

“Craigholme”  (Expansión, 2015). En una entrevista exclusiva con la CNN, su padre 

afirmó: “Ella era la mejor hija que podrías tener exclusiva, en septiembre de 2014. 

Simplemente no sabemos qué le pasó. Le encantaba la escuela. Era muy amistosa. 

Nunca le grité en toda mi vida, en toda mi vida” (Elbagir & Jones, 2016). En esta 

entrevista el padre confirmó que Aqsa era una muy buena estudiante y que además 

tocaba instrumentos musicales.  

 

Última ocupación conocida (empleo): La joven se encontraba estudiando en la 

universidad, por lo que no tenía ningún empleo. Su última ocupación conocida por tanto 

es la de estudiante.  

 

Tipo de generación: Aqsa pertenecía a la 2ª generación, ya que sus padres fueron los 

que en 1970 emigraron desde Pakistán a Reino Unido. Cabe resaltar que la familia era 

una familia con un nivel económico alto, mudándose a uno de los barrios más elegantes 

de Glasgow  (Expansión, 2015). 

 

Religión o grado de religiosidad: Aqsa tenía creencias musulmanas, pero según fuentes 

cercanas nunca llegaron a ser creencias extremistas hasta el comienzo de la guerra civil 

de Siria.  
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Presencia de signos de radicalización: Hasta la guerra civil de Siria no mostró ningún 

interés por la violencia. Empezó a orar y a leer el Corán. A partir de entonces, mantuvo 

una presencia activa en las redes sociales, bajo el nombre de Umm Layth: reclutando y 

apoyando a ISIL en línea; tolerando ataques anteriores en Europa y en otros lugares y 

alentando a que se llevaran a cabo nuevos ataques. También publicó imágenes de 

ejecuciones llevadas a cabo por combatientes del EI y mensajes a Occidente que decían 

"sus países serán destruidos [y] se derramará sangre". Además, en una publicación de 

su blog el 29 de junio de 2015, Mahmood celebró los ataques terroristas reivindicados 

por el EIIL en Túnez, Francia y Kuwait y los describió como "venganza" y "un día que 

pasaría a la historia". 

 

Mahmood también se consideró responsable de reclutar a otras personas, en particular 

mujeres, para unirse a ISIL, y utilizó las redes sociales para ofrecer consejos sobre cómo 

viajar a Siria (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2015).  En concreto, Aamer 

Anwar, abogado de la familia Mahmood, dijo a la CNN que era posible que Aqsa hubiera 

ayudado a reclutar por internet a las tres adolescentes británicas desaparecidas 

(The Bethnal Green trio, cuyo caso se explicará en el siguiente apartado de este capítulo) 

(Expansión, 2015).  

 

Entorno de radicalización (fuentes por las que han llevado a cabo su proceso de 

radicalización): Aqsa utilizó las redes sociales, así como internet en general para buscar 

información acerca del grupo terrorista Estado Islámico. En concreto, utilizaba 

frecuentemente la red social Tumblr para colgar fotos relacionadas con la violencia. 

También utilizaba un blog personal para compartir información con otras personas 

interesadas en los mismos temas.  

  

Motivaciones para llevar a cabo su radicalización: La principal motivación de Aqsa para 

radicalizarse al yihadismo fue el comienzo de la guerra civil de Siria. Desde entonces, 

empezó a ver injusticias y mostró un mayor interés por la violencia nunca manifestado 

(Elbagir & Jones, 2016). 
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Vínculos sociales con agentes de radicalización: Aqsa no mantuvo ningún contacto ni a 

nivel personal ni remoto con ninguna persona que tuviera la intención de radicalizarla. 

Simplemente, Aqsa llevó su radicalización de manera individual, con fuentes de internet 

y mostrando un interés personal por la violencia.  

 

Actividades realizadas dentro de la célula, grupo o red: Se creía que Mahmood fue una 

figura clave en la brigada Al-Khanssaa, la brigada femenina del ISIS establecida en Al-

Raqqa para hacer cumplir la interpretación del EI de la ley islámica (Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, 2015). 

 

Voluntad de atentar en el país de origen: Se desconoce la voluntad de Aqsa de atentar 

en el país de origen. No obstante, en el verano de 2017, Mahmood fue supuestamente 

uno de los 150 presuntos yihadistas y criminales despojados de su ciudadanía británica 

y al que el gobierno les prohibió regresar al Reino Unido (Patel-Carstairs, 2019). 

 

Desplazamiento a territorio donde se encuentra el Estado Islámico: En 2013 Aqsa 

decidió volar a Siria desde Reino Unido, por lo que consiguió su objetivo final de llegar a 

territorio del EI (Expansión, 2015). Actualmente no se sabe nada sobre el paradero o 

situación actual de la joven. No obstante, en 2019, “una fuente cercana a la familia de 

Mahmood dijo: Todas las pruebas apuntan a que ella está muerta. La familia se resigna 

a eso. Están casi seguros de que ese es el resultado final " (McGinty, 2019). 

 

3.2. The Bethnal Green trio. 
 

A continuación, se ha analizado el caso de tres jóvenes británicas que viajaron en 2015 

desde Londres hasta Siria. Se ha decidido tratar a estas tres jóvenes como un único caso 

debido a las similitudes que presentaban:  

 

Edad: En el momento del desplazamiento a Siria, Shamima Begum tenía 15 años, al igual 

que su amiga Amira Abase. La tercera integrante del trío, Kadiza Sultana, tenía 16 años 

cuando decidieron volar al territorio del EI.  
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Estado civil: Las tres jóvenes londinenses se encontraban solteras durante todo el 

proceso de su radicalización y cuando decidieron viajar a Siria. No obstante, se tiene 

información sobre su estado civil actual:    

 

- Shamima Begum: se casó con el musulmán converso holandés Yago Riedjik en 

un campo de refugiados. 

- Kadiza Sultana: tras haber cumplido los 19 años, se conoce que la joven se había 

casado con un combatiente del Estado Islámico estadounidense (Lean, 2021). 

- Amira Abase: se casó con un yihadista de origen australiano.  

 

Número de hijos que tienen en el momento del desplazamiento: Ninguna de las tres 

tenía hijos en el momento en el que se desplazaron a Siria. No obstante, como curiosidad 

cabe señalar que Shamima tuvo tres hijos en el campo de refugiados donde vive 

actualmente, pero todos ellos fallecieron.  

 

Nacionalidad: Las jóvenes habían nacido en Londres, por lo que la nacionalidad de las 

tres era la británica. Shamima y Amira nacieron en el año 2000, mientras que Khadiza 

nació en 1999. 

 

Nivel educativo: Se trataba de tres estudiantes modélicas que llevaban la misma vida 

que otras adolescentes que iban a su mismo instituto. En efecto, Khadiza había sido 

señalada como una de las estudiantes más prometedoras de su curso, según una carta 

que recibió su madre después de unos exámenes realizados solo unas semanas antes de 

irse (Bennhold, 2015). Amira fue una atleta estrella y una oradora pública respetada, 

una vez debatió los derechos de las mujeres musulmanas a usar velos. Solía frecuentar 

la biblioteca local donde leía con voracidad. 

 

Última ocupación conocida (empleo): Las tres jóvenes se encontraban en el instituto 

cuando decidieron viajar a Siria. Ninguna tenía otro empleo además de acudir a las 

clases.  
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Tipo de generación: Los padres de las tres chicas habían emigrado a Reino Unido en las 

décadas de 1970 y 1980, perteneciendo así a la primera generación. Por tanto, las tres 

jóvenes pertenecían a la segunda generación.  

 

Religión o grado de religiosidad: Las tres londinenses tenían creencias musulmanas, 

pero, al igual que Mahmood, nunca habían mostrado interés por el grado radical de la 

religión. Cabe destacar que el instituto al que asistían, aunque contaba con una gran 

presencia musulmana, no impuso nunca esta religión, ya que había alumnos que no 

practicaban dicha religión.  

 

Presencia de signos de radicalización: Las familias de las tres chicas afirmas que ninguna 

de las tres mostró signos como tal, simplemente pasaban más tiempo en las redes 

sociales. No obstante, la familia no le dio importancia, ya que consideraban que era lo 

que hacían los chicos de estas edades (Bennhold, 2015). 

 

Entorno de radicalización (fuentes por las que han llevado a cabo su proceso de 

radicalización): Las tres jóvenes empezaron a pasar más tiempo en redes sociales y en 

internet en general, por lo que estas son consideradas las fuentes por las que han 

llevado a cabo su proceso de radicalización. A partir de entonces, las chicas empezaron 

a mantener el contacto con personas como Aqsa Mahmood, la cual fue responsable del 

proceso de radicalización del trío.  

  

Motivaciones para llevar a cabo su radicalización: Cuando sus familias les preguntaron 

durante llamadas telefónicas esporádicas e intercambios en las plataformas de redes 

sociales por qué habían huido, las niñas hablaron de “dejar atrás una sociedad inmoral 

para buscar la virtud y el significado religiosos”. En su mundo, ir a Siria y unirse al llamado 

califato es una forma de "tomar el control de su destino" (Bennhold, 2015).  
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En una entrevista realizada por Sky News8 (2019), Shamima Begum cuenta de primera 

mano cuáles fueron sus principales motivaciones para adherirse al Estado Islámico y 

cómo fue este proceso. En la entrevista, pone de manifiesto que internet y las redes 

sociales fueron sus principales aliados para conocer más acerca de este grupo terrorista.  

 

Además, todo aquello que se mostraba en ellos era “una vida mejor en la que cuidaban 

de la mujer y donde esta figura tenía más oportunidades que en la Europa Occidental 

donde residía” (Sky news, 2019): 

 

What was it about Islamic State that attracted you? What did you like about it? 

The way they showed that you can go [to Syria] and they'll take care of you. You can 

have your own family, do anything. You're living under Islamic law. 

May I ask, what was it that attracted you? Was it from watching videos, was there 

somebody who recruited you? What was it that prompted a 15-year-old girl to go 

to Syria?  

During the time I left, al-Dawla (Islamic State) was on the news and stuff, and like a 

lot of videos were coming out and I saw all the videos on the internet and that just 

kind of attracted me to them. Like it attracted a lot of people9. 

 

Khadiza, por el contrario, le dijo a su hermana en una de las primeras conversaciones de 

Instagram después de su llegada a Siria: "No estoy aquí solo para casarme" (Bennhold, 

2015). 

 

Amira "se enamoró de la idea de enamorarse", dijo un conocido de la familia.  

 

Vínculos sociales con agentes de radicalización: Como ya se ha mencionado en el 

análisis de la primera mujer seleccionada, se cree que las adolescentes se radicalizaron 

 
8 Sky news es un canal de televisión británico de 24 horas de información que cuenta con una página web 

que funciona como un periódico virtual.   

9 Véase Anexo 2 para leer la entrevista completa.  
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como consecuencia de conversaciones con Aqsa Mahmood a través de diferentes redes 

sociales. 

 

Actividades realizadas dentro de la célula, grupo o red: El papel de las tres jóvenes en 

el Estado Islámico se redujo a servir de propaganda para la radicalización de otras 

mujeres. Nunca se mostraron signos de que su papel en el grupo terrorista hubiera ido 

más allá.  

 

Voluntad de atentar en el país de origen: Ninguna de las tres integrantes del trío mostró 

nunca señales de querer atentar contra Reino Unido. Además, cabe mencionar que en 

comparación a Aqsa Mahmood, ninguna de las tres se encontraba en la lista nacional de 

vigilancia de terrorismo. Particularmente, porque se habían comunicado con Aqsa una 

vez esta se hubiera ido a Siria (Expansión, 2015), y viajar a una zona de conflicto no es 

un crimen en Gran Bretaña, ni tampoco lo es “alentar o facilitar el viaje a una zona de 

conflicto, a menos que se pueda probar un propósito terrorista” (Bennhold, 2015). 

 

En temas de justicia, Shamima no puede regresar al Reino Unido para recurrir la decisión 

del gobierno de retirarle la nacionalidad británica, dictaminó este viernes el Tribunal 

Supremo. El gobierno revocó la nacionalidad a la joven, que ahora tiene 21 años, “por 

motivos de seguridad”, cuando ésta fue hallada en febrero de 2019 en un campo de 

refugiados sirio, embarazada de nueve meses. También rechazó que volviera al Reino 

Unido a fin de recurrir esa decisión, con el argumento, aceptado hoy por el Supremo, de 

que ello crearía “riesgos significativos de seguridad nacional” y expondría a los británicos 

a “un mayor riesgo de terrorismo” (Lean, 2021). 

 

Desplazamiento a territorio donde se encuentra el Estado Islámico: El 17 de febrero de 

2015, las tres jóvenes londinenses volaron desde la capital británica a Estambul para 

pasar de ahí a Siria y unirse al grupo yihadista (Lean, 2021).  

 

Actualmente, Shamima vive en un campo de refugiados en el norte de Siria. Del 

paradero de Khadiza no sabe nada a fecha de hoy, al igual que de Amira hasta que se 
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confirmó en 2020 que había muerto como consecuencia de un ataque de drones 

(Avignolo, 2020).  

 
3.3. Samra Kesinovic y Sabina Seliimovic. 
 

El tercer caso seleccionado estudiado en este trabajo ha sido el de las amigas Samra 

Kesinovic y Sabina Seliimovic. Al igual que se ha hecho anteriormente con el caso de The 

Bethnal Green trio, se han analizado a las dos amigas conjuntamente debido a las 

similitudes que presentan:  

 

Edad: Cuando las amigas decidieron viajar a Siria en 2014, Sabina Selimovic tenía 15 

años, mientras que Samra Kesinovic tenía 17 años.  

 

Estado civil: Ninguna de las dos amigas tenía pareja de hecho o estaba casada, por lo 

que su estado civil coincide con los dos casos anteriores: todas solteras en el momento 

de su desplazamiento a Siria.   

 

Número de hijos que tienen en el momento del desplazamiento: Al igual que el estado 

civil, el número de hijos que tienen en el momento del desplazamiento coincide con los 

casos anteriores: ninguna de las dos amigas tenía hijos.  

 

Nacionalidad: Sabina y Samra nacieron en 1997 y 1999 respectivamente y residían en 

Viena, aunque sus familias son de origen bosnio.  

 

Nivel educativo: Estas dos amigas eran consideradas buenas alumnas en el colegio, y 

tenían perspectivas de continuar sus estudios en el futuro. De hecho, sus profesores 

describieron a las austriacas como “alumnas aventajadas”  

 

Última ocupación conocida (empleo): Las dos jóvenes, al igual que The Bethnal Green 

trio, se encontraban en el instituto cuando decidieron desplazarse a Siria. Ninguna de 

las dos amigas tenía otro trabajo además del de estudiar.  
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Tipo de generación: Los progenitores llegaron a Austria en los 90 después de huir de la 

guerra que tenía lugar en Bosnia durante los años 90 (El Correo, 2015). Por lo tanto, las 

dos amigas pertenecen a la 2ª generación. 

 

Religión o grado de religiosidad: Según sus familias, las austriacas no habían recibido 

ningún tipo de educación religiosa en ningún momento de su vida. De hecho, sus padres 

habían huido de Bosnia durante los conflictos de los Balcanes en la década de los 90, por 

lo que no eran demasiado religiosos (Comas, 2014). No obstante, fuentes cercanas a la 

familia afirman que esto cambió cuando las jóvenes conocieron a un imán en la capital 

austriaca y comenzaron a asistir a clases de religión.  

 

Presencia de signos de radicalización: A pesar de asistir a las clases de religión 

impartidas por el imán, nunca mostraron signos de haberse convertido al islamismo 

(Comas, 2014).  

 

Entorno de radicalización (fuentes por las que han llevado a cabo su proceso de 

radicalización): Tal y como se ha mencionado, las jóvenes conocieron a un imán, 

llamado Ebu Teima, unos años antes de desplazarse a Siria. Los periódicos austriacos 

exponen que el imán, también de origen bosnio y uno de los salafistas más radicales de 

Europa, fue el responsable de la radicalización de las jóvenes. 

  

Motivaciones para llevar a cabo su radicalización: Al partir para unirse al grupo 

terrorista Estado Islámico, las jóvenes dejaron una nota de despedida que decía: “No 

nos busquen. Serviremos a Alá y moriremos por él”; “Estamos en el buen camino. Nos 

vamos a Siria, luchamos por el islam. Nos vemos en el paraíso”. Por esta razón, el motivo 

por el que se cree que las jóvenes se radicalizaron fue la alienación como consecuencia 

del contacto con el imán. Asimismo, los padres de las chicas siempre han creído que a 

sus hijas les lavaron el cerebro para que se unieran al grupo terrorista Estado Islámico 

(Comas, 2014).  

 

Vínculos sociales con agentes de radicalización: Comenzaron a relacionarse con un 

imán y a recibir clases de religión. Los periódicos austriacos aseguran que, tanto 
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Kesinovic como su amiga fueron reclutadas en la mezquita del Altu-Alem, en Viena, por 

Ebu Tejma, también de origen bosnio, considerado uno de los salafistas más radicales 

de Europa. 

 

Actividades realizadas dentro de la célula, grupo o red: Las jóvenes, aparte de ser 

utilizadas como propaganda y relaciones públicas, fueron entregadas como esposas a 

unos combatientes y también utilizadas como reclamo y regalo sexual para nuevos 

combatientes. Se convirtieron en esclavas sexuales.  

 

Voluntad de atentar en el país de origen: No hay datos para afirmar si alguna de las 

amigas tenía intención de atentar en el país de origen. De hecho, al llegar a Siria, las 

austriacas se sintieron asqueadas por el elevado nivel de violencia del grupo terrorista 

Estado Islámico. No obstante, cabe destacar que, tras su desaparición, la Interpol emitió́ 

una orden de búsqueda contra ellas.  

 

Desplazamiento a territorio donde se encuentra el Estado Islámico: Años posteriores a 

su desplazamiento, se confirmó que las dos amigas habían engañado y convencido a sus 

padres para que les solicitasen unos pasaportes con el objetivo de viajar y aprender 

idiomas. 

 

Para llegar a Siria, se cree que contaron con la ayuda o compañía de alguna figura 

masculina para llegar a Estambul (probablemente habría tenido que ver el imán que les 

impartía clases de religión).  

 

Una vez en Siria, las austriacas siguieron manteniendo el contacto con su familia, 

principalmente a través de las redes sociales. Tiempo más tarde, las dos amigas 

fallecieron: Sabina murió víctima de un bombardeo en Siria a principios de 2015 y Samra 

fue victima de una lapidación tras intentar escapar del grupo terrorista Estado Islámico 

a finales de 2016.  
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3.4. Nora el-Bathy. 
 

El cuarto y último caso seleccionado para analizar los rasgos de mujeres radicalizadas ha 

sido el de Nora el-Bathy. Esta joven francesa que decidió desplazarse a Siria en 2014 ha 

completado el análisis del presente trabajo:  

 

Edad: Nora nació en 1999, y cuando decidió viajar a Siria en 2014, tenía 15 años.  

 

Estado civil: Al igual que el resto de los casos estudiados, Nora estaba soltera en el 

momento de su desplazamiento.  

 

Número de hijos que tienen en el momento del desplazamiento: Tampoco tenía ningún 

hijo en el momento del desplazamiento (coincidente también con el resto de los casos 

analizados).  

 

Nacionalidad: Nora nació en la ciudad francesa de Avignon, al sureste del país, por lo 

que tenía nacionalidad francesa.  

 

Nivel educativo: Nora, al igual que las anteriores chicas que se han estudiado, era una 

chica responsable y estudiosa. Todavía estudiaba en el colegio y quería ir a la universidad 

para estudiar medicina.  

 

Última ocupación conocida (empleo): La joven solo se dedicaba a sus estudios, por lo 

que no tenía ninguna otra ocupación además de la de estudiante. 

 

Tipo de generación: Los padres de Nora eran originarios de Marruecos, habiéndose 

desplazado a Francia en la década de los 90. Nora, por tanto, también pertenece a la 2ª 

generación. 

 

Religión o grado de religiosidad: La familia el-Bathy sí eran practicantes de la religión 

musulmana, aunque nunca ningún miembro de la familia había presentado signos de 
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radicalización. Practicaban la religión de manera no estricta. Poco antes de unirse al 

grupo terrorista Estado Islámico comenzó́ a llevar hijab10. 

 

Presencia de signos de radicalización: Meses antes de tomar la decisión de viajar a Siria, 

la joven había empezado a hablar de llevar el velo integral (la hijab) y a hablar de ayudar 

a los heridos en Siria, en particular los niños poco antes de su desaparición, pero nadie 

en la familia el-de Bathy imaginó que estaba planeando huir a la guerra (Magali, 2014). 

 

Además, un rasgo diferenciador que presentó Nora frente a los otros casos ha sido el de 

ser una consumidora recurrente de la violencia: según supo su familia, había aprendido 

a disparar, aunque nunca llegó a luchar en el campo de batalla.   

 

Entorno de radicalización (fuentes por las que han llevado a cabo su proceso de 

radicalización): Al igual que el resto de los casos analizados, Nora llevó a cabo su proceso 

de radicalización a través de internet y redes sociales poniéndose en contacto con 

agentes de radicalización.  

 

Motivaciones para llevar a cabo su radicalización: Nora deseaba ir a Siria a ayudar a los 

heridos, especialmente los niños. Se le había prometido que cuidaría de los niños 

huérfanos en Alepo que habían perdido a sus padres como consecuencia de la guerra.  

 

Vínculos sociales con agentes de radicalización: El hermano de Nora descubrió que la 

joven tenía una cuenta falsa de Facebook, donde había estado en contacto con los 

"reclutadores de la yihad" en la región de París. En dicha cuenta, también hablaba 

abiertamente de emprender la hijra11. Se cree también que mantuvo el contacto con 

Omar Omsen, apodado el “súper yihadista” (Elbagir & Jones, 2016), quien se ha 

dedicado a radicalizar a jóvenes francesas desde Siria con la ayuda de las redes sociales.  

 

 
10 La hijab es un velo que cubre la cabeza y el pecho que deben usar las mujeres musulmanas desde que 

tienen su primera menstruación, en presencia de varones adultos que no sean de su familia inmediata. 
11 La hijra consiste en la migración al territorio controlado por el grupo terrorista Estado Islámico. 
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Actividades realizadas dentro de la célula, grupo o red: A pesar de que habría ido a siria 

con un objetivo humanitario, según su hermano, Nora se resignó a estar encerrada en 

una casa y vigilada las 24 horas del día. No realizaba ninguna otra actividad dentro del 

grupo terrorista.   

 

Voluntad de atentar en el país de origen: No consta que la joven tuviera intención de 

atentar en Francia. Sin embargo, habría publicado en redes sociales que el país galo era 

un país de “bellacos” y “malvados”.  

 

Desplazamiento a territorio donde se encuentra el Estado Islámico: Nora consiguió́ 

viajar a Siria a finales de enero de 2014 para unirse al grupo terrorista Estado Islámico. 

Para conseguirlo, viajó de Avignon a París en tren. Allí, cogió un vuelo hasta Estambul y 

desde ahí ́un vuelo doméstico hasta la frontera con Siria.  

 

La joven engañó a sus padres alegando que había perdido su documento de identidad 

para que le solicitasen un pasaporte. Una vez conseguido, sacó dinero de su cuenta y, 

una mañana, en lugar de ir al colegio, cogió un tren de Avignon a Paris, desde donde 

cogió un vuelo a Estambul y desde ahí otro vuelo doméstico hasta la frontera con Siria 

(Magali, 2014). Actualmente, Nora se encuentra bajo el control del “Frente al-Nushra”, 

la rama de al Qaeda en Siria.  

 

4. CAPÍTULO III: ESTUDIO COMPARADO DE LOS PERFILES. 
 

A modo de resumen del análisis individual de cada caso, se ha recogido en el Cuadro 1 

una síntesis para facilitar la comprensión de los rasgos de las mujeres estudiadas, con el 

que además se han sacado las conclusiones oportunas para ver si estos rasgos son 

comunes y les han hecho más atractivas para la captación y radicalización del Estado 

Islámico: 
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Cuadro 1. Síntesis de los rasgos de las mujeres analizadas. 

 
CASO 

 

RASGO 

Aqsa Mahmood 
 

The Bethnal 
Green trio 

Samra Kesinovic 
y Sabina 

Seliimovic 

Nora el-Bathy 

Edad  20 años 15; 16; 15 años 17; 15 años 15 años 
 

Estado civil Soltera Solteras Solteras Soltera 
 

Número de hijos  - - - - 
 

Nacionalidad Británica Británicas Austriacas Francesa 
 

Nivel educativo  Estudiante 
universitaria, 
buenas notas, 
tocaba 
instrumentos   

Con estudios, 
notas buenas, 
atletas, 
respetadas en su 
instituto 

Con estudios, 
alumnas 
aventajadas 

Con estudios, 
intención de 
estudiar Medicina 
en la universidad  

Última ocupación 
conocida  

 
Estudiante 

 
Estudiante 

 
Estudiante 

 
Estudiante 
 

Tipo de 
generación 

 
2ª 

 
2ª 

 
2ª 

 
2ª 
  

Religión o grado 
de religiosidad 

Musulmana (sin 
creencias 
extremistas) 

Musulmanas Sin educación 
religiosa 

Musulmana, pero 
de manera no 
estricta 

Signos de 
radicalización 

A partir de la 
guerra civil de 
Siria mostró 
interés por la 
violencia 

No mostraron 
signos como tal, 
solo pasaban 
más tiempo en 
redes sociales 

Comenzaron a 
tener contacto 
con un imán y a 
asistir a clases de 
religión 

Comenzó a llevar 
la hijab y se 
preocupó por los 
heridos de Siria 

Entorno de 
radicalización  

Internet y redes 
sociales 

Internet y redes 
sociales 

Relación con el 
imán reclutadas 
por la mezquita 
Altu-Alem de 
Viena 

Internet y redes 
sociales: creación 
de cuenta falsa 
en Facebook y 
contacto con 
grupos yihadistas 
radicales y 
reclutadores  
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Motivaciones 
para su 

radicalización 

Guerra civil de 
Siria, veía 
injusticias, le 
empezó a 
interesar la 
violencia 

Dejar atrás una 
sociedad 
inmoral, tomar 
control de su 
vida, encontrar el 
amor 

Probablemente 
alienación como 
consecuencia del 
contacto con el 
imán  
 

Ir a Siria a ayudar 
a los heridos y a 
cuidar niños 
huérfanos por 
culpa de la guerra 
 

Vínculos sociales 
con agentes de 

radicalización 

No parece, 
interés individual 
por la violencia 

A través de redes 
sociales con Aqsa 
Mahmood 

Relación con el 
imán de la 
mezquita Altu-
Alem  

Se cree que fue  
radicalizada por 
Omar Omsen, 
apodado “el 
súper yihadista”  
 

Actividades 
realizadas dentro 

de la célula, 
grupo o red  

Figura clave en la 
brigada Al-
Khanssaa: 
explica a los 
reclutas 
potenciales en 
redes sociales 
por qué deberían 
unirse a ISIS y da 
consejos 
prácticos sobre 
cómo viajar para 
unirse a los 
militantes 

Se desconoce 
exactamente 
cuáles fueron las 
actividades que 
realizaban una 
vez desplazadas 
al territorio 
musulmán 

Principalmente 
apología y 
captación: redes 
sociales, 
sujetando AK-47 
y rodeadas de 
hombres 
armados 

A pesar de que 
habría ido a siria 
con un objetivo 
humanitario, 
según su 
hermano, estaría 
encerrada en una 
casa y vigilada las 
24 horas del día  
 

Voluntad de 
atentar en el país 

de origen  

No (o se 
desconoce) 

No (o se 
desconoce) 

No (o se 
desconoce) 

No, aunque 
publicó en redes 
sociales que 
Francia es un país 
de “bellacos” y 
“malvados”  

Desplazamiento 
a zonas de 

conflicto  

Voló a Siria 
desde Reino 
Unido 

Llegaron a Siria 
tras un vuelo 
desde la capital 
británica a 
Estambul, donde 
cogieron el 2º 
vuelo a su 
destino final 

Viajaron a 
Raqqa, en Siria, a 
través de Turquía 
 

Viajó a Siria tras 
llegar a París 
desde Avignon, 
donde cogió un 
avión a Estambul 
y desde allí, voló 
a Siria 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir del análisis del trabajo. 
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Tras esta síntesis de los rasgos y elementos de las mujeres analizadas, se han sacado 

algunas conclusiones:  

 

El 100% de los casos estudiados se ha tratado de mujeres muy jóvenes (todas se 

encontraban en el rango de edad entre 15 y 20 años) en el momento del 

desplazamiento. También, en el 100% de los casos se ha podido observar que todas 

están solteras y sin hijos. De hecho, en el caso de Amira (The Bethnal Green trio), su 

objetivo principal de viajar al territorio del Estado Islámico era el de encontrar el amor.  

 

También, han presentado un perfil similar en el nivel educativo: todas eran 

consideradas buenas estudiantes, con nivel académico sobresaliente y con intención de 

haber continuado sus estudios de no haber sido atraídas por el territorio islámico. Al 

tratarse de chicas tan jóvenes, no se ha conocido que tuvieran otro empleo además del 

de dedicarse a estudiar.  

 

Las nacionalidades de las chicas han diferido en el país de origen (salvo las británicas), 

pero han coincidido en el tipo de generación (la 2ª tras la migración de sus padres). El 

75% de los casos estudiados tenía ascendencia musulmana. Solamente las amigas 

austriacas, correspondiente con el 25% restante, no habían recibido nunca ningún tipo 

de educación religiosa).  

 

En cuanto a los signos de radicalización que se han presentado en los casos estudiados, 

solo el 25% no presentó signos que pudieran advertir sobre el proceso (The Bethnal 

Green trio no manifestó ningún movimiento radical más que pasar mayor tiempo en las 

redes sociales). Por el contrario, los casos de Aqsa Mahmood y Nora el-Bathy han sido 

los más relevantes con respecto a este elemento y en los que los signos se pudieron 

apreciar con más facilidad: en ambos casos, las jóvenes manifestaron preocupaciones 

por la guerra civil de Siria y comenzaron a vestir con los atuendos que llevaban las 

mujeres en Siria. También, ha llamado la atención el caso de las amigas austriacas, las 

cuales nunca habían recibido ningún tipo de educación religiosa y comenzaron a acudir 

a una mezquita para adentrarse en el mundo musulmán.  
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El 75% de los casos analizados han presentado que el entorno de radicalización por el 

que se llevó a cabo el proceso fueron internet y las redes sociales. En el caso de Nora, 

hasta se creó una cuenta falsa de Facebook para ponerse en contacto con agentes 

reclutadores y radicales de la zona de París. El proceso por el que las jóvenes austriacas 

se radicalizaron fue a través del contacto con el imán de la mezquita a la que empezaron 

a acudir. 

 

Las motivaciones que las llevaron a radicalizarse, en el 50% de los casos, fueron las 

consecuencias de la guerra civil de Siria y las consecuencias que había tenido (es el caso 

de Mahmood y el-Bathy). En cambio, en el caso del trío de amigas británico tuvo que 

ver la propaganda islamista de una mayor libertad para la mujer, así como el encontrar 

el amor en el territorio del EI. Las jóvenes austriacas decidieron radicalizarse como 

consecuencia de su proximidad con el imán de la mezquita de Viena.  

 

La vinculación con otros agentes radicalizados se ha manifestado en el 75% de los casos 

estudiados. Solamente el caso de Aqsa Mahmood (25%) presenta que la radicalización 

fue por interés individual por la violencia. El trío de amigas británicas mantuvo el 

contacto con Mahmood a través de redes sociales, las amigas austriacas con el imán de 

la mezquita a la que empezaron a acudir y Nora se mantuvo en contacto a través de 

redes sociales con Omar Omsen, comúnmente conocido como “el súper yihadista”.  

 

Las actividades que realizaban una vez desplazadas a Siria difieren las unas de las otras: 

desde una actividad más activa e “importante”, como la pertenencia de Mahmood en la 

brigada Al-Khanssaa, donde realizaba funciones de captación y radicalización hasta el 

papel sumiso de estar las 24 horas del día en casa en el caso de Nora el-Bathy. Han 

destacado también las actividades propagandísticas y de captación que realizaban las 

amigas austriacas.  

 

El 0% de los casos estudiados presentaba intención de cometer actos terroristas en el 

país de origen, a pesar de que Nora el-Bathy sí había manifestado cierta reticencia hacia 

el país galo. 
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Por último, la totalidad de los casos analizados realizaron un desplazamiento a Siria, 

concretamente a Raqqa: el 100% de las mujeres viajó entre 2013 y 2015, cuando la 

guerra civil del país estaba teniendo lugar. No obstante, no se ha podido conocer si 

alguna de estas mujeres mantuvo el contacto entre ellas mismas una vez desplazadas al 

territorio sirio.  

5. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES. 

 
El presente trabajo de estudio ha surgido como resultado de distintas cuestiones. Por 

un lado, desde 2001 -coincidente con uno de los mayores ataques terroristas al mundo 

occidental, el 11-s-, los islamistas radicalizados así como las células terroristas europeas 

comenzaron a actuar de manera más autónoma (Toboso, 2020), no solo en sus países 

de origen, sino en el resto del mundo.  

 

Por otro lado, cabe destacar el aumento considerable del número de atentados 

terroristas12 por parte del grupo Estado Islámico en los países de Europa Occidental 

(anteriormente mencionados en el estado de la cuestión13). Además, todo ello ha 

provocado en última instancia el fenómeno de radicalización en Europa Occidental, o 

incluso el desplazamiento por parte de las personas radicalizadas a Siria para unirse a 

las organizaciones terroristas. No obstante, este fenómeno no es ninguna noverdad. 

Más recientemente, a raíz del conflicto en Siria e Irak y la extraordinaria movilización 

que éste ha suscitado en Europa Occidental –de los 20.000 combatientes extranjeros 

alistados en el EI, se estima que unos 4.000 procedían de la vieja Europa, según las 

últimas cifras contabilizadas por el International Centre for the Study of Radicalisation 

and Political Violence (ICSR) británico (García-Calvo C. , 2015). 

 

Lo que ha destacado en los últimos años es el aumento del número de mujeres que ha 

decidido radicalizarse en Europa o desplazarse a Siria. De hecho, Naciones Unidas (2019) 

 
12 El Departamento de Seguridad Nacional Español proporciona datos sobre el número de atentados 

yihadistas solo desde 2015: 16 en Francia, 2 en España, 1 en Dinamarca, 1 en Holanda, 6 en Reino Unido, 

1 en Finlandia, 1 en Suecia, 3 en Alemania y 5 en Bélgica (Departamento de Seguridad Nacional, 2020). 
13 Poniendo especial ímpetu en aquellos que se produjeron en Londres, París, Niza… 
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puso de manifiesto que se había producido una escalada notoria de las actividades de 

los miembros femeninos destacados de los grupos terroristas y un aumento del número 

de combatientes terroristas extranjeras. Se ha estimado que del total de extranjeros 

provenientes de Occidente que se habría unido al grupo terrorista Estado Islámico, el 10 

% estaría representado por mujeres (Zakaria, 2015). Los países de los que provendrían 

estas mujeres, mayoritariamente corresponderían a Europa, en concreto de Reino 

Unido y Francia (en este estudio se han analizado dos casos de cuatro chicas 

procedentes del país británico y un caso de una chica francesa para confirmar esta 

asunción). 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, difícilmente se ha podido afirmar que existe 

un perfil que abarque todas las trayectorias de las mujeres radicalizadas en Europa 

(García-Calvo & Reinares, 2016). No obstante, al principio de este estudio se 

establecieron unas preguntas de investigación, unos objetivos y una hipótesis para dar 

salida a la identificación de los rasgos más comunes entre las mujeres radicalizadas en 

Europa Occidental y comprobar si estos les hacían más atractivas para la captación y 

radicalización del grupo terrorista Estado Islámico: 

 

¿Qué rasgos son los que caracterizan a la mayoría de las mujeres radicalizadas y que 

han sido captadas por grupos terroristas, en concreto, el Estado Islámico?  

 

Por un lado, el 100% de las mujeres en el momento de su radicalización tenía una edad 

comprendida entre los 15 y los 20 años. Además, el ser tan joven ha podido condicionar 

el hecho de que ninguna de ellas estuviera casada y que no tuvieran ningún hijo antes 

de viajar al territorio controlado por el grupo terrorista Estado Islámico. Asimismo, en el 

momento en el que se produjeron los desplazamientos (concretamente entre 2013 y 

2015), todas las chicas habían tenido un contacto más estrecho con la religión 

musulmana: por un lado, el 75% de los casos practicaba ya esta religión -no de manera 

estricta-, y las jóvenes austriacas comenzaron a practicarla y estudiarla en los años 

previos. También, cabe mencionar que, en el 100% de los casos, todas las mujeres 

demostraban ser buenas estudiantes y tenían perspectivas de futuro brillantes: Aqsa 
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Mahmood se encontraba ya en la universidad y el resto en el instituto, con intención de 

continuar sus estudios. 

 

¿Cuáles son las causas y motivaciones que llevan a estas mujeres a radicalizarse?  

 

Como se ha podido analizar en los casos de estudio del trabajo, no hay una única causa 

que lleve a todas estas mujeres a adherirse al grupo terrorista. Sí que se han manifestado 

los motivos ideológicos que presentaban tanto Aqsa Mahmood como Nora el-Bathy tras 

el comienzo de la guerra en Siria. Sin embargo, el trío británico y la pareja de amigas 

austriacas presentaban motivaciones diferentes: encontrar el amor, haber coincidido 

con agentes radicalizadores, tomar el control de su propia vida… 

 

De acuerdo con Mia Bloom, esta campaña de reclutamiento les ha pintado la vida en el 

califato a las jóvenes “como un cuadro de Disney”, mientras la realidad ya va arrojando 

un resultado diferente (Bloom, 2011).  

 

¿De qué forma se radicalizan estas mujeres? ¿Tienen influencias externas o es por 

voluntad propia? 

  

A la hora de determinar cuál ha sido la forma en la que estas mujeres se han radicalizado, 

tampoco se ha podido seguir un patrón común. Bien es cierto que en el 75% de los casos 

analizados, la radicalización se ha producido con internet y redes sociales. De hecho, 

algunas de ellas han utilizado estas fuentes como forma de captación de otras mujeres. 

Aquí ha destacado el caso de Aqsa Mahmood y The Bethnal Green trio, las cuales se 

pusieron en contacto a través de redes sociales con la primera durante su proceso de 

radicalización. También, Nora el-Bathy se puso en contacto con un grupo de jóvenes 

radicalizadores y reclutadores a través de su cuenta falsa de Facebook. Esto ha puesto 

de manifiesto que las redes sociales juegan un papel fundamental en este proceso. No 

obstante, las jóvenes austriacas prescindieron de fuentes online y su radicalización tuvo 

lugar como consecuencia de su relación con el imán de la mezquita a la que empezaron 

a acudir años antes de su desplazamiento.  
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Las fuentes externas, por lo tanto, han influido en gran medida en el proceso de 

radicalización de las mujeres en Europa Occidental, bien sea a través de internet o a 

través de agentes reclutadores y de radicalización. 

  

¿Qué impacto tienen y qué papel juegan las mujeres en los actos terroristas? 

 

El papel que desempeñan estas mujeres una vez se han adherido al grupo terrorista ha 

diferido en cada caso, por lo que tampoco se ha podido especificar un rol concreto. En 

los casos analizados, se han presentado dos de los posibles casos más extremos: 

 

Por un lado, el papel fundamental de Aqsa Mahmood en la captación y reclutamiento 

de mujeres, uniéndose a la brigada Al-Khanssaa (la brigada femenina del ISIS establecida 

en Al-Raqqa). Por otro lado, el caso de Nora el-Bathy presenta un rol que nada tiene que 

ver: estar encerrada en casa las 24 horas del día, vigilada y sumisa a su marido. El resto 

de los casos se centró más en la captación de nuevas integrantes al grupo y en la 

apología del terrorismo. Por lo tanto, la escala del papel que desempeñan las mujeres 

una vez haberse adherido al EI ha sido amplia, por lo que no se ha podido especificar un 

rol concreto de la mujer.  

 

Como perspectiva hacia el futuro, ¿tendrán las mujeres radicalizadas en Europa 

Occidental un papel más activo en el autoproclamado Califato del Estado Islámico? 

 

Como perspectiva hacia el futuro, es dificil establecer si el papel de la mujer radicalizada 

en Europa Occidental va a ser más activo de lo que ha sido hasta ahora. Sí que es cierto 

que fuera del continente ha habido atentados realizados por mujeres que han tenido un 

gran impacto, ya que se ha prestado menos atención a las mujeres que se encuentran 

en puntos críticos geopolíticos, por lo que ha sido menos probable que hayan sido 

interceptadas por las fuerzas de seguridad (Conseil du statut de la femme, 2016).  

 

Objetivo general: Determinar los rasgos comunes en las mujeres radicalizadas en 

Europa Occidental y comprobar si existe relación entre estos elementos y la captación 

del grupo terrorista Estado Islámico. 
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En el capítulo III (estudio comparado de los perfiles), se han determinado los rasgos de 

las mujeres presentes en el 100% de los casos estudiados. Todas han presentado un 

perfil con una edad comprendida entre los 15 y 20 años, estaban solteras y no tenían 

ningún hijo cuando comenzó su proceso de radicalización, pertenecían a la 2ª 

generación, eran estudiantes y todas tenían un nivel académico sobresaliente y, por 

último, ninguna tenía intención de perpetrar ningún ataque terrorista en su país de 

origen. Estos rasgos comunes no pueden afirmar si hay una relación 100% causal con la 

captación del grupo terrorista EI, pero sí que clarifican los principales rasgos de mujeres 

que se buscan para que estas se radicalicen.  

 

Objetivo específico I: Determinar las principales causas de radicalización que motivan 

a estas personas a llevar una vida extremista, teniendo en cuenta la influencia externa 

del adoctrinamiento psicológico y el contexto en el que se encuentran.  

 

Las causas de radicalización que motivan a estas mujeres son diversas: el comienzo de 

la guerra civil de Siria y las consecuencias que había tenido, la propaganda islamista de 

una mayor libertad para la mujer, encontrar el amor en el territorio del EI…. Asimismo, 

estas causas son en su mayoría motivadas por relación con agentes reclutadores 

externos. 

 

Objetivo específico II: Identificar el modo en que esta radicalización de las mujeres al 

yihadismo se ha llevado a cabo.  

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el modo en el que la radicalización se lleva 

a cabo ha sido principalmente a través de internet y redes sociales. No obstante, este 

proceso puede darse presencialmente, por ejemplo, por contacto con imanes de la 

mezquita de la ciudad.  

 

Objetivo específico III: Analizar las actividades que realizan una vez adheridas al 

Estado Islámico. 
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Una vez adheridas al EI, las mujeres realizan actividades muy distintas. Por ejemplo, 

estas actividades se pueden basar en la pertenencia en las brigadas femeninas del EI, 

realizar actividades propagandísticas y de captación y hasta tener un rol sumiso con el 

marido.  

 

Finalmente, tras haber respondido a las preguntas de investigación así como a los 

objetivos, se retoma la hipótesis del trabajo: Los rasgos de las mujeres jóvenes (entre 

15 y 20 años), que no son seguidoras del islam, pero si lo son se han criado en países de 

Europa Occidental y con un buen nivel educativo, las hace más atractivas para la 

captación y radicalización del grupo terrorista Estado Islámico. Como se ha comprobado 

a lo largo de todo el análisis, esta hipótesis no es del todo cierta. Es cierto que en los 

casos analizados se han mostrado rasgos 100% comunes (edad, estado civil, número de 

hijos en el momento del desplazamiento, nivel educativo, última ocupación conocida, 

tipo de generación y voluntad de atentar en el país de origen), y que estos pueden tener 

cierta relación con la radicalización y captación del EI. Sin embargo, no hay una certeza 

total en dichos datos, por lo que, a pesar de presenta cierta relación, no es posible 

confirmar ni desmentir con total certeza la hipótesis establecida al principio del presente 

estudio.  

 

Por consiguiente, habría que continuar investigando sobre estas cuestiones, para así dar 

respuestas más concretas a las preguntas y objetivos anteriormente mencionados. 

Asimismo, sería interesante poder confirmar si es posible establecer más similitudes o 

divergencias en los rasgos de las mujeres radicalizadas con el análisis de más casos. De 

esta manera, se obtendría una mayor precisión a la hora de buscar a estas mujeres y se 

podrían establecer estrategias para interrumpir su proceso de radicalización, y, como 

perspectiva hacia el futuro, evitar los potenciales ataques terroristas en el territorio 

europeo.  
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7. ANEXOS. 

 
7.1. ANEXO 1: Fotografías de las mujeres que conforman el estudio.  

 
 

CASO DE ESTUDIO FOTOGRAFÍA DE LA(S) MUJER(ES) 
 

AQSA MAHMOOD 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE BETHNAL GREEN TRIO 
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SAMRA KESINOVIC Y SABINA 
SELIIMOVIC 

 
 

 
NORA EL-BATHY 

 

 
NO CONSTA FOTOGRAFÍA DE LA JOVEN 

 
 
 

  

Fuente: Elaboración Propia a partir de ”Google imágenes”. 
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7.2. ANEXO 2: Entrevista del periódico Sky News a Shamima Begum. 
 

Sky News has spoken to IS bride Shamima Begum in an exclusive interview just hours 

after she gave birth to a baby boy in a Syrian refugee camp (Sky news, 2019). 

The 19-year-old was one of three schoolgirls from Bethnal Green in east London who 

travelled to Syria to join the Islamic State in 2015. 

Sky correspondent John Sparks interviewed the teenager at the refugee camp. 

Here is the full exchange: 

Tell me a bit about the child. 

It's a boy. I named him after my old son [who died] - that's what my husband wanted. 

What are conditions like in the camp? 

Right now, it's okay. I get fed and I have a heater, but it's kind of difficult going around 

doing stuff yourself - especially now I have a child. 

Will you be able to care for him here?  

It's going to be a bit difficult because right now I don't have money. 

For people without money, it's hard to get around with the amount of things they give 

us. 

Is life in the camp better than it was in Baghuz over the last few months?  

Definitely. I mean, I'm not starving, I have a roof over my head, whereas before I was 

sleeping outside. 

There was no medical care, so everyone was getting sick. My kids died because of 

sickness. So yeah. 



 51 

You have obviously been through a lot over the last few years. Can you describe what 

it has been like to live with and under the Islamic State?  

At first it was nice, it was like how they showed it in the videos, like 'come, make a family 

together'. 

Then afterwards, things got harder, you know. When we lost Raqqa we had to keep 

moving and moving and moving. The situation got difficult. 

Was there a point when you started to have second thoughts about your life under 

Islamic State?  

Only at the end, after my son died. I realized I had to get out for the sake of my children 

- for the sake of my daughter and my baby. Yeah. 

Only at the end? 

Yeah. 

You didn't have any regrets up until that point? 

No. 

What was it about Islamic State that attracted you? What did you like about it? 

The way they showed that you can go [to Syria] and they'll take care of you. 

You can have your own family, do anything. You're living under Islamic law. 

Did you know what Islamic State were doing when you left for Syria? Because they 

had beheaded people. There were executions.  

Yeah, I knew about those things and I was okay with it. Because, you know, I started 

becoming religious just before I left. 

From what I heard, Islamically that is all allowed. So I was okay with it. 
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You didn't question that?  

No, not at all. 

There's a struggle going on in the UK now about whether you should be allowed to 

come home or not.  

Yeah, I know. 

What are your feelings about that? 

I think a lot of people should have, like, sympathy towards me for everything I've been 

through. 

I didn't know what I was getting into when I left and I just was hoping that for the sake 

of me and my child, they could let me come back. 

Because I can't live in this camp forever. It's not really possible. 

The head of the intelligence services in the UK says people like you are potentially very 

dangerous. What would you say to him?  

They don't have any evidence against me doing anything dangerous. 

When I went to Syria, I was just a housewife for the entire four years - stayed at home, 

took care of my husband, took care of my kids. 

I never did anything dangerous. I never made propaganda. I never encouraged people 

to come to Syria. 

They don't really have proof that I did anything that is dangerous. 

Your family have made an appeal for you to come home. They are pleading with the 

British government for you to come home. Do you have a message for your family?  

You know, just keep trying to get me back. I really don't want to stay here. 
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I don't want to take care of my child in this camp, because I'm afraid he might even die 

in this camp. 

What do you think life would be like back in the UK? 

I don't know. Because I know there would be a lot of restrictions on me, I wouldn't be 

free to do things that I used to be able to do. 

I don't know if they'll take my child away and all these things. That's one of my biggest 

priorities. 

I left because of him, so I don't want him to be taken away from me and I'm just trying 

to give him a better life. 

If the authorities took the child away from you, would you accept that?  

It would be hard to accept. I would try my best to keep him with me. 

I don't see any reason why they would take him away from me. 

There are concerns because of what you have been through, views that people think 

you may have or still have in regard to Islamic State. 

That's something they have to question me about before they take my child away, I 

guess. 

One question that people are asking is whether you can be rehabilitated. 

It would be really hard because of everything I've been through now. 

I'm still kind of in the mentality of having planes over my head and an emergency 

backpack and starving, all these things. 

I think it would be a big shock to go back to the UK and start life again. 
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May I ask, what was it that attracted you? Was it from watching videos, was there 

somebody who recruited you? What was it that prompted a 15-year-old girl to go to 

Syria?  

During the time I left, al-Dawla (Islamic State) was on the news and stuff, and like a lot 

of videos were coming out and I saw all the videos on the internet and that just kind of 

attracted me to them. 

Like it attracted a lot of people. 

Do you know whether your friend Amira Abase [who she travelled to Syria with in 

2015] is still alive?  

I don't know. I haven't heard from her in a long time. 

How did you feel when your other friend, Kadiza Sultana, died?  

It was a big shock because it was at the beginning of when we left. It was maybe a year 

after we left. It wasn't something I suspected. 

Like, now if I heard that Amira was dead, I wouldn't be surprised. 

I would be hurt obviously, but I wouldn't be surprised because of the situation she's still 

in. 

When Kadiza died the situation was still good in Raqqa, it just came out of nowhere. 

Do you feel that you have made a mistake? When you look back at what you've been 

through over the last four years, do you feel like you've made a mistake? 

A mistake in going to al-Dawla? 

Yes, a mistake in coming here, living under Islamic State. 

In a way, yes, but I don't regret it because it's changed me as a person. 
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It's made me stronger, tougher. I married my husband. I wouldn't have found someone 

like him back in the UK. 

I had my kids. I did have a good time there, it's just that at the end things got harder and 

I couldn't take it anymore. 

I had to leave. 

Have you had any contact with your husband, does he know that you have had a child? 

No, I don't know how to get in contact. I don't know if they'd let me get in contact with 

him and I don't know where he is right now. 

I would like to get in contact with him. 

Have consular officials from the British government been in touch with you? 

No, just another journalist, that's it. 

Are you able to see the news coverage centring on you? 

No, I don't have my phone, I can't go on the internet, I don't know what's going on 

around me right now. 

Just getting in contact with my family was difficult. I just got lucky, I guess. 

You have had some contact with them have you? 

Yeah the last journalist that came he contacted my family for me. 

Do you have a message for them? 

Just please don't give up on me. Try to get me back I really don't want to stay here. 

It must have been a terrible shock for your family when you left.  

They were [shocked]. Because at first obviously they did try and ask me to come back, 

but I kept saying no. 
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Then they gave up, and now I'm kind of, after four years I'm asking them for help now. 

It's kind of, a big slap in the face to them. 

But I really need the help. 

What would you say to them?  

I'm sorry for leaving. 

Do you feel that there is the possibility of a good future for you and your son?  

Yes, if the UK are willing to take me back and help me start a new life again. 

I'm just trying to move on from everything that's happened over the last four years. 

 

 

 


