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ABSTRACT 
 
El presente Trabajo de Fin de Grado busca analizar el origen y dimensión del creciente 

conflicto entre el mundo occidental y el Islam. Para ello, se tratará de comprender el 

origen de la religión, así como sus preceptos y tradiciones y los procesos de radicalización 

de la misma. Del mismo modo, se revisarán los principales hechos que han ido induciendo 

al conflicto a lo largo de las últimas décadas. Se expondrán los hechos en sí, así como la 

visión que estos han ido dejando tanto en los medios de comunicación como en las 

sociedades civiles occidentales. Por último, se tratarán de plantear posibles vías de 

reconciliación al conflicto entre ambas civilizaciones con el objetivo de paliar las 

crecientes tensiones que desembocan en rechazos y radicalizaciones de una y otra cultura.  

 

 

Palabras Clave: Islam, Occidente, Yihadismo, Conflicto, Radicalización 

 

 

 
ABSTRACT: 

 

This Final Degree Project aims to analyze the origin and dimension of the growing 

conflict between the Western world and Islam. To do so, it will try to understand the 

origin of the religion, as well as its precepts and traditions and the processes of its 

radicalization. It will also review the main events that have led to the conflict over the 

last few decades. The facts themselves will be presented, as well as the vision they have 

left in the media and in Western civil societies. Finally, possible ways of reconciling the 

conflict between the two civilizations will be discussed, with the aim of alleviating the 

growing tensions that have led to rejection and radicalization of both cultures.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 
1.1.  Estado de la Cuestión y Contextualización 
 
La existencia de aproximadamente 25 millones de seguidores del islam en los 28 estados 

miembros de la UE (La Búsqueda de Europa, 2016), sugiere que existe en la actualidad 

una polémica, discusión, disputa e incluso aversión. Hasta ahora, jamás se había vivido 

esta situación de desconfianza recíproca entre la comunidad islámica y el resto de las 

comunidades europeas. Los sondeos a la población europea señalan un incremento en el 

miedo y rechazo hacia los seguidores europeos del islam, que son considerados un riesgo 

para las identidades nacionales, así como para la seguridad nacional y europea (Khader, 

2016). De la misma forma, parte de la comunidad musulmana en Europa siente que los 

ciudadanos europeos repelen su presencia y menosprecian sus creencias.  

 

Esta falta de entendimiento resulta inquietante ya que, por un lado, fomenta un dañino 

rechazo a la comunidad musulmana y, por otro, las actitudes extremistas. Los Estados del 

continente europeo están preocupados por esta tendencia que supone un riesgo para la 

coexistencia. Por ello, se han desarrollado estrategias y modificado legislaciones con el 

objetivo de hacer frente a las fuerzas extremistas, parar el proceso de radicalización y 

fomentar la integración de la población islámica en los estados europeos.  

 

1.2. Objetivos y preguntas 
 

El principal objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es el de analizar la 

visión existente de la religión islámica en Occidente y establecer posibles vías de 

reconciliación. Para ello, se analizarán los distintos acontecimientos que han impactado 

la visión de los medios de comunicación y sociedades occidentales y se buscará el origen 

de tal escisión para poder plantear así posibles vías de acercamiento.  

 

En cuanto s los objetivos específicos del trabajo, se establecen los siguientes: 

 

- Entender la religión islámica, sus orígenes, preceptos y valores, así como los procesos 

de radicalización de la misma. 
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- Reconocer las causas y hechos que han llevado a las sociedades occidentales a adquirir 

una imagen negativa del Islam. 

 

- Establecer la visión existente en Occidente del Islam y viceversa. 

 

-Identificar posibles vías de reconciliación y acercamiento entre las sociedades 

occidentales y la comunidad musulmana.  

 
 
1.3. Finalidad y Motivos  

 
La motivación detrás del presente trabajo se encuentra en mi interés personal por conocer 

a fondo la cultura y estructuras del Islam. De la misma forma, en un momento de la 

historia en el que la relación de Occidente con el Islam se encuentra en un punto de 

máxima tensión y el conflicto Occidente-Islam está más abierto que nunca, resulta útil 

conocer los distintos eventos que, a lo largo de la historia, han ido impactando la relación 

entre ambas culturas para poder así analizar las causas y proponer posibles vías de 

reconciliación.  

 

 

1.4. Marco Teórico 
 
 
Durante muchos años, el asunto religioso estuvo olvidado en las Relaciones 

Internacionales. La concepción modernista de la religión (que la entiende como una causa 

de ignorancia, agresión y autoritarismo) llevó a generar una idea dañina de la misma. De 

esta forma, el desarrollo implicaba la desaparición de la religión de la esfera pública. 

Algunos autores han descrito el papel de la religión dentro de los asuntos internacionales 

como “el factor olvidado por excelencia” (LUTTWAK, 2000). No obstante, la 

proposición modernista no logró consolidarse y, a día de hoy, la religión continúa siendo 

primordial para comprender el funcionamiento de sociedades desarrolladas, así como en 

desarrollo.  

 

De esta forma, a pesar de que el tema religioso haya estado relegado de los asuntos 

internacionales durante años, desde el final de la Guerra Fría y, sobre todo de los 
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atentados del 11 de septiembre (llevados a cabo en Estados Unidos por islamistas 

extremos), la religión ha ganado importancia en las relaciones y la política internacional.  

 

Por ello, tras los atentados del 11 de septiembre aparece una nueva visión internacional 

que puede ser comprendida de diversas maneras. No obstante, destaca la importancia que 

ha obtenido la idea presentada por Huntington que intenta abordar el funcionamiento del 

orden internacional a través del concepto del “choque de civilizaciones” (The Clash of 

Civilizations and the Remaking of World Order,1996).  

 

Por ello, a la hora de estudiar el asunto religioso desde la perspectiva de las relaciones 

internacionales, es importante evitar conceptos e ideas como el del choque de 

civilizaciones de Huntington o incluso términos más cotidianos como fundamentalismo 

que pueden resultar dañinos. Se debe ser consciente de que la sociedad global está 

evolucionando hacia una plural y caracterizada por la diversidad. Dicha concienciación 

debe ser objetivo primordial de la política global y las relaciones internacionales futuras.  

 

 
1.5. Metodología 
 

El presente trabajo constituye un análisis cualitativo que consta de dos partes 

distintas. En primer lugar, una parte esencialmente teórica, cuyo objetivo es el análisis de 

la literatura disponible en torno a dos temáticas principales: hechos que han influido la 

relación entre la comunidad musulmana y Occidente y, por otro lado, una parte 

descriptiva de una visión del Islam en Occidente y viceversa. Así, se buscará realizar un 

análisis de la relación actual a partir del cual establecer los principales problemas para 

identificar las raíces del conflicto. Con este objetivo, se ha analizado la literatura existente 

que ha permitido comprender los eventos históricos. Al tratarse de hechos 

mayoritariamente pasados, la literatura disponible es muy amplia y heterogénea.  

 

La segunda parte tratará de proponer vías de acercamiento que faciliten la reconciliación 

entre ambas culturas con el objetivo de evitar el dañino rechazo a la comunidad 

musulmana y las actitudes extremistas.  
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En cuanto a la documentación, se ha recurrido tanto a fuentes primarias como a fuentes 

secundarias. Por un lado, de cara a desarrollar una base teórica sólida y una investigación 

adecuada de los hechos históricos se han utilizado fuentes primarias disponibles como 

discursos, documentos oficiales así como artículos periodísticos. Por otro lado, las fuentes 

secundarias corresponden a documentos e informes posteriores que han abordado el 

asunto. Con el objetivo de disponer de fuentes significativas y de calidad, la búsqueda e 

investigación se ha llevado a cabo mayoritariamente mediante las bases de datos de 

Google Scholar y EBSCO 

2. CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN ISLAM Y PROCESOS DE 
RADICALIZACIÓN 

 
2.1. Historia  

 
El islam comenzó en La Meca, en la actual Arabia Saudita, durante la vida del 

profeta Mahoma. Hoy, la fe se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. 

 

A comienzos del siglo VII, surge en Arabia el islam, cuyo profeta es Mahoma y cuyas 

escrituras sagradas se encuentran recogidas en el Corán.  Durante el medievo europeo, la 

religión islámica experimentó una fuerte expansión consolidando una espléndida 

comunidad.  

 

Mahoma nace en el 570 d.C. Huérfano de padre, será su tío Abu Talib quien se encargue 

de él. Durante su vida, Mahoma presencia un conflicto dentro de la península Arábiga 

(enfrentamiento entre los persas y los bizantinos por el poder). En este momento, el 

profeta decide acudir a las montañas próximas a la Meca a reflexionar sobre el conflicto. 

Es en este momento (año 610) cuando tiene su primera revelación de Dios (Alá).   

 

Comienza entonces Mahoma a predicar acerca de las distintas revelaciones que va 

recibiendo. La comunidad arábiga era fundamentalmente nómada y como consecuencia 

de ello, el islam logrará expandirse de forma muy rápida.  

 

A lo largo de los siguientes 22 años, el profeta continuará recibiendo revelaciones. 

Además, en ocasiones se enfrentará con el objetivo de abogar por Alá y extender la recién 
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creada religión. En el año 632, tras su nombramiento como califa, el profeta recibe su 

última revelación y poco después fallece.  

 

Gran parte de las tradiciones, valores y creencias del islam tienen su origen en las 

religiones cristiana y judía. Alá le afirmó a Mahoma que el Dios musulmán era el mismo 

que el Dios cristiano y judío. Para los seguidores del islam, las revelaciones divinas 

comienzan en el antiguo testamento y Mahoma es el último profeta.  

 

2.2.Preceptos y tradiciones 
 

El islam es la segunda religión con mayor número de seguidores del mundo (solo 

por detrás del cristianismo). Cuenta con aproximadamente 1.8 millones de seguidores 

repartidos por todo el planeta. Aunque, como se ha explicado anteriormente, sus raíces 

son anteriores, los académicos suelen señalar su creación en el siglo VII (convirtiéndola 

en la más reciente de entre las principales religiones).  A día de hoy, la fe islámica se 

expande con fuerza y a gran velocidad por todo el mundo.  Según el estudio: “Muslims 

and Islam: Key findings in the U.S and around the world” (Centro de Investigaciones 

Pew, 2017) en 2050 el 10% de la población europea serán seguidores del islam. Además, 

el estudio establece que entre los años 2010 y 2050, la población musulmana habrá 

incrementado en un 73% (siendo la religión que más se expanda, seguido por el 

cristianismo con un 34% de expansión). 

 

Los musulmanes deben seguir cinco pilares fundamentales que son esenciales para su fe 

y creencias. Estos son los siguientes (La Vanguardia, 2019):  

 

Shahada (Profesión de fe): Declarar la fe en Dios y la creencia en Mahoma. La creencia 

en que “No hay más dios que el Dios, Mahoma es el mensajero del Dios" es un pilar 

central del islam.  

 

Salat: Los musulmanes deben rezar mirando a la meca cinco veces al día (al amanecer, 

mediodía, tarde, puesta del sol y por la noche). 

 

Zakat: Dar a los necesitados. De acuerdo con la ley islámica, los musulmanes deben 

donar un porcentaje fijo de sus ingresos a miembros de la comunidad necesitados. 
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Muchos dirigentes y musulmanes adinerados construyen mezquitas, fuentes, hospitales y 

otras instituciones con el objeto de cumplir su responsabilidad religiosa.  

 

Sawn. Ayuno durante el Ramadán. Durante las horas de luz del Ramadán (noveno mes 

del calendario musulmán) todos los musulmanes adultos son llamados a abstenerse de 

comer y beber.  

 

Hajj: Todo musulmán (cuya salud y situación económica se lo permita) debe hacer una 

peregrinación a la meca por lo menos una vez a lo largo de su vida.  

 

El sistema legal del islam se conoce como “sharía”. Este código de conducta basado en 

la fe guía las acciones de los musulmanes y establece cómo deben actuar en prácticamente 

todos los ámbitos de su vida.  

 

La ley islámica obliga a hombres y mujeres a vestir de forma modesta. También establece 

guías para el matrimonio y todo tipo de principios morales por los que los musulmanes 

deben regirse. En caso de incumplimiento, la ley islámica establece castigos, algunos de 

ellos severos (el robo es castigado con la amputación de la mano y el adulterio puede 

acarrear el apedreamiento y muerte).  

 

En los últimos años, la asociación del islam con el terrorismo y los asesinatos en masa 

han provocado un profundo debate político y social en muchos países. El controvertido 

término “radicalismo islámico” se ha convertido en un término comúnmente utilizado 

para describir la conexión de dicha religión con actos de violencia.  

 

Recientes encuestas llevadas a cabo por el Centro Pew en 2015 para la realización de su 

informe: “El Futuro de las religiones del mundo: población y proyecciones de 

crecimiento 2010-2050” señalan que, en aquellos países con altas tasas de población 

musulmana, la gran mayoría de los seguidores de Alá tiene una visión abrumadoramente 

negativa de los grupos extremistas como el ISIS.  

 

Mientras que los musulmanes tratan de aclarar las malas interpretaciones y conceptos 

erróneos de su fe, la religión continúa expandiéndose. A día de hoy el islam es la religión 
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que más rápido está creciendo en el mundo. Los expertos predicen que el islam superara 

al cristianismo en número de seguidores antes del final del siglo (Centro Pew, 2015).  

 

2.3.Vertientes 
 

En 362, al morir Mahoma sin descendencia masculina, comienza un debate acerca 

de quién debía remplazarle cómo líder. Esto lleva a un cisma en el islam y al surgimiento 

de las dos vertientes principales: sunismo y chiismo.  Ambas corrientes se enfrentaron 

con el objetivo de establecer cuál de las dos tenía derecho a liderar a los seguidores del 

islam. Este conflicto derivó en una gran ruptura que continúa a día de hoy.  

 

Si bien es cierto que ambas ramas comparten creencias y tradiciones, existen numerosas 

distinciones entre ambas (desde leyes hasta el sistema de organización de sus 

comunidades).  

 

Los sunitas o suníes representan en 90% de los musulmanes. Considerada la vertiente 

más conservadora del islam, sus seguidores aceptan como sucesores de Mahoma a los 

cuatro primeros califas. En cambio, los chiitas consideran que solamente el califa Ali 

(primo y yerno de Mahoma) y sus descendientes son los verdaderos sucesores de 

Mahoma. Sus seguidores, que abogan por una interpretación menos rígida de los textos 

sagrados, niegan la legitimidad de los tres primeros califas.  
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Figura 1: Mapa por zonas de población islámica 

 

 

 

Fuente: El Comercio, 2015 

 

2.4. Radicalización 
 

Cómo indica el sociólogo francés Gerald Bronner en su libro a cerca de: El Pensamiento 

Extremo, la radicalización es una evolución psicológica, o lo que es lo mismo, una 

construcción mental que se desarrolla de forma gradual y conduce a una persona o grupo 

a convertirse en más exagerado y drástico en su pensamiento político y/o en su fe y en su 

manera de comportarse. Es, por tanto, una lectura ideológica o textual de las bases o 

pilares de una organización o doctrina.  

 

 Con frecuencia se señala la radicalización cómo propia de una interpretación literal de la 

religión islámica como es el caso, entre otros, de Ignacio Fuente en “Aproximación 

Histórica al fenómeno del Yihadismo” (2015). Esta interpretación lleva en ocasiones a la 

creación de una forma de pensar violenta y que conduce a una persona a quebrantar las 

reglas de su comunidad para acercarse al terrorismo islámico.  

 

Desde los ataques a Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 y sus posteriores 

réplicas europeas, los especialistas no han logrado ponerse de acuerdo acerca de las 
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interpretaciones del terrorismo islámico. Como establece el politólogo Oliver Roy, es 

necesario cuestionarse si estamos viviendo “una radicalización del Islam o una 

islamización del radicalismo” como se citó en “El islam se radicaliza o los radicales se 

islamizan?” (El País, 2017).  

 

La mayoría de grupos de terrorismo islámico (independientemente de si se trata de Al 

Qaeda, Daesh o cualquier otra vertiente) coinciden en que los fieles están siendo 

oprimidos por los infieles (tanto en territorio musulmán cómo en Occidente).  El origen 

de este pensamiento lo encuentra en la idea de que las Escrituras Sagradas (Corán) 

inducen a una guerra santa contra los infieles, legitimando las agresiones a las 

comunidades enemigas del Islam.  

 

Gran parte de los extremistas del islam son ultraconservadores y fomentan 

constantemente un pensamiento de enfrentamiento con el objetivo de aplicar su 

interpretación errónea de la religión islámica y un repudio completo a los valores y 

creencias occidentales 
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3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. CAUSAS Y EVENTOS QUE 
HAN GENERADO UN RECHAZO DEL ISLAM EN OCCIDENTE 

 

3.1.Antecedentes del conflicto Islam-Occidente 
 

Sin bien nos encontramos ante un conflicto de extensísima duración cuyos 

orígenes se remontan a la Reconquista española de Al-Ándalus y a las cruzadas cristianas 

para recuperar Tierra Santa en el siglo XII, y que se ha visto fomentado por los procesos 

de colonización, el conflicto Islam-Occidente se agravó en la década de los 90 cuando 

Estados Unidos invadió el Golfo Pérsico con el objetivo de atacar Irak a la vez que velar 

por el petróleo de Kuwait. La contestación por parte de la civilización musulmana tuvo 

lugar poco después, con el ataque a Estados Unidos en los atentados del 11 S (2001). 

 

Resulta fundamental apuntar que se trata un conflicto de duración muy extensa. Cuyo 

origen se remonta más de mil trescientos años atrás. Tras el surgimiento del islam, las 

tropas musulmanas vencieron a la entonces tosca y bárbara Europa. Los seguidores de 

Alá conquistaron en poco tiempo Oriente Medio y, posteriormente, el norte del continente 

africano. Más tarde, traspasaron el Mediterráneo haciéndose con la península Ibérica 

finalizando su victoriosa conquista de Occidente en Francia.  

 

Por su parte, a partir del siglo XI, se originó una fuerte respuesta occidental en contra del 

islam a través de las Cruzadas. El principal objetivo era el de expulsar a los musulmanes 

del continente europeo y establecer un reino cristiano en Tierra Santa.  

 

No obstante, y a pesar de todos los antecedentes históricos, puede decirse que el actual 

conflicto entre ambas culturas comienza a forjarse en la primera Guerra de Afganistán 

donde tiene lugar, asimismo, la creación de Al Qaeda, uno de los actores principales en 

este conflicto.  

 

3.2.Primera guerra de Afganistán y Al Qaeda 
 

A finales de la década de los 70 tuvieron lugar distintos acontecimientos que han 

influido de forma importante en la consolidación del terrorismo islámico yihadista como 

se conoce a día de hoy. Entre ellos está el conflicto entre Afganistán y la URSS, primero 
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de la era moderna en el que se establece una yihad para defender el territorio islámico del 

invasor. Con este objetivo, numerosos musulmanes de todo el planeta se trasladaron al 

territorio afgano: serán estos lo que más tarde constituyan las distintas organizaciones de 

terrorismo islámico. De entre estas organizaciones, será Al Qaeda la más importante 

debido a los ataques que llevará acabo por todo el planeta y que darán una imagen 

transnacional del terrorismo y su impacto ideológico.  

 

Al Qaeda fue creada por Osama Bin Laden a finales de los 80. El grupo terrorista defiende 

una visión y una ideología extremista basada en el islam. En un primer momento, la 

organización se creó para dar soporte a los islamistas que habían permanecido en el 

territorio afgano, evitando su invasión por parte de la URSS.  

 

Poco a poco Al Qaeda pasó a ser una potente y conocida organización que había logrado 

reunir a musulmanes de todo el planeta y que durante los años 90, tras el colapso de la 

URSS, se fija un nuevo enemigo: Estados Unidos.  

 

En definitiva, la primera guerra de Afganistán supuso el germen del nacimiento de Al 

Qaeda y contribuyó a crear un proceso de identidad musulmana combatiendo contra 

Occidente. Pese a la colaboración inicial con Estados Unidos, la política exterior 

norteamericana centrada desde entonces en el posicionamiento estadounidense a favor de 

Israel, el establecimiento de bases militares norteamericanas en Arabia Saudí (en 

territorios sagrados), así como la invasión de Irak, provocaron un progresivo sentimiento 

de animadversión de estos grupos radicales hacia Estados Unidos, país al que comienzan 

a ver como el nuevo enemigo a abatir. Ello tiene reflejo en distintos atentados contra 

intereses norteamericanos (embajadas…) y desembocará en el punto álgido de este 

conflicto que fue el atentado del 11 de septiembre.  

 

 

3.3. 11 – S 
 

El 11 de septiembre de 2001, 19 militantes asociados con el grupo extremista 

islámico Al Qaeda secuestraron cuatro aviones y llevaron a cabo ataques suicidas contra 

objetivos en los Estados Unidos.  Dos de los aviones volaron contra las torres gemelas 

del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, un tercer avión se estrelló contra el 
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Pentágono en Arlington, Virginia, en las afueras de Washington, D.C., y el cuarto avión 

se estrelló en un campo en Shanksville, Pensilvania. Casi 3.000 personas murieron 

durante los ataques terroristas del 11 de septiembre, que desencadenaron importantes 

iniciativas estadounidenses para combatir el terrorismo y definieron la presidencia de 

George W. Bush. 

 

El impacto del primer avión, que iba cargado con 20.000 galones de combustible y que 

se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, dejó 

un enorme agujero en llamas cerca del piso 80 del rascacielos de 110 pisos, matando 

instantáneamente a cientos de personas y atrapando a cientos más en los pisos superiores. 

 

Mientras se iniciaba la evacuación de la torre y su torre gemela, las cámaras de televisión 

transmitieron imágenes en vivo de lo que inicialmente parecía ser un extraño accidente.  

Sin embargo, 18 minutos después del impacto del primer avión, un segundo Boeing 767, 

apareció del cielo, giró bruscamente hacia el World Trade Center y se estrelló contra la 

torre sur cerca del piso 60. 

 

La colisión provocó una explosión masiva que arrojó escombros en llamas sobre los 

edificios circundantes y las calles de abajo. Inmediatamente quedó claro que Estados 

Unidos estaba bajo ataque. 

 

Hubo un tercer avión que colisionó con el Pentágono (sede del ejército de los Estados 

Unidos).  El cuarto avión fue el único que no alcanzó el objetivo de los secuestradores: 

los pasajeros de la aeronave trataron de hacerse con el control de la misma alejando al 

avión del rumbo establecido (que, investigaciones posteriores realizadas por la Comisión 

del 11-S, han podido concluir que tenía como objetivo la Casa Blanca o el Capitolio).  

 

Tras los atentados, todas las investigaciones apuntaron a que había sido obra del grupo 

Al Qaeda. La administración de Bush declaró en ese momento la guerra contra el 

terrorismo e invadió Afganistán con el objetivo de derrocar a los talibanes que no habían 

colaborado con Estados Unidos ni entregado a Osama Bin Laden.  

 

Fueron muchas las consecuencias de los atentados del 11-S que llevaron a una crisis 

económica mundial. Además, llevaron a muchos Estados a endurecer su legislación 
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antiterrorista. Países como Canadá cerraron su espacio aéreo para vuelos civiles y Estados 

unidos cerró su bolsa durante meses.  

 

Los atentados acabaron con la vida de 2.900 personas y dejaron más de 25.000 heridos y 

más de 10.000 millones de dólares en daños a infraestructura. Se trata del atentado 

terrorista más mortífero de la historia.  

 

Este evento es realmente significativo, puesto que es en este momento cuando la 

población civil es consciente por primera vez del hecho de que la población musulmana 

y el Islam pueden representar una seria amenaza. Esta situación se ve agravada por el 

hecho de que la población y los medios de comunicación tienden a generalizar e 

identificar Islam con terrorismo, provocando un odio y miedo generalizado hacia el 

mundo musulmán con independencia de su apoyo o no a las causas yihadistas.  

 

Esta situación de rechazo generalizado, genera así mismo, repulsa en el mundo musulmán 

entrando así en un círculo vicioso que provoca un distanciamiento cada vez mayor entre 

ambas culturas. 

 

 Todo ello se verá agravado el ataque de Estados Unidos al régimen talibán de Afganistán 

como represalia por los atentados del 11-S. 

 

3.4.Segunda guerra de Afganistán 
 

Tras los atentados del 11-S, y sin un enemigo concreto al que enfrentarse, la 

administración del presidente Bush comenzó la conocida como Guerra contra el 

terrorismo (La Casa Blanca, 2001). Dicha Guerra comenzó con la invasión 

estadounidense a Afganistán, donde el ejército norteamericano logró vencer a los 

talibanes (a quienes se les recriminaba haber protegido a Osama Bin Laden, así como a 

distintas células del grupo Al Qaeda) en poco tiempo.  

 

Después de que los talibanes se negaran a colaborar con Estados Unidos y a entregar al 

líder terrorista Bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre, el ejército 

estadounidense invadió Afganistán. Los líderes talibanes perdieron rápidamente el 

control del país y se trasladaron al sur de Afganistán y al otro lado de la frontera con 
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Pakistán. A partir de ahí, emprendieron una guerra de desgaste contra el gobierno de 

Kabul respaldado por Estado Unidos y las tropas de la coalición internacional.  

 

Esta guerra de muy larga duración (prácticamente 20 años de enfrentamiento) no ha hecho 

más que prolongar en el tiempo y agudizar la percepción de que Occidente (Estados 

Unidos) se encontraba en guerra con el Islam (Al Qaeda y régimen talibán).  

 

Esta situación se vio agravada por la segunda Guerra de Irak, en la que Estados Unidos 

atacó otro país musulmán no relacionado con los atentados del 11-S. Agravando la 

percepción en el mundo musulmán de estar siendo atacado por Occidente.  

 

 

3.5.Guerra de Irak 
 

El 19 de marzo de 2003, Estados unidos junto con fuerzas aliadas 

(mayoritariamente británicas), declara la guerra a Iraq. Unas horas después de que 

comenzasen las explosiones en Bagdad (capital de Iraq), el presidente de Estados Unidos 

George W. Bush anunció en un discurso televisado que: “At this hour, American and 

coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its 

people and to defend the world from grave danger.” (Bush, 2003) 

 

El presidente Bush y sus asesores basaron sus argumentos para la guerra en la afirmación 

de que Iraq, bajo el mandato del dictador Saddam Hussein, tenía o estaba en proceso de 

crear armas de destrucción masiva.  

 

La Guerra de Irak (también conocida como segunda guerra del Golfo Pérsico) fue un 

conflicto en Irak que consistió en dos fases. La primera fase consistió en una corta y 

convencional guerra en marzo y abril de 2003, en el que una combinación de las fuerzas 

de las tropas estadounidenses y británicas (y algunos contingentes menores de distintos 

países (entre ellos España)) invadieron Irak y derrocaron rápidamente a las fuerzas 

militares y paramilitares iraquís. Esta primera fase estuvo seguida por una segunda fase 

más larga en el que una ocupación de Irak liderada por Estados Unidos fue combatida por 

una insurgencia. Después de que la violencia empezará a reducirse en 2007, Estados 
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unidos gradualmente redujo su presencia militar en Irak, completando su retirada formal 

de territorio en diciembre de 2011.  

 
En 2002 el recién llegado a la Presidencia de Estados Unidos, George W. Bush, 

argumentó la vulnerabilidad de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre 

combinada con la supuesta posesión y fabricación de armas de destrucción masiva por 

parte de Irak (alegación que más tarde se demostró errónea) y su apoyo a grupos 

terroristas que, según la administración de Bush, incluían a Al Qaeda (los perpetradores 

de los ataques del 11 –S) hicieron del desarme de Irak una nueva prioridad.  

 

Esta guerra contra un país musulmán, que nada tenía que ver con los atentados del 11-s 

es la evidencia de las generalizaciones occidentales que relacionan de forma sistemática 

Islam con terrorismo (situando al Islam como un enemigo perenne de Occidente), 

contribuyendo a crear una situación de mayor tensión entre Occidente y el Islam.  

 

Una vez más, esta guerra provocó tanto para la población occidental como para la 

musulmana una creciente sensación de guerra entre Occidente e Islam. Esta sensación de 

guerra percibida, ha generado, durante todos estos años, numerosas respuestas por parte 

de los grupos radicales musulmanes en forma de atentados masivos contra civiles en 

Occidente, lo que no ha hecho si no escalar el conflicto y generar una creciente 

asimilación entre Islam y terrorismo en el mundo occidental. Algunos de estos atentados, 

y los que más eco han tenido en la sociedades y medios occidentales son los que se 

presentan a continuación.   

 

 
3.6.Atentados en Europa 

 
Los atentados yihadistas e islamistas extremos en el continente europeo, se ha 

desarrollado principalmente por el Estado Islámico y por Al Qaeda además de por “lobos 

solitarios” a partir de las últimas décadas del siglo 20.  

 
El Informe anual sobre la Situación y las Tendencias del Terrorismo (TE-SAT) de la 

Unión Europea (uno de los informes de Europol) usó las palabras “terrorismo islámico” 

en los informes publicados de 2006 a 2010, “terrorismo de inspiración religiosa” entre 

2011 y 2014 y lleva usando “terrorismo yihadista” desde entonces. La Europol define el 
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yihadismo como "a violent ideology exploiting traditional Islamic concepts" (Europol, 

2020) 

 

A principios de los 2000, prácticamente el 100% del terrorismo islámico estaba 

relacionado con Al Qaeda y las tramas implicaban normalmente explosiones organizadas. 

Los atentados más letales durante estos años fueron llevados a cabo en Madrid (11-M) y 

en Londres donde que acabaron con la vida de más de 250 civiles. 

 

Mientras que a principios de siglo la tendencia en este tipo de ataques es que fuesen 

cometidos por grupos e involucrasen explosivos, desde 2014 la mayoría se han llevado a 

cabo por individuos que han hecho uso de pistolas y cuchillos. El atentado más letal de 

esta época ha sido los ataques a París en noviembre de 2015 (que acabaron con la vida de 

130 personas). 

 

 
 

3.6.1. Madrid 
 

El 11 de marzo de 2004, o día en el que la explosión de 10 bombas en el sistema 

de cercanías madrileño provocó la muerte de 191 personas y dejó más de 1.850 

heridos, el embajador de España en Washington declaró: “Este es nuestro 11 de 

septiembre”. El parecido de los atentados de marzo de 2004 a un nuevo 11 de 

septiembre hizo eco, con distintos niveles de intensidad, en los medios mundiales 

que hablaron de un “11 de septiembre español”, un “11 de septiembre europeo” e 

incluso un “nuevo trágico 11-S.” Ejemplos de ello, son los titulares de periódicos 

como El Mundo: “Nuestro 11 de septiembre” (2004), Sueddeutsche Zeitung: “Este 

11 de marzo va a marcar la memoria de España de la misma manera que el 11 de 

septiembre de 2001 marcó la memoria de Estados Unidos y de todo el mundo” 

(2004) o La Repubblica: “El 11-S de Europa" (2004).  

 

 
Los atentados de 2004 en Madrid (también conocidos como 11- M) fueron una 

serie de bombardeos coordinados y prácticamente simultáneos en el Sistema de 

cercanías madrileño la mañana del 11 de marzo de 2004. Las explosiones 

acabaron con la vida de 193 personas y dejaron alrededor de 2.000 heridos. Estos 
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atentados constituyeron el atentado más mortífero en la historia de España y los 

más mortíferos en Europa desde 1988. Las investigaciones oficiales llevadas a 

cabo por el poder judicial español establecieron que los atentados fueron obra de 

Al Qaeda que alegaron que se trataba de una reacción a la involucración de España 

en la invasión estadounidense de Irak.  

 
 

3.6.2. Londres 
 

La mañana del 7 de julio de 2005, una serie de explosivos fueron 

detonados en tres zonas del metro de Londres además de en un autobús. Los 

ataques suicidas, obra del grupo Al Qaeda, acabaron con la vida de 56 personas y 

dejaron 700 heridos. Fue el mayor ataque en territorio británico desde la Segunda 

Guerra Mundial. Los ataques se desarrollaron durante una reunión del G8 (a la 

que también asistió el Primer Ministro Británico Tony Blair). Blair calificó los 

ataques de bárbaros y señaló que la coincidencia de los ataques con una reunión 

del G8 era intencionada (Blair, 2005). Más tarde, prometió ver a los responsables 

llevados ante la justicia y que Gran Bretaña, un socio importante de los EE. UU. 

en la guerra de Irak, no se dejaría intimidar por los terroristas. 

 
 

3.6.3. París 
 

Los ataques de noviembre de 2015 de París fueron una serie de atentados 

terroristas islámicos coordinados que tuvieron lugar el viernes 13 de noviembre 

de 2015 en París. Los atentados atacaron tres puntos de la ciudad: un primer grupo 

formado por tres terroristas suicidas que detonaron sus bombas a la salida del 

Estadio de Francia (durante un partido internacional), un segundo grupo que llevó 

a cabo un tiroteo masivo en distintos restaurantes de la ciudad y un tercer grupo 

que llevó a cabo un segundo tiroteo en el Teatro Bataclan durante un concierto del 

grupo “Eagles Of Death Metal” (más de 1.500 asistentes). En total, los terroristas 

acabaron con la vida de 130 personas dejando más de 400 heridos. Estos ataques 

fueron los más mortíferos llevados a cabo en Francia desde la Segunda Guerra 

Mundial. El ISIS se atribuyó la responsabilidad de los ataques argumentando que 

habían sido represalias consecuencia de los ataques franceses aéreos contra 

objetivos del Estado Islámico en Siria e Irak.  
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La evidente desolación y rabia de los medios de comunicación y la sociedad europea 

como consecuencia de estos atentados y ataques generó una respuesta en forma de miedo 

y rechazo a los valores y tradiciones islámicas. Todos estos atentados han ido 

paulatinamente contribuyendo al desarrollo de una imagen barbárica y violenta del Islam 

entre la población europea. 

 

Llegados a este punto, la separación entre ambas poblaciones se extremó, agudizando el 

rechazo mutuo entre las civilizaciones. Estos atentados, lejos de ser un enfrentamiento 

entre ejércitos, lo convirtieron en uno entre poblaciones que afectó al día a día de las 

personas.  

 

Estos ataques, convierten al Islam en el centro de mira de Occidente y, tanto la sociedad 

civil como los medios de comunicación occidentales comienzan a tener miedo, 

generalizando el origen de la amenaza y generando un rechazo indiscriminado que 

contribuye a aumentar la tensión entre ambos mundos en un proceso cíclico de acción- 

reacción.  

 

Por si fuera poco, la presión de esta caldera se vio todavía aumentada por la Primavera 

Árabe, que desembocó en conflictos internos en numerosos países (siendo el principal de 

ellos Siria) que no hizo sino agudizar la imagen de cultura barbárica y violenta de Islam, 

así como el enfrentamiento entre el mundo occidental (liderados por Estados Unidos) y 

en el mundo árabe musulmán, y provocó el nacimiento de nuevos grupos extremistas 

yihadistas como el Estado Islámico.  

 
 

3.7.Primavera Árabe y Guerra de Siria 
 

La Primavera Árabe fue un grupo de protestas vagamente relacionadas entre ella, 

que llevaron en algunos casos a cambios en los regímenes de países como Egipto o Libia. 

Sin embargo, no todos los movimientos podrían considerarse exitosos, al menos si el 

objetivo final fuera aumentar la democracia y la libertad cultural. 
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De hecho, para muchos países envueltos por las revueltas de la Primavera Árabe, el 

período transcurrido desde entonces se ha caracterizado por una mayor inestabilidad y 

opresión. 

 

Dado el impacto significativo de la Primavera Árabe en el norte de África y el Medio 

Oriente, es fácil olvidar que la serie de movimientos políticos y sociales a gran escala 

posiblemente comenzó con un simple acto de desafío en el que Mohamed Bouazizi, un 

vendedor ambulante tunecino, al que la policía despojó de sus ahorros y que se prendió 

fuego a modo de protesta, desembocando en la salida de cientos de tunecinos a la calle 

con el objetivo de protestar por las difíciles condiciones del país (BBC, 2020). 

 

Si bien el levantamiento en Túnez generó algunas mejoras en el país desde una 

perspectiva de derechos humanos, no mejoraron todas las naciones que presenciaron tal 

agitación social y política en la primavera de 2011. 

 

En particular, en Egipto, donde los primeros cambios que surgieron de la Primavera 

Árabe dieron muchas esperanzas después del derrocamiento del presidente Hosni 

Mubarak, aparentemente ha regresado el gobierno autoritario. Tras la controvertida 

elección de Mohamed Morsi en 2012, un golpe encabezado por el ministro de Defensa 

Abdel Fattah el-Sisi instaló a este último como presidente en 2013, y permanece en el 

poder en la actualidad. 

 

Mientras tanto, en Libia, el dictador autoritario, el coronel Muammar Gadafi, fue 

derrocado en octubre de 2011 durante una violenta guerra civil, y fue torturado y 

ejecutado por combatientes de la oposición. 

 

Sin embargo, desde la caída de Gadafi, Libia ha permanecido en un estado de guerra civil 

y dos gobiernos opuestos gobiernan efectivamente regiones separadas del país. La 

población civil de Libia ha sufrido significativamente durante los años de agitación 

política, con violencia en las calles y el acceso a alimentos, recursos y servicios de salud 

severamente limitados (Amnistía Internacional, 2021). 
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Esto ha contribuido, en parte, a la actual crisis mundial de refugiados, que ha provocado 

que miles de personas huyan de Libia, la mayoría de las veces en barco por el mar 

Mediterráneo, con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades en Europa. 

 

De manera similar, la guerra civil en Siria que comenzó después de la Primavera Árabe 

duró varios años, lo que obligó a muchos a abandonar el país para buscar refugio en 

Turquía, Grecia y en toda Europa occidental (BBC, 2019). Durante un tiempo, el grupo 

militante ISIS había declarado un califato, una nación gobernada por la ley islámica, en 

el noreste de Siria. El grupo ejecutó a miles de personas, y muchas otras huyeron de la 

región temiendo por sus vidas. 

 

Estas revueltas y las fuertes represarías por parte de los gobiernos y líderes musulmanes 

no hicieron sino agudizar la imagen de cultura barbárica y violenta de Islam. La 

Primavera Árabe contribuyo a la consolidación de la imagen occidental del Islam como 

cultura retrógrada de retroceso de los derechos, así como al enfrentamiento entre el 

mundo occidental y el mundo árabe musulmán, y provocó el nacimiento y desarrollo de 

nuevos grupos extremistas yihadistas como el Estado Islámico. 

 

3.8. El Estado Islámico 
 

El ISIS es un poderoso grupo terrorista militante que se hizo con el control de 

grandes áreas del Medio Oriente. Infame por su violencia brutal y ataques asesinos contra 

civiles, el autodenominado califato se ha atribuido la responsabilidad de cientos de 

ataques terroristas en todo el mundo, además de destruir monumentos de valor 

incalculable, templos antiguos y otros edificios, y obras de arte de la antigüedad. 

 

Los orígenes del ISIS se remontan a 2004, con la creación de la organización terrorista 

Al Qaeda en Irak. Abu Musab al –Zarqawi, quien en un principio formó parte de la red 

de Al Qaeda de Bin Laden, funda este grupo militante.  

 

La invasión de Estados Unidos a Irak comienza en 2003, y el objetivo principal de Al 

Qaeda en Irak era el de acabar con la ocupación occidental y remplazarla por un régimen 

islamista sunní (Caro y Ortiz, 2018).  Cuando Zarqaui es asesinado por Estados Unidos 
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en 2006, Abu Ayyub al-Masri se convierte en el nuevo líder y cambia el nombre de la 

organización a ISI (por sus siglas en ingles Estado Islámico de Irak).  

 

Cuando comenzó la guerra civil en Siria, ISI luchó contra las fuerzas sirias y ganó terreno 

en toda la región. En 2013, el grupo se rebautizó oficialmente como "ISIS", que significa 

"Estado Islámico de Irak y Siria", porque se había expandido a Siria. 

 

Comprender el desarrollo de ISIS es fundamental para entender la imagen que existe en 

Occidente del Islam ya que este grupo extremista ha contribuido a difundir (con acciones 

como el degollamiento en directo de ciudadanos occidentales) la percepción generalizada 

en Occidente de que el mundo islámico suponía un auténtico peligro para su civilización, 

aumentando de esta manera y ayudando a consolidar una vez más el conflicto entre ambas 

civilizaciones 

 

No obstante, siendo esto cierto, Occidente no acaba de entender que la principal batalla 

del ISIS no es contra el mundo occidental si no contra las facciones opuestas del propio 

mundo musulmán. Gran parte de la población occidental desconoce que la gran mayoría 

de atentados cometidos por estos grupos yihadistas ha sido realizada en países 

musulmanes y la mayoría de muertos han sido seguidores del islam. De hecho, el 95,7% 

de los atentados llevados a cabo por grupos de terrorismo islámico desde 1979 hasta 2021 

han tenido lugar en países musulmanes de Oriente Medio, el norte de África, sudeste 

asiático y África sub-Sahariana (Fondation pour l’Innovation Politique (Fondapol), 

2021). Pese a ello, Occidente continúa generalizando estas actitudes radicales y 

extremistas de una minoría y considera el enfrentamiento un conflicto entre religiones 

cuando la realidad es que la mayoría de los musulmanes lejos de ser verdugos son, al 

igual que los occidentales, víctimas. 

 

 
3.9. Fin de la Guerra de Afganistán. Retorno de los talibanes 

 

Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos completaron su retirada de 

Afganistán el 30 de agosto de 2021, lo que marcó el final de la guerra de 20 años en 

Afganistán. En febrero de 2020, la administración Trump y los talibanes, sin la 

participación del entonces gobierno afgano, firmaron el Acuerdo de Doha, que estipulaba 
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restricciones de combate tanto para EE. UU. como para los talibanes, y disponía la 

retirada de todas las fuerzas de la OTAN de Afganistán a cambio de los compromisos 

antiterroristas de los talibanes. El Acuerdo de Doha de la administración Trump, y luego 

la decisión de la administración Biden en abril de 2021 de retirar todas las tropas 

estadounidenses para septiembre de 2021 sin dejar una fuerza residual, fueron los dos 

acontecimientos críticos que causaron el colapso de las Fuerzas Nacionales de Seguridad 

Afganas (ANSF).  

 

Tras el acuerdo, EE. UU. redujo drásticamente el número de ataques aéreos y privó a las 

ANSF de una ventaja crítica en la lucha contra la insurgencia talibán, lo que llevó a la 

toma de Kabul por parte de los talibanes el 15 de agosto de 2021. En agosto de 2021 Joe 

Biden declaró:  

 

 “In April, I made the decision to end this war. As part of that decision, we set the 

date of August 31st for American troops to withdraw. The assumption was that more than 

300,000 Afghan National Security Forces that we had trained over the past two decades 

and equipped would be a strong adversary in their civil wars with the Taliban” (The 

White House, 2021).  

 
 
Tal como podía anticiparse y, efectivamente está ocurriendo, la retirada de las fuerzas 

estadounidenses del territorio afgano y la consecuente toma de poder de los talibanes, ha 

supuesto una reducción de los derechos y libertades de los ciudadanos afganos y, 

especialmente, de las mujeres.  

 

Tal reducción de los derechos ya se ha hecho notar. El gobierno de los talibanes ha tenido 

un impacto devastador en las mujeres y niñas afganas, según muestra una nueva 

investigación, llevada a cabo por Human Rights Watch (HRW) y el Instituto de Derechos 

Humanos de la Universidad Estatal de San José (SJSU), (2022). La organización analizó 

las condiciones de las mujeres desde que los talibanes tomaron el control en la provincia 

de Ghazni, en el sureste de Afganistán. 

 

Desde que tomaron el control de la ciudad de Ghazni el 12 de agosto de 2021, los talibanes 

han impuesto políticas que violan los derechos, han creado enormes barreras para la salud 
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y la educación de mujeres y niñas, han restringido la libertad de movimiento, expresión 

y asociación, y han privado su acceso a muchos de los ingresos del trabajo. La crisis 

humanitaria que se intensifica rápidamente en Afganistán exacerba estos abusos. Tras la 

toma del poder por los talibanes, la pérdida de millones de dólares en ingresos, el aumento 

de los precios, los cortes de la ayuda, una crisis de liquidez y la escasez de efectivo 

provocada por los antiguos países donantes, especialmente Estados Unidos, han privado 

a gran parte de la población del acceso a alimentos, agua, vivienda y atención médica. 

 

“Las mujeres y niñas afganas afrontan tanto el colapso de sus derechos y sueños como 

los riesgos para su supervivencia básica”, dijo Halima Kazem-Stojanovic miembro 

principal de la facultad del Instituto de Derechos Humanos de SJSU y académica sobre 

Afganistán (2022), quien afirmó también que los afganos “Están atrapados entre los 

abusos de los talibanes y las acciones de la comunidad internacional que empujan les cada 

día más a la desesperación”. 

 

Los talibanes han prohibido a mujeres y niñas acceder a la educación secundaria y 

superior, y han modificado los planes de estudios para centrarse más en los estudios 

religiosos. Ellos dictan lo que las mujeres deben usar, cómo deben viajar, la segregación 

laboral por sexo y hasta qué tipo de teléfonos celulares deben tener las mujeres. Hacen 

cumplir estas reglas a través de la intimidación y las inspecciones. 

 

“La crisis de las mujeres y las niñas en Afganistán se está intensificando y no se vislumbra 

un final”, ha declarado Heather Barr, directora adjunta de derechos de la mujer de Human 

Rights Watch, (2022) quien también ha afirmado que: “Las políticas de los talibanes han 

convertido rápidamente a muchas mujeres y niñas en prisioneras virtuales en sus hogares, 

privando al país de uno de sus recursos más preciados, las habilidades y talentos de la 

mitad femenina de la población” (Barr, 2022).  

 

 

El final de la guerra de Afganistán y el retorno de los talibanes demuestra la dificultad de 

imponer ideologías por las armas. Puesto que, a pesar de las buenas intenciones de 

Estados Unidos durante este periodo, en cuanto los tanques se han retirado se ha 

producido un instantáneo retroceso en los derechos humanos y en particular de las 

mujeres con el regreso de los talibanes. Tras veinte años de control norteamericano, el 
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país afgano ha vuelto a la casilla de salida. Una vez más, esto ha contribuido a trasladar 

a Occidente la percepción de un mundo musulmán arcaico donde brillan por su ausencia 

los derechos humanos a pesar de que, una vez más, estemos hablando de una minoría de 

radicales musulmanes imponiendo sus ideas. Todo esto ha generado que el Islam sea 

percibido en Occidente como una cultura violenta y un retroceso de los derechos 

humanos. 

 

 

4.  CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

4.1.Percepción actual del Islam en Occidente  
 

Como se viene exponiendo a lo largo del presente trabajo, los distintos acontecimientos 

que han tenido lugar en las últimas décadas han contribuido a forjar en Occidente la visión 

del Islam como cultura violenta, retrógrada y, sobre todo, han generado entre los países 

de Occidente la percepción del Islam como una amenaza.  

 

Por un lado, el desarrollo de grupos extremistas islámicos, así como los altamente 

mortíferos atentados llevados a cabo por estos en países occidentales (Estados unidos, 

España, Francia…) han contribuido a desarrollar una imagen generalizada del Islam 

como una cultura sangrienta. Han llevado a los medios de comunicación y la opinión 

pública occidental a percibir a los creyentes en Alá como una fuerte amenaza que atenta 

contra sus ideas, valores y contra sus vidas. Se ha creado un sentimiento de miedo, 

inseguridad y rechazo. Occidente ha creído ver amenazados los pilares de su civilización, 

lo que ha generado un sentimiento de rechazo y unión occidental frente al enemigo común 

islámico.  

 

Por otro lado, las constantes guerras que se han ido sucediendo entre los ejércitos 

occidentales (especialmente por el estadounidense) y el mundo islámico no han hecho 

más que profundizar en la idea del Islam como enemigo de Occidente, generalizando esta 

percepción de una minoría radical a toda la población musulmana. Además, las guerras 

emprendidas por gobiernos han legitimado y reforzado la opinión entre la ciudadanía de 

que se trataba de un enemigo a abatir.   
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Por último, los regímenes impuestos por los grupos islámicos extremistas en los países y 

territorios en lo que se han hecho con el control han llevado a crear en Occidente una 

imagen del Islam como un retroceso y una cultura que destaca por la ausencia de derechos 

humanos. Las duras medidas impuestas a las poblaciones y, en especial, a las mujeres, 

han provocado un mayor sentimiento de rechazo hacia esta cultura que en algunas de sus 

manifestaciones más radicales parece no haber evolucionado desde tiempo medievales. 

Todo ello ha generado un alto grado de temor ante la posibilidad de que dicha cultura 

pueda extenderse en el mundo occidental, lo que implicaría un retroceso sin precedentes 

en los derechos fundamentales alcanzados por las sociedades occidentales en los últimos 

200 años.  

 

Frente a esta percepción occidental que tiende a equiparar Islam con terrorismo, se debe 

tener en cuenta que se trata de una burda generalización, puesto que los musulmanes que 

comenten actos terroristas no son más que una ínfima minoría repudiada así mismo por 

el propio mundo islámico (que ha sufrido el 95,7% de los atentados yihadistas (Fondapol, 

2021)). Si bien es cierto que, como se ha expuesto a lo largo del trabajo, existe una 

amenaza (grupos terroristas islamistas radicales), las sociedades occidentales deben ser 

capaces de evitar las generalizaciones en las que caen. Un claro ejemplo es el hecho de 

que el 56% de la población francesa considera que el Islam es una amenaza (El País, 

2015).  

 

La comunidad musulmana francesa es de 5,4 millones personas, lo que representa un 9% 

de la población francesa total (El Salto, 2022). Frente a ello, el número de arrestos 

relacionados con el terrorismo islámico en Francia en 2020 fue de 127 personas (Statista 

2021). Con lo que podemos establecer que tan solo el 0,002% de los musulmanes de 

origen francés estuvieron vinculados con actividades violentas o terroristas durante el año 

2020. Dicha proporción es similar a la de otros países europeos. Así en Alemania residen 

4,7 millones de musulmanes (Pew Research Center, 2017) (6% de la población con tan 

solo 44 arrestos relacionados con terrorismo islámico en 2020 y en Países Bajos, 

representan el 5,1% de la población total (880.000 personas), (Pew Research Center, 

2017) con 24 arrestos en 2020 (Statista 2021). Por tanto, puede concluirse, que el 

porcentaje de población musulmana radicalizada es realmente insignificante y, en 

consecuencia, generalizar dicha percepción y discriminar resulta del todo inadecuado.  
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4.2.Percepción de Occidente en el Islam  
 

Del mismo modo, como se ha expuesto a lo largo del trabajo, las generalizaciones por 

parte del mundo occidental hacia la cultura musulmana han generado que parte de la 

comunidad musulmana en Europa sienta que los ciudadanos europeos repelen su 

presencia y menosprecian sus creencias. Así han generado entre los musulmanes una 

sensación de marginación y menosprecio que lleva, en algunos casos, a radicalizaciones. 

Asimismo, los seguidores del islam residentes fuera de Occidente perciben a las potencias 

occidentales como elementos invasores que quieren acabar con su civilización y sus 

costumbres imponiendo sus criterios.  

 

No obstante, esta percepción generalizada del Islam como enemigo está totalmente 

distorsionada. De esta forma, los musulmanes que atentan contra Occidente son 

simplemente una minoría radicalizada. Y por otro, los principales perjudicados por estas 

acciones terroristas no son los países occidentales sino los propios Estados musulmanes. 

Como se ha expuesto anteriormente, la inmensa mayoría de los musulmanes, lejos de ser 

los verdugos de este conflicto, son igual que Occidente, víctimas de las vertientes más 

radicales del islam.  

 

 

4.3. Posibles Vías de Reconciliación 
 

Tras analizar el origen y dimensión del conflicto, podemos establecer que una de las 

principales soluciones al mismo pasa por la información. El presente trabajo trata de 

exponer cómo no se trata de un conflicto entre Occidente y el Islam si no de un conflicto 

entre el mundo y un enemigo común: el extremismo yihadista. Resulta fundamental 

combatir a este enemigo de forma conjunta y unida. Para ello, es necesario dejar a un lado 

las generalizaciones que provocan una visión negativa sobre toda la cultura islámica y 

llevan a escisiones entre ambas civilizaciones.  
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Este conflicto es un conflicto de percepciones que no se puede resolver con armas. La 

inmensa mayoría de los seguidores del islam no son enemigos de Occidente y por ello 

deben dejar de ser percibidos como tal. Como se ha expuesto en el trabajo, los hechos han 

demostrado la dificultad de imponer ideologías por las armas, por lo que el fin de este 

conflicto debe pasar por el dialogo y el entendimiento.  

 
 
Por ello, se establece que la solución al conflicto entre el mundo occidental y el mundo 

musulmán pasa por la información. Una información adecuada de lo que está ocurriendo, 

así como la capacidad de distinguir entre el mundo musulmán y el yihadismo. De hecho, 

90% de los atentados realizados por Al Qaeda y el Estado Islámico se han realizado en 

suelo musulmán, siendo musulmanas la mayoría de sus víctimas (ABC, 2021). Es 

importante que la opinión pública asimile que esto no es una batalla de civilizaciones, si 

no una agresión por parte de grupos extremistas radicalizados y yihadistas al resto del 

mundo sea este musulmán o cristiano: no es una guerra contra de Occidente contra el 

Islam, si no del mundo entero contra la yihad. Por tanto, se trata de una batalla que ambos 

grupos deben lidiar conjuntamente más que enfrentarse entre ellos y para ello es necesario 

una importante labor de información, concienciación y educación en ambas 

civilizaciones.  
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