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Resumen: 

 El terrorismo yihadista es uno de los fenómenos que ha marcado el siglo XXI. Así, 

estudiar los factores que influyen en la radicalización de los yihadistas en Europa puede 

servir para crear políticas de prevención eficaces. 

 

 Para estudiar los factores se analizarán los perfiles de los terroristas que atentaron 

en París en enero de 2015, en Berlín en diciembre de 2016, en Estocolmo en abril del 

2017, en Manchester en mayo del 2017 y en Barcelona y Cambrils en agosto del 2017.  

 

 Los resultados señalan que los factores más comunes entre los casos estudiados 

son los antecedentes penales, las relaciones interpersonales y la encarcelación de los 

individuos. Además, puede influir la falta de integración u otras circunstancias personales.  

 

Palabras clave: terrorismo, yihadismo, factores, delito, políticas. 

   

Abstract:  

The jihadist terrorism is one of the phenomena that has marked the 21st century. 

Thus, studying the factors that influence the radicalization of jihadists in Europe can help 

to create effective prevention policies. 

 

 To study these factors, this paper will analyze the terrorist profiles of the people 

who attacked in Paris in January 2015, in Berlin in December 2016, in Stockholm in April 

2017, in Manchester in May 2017, and in Barcelona and Cambrils in August 2017. 

 

 The results indicate that the most common factors among the studied cases are 

criminal background, interpersonal relationships, and imprisonment of individuals. 

Additionally, lack of integration or other personal circumstances can also play a 

significant role.  

 

Key words: terrorism, jihadism, factors, crime, policies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto y motivación del trabajo 

  El terrorismo yihadista es uno de los fenómenos que más ha marcado el siglo XXI. 

El atentado de las torres gemelas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, Estados 

Unidos, ha cambiado la forma en la que se concibe la seguridad a nivel mundial. 

 

Resulta interesante descubrir qué circunstancias o vivencias pueden llevar a 

una persona a dar su vida por una causa, en este caso relacionada con la religión. Por 

ello, se pretenden encontrar los factores que influyen en la radicalización de los 

yihadistas en Europa a través del estudio de cinco atentados terroristas. 

 

Con este Trabajo de Fin de Grado se busca encontrar las razones por las que 

una persona se radicaliza para, con ello, poder diseñar políticas eficaces para la 

prevención de la radicalización terrorista. 

 

1.2. Estado de la cuestión 

1.2.1. Definición y evolución del terrorismo 

El terrorismo según Louis Richardson (2007), profesora asociada al 

Departamento de Gobierno en Harvard, se define como una acción violenta con fines 

políticos cuyo objetivo no es vencer al enemigo sino mandarle un aviso. Además, las 

víctimas suelen tener un sentido simbólico. Estas víctimas no son el receptor final al que 

quieren llegar. Sin embargo, son el medio para apelar al receptor, que normalmente es el 

Gobierno. Por último, aunque Richardson confirma que este es un punto más 

controvertido, suele estar perpetrado por grupos no estatales.  

 

 Para estudiar la evolución histórica del terrorismo se va a utilizar la teoría de 

David Rapoport (2022) de las cuatro olas del terrorismo. Esta teoría clasifica en periodos 

históricos las diferentes fases del terrorismo que difieren en motivación, ideología y 

tácticas utilizadas. 

 

 La primera ola del terrorismo (1879-1920) es la oleada anarquista. Las 

características principales son la lucha contra la opresión y la desigualdad. Los actos de 

violencia están dirigidos a líderes políticos. Es importante destacar el énfasis en la 
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propaganda. Nace con la acción de Vera Zasulich disparando a un policía que abusaba de 

presas en San Petersburgo, Rusia. En su juicio enunció la famosa frase “Soy una terrorista, 

no una asesina”. En esta ola predominaron las balas y las bombas como arma 

característica. Acabó con el asesinato que desató la Primera Guerra Mundial. 

 

La segunda ola de terrorismo (1919-1960) fue representada por el terrorismo 

nacionalista. Se caracteriza por el enfrentamiento armado por movimientos de liberación 

nacional contra potencias colonialistas. El papel que juegan las mujeres en esta oleada es 

secundario pues son meras mensajeras. El Ejército Republicano Irlandés (IRA) fue uno 

de los primeros grupos terroristas de liberación nacional. Las principales acciones de los 

grupos terroristas de esta ola se dieron en Chipre, Israel y Argelia, junto con la ya 

mencionada Irlanda.  

 

 La tercera ola de terrorismo (1960-1990) fue protagonizada por el terrorismo de 

la nueva izquierda de ideología marxista leninista. También hay que destacar que en esta 

ola actuaron grupos terroristas a favor de la liberación nacional. Se usa el secuestro, 

individual y grupal, como arma y como forma de financiación. Es en esta ola nace el 

terrorismo internacional gracias a los avances tecnológicos. Las mujeres empiezan a 

entrar en la acción directa en esta tercera ola. Los grupos terroristas que destacan en esta 

ola son la Acción Directa Francesa, Euskadi Ta Askatasuna (ETA), el Ejército Rojo 

Japonés, la Fracción del Ejército Rojo y la Organización para la Liberación de Palestina 

(OLP). 

 

 La cuarta ola de terrorismo (1979 - actualidad ) se denomina la oleada religiosa. 

La revolución iraní desencadenó esta cuarta ola. Generalmente se perpetran los ataques a 

través de atentados suicidas. Una de las características más peculiares de esta ola es que, 

a diferencia de las otras cuya naturaleza era ideológica e involucraba a élites e 

intelectuales, esta apelaba a una mayor parte de la sociedad al ser religiosa. Rapoport 

reconoce que aunque durante esta ola haya habido terrorismo budista, judío, cristiano o 

sijista, ha sido el islámico el más notable. Con la creación del Estado Islámico se dejó 

atrás la lucha de Al Qaeda de controlar Estados para ser sustituida por la instauración de 

un imperio. 
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 Por último, David Rapoport, en su libro publicado en 2022 pone en duda la 

existencia de una nueva oleada de terrorismo denominada la quinta oleada de 

terrorismo. Afirma que esta podría estar protagonizada por la extrema derecha. 

 

1.2.2 Definición y evolución del terrorismo salafista 

 Para definir el terrorismo salafista o el yihadismo primero es necesario explicar el 

salafismo. Para ello, se seguirán las definiciones de Manuel González Hernández (2015), 

Teniente Coronel de artillería y profesor de Conflictos Religiosos en el Departamento de 

Estrategia y Organización de la Escuela de Guerra del Ejército.  

 

 Así, se define salafismo una corriente sunní conservadora dentro de la religión 

islámica que pretende acercarse a las creencias de los primeros seguidores de Mahoma 

para volver así a los principios del islam.  

 

 También es necesario puntualizar el significado del término yihad. Manuel 

González Hernández (2015) hace una distinción entre la yihad menor y la yihad mayor: 

 

- Yihad menor: relacionada con el esfuerzo a expandir el islam tanto en los no 

creyentes como en la comunidad islámica que no sigue los preceptos. Puede 

incluir la participación en guerras o la resistencia a la opresión pero dentro de 

límites éticos establecidos por el islam. 

- Yihad mayor: relacionada con el esfuerzo individual y espiritual para luchar 

contra las tentaciones y así poder cumplir con las normas. Se pretende 

constantemente mejorar el comportamiento y la moral. 

 

Hasta ahora se han introducido términos mencionados en el Corán. Sin embargo, 

ahora se va a definir el yihadismo, que se trata de una radicalización del islam. Resulta 

importante remarcar que la gran mayoría de los creyentes del islam no están relacionados 

con el yihadismo pues no apoyan la violencia. 

 

El yihadismo se trata de una radicalización del islam que legitiman el uso de la 

fuerza. El término procede de la yihad recientemente definida. Al Qaeda o el Estado 

Islámico son organizaciones que pertenecen a este movimiento.  
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 Una vez explicados los términos, se va a estudiar la evolución histórica del 

yihadismo (Frieyro, 2019). En la década de los años 60 y 70, tras la falta de éxito de los 

movimientos socialistas en Oriente Medio, resurgió la visión más fundamentalista del 

islam. Los Hermanos Musulmanes en Egipto legitimaron el uso de la violencia como 

medio para conseguir los fines políticos que deseaban. 

 

 En un principio se centraron en la crítica de los regímenes árabes por la corrupción 

y el declive del mundo musulmán, centrándose en el enemigo cercano. Sin embargo, 

grupos como el Grupo Islámico Armado (GIA) argelino viraron la atención al enemigo 

lejano, Occidente.(Frieyro, 2019). 

 

 Al Qaeda fue creada en 1988 por Osama bin Laden con el fin de establecer un 

califato en el mundo musulmán. Al principio, estaba formado por milicianos árabes que 

lucharon junto a los muyahidines contra la ocupación soviética de Afganistán. Entre los 

atentados que se efectuaron destaca el del World Trade Center de Nueva York el 11 de 

septiembre del 2001 (11s) en el que fallecieron 2.977 personas (Bajoria y Bruno, 2012).  

 

 Este atentado supuso un punto de inflexión en el yihadismo puesto que se 

internacionalizó y se convirtió en una amenaza global. Tras el 11s, George Bush, el 

presidente de EEUU, anunció la Guerra contra el Terrorismo. Esta se basaba en la 

prevención de futuros ataques, el desmantelamiento de Al Qaeda y el derrocamiento del 

régimen talibán en Afganistán por la relación que existía entre éste y el grupo terrorista 

Al Qaeda (Frieyro, 2019). 

 

 La presión ejercida por Estados Unidos hizo que Al Qaeda tuviera que cambiar 

su modus operandi. La primera decisión fue establecer alianzas con grupos extremistas 

islamistas del Cáucaso y de África pues sus bases hasta la fecha se encontraban en 

Pakistán y Afganistán y la presencia estadounidense limitaba su poder de acción. Por otro 

lado, abandonaron su estructura jerárquica por un modelo basado en células 

independientes. Esto hizo que desaparecieran los puntos de unión entre los lideres de la 

organización terrorista y los que perpetraban los ataques. Esto hizo que el terrorismo 

yihadista adquiriera un carácter universal y descentralizado (Frieyro, 2019). 
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 El cambio de estrategia de Al Qaeda de una estructura jerárquica a una 

descentralizada provocó la creación de muchas células independientes y la aparición de 

los lobos solitarios, individuos que llevan a cabo ataques terroristas de manera 

independiente. Todo ello dificultó la labor de los servicios de inteligencia de desmantelar 

los grupos terroristas (Frieyro, 2019). 

 

 Sin embargo, en 2014 comienza el declive de Al Qaeda. Ese año la filial que 

tenían en Irak comienza a denominarse Estado Islámico y anuncia su intención de crear 

un califato en Irak y Siria. Esto hace que se convierta en el principal enemigo para Al 

Qaeda (Bajoria y Bruno, 2012). Asimismo, pretendía crear un califato que aglutinase 

todos los territorios que habían sido conquistados antiguamente por el imperio islámico. 

Así, este grupo terrorista combatía tanto contra el enemigo cercano como contra el 

enemigo lejano (Frieyro, 2019). 

 

 Otra de las características del Estado Islámico es el uso de redes sociales y otros 

medios de comunicación para reclutar a combatientes tanto de Oriente Medio como 

europeos. De hecho, en enero del 2015 se estimó que el 20% de los integrantes del Estado 

Islámico eran europeos. Esto supone un gran peligro para la seguridad de los países 

europeos (Frieyro, 2019). 

 

 Actualmente, Al Qaeda ha perdido importancia. Sin embargo, el Estado Islámico 

sigue teniendo relevancia. De hecho, el pasado enero perpetró un atentado en Irán donde 

hubo más de 80 fallecidos. Reivindicó el atentado a través de las redes sociales (Gardner, 

2004).  

  

1.2.3. Factores que influyen en la radicalización y métodos y lugares de captación  

 La radicalización violenta es definida como el fenómeno a través del cual los 

individuos adoptan opiniones que pueden llevarlos a cometer actos terroristas (Consejo 

de la Unión Europea, 2002). 

  

 La radicalización es un fenómeno complejo puesto que hasta la fecha no se ha 

encontrado ninguna teoría que se pueda aplicar a todos los individuos o grupos. Además, 

se tiene que tratar como un proceso dinámico en el que influyen factores tanto a nivel 

individual como social o cultural. Sin embargo, la única forma de prevenir la 



 9 

radicalización terrorista es identificando los posibles factores que puedan intervenir en 

este proceso (Borum, 2012). 

 

 Para explicar los factores que influyen en la radicalización se utilizará la teoría 

desarrollada por Mohammed Hafez y Creighton Mullins, expertos en el campo de 

terrorismo. Ambos han trabajado para el Departamento de Seguridad Nacional en la 

Escuela de Posgrado de Monterrey, California. Su teoría se denomina el puzle de la 

radicalización ya que es un proceso complejo en el que influyen cuatro factores de forma 

interconectada como si fuera un puzle (Hafez y Mullins, 2015). 

  

 El primer factor es el agravio. Gran parte de la sociedad musulmana tiene un bajo 

nivel socioeconómico puesto que la tasa de paro en este colectivo es mayor. A su vez, 

sufren discriminación y segregación lo que provoca que vivan en barrios marginales 

donde hay mayores índices de criminalidad. Además, la externa derecha europea ha 

promovido el auge de la xenofobia que junto a la ya existente islamofobia agravan la 

discriminación. El estudio de Piazza realizado entre el 1970 y el 2006 en 172 países 

concluye que los países en los que hay una discriminación económica en ciertas minorías 

sufren aproximadamente de seis incidentes más por terrorismo doméstico al año (Hafez 

y Mullins, 2015). 

 

 Las conexiones interpersonales constituyen el segundo factor de radicalización. 

Facilitan el reclutamiento creando una identidad colectiva, facilitando el intercambio de 

ideas y generando dinámicas de grupo que dificultan el abandono del grupo puesto que 

aunque ya no estén tan comprometidos con la causa sí que tienen una unión emocional 

con los integrantes (Hafez y Mullins, 2015). 

 

 El tercer factor es la ideología. Aunque sea un componente necesario suele 

requerir una interacción social para adherirse a ella. Entre las funciones que tiene la 

ideología en la radicalización destaca (Hafez y Mullins, 2015).: 

- La promoción de una nueva forma de ver el mundo que cuestiona el orden 

establecido. 

- La priorización de los valores de una forma distinta. Así se consigue que los 

beneficios materiales, la familia, el riesgo o el valor de la vida pasen a un segundo 

plano. 
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- La deshumanización del enemigo. 

 

 Por último, los entornos facilitadores y las estructuras de apoyo son el cuarto 

factor de radicalización. Entre ellos destacan las redes sociales y los campos de 

entrenamiento terrorista. Algunos expertos, como Sageman, argumentan que las redes 

sociales han promovido la auto radicalización de los individuos sin necesidad de estar en 

contacto con los grupos terroristas. Sin embargo, otros especialistas en la materia, como 

Hoffman, defienden que en las operaciones más importantes sí que existe una 

participación directa con los grupos terroristas (Hafez y Mullins, 2015). 

 

 Una vez explicados los factores que influyen en la radicalización se van a exponer 

los métodos de radicalización a través de un estudio realizado por Fernando Reinares y 

Carola García-Calvo (2016) sobre el Estado Islámico en España. El 52,7% de los 

individuos fueron radicalizados tanto offline como online, un 28,9% solo offline y un 

18,4% únicamente online.  

 

 Entre los lugares de radicalización offline destaca el domicilio (73,3%), el lugar 

de culto (53,3%), al aire libre y excursiones (26,7%), centros penitenciarios (6,7%), otros 

lugares sociales (6,7%) y el lugar de estudio (3,3%) (García-Calvo y Reinares, 2016). 

 

 Dentro del ámbito de radicalización online, las redes sociales son el instrumento 

más utilizado (61,1%) siendo Facebook la aplicación más usada seguida de YouTube y 

Twitter. Además, los blogs y los foros también son otra fuente de radicalización 

importante (51,9%) mientras que las aplicaciones de mensajería instantánea tienen menos 

incidencia (18,5%) (García-Calvo y Reinares, 2016). 

 

1.2.4. El terrorismo yihadista en la Unión Europea en los últimos años 

 El terrorismo yihadista ha estado presente en Europa desde principios el siglo XXI 

pero a partir del 2015 la Unión Europea ha sufrido una nueva ola de ataques terroristas. 

Por ello, el Parlamento Europeo con la colaboración de Europol, Oficina Europea de 

Policía, ha publicado un informe sobre la situación del terrorismo y de las tendencias de 

este fenómeno en la Unión Europea desde el año 2015 (Parlamento Europeo, 2021).  
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 En el año 2018 Europol comunicó que la mayoría de los terroristas se 

radicalizaron en el país en el que nacieron rompiendo con la tendencia que había años 

atrás en la que los individuos se radicalizaban cuando viajaban al extranjero para combatir 

con los grupos terroristas. De hecho, en el 2019 más del 50% de los terroristas habían 

perpetrado ataques en sus países de nacimiento (Parlamento Europeo, 2021). 

 

 Otra de las tendencias que se puede observar es que la radicalización de los lobos 

solitarios, individuos que cometen actos terroristas de manera individual, se ha 

incrementado debido a la propaganda que existe en Internet. Por otro lado, los terroristas 

que protagonizan esta oleada no destacan por ser especialmente religiosos pues muchos 

de ellos no asisten a la mezquita de forma regular o no leen el Corán. En cambio, suelen 

tener un conocimiento básico y fragmentado del islam (Parlamento Europeo, 2021). 

 

 En relación con el perfil tipo de terrorista yihadista de esta nueva ola, suele 

coincidir que tengan antecedentes penales aunque fueran delitos leves. Así, la Europol 

afirma que la religión puede no ser el elemento central sino que la raíz de la radicalización 

de los individuos pueden ser sus problemas personales (Parlamento Europeo, 2021). 

 

 A la hora de analizar cómo son los ataques que realizan se puede distinguir entre 

los que llevan a cabo los lobos solitarios o los grupos. Los lobos solitarios suelen usar 

cuchillos, pistolas y furgonetas siendo estos atentados más simples y menos organizados. 

Por otro lado, los grupos emplean para los atentados, que son más organizados, rifles y 

explosivos. Además, priorizan atacar a personas en vez de a edificios o infraestructuras 

con la finalidad de causar un daño emocional (Parlamento Europeo, 2021). 

 

 Resulta interesante estudiar el tema de la salud mental. La mayoría de los 

terroristas que se encuentran en una célula no suelen tener problemas de salud mental. 

Sin embargo, en Europa Occidental entre el 40% y el 60% de los lobos solitarios sí que 

presentan problemas de salud mental antes de actuar. Esto se puede deber a que no pasan 

ningún proceso de selección sino que responden a las llamadas genéricas de los grupos 

terroristas. De hecho, aquellos que presentan problemas de salud mental no pasarían los 

procesos de selección para formar parte de una célula yihadista (Reinares, 2024).  
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1.2.5. El terrorismo yihadista en España en los últimos años 

 Para estudiar la tendencia yihadista en España en los últimos años se va a 

utilizar la información obtenida en una conferencia del Real Instituto Elcano el pasado 29 

de febrero a la que asistió el estudiante que realiza este Trabajo de Fin de Grado. Se 

titulaba Yihadismo y terrorismo en España, 20 años después del 11-M. Los que 

participaron en esta conferencia fueron Carola García Clavo, Fernando Reinares y Álvaro 

Vicente, tres expertos del terrorismo yihadista (García-Calvo et al., 2024).  

 

 El análisis realizado se basa en el estudio de los casos de todos los condenados 

por terrorismo entre el 2012 y el 2023 en España, 195 individuos. Además, se suman los 

diez individuos que murieron en el acto terrorista: ocho personas de la célula de Ripoll 

(atentado de las Ramblas y Cambirils) y dos lobos solitarios, uno actuó en Cornellá 

(Cataluña) y otro en Torre Pacheco (Murcia) (García-Calvo et al., 2024).  

 

 Se va a analizar tres ámbitos: las tendencias socio-demográficas en la 

radicalización, tema tratado por Fernando Reinares (2024), los cambios en el proceso de 

radicalización, explicado por Álvaro Vicente (2024), y las pautas de implicación que han 

seguido los yihadistas estos últimos años, de la mano de Carola García-Calvo (2024).  

 

 Tratando la caracterización social de los terroristas, el perfil sería un hombre de 

entre 18 y 35 años y casado. Además, un 20% de los individuos estudiados tiene 

antecedentes. Este dato es inferior al de los terroristas analizados en Francia pues un 40% 

de ellos tienen antecedentes. Esta gran diferencia entre países vecinos puede deberse a 

que en Francia si es más accesible recopilar los antecedentes policiales mientras que en 

España resulta más complicado (Reinares, 2024). 

 

Como se expuso en la tendencia de los terroristas que actuaron en Europa esta 

última oleada, los lobos solitarios tienen más probabilidad de tener problemas de salud 

mental. De hecho, los dos casos de lobos solitarios analizados en este estudio presentaban 

problemas de salud mental (Reinares, 2024). 

 

Se puede observar un cambio importante respecto al país de nacimiento. Hasta 

los años 90 se trataba fundamentalmente de personas nacidas en Siria. A partir del año 

2000 los marroquíes comienzan a ser reclutados. En el 2004, el 80% eran marroquíes. 
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Hasta el año 2011 la mayoría de los condenados por terrorismo en España eran 

inmigrantes de primera generación. Los sirios inmigraban por razones políticas y 

religiosas mientras que los marroquíes por razones económicas. A partir del 2012 los 

yihadistas son segundas generaciones de inmigrantes. Es importante destacar que esto no 

corresponde a la evolución de la población marroquí en España pues las segundas 

generaciones de inmigrantes están representadas en exceso en los yihadistas (Reinares, 

2024).  

 

Por todo ello, en cuanto a la caracterización social de los terroristas condenados o 

fallecidos por actos terroristas en España entre el 2012 y el 2023 se puede observar un 

rasgo de continuidad que es la delincuencia y un cambio ya que en esta última ola se 

trata de segundas generaciones de inmigrantes (Reinares, 2024).  

 

En relación con los cambios en los procesos de radicalización se pueden 

observar tres tendencias: el rejuvenecimiento de los yihadistas, la centralidad de los 

espacios virtuales y el impacto de los conflictos internacionales en la movilización 

yihadista (Vicente, 2024).  

 

 La edad es un fuerte condicionante en el proceso de radicalización. Existe una 

tendencia que se ha mantenido constante los últimos 20 años y es que tres de cada cuatro 

yihadistas se radicalizan antes de tener 30 años. Sin embargo, en los últimos 10 años se 

han rejuvenecido los yihadistas radicalizados pues, de los tres de cada cuatro que se 

radicalizan antes de los treinta años, uno de ellos se ha radicalizado siendo menor de edad 

(Vicente, 2024).  

 

 La segunda tendencia es la importancia de los espacios virtuales. El 90% de los 

condenados o muertos por actos terroristas entre 2012 y 2023 han afirmado que las redes 

sociales y el Internet han formado parte de su radicalización. De hecho, en el 40% de ellos 

la radicalización se ha producido exclusivamente en el entorno online. Es importante 

estudiar el espacio en el que se radicaliza el individuo. Si este se radicaliza 

exclusivamente en espacios físicos o combina físicos con online tiene una mayor 

tendencia a ejercer violencia. Sin embargo, si se radicaliza exclusivamente online tiene 

preferencia a la propaganda y no tanto a la violencia. La combinación de los espacios en 

los que el individuo se radicaliza permite la reafirmación ideológica (Vicente, 2024). 
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 El impacto de los conflictos internacionales en la movilización yihadista es la 

tercera tendencia respecto al proceso de radicalización. El yihadismo es muy sensible al 

contexto internacional pues los conflictos son gran parte de los discursos 

propagandísticos de los grupos terroristas. Esto quedó patente en la guerra civil siria. El 

70% de los yihadistas del estudio se radicalizaron los primeros años del conflicto sirio ya 

que los grupos terroristas pidieron solidaridad con el pueblo sirio y ayuda en la lucha 

(Vicente, 2024).  

 

 Estas tres tendencias explican que habrá procesos menos violentos ya que se está 

dando un rejuvenecimiento de los yihadistas. Sin embargo, estos individuos más jóvenes 

podrían estar involucrados en labores preparatorias de los atentados. Además, resulta 

importante tener en consideración el panorama internacional pues es un elemento clave 

en el proceso de radicalización (Vicente, 2024). 

 

 Por último, se van a tratar las pautas de implicación que han seguido los 

yihadistas en España en los últimos años. Se observan cuatro novedades: el cambio en 

las organizaciones terroristas de referencia, el fenómeno de la descentralización, la 

presencia de lobos solitarios y la aparición de la mujer (García-Calvo, 2024).  

 

 La organización terrorista de referencia para los terroristas condenados por 

actos terroristas en España entre el 2012 y el 2023 ha cambiado. En el 2013, 9 de cada 10 

terroristas tenían lealtad al Estado Islámico dejando de lado a Al-Qaeda ante las 

expectativas de éxito de la nueva organización terrorista. En junio del 2014 el Estado 

Islámico declaró el califato y consiguió muchos adeptos a la causa en Europa y en España. 

La totalidad de los terroristas del estudio tenían como referencia al Estado Islámico. El 

hecho de que el Estado Islámico haya triunfado por encima de Al-Qaeda se debe entre 

otras razones a la profesionalidad de la propaganda usada por el Estado Islámico (García-

Calvo, 2024). 

 

 Los yihadistas tienen una lealtad dinámica puesto que ésta cambia dependiendo 

del contexto global y de las estrategias empleadas por las organizaciones. El hecho de que 

haya desaparecido Al-Qaeda del imaginario de los yihadistas españoles no implica que 

no pueda volver en un futuro (García-Calvo, 2014). 
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 Otra de las novedades es la descentralización respecto a la matriz de referencia 

de la organización terrorista. Entre el 2012 y el 2019 ocho de cada diez individuos tenía 

una relación estrecha con la matriz. Sin embargo, del 2020 al 2023 tan solo cuatro de cada 

diez individuos tenían una relación muy estrecha (García-Calvo, 2024). 

 

 La aparición de los lobos solitarios es una de las novedades en las pautas de 

implicación. Uno de cada diez terroristas en el estudio actuó en solitario. Estos suelen 

perpetrar atentados poco planificados y con una letalidad baja. Suelen ser personas que 

padecen enfermedades mentales y que pueden llevar a cabo actos terroristas para redimir 

problemas personales. Una de las características claves de los lobos solitarios es la 

dificultad que presenta identificarles pues como no se relacionan con otras personas dejan 

menos pistas (García-Calvo, 2024). 

 

 La última novedad es el cambio en el papel de la mujer. En esta ola se ha 

condenado por primera vez en la historia del yihadismo en España a una mujer por estar 

implicada en actos terroristas. Actualmente el 12% de los condenados son mujeres. En 

los inicios del Estado Islámico la mujer tenía el papel de dar a luz a las próximas 

generaciones de terroristas a la par que transmitirles los valores yihadistas. Sin embargo, 

las mujeres han ganado relevancia aunque muchas de ellas suelen tener un papel 

secundario (García-Calvo, 2024).  

 

 Por todo ello, se han observado una serie de cambios en los terroristas que han 

protagonizado los actos terroristas en España entre el 2012 y el 2023. En relación con las 

tendencias socio demográficas destacan las segundas generaciones. En los procesos de 

radicalización se ha dado un rejuvenecimiento de los terroristas y resultan significativos 

los conflictos internacionales. Por último, en cuanto a las pautas de implicación la 

organización de referencia ha pasado a ser el Estado Islámico, hay una relación menos 

estrecha con la matriz central y las mujeres han empezado a tener un rol más importante 

(García-Calvo et al., 2024). 

 

1.3. Justificación del tema 

 El terrorismo es un fenómeno que supone una amenaza para la seguridad 

nacional y global. Actualmente, el tipo de terrorismo dominante es el yihadista. Así, la 
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erradicación de este es un asunto de especial relevancia. Para ello, es necesario estudiar 

las razones por las que un individuo se radicaliza ya que conociendo el origen del 

problema es más sencillo impedirlo.  

 

 Además, el tema es de especial interés para el estudiante que realiza este 

Trabajo de Fin de Grado. El alumno ha cursado varias asignaturas de Relaciones 

Internacionales en las que se trataba el tema de terrorismo y ha podido ampliar su 

conocimiento sobre esta área. Asimismo, al llamar la atención del estudiante, este ha 

emprendido un camino propio a la hora de conocer en más profundidad este fenómeno. 

Para ello, ha leído ensayos, entrevistas y libros, así como ha visto documentales, series y 

películas sobre el asunto.  

 

 Por otro lado, el alumno tiene inquietud por la Filosofía. Por ello, además del 

Doble Grado de ADE y Relaciones Internacionales, también estudia Filosofía a través de 

la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (UNED). Investigar los factores que 

influyen en la radicalización terrorista resulta llamativo para el estudiante puesto que 

puede conocer otra dimensión del comportamiento humano. 

 

 Por todo ello, el tema escogido va acorde a la identidad de la Universidad 

Pontifica Comillas pues ésta forma lideres para que tengan un impacto positivo en la 

sociedad. Así, este trabajo pretende analizar las causas del problema para erradicarlo, 

mejorando la seguridad así como protegiendo la vida de aquellas personas que hayan sido 

o pueden ser susceptibles de ser radicalizadas.  

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 El objetivo principal de este trabajo es analizar los factores que influyen en la 

radicalización de los terroristas yihadistas en Europa a través del estudio de análisis de 

casos. 

 

 Para llevar a cabo este objetivo, se pretenden lograr otros objetivos secundarios: 

 

- Analizar la posible relación entre la falta de integración de los inmigrantes de 

primeras o segundas generaciones en su radicalización. 
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- Estudiar la posible relación entre la encarcelación de los individuos y su 

radicalización. 

- Indagar posibles circunstancias personales que puedan haber afectado a la 

radicalización del sujeto. 

- Estudiar la posible relación entre las políticas occidentales en países de Oriente 

Medio en la radicalización yihadista. 

- Analizar cuáles han sido los agentes de radicalización en cada caso. 

- Investigar otros aspectos que puedan influir en su radicalización. 

- Proponer una serie de recomendaciones con el fin de prevenir este fenómeno de 

acuerdo con los resultados de la investigación. 

 

 

1.5. Hipótesis 

 Las hipótesis elegidas para el trabajo de investigación son las siguientes: 

 

 La primera de ellas es que aquellos sujetos que sean inmigrantes de primera o 

segunda generación que no se hayan integrado en las sociedades de los países receptores 

(variable independiente) serán más propensos a radicalizarse (variable dependiente). 

 

 

La segunda de ellas es que aquellos sujetos que hayan sido encarcelados o que 

tengan antecedentes penales (variable independiente) tendrán más probabilidad de ser 

radicalizados (variable dependiente).  

 

   

La falta de integración           la radicalización de 

de los inmigrantes de        los individuos 

primera o segunda generación      

fomenta 

La encarcelación o los          la radicalización de 

antecedentes penales        los individuos 

     

fomenta 



 18 

1.6. Marco temporal y geográfico 

 El trabajo estudia los factores de radicalización yihadista a través del análisis de 

los perfiles de individuos que participaron en cinco actos terroristas entre 2015 y 2017 en 

Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia y España. 

 

1.6.1. Marco temporal 

El marco temporal del trabajo está acotado entre el 2015 y el 2017. La decisión 

de establecer este periodo se basa en el cambio de poder entre Al Qaeda y el Estado 

Islámico (Islamic State in Irak and Syria o ISIS) que tuvo lugar en 2014.  

 

El 29 de junio de 2014 el líder del ISIS Abu Bakr al-Baghdadi declaró el Califato 

en Irak y Siria y se cambió el nombre de la organización terrorista de ISIS a IS. Ocupó 

varios territorios en Siria y en Irak. Esto provocó que organizaciones yihadistas e 

individuos extremistas jurasen lealtad al IS.  

 

En 2015, aproximadamente 40.000 personas de 120 países viajaron a Siria e Irak. 

Se estima que el 80% de ellos lo hicieron con la intención de unirse al IS y vivir en el 

califato recién proclamado. Estos son calificados como combatientes terroristas 

extranjeros (Naciones Unidas, s.f.). Parte de estos individuos retornaba a su país de 

nacimiento radicalizados y cometían actos terroristas o se convertían en agentes 

radicalizadores. Así, el IS consiguió superar en popularidad a Al Qaeda (Stanford 

University, 2021). 

 

Por ello, se ha decidido centrar el análisis entre el 2015 y el 2017 ya que en esos 

años el IS ejerció el liderazgo que hasta ese momento lo ejercía Al Qaeda en la yihad a 

nivel global. 

 

1.6.2. Marco geográfico 

 En cuanto al marco geográfico, se ha decidido elegir Europa Occidental puesto 

que uno de los objetivos del trabajo es analizar la posible relación que puede tener la falta 

de integración de los inmigrantes de primera o segunda generación en la radicalización 

terrorista. Así, se analizarán atentados que tuvieron lugar en Francia, Alemania, 

Estocolmo, Inglaterra y España. 
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 Por todo ello, atendiendo al marco temporal y al geográfico, los casos de estudio 

seleccionados son los siguientes: 

- Miembros que cometieron el ataque de París (enero de 2015): Saïd y Chérif 

Kouachi. 

- Miembro que cometió el atentado de Berlín (diciembre de 2016): Anis Amri. 

- Miembro que cometió el atentado de Estocolmo (abril del 2017): Rakhmat Akilov. 

- Miembros que cometieron el atentado en Manchester (mayo de 2017): Salman 

Abedi. 

- Miembros que cometieron los atentados de Barcelona (agosto de 2017): Es Satty, 

Mohammed Hichamy, Youssef Aalla, Younes Abbouyaaqoub, Mohamed Houli, 

Omar Hichamy, Said Aalla, Houssaine Abbouyaaqoub y Moussa Oukabir. 

 

1.7. Marco teórico 

 Como se ha definido anteriormente, el terrorismo es una acción violenta con fines 

políticos que suele estar perpetrado por grupos no estatales (Richardson, 2007). Así, el 

terrorismo se puede enmarcar en la teoría liberal de Relaciones Internacionales. 

 El liberalismo, al igual que el realismo, tiene su base filosófica en autores clásicos 

como Locke, Stuart Mill o Kant. Las bases de esta teoría son: la libertad individual, los 

Derechos Humanos, la democracia, el racionalismo y los límites al poder (Abad, 2019). 

 Tras la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) el liberalismo comenzó a tener 

relevancia ya que esta teoría tiene como finalidad evitar el conflicto y la guerra. Sin 

embargo, es después de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) cuando tiene mayor 

importancia. Por último, tas la Guerra Fría (1947 – 1991) alcanza su época de máximo 

esplendor (Abad, 2019). 

 Existen tres corrientes dentro del liberalismo (Abad, 2019): 

- Idealismo: surge tras la Primera Guerra Mundial. Aboga por la construcción de 

la paz a través del comercio, una libre circulación de capitales y de trabajadores y 
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una mayor interdependencia. En esta corriente aparece el concepto de autoridad 

internacional, con carácter supranacional, para coordinar la anarquía internacional. 

Entre sus principales aportaciones destaca la defensa de los derechos humanos o 

el principio de autodeterminación de los pueblos.  

- Internacionalismo liberal: su principal aportación es el concepto de que la guerra 

es un fenómeno irracional y se puede erradicar a través del derecho internacional.  

- Liberal institucionalismo: destaca la aparición de nuevos actores en el panorama 

internacional más allá de los Estados.  Aboga por una mayor integración e 

interdependencia así como la diversificación de la agenda global. 

Por ello, esta investigación se ha llevado a cabo a través de una aproximación a la 

corriente del institucionalismo liberal. El terrorismo es un fenómeno que ha manifestado 

la aparición de nuevos actores internacionales pues el panorama internacional no sólo está 

protagonizado por los Estados. Por otro lado, ha irrumpido la agenda global así como ha 

promovido una mayor integración entre los países con el fin de combatirlo.  

1.8. Metodología 

 La metodología empleada en este trabajo es descriptiva, cualitativa, inductiva y 

comparativa. Para elaborar el marco teórico se ha realizado una revisión de la literatura 

disponible acerca del yihadismo y los factores que influyen en la radicalización. Para ello, 

se han analizado artículos académicos, informes, libros y otros documentos para 

contextualizar el tema. 

 

 Además, se ha escogido la metodología de estudio de casos de Robert K. Yin 

(2003). Esta es una metodología inductiva ya que se parte de casos particulares a través 

de los cuales se puede llegar a conceptos más generales. Además, es cualitativa puesto 

que responde a la pregunta de investigación. Para ello, se ha decidido escoger 4 atentados 

yihadistas que han tenido lugar en Europa desde el 2015 hasta el 2017 y analizar los 

perfiles de los individuos que participaron en ellos. Posteriormente, se llevará a cabo un 

análisis comparativo para encontrar rasgos en común que puedan llevar a conclusiones. 

 

 A lo largo del Trabajo de Fin de Grado se han utilizado tanto fuentes primarias 

como secundarias puesto que ambas enriquecen la investigación, ya que cada una tiene 

sus beneficios. 
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1.9. Estructura del trabajo 

 El trabajo está estructurado en cinco partes. La primera de ellas es una 

introducción en la que se justifica el tema elegido, se exponen los objetivos de la 

investigación, las hipótesis, el marco temporal y geográfico del estudio y la metodología. 

A continuación, en la segunda parte se expone el marco teórico en el que se define el 

terrorismo yihadista y se explican otros conceptos claves. Asimismo, se resume la historia 

del yihadismo y se analizan los factores de la radicalización terrorista. En la tercera parte 

del trabajo se analizan varios casos de estudio sobre sujetos que han efectuado actos 

terroristas en Europa. Por último, se exponen las principales conclusiones del trabajo y se 

identifican posibles futuras rutas de investigación. 

 

2. ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO  

 Con el fin de estudiar los casos de estudio primero se hará una exposición de los 

hechos ocurridos los días de los atentados y posteriormente se analizará el perfil de los 

terroristas que los cometieron.  

 

2.1. Miembros que cometieron el ataque de París (enero de 2015): Said 

y Chérif Kouachi  

2.1.1. Atentado del 7 de enero del 2015 

 El atentado ocurrió el miércoles 7 de enero del 2015 a las once y media de la 

mañana. A esa hora llegó un coche negro, marca Citroën, a la calle Nicolas-Appert en 

París. Bajaron del coche dos personas vestidas de negro, con la cara tapada y con dos 

Kalashnikov (BBC, 2015). 

 

 Tras un despiste inicial, ya que se equivocaron de número, se introdujeron en la 

dirección correcta, Nicolas-Appert número 10, las oficinas de la revista Charlie Hebdo. 

Al entrar al edificio preguntaron al vigilante dónde estaban las oficinas. Acto seguido le 

dispararon y Frederic Boisseau, el recepcionista, se convirtió en la primera víctima. 

 

 Para entrar en la redacción amenazaron a Corinne Rey, una caricaturista de 

Charlie Hebdo, para que ingresara el código. Una vez dentro abrieron fuego y mataron al 

guardaespaldas del editor (Frank Brinsolaro), al editor (Stephane Charbonnier), a cuatro 



 22 

caricaturistas (Jean Cabut, Bernard Verlhac, Georges Wolinski y Philippe Honore), a dos 

columnistas (Elsa Cayat y Bernard Maris), y a una persona que había sido invitada a la 

redacción (Michel Renaud) (BBC, 2015). 

 

 Los testigos aseguraron que los sujetos habían gritado en árabe “Dios es grande” 

y que estaban actuando para vengar al Profeta Mahoma. La policía fue avisada pero llegó 

a las oficinas justo cuando los terroristas estaban saliendo del edificio. Así, un coche de 

policía bloqueó la calle por la que estaban huyendo y los dos individuos empezaron a 

disparar pero en esta ocasión no causaron ninguna víctima mortal (Le Monde, 2015). 

 

 Los atacantes se dieron a la fuga y en el proceso mataron a un oficial de policía, 

Ahmed Merabet, siendo esta la última víctima mortal. Dejaron el Citroën negro a unos 

tres kilómetros de la revista ya que tuvieron un accidente con otro coche. En él había 

banderas yihadistas y cócteles Molotov. Para desaparecer tuvieron que robar otro coche, 

un Renault gris. Tras perder la pista de los sujetos París fue puesto en alerta máxima (BBC, 

2015). 

 

 El jueves 8 de enero, un día después del ataque, los sospechosos, Cherif y Said 

Kouachi, robaron en una gasolinera al el noroeste de la ciudad parisina. El viernes 9 de 

enero los fugitivos robaron otro coche. Ese mismo día hubo una persecución policial y 

Said Kouachi resultó herido en el cuello. Los hermanos continuaron la huida y llegaron a 

una imprenta situada en una ciudad a unos treinta y cinco kilómetros de París. Fueron 

identificados porque se dejaron una tarjeta identificativa en uno de los coches que 

abandonaron (Le Monde, 2015). 

 

 A las cinco de la tarde del viernes 9 de enero del 2015 los dos hermanos salieron 

del edifico disparando contra la policía. Ambos murieron abatidos por la policía después 

de haber asesinado a un total de 12 personas (11 personas en el ataque a la entrevista y el 

policía abatido en su huida. Los policías aseguraron que los hermanos habían sido 

entrenados militarmente por la forma en la que cogían las armas y por su manera de actuar 

tan fría (Le Monde, 2015).  

 

 Es necesario destacar que los ataques de Charlie Hebdo perpetrados por Said y 

Chérif Kouachi provocaron otra oleada de atentados, llevados a cabo por Amedy 
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Coulibaly el 8 y 9 de enero de ese mismo año, cercano a los hermanos Kouachi, en la que 

fueron asesinados cinco personas más (BBC, 2020). 

 

 Charlie Hebdo fue el objetivo de los hermanos Kouachi porque esta revista había 

publicado en varias ocasiones, tanto en el 2006 como en el 2011, caricaturas de 

Mahoma. Esto indignó a parte de la comunidad musulmana ya que para el islam es una 

blasfemia representar a Dios o a su profeta. Así, la revista sufrió un incendio provocado 

a propósito en 2011como respuesta a estas caricaturas. Sin embargo, el ataque perpetrado 

por los hermanos Kouachi fue el más violento (Le Monde, 2015).  

  

2.1.2. Perfil de los terroristas – Said y Chérif Kouachi 

 Said y Chérif Kouachi, nacidos en Francia, eran dos de los cinco hermanos de 

un matrimonio de origen argelino. El padre era chatarrero y la madre no trabajaba. Su 

infancia no fue fácil ya que el padre maltrataba a sus hijos y la madre no daba demasiada 

importancia a lo que ocurría. Además, cuando Said tenía 11 años y Chérif 9 años falleció 

su padre por un cáncer. Tres años más tarde falleció su madre, convirtiéndose así en 

huérfanos (Piret, 2020).  

 

 Said, el hermano mayor, era frágil, vulnerable y estaba bastante influenciado por 

su hermano pequeño Chérif. Sin embargo, una profesora de Said siempre decía que detrás 

de su sonrisa había una persona manipuladora. Por otro lado, Chérif, el hermano menor, 

soñaba con ser futbolista y era más rebelde (Piret, 2020).  

 

 En el año 2000 se fueron a París, Said para ser cocinero y Chérif para estudiar una 

formación. En esta época su situación era precaria ya que dormían en la calle. Chérif 

comienza a delinquir cometiendo robos, traficando en pequeñas cantidades y drogándose 

(Le Monde, 2015)  

 

Tres años más tarde, en el año 2003, los dos hermanos asistían a las charlas de 

Farid Benyettou, un predicador que animaba a los jóvenes a unirse a la yihad en Irak. 

Así fue como empezaron a radicalizarse. La influencia de Farid Benyettou hace que los 

jóvenes dejen de fumar y comiencen a ver vídeos de la intervención militar de Estados 

Unidos y Gran Bretaña en Irak (Le Monde, 2015). 
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 Farid Benyettou agrupa a unos cuantos jóvenes bajo el sector Buttes-Chaumont. 

La finalidad de este grupo era reclutar a jóvenes para que se unieran a la yihad en Irak 

para luchar con Al-Qaeda. Chérif se radicalizó y pasó a llamarse Abu Issen (Le Monde, 

2015). 

 

 Los que pertenecían al sector Buttes-Chaumount comienzan a recibir 

entrenamiento tanto físico como armamentístico. Parte de los integrantes del grupo se 

unieron a la yihad en Irak entre el año 2003 y el año 2005. Chérif planeaba hacerlo en 

2005 pero fue detenido en la capital francesa antes de volar a Siria (Le Monde, 2015).  

 

Chérif fue condenado a tres años en prisión por su involucración en el sector 

Buttes-Chamount. En la cárcel empezó a estar influenciado por Djamel Beghal, que se 

hace llamar Abu Hamza. Este estaba condenado a diez años por promover un atentado en 

la embajada estadounidense en París. Además, había recibido entrenamiento en un campo 

Afgano (Piret, 2020).  

 

 Ante la influencia de su nuevo mentor Chérif endureció su discurso y pasó de 

querer hacer la yihad en Irak a creer que todos los musulmanes debían participar en la 

guerra santa de manera activa y fuera de Francia (Piret, 2020).  

 

 Por otro lado, Said, fuera de prisión, llevaba una vida monótona sin trabajar, sin 

apenas amigos y poniéndose enfermo muy frecuentemente debido a problemas 

respiratorios que padecía (Piret, 2020).  

 

 Al salir Chérif de la cárcel la relación con Said volvió a ser muy estrecha. La 

mujer de Said presenta a Chérif a una amiga de la infancia que se acabó convirtiendo en 

su mujer. Chérif peregrinó con su mujer a la Meca y a la vuelta de este viaje su mujer 

comenzó a llevar el niqab, velo que cubre la mayor parte del rostro a excepción de los 

ojos, y abandonó su trabajo (Piret, 2020).  

 

 Los hermanos se van radicalizando cada vez más. Chérif sigue en contacto con 

los prisioneros más radicalizados y en 2010 es acusado de ayudar a planear la fuga de uno 

de ellos que era culpable de los atentados de 1995 (Piret, 2020).  
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 En el verano del 2011, tras no llevar una buena temporada con su mujer, Chérif le 

dice que se va a ir solo a pasar unas vacaciones a Turquía. Posteriormente cambia de 

destino a Omán pero sigue habiendo elementos de la historia que no concuerdan con la 

realidad. Los investigadores suponen que se fue a un centro de instrucción de Al-Qaeda 

en Yemen (Piret, 2020). Otras fuentes también afirman que Said pudo ir con Chérif a 

Yemen a entrenarse para llevar a cabo un ataque en Francia (Le Monde, 2015).  

 

2.2. Miembro que cometió el atentado de Berlín (diciembre de 2016): 

Anis Amri  

2.2.1. Atentado del 19 de diciembre del 2016 

El atentado ocurrió el lunes 19 de diciembre del 2016 a las ocho de la tarde en 

Berlín. Un camión irrumpió en el mercado de Navidad en Breitscheidplatz recorriendo 

más de cincuenta metros a unos sesenta kilómetros por hora. A su paso arrolló puestos 

del mercadillo, mató a doce personas e hirió a más de sesenta personas (BBC, 2016).  

 

 El conductor del vehículo se dio a la fuga una vez detuvo el camión. Uno de los 

testigos llamó a la policía. Los cuerpos de seguridad rastrearon la información del 

vehículo y este pertenecía a un polaco, llamado Lukasz Urban, que fue encontrado muerto 

en el interior del camión y parecía haber sufrido un secuestro (BBC, 2016)  

 

 Al rastrear la señal GPS del camión se encontró que había sido encendido varias 

veces a lo largo de ese mismo día lo que parece indicar que el individuo que había 

perpetrado el atentado había aprendido a conducirlo ese mismo día (BBC, 2016).  

 

 Los cuerpos de seguridad de Berlín encontraron el permiso de residencia de Anis 

Amri en el camión que había irrumpido en el mercadillo. La orden de búsqueda y captura 

del sospechoso del atentado, Anis Amri, fue solicitada en todos los países que pertenecen 

al acuerdo Schengen, zona de libre circulación en el que se suprimen las fronteras 

interiores entre veintisiete países europeos (BBC, 2016).  

 

 Las autoridades alemanas advirtieron que era peligroso y que podía estar armado. 

Además, ofrecían cien mil euros de recompensa si se proporcionaba información 

relevante para conocer su paradero (BBC, 2016).  
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 Cinco días más tarde del atentado, el 23 de diciembre del 2016, Anis Amri llegó 

a Milán a la una de la madrugada habiendo pasado por Chamberí y Turín. Dos horas más 

tarde apareció en la estación de Sesto San Giovanni. Allí, dos policías le pidieron 

documentación al parecer sospechoso. Sin embargo, afirman que no pensaban que 

hubiera ninguna posibilidad de que se tratara del culpable del atentado de Berlín (Withnall, 

2016).  

 

 Anis Amri no entregó ningún documento de identificación a los policías por lo 

que estos le pidieron que les mostrara su mochila y vaciara sus bolsillos. En el proceso 

de vaciar la mochila Anis cogió una pistola que tenía y disparó a uno de los policías que 

resulto herido levemente en el hombro (Withnall, 2016).  

 

 Así, tras el disparo huyó a esconderse detrás de un coche pero el policía que no 

había resultado herido le disparó. Anis Amri fallecería ese 23 de diciembre del 2016 

gritando ‘Allahu akbar’, que significa Alá es grande en árabe después de haber cobrado 

la vida de 12 personas y perpetrando el mayor atentado yihadista en la historia de 

Alemania (Withnall, 2016).  

 

2.2.2. Perfil del terrorista - Anis Amri 

 Anis Amri nació el 22 de diciembre del año 1992 en Oueslatia, Túnez. Nació en 

una familia sin muchos recursos. Su padre Mustapha era discapacitado a raíz de un 

accidente y era transportista. Por otro lado, su madre, llamada Nour, se divorció de su 

padre. El matrimonio tuvo ocho hijos entre los que se encontraba Anis Amri (Iglesias, 

2016). 

  

Anis pareció tener una infancia normal jugando al fútbol y pasando tiempo con 

sus amigos. No estudió la educación secundaria y se dedicó a trabajar cultivando tierra o 

como vendedor ambulante. Sin embargo, pronto comenzó a cometer delitos relacionados 

con el tráfico de drogas, robos o comercio ilegal de sustancias (Iglesias, 2016).  

 

 En el año 2011 muchos tunecinos se fueron a combatir a Siria. A diferencia de 

ellos, Anis decidió marcharse en febrero a Europa llegando así a Lampedusa, una isla 

italiana. Al desembarcar Anis decidió mentir sobre su edad haciéndose pasar por menor, 
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a pesar de haber cumplido ya los 18 años, para aprovecharse de algunas condiciones 

favorables (Iglesias, 2016). 

 

 Al haber dicho que era menor le llevaron a un centro de acogida de menores 

cerca de Sicilia. Sin embargo, pocos meses después de su llegada a Europa ya se había 

metido en problemas. Anis y otros compañeros del centro de menores amenazaron y 

pegaron a uno de los guardias del centro y quemaron los colchones de sus habitaciones. 

Justificaron estos delitos por la falta de reconocimiento como refugiados y la mala 

alimentación (Biermann et al., 2016).  

 

 Así, Anis Amri fue detenido en octubre del año 2011 y condenado a cuatro años 

de cárcel en Palermo. Tuvo que ser trasladado a otras cárceles ya que era problemático. 

La principal sospecha es que se radicalizó en una de las cárceles por las que pasó, de 

hecho, así lo asegura uno de sus hermanos. Sin embargo, no hay constancia de que Anis 

se radicalizara en las cárceles italianas. No obstante, Italia ha confirmado en varias 

ocasiones que existe un problema relacionado con la radicalización de los jóvenes al 

extremismo yihadista en las cárceles que se sitúan al sur del país, donde Anis Amri estuvo 

preso cuatro años (Biermann et al. , 2016).  

 

  Al salir en 2015 fue llevado al Centro de Identificación y expulsión (CIE) ya 

que era mayor de edad y había cometido delitos por lo que debía ser deportado a su país 

de origen. Sin embargo, Túnez no reconoció a Anis como tunecino. Ante esta situación, 

no pudieron deportar a Anis pero tuvo que abandonar Italia (Iglesias, 2016).  

 

 Al haber sido expulsado de Italia Anis llegó a Alemania a través de Suiza en 

julio del año 2015. Como se ha mencionado anteriormente, Anis pudo ser radicalizado en 

las cárceles italianas pero no es hasta su llegada a Alemania cuando comienza a entrar en 

círculos yihadistas (Iglesias, 2016).  

 

 Anis Amri cayó bajo el círculo de influencia de Ahmad Abdulaziz Abdullah, un 

iraquí que se hacía llamar Abu Walla y conocido como el predicador sin rostro porque 

nunca se le veía la cara en el contenido propagandístico que se publicaba. Este mentor 

fue encarcelado por reclutar a jóvenes para que combatieran en Siria. De hecho, 

intentó que Anis se uniera a la yihad en Siria pero este prefirió llevar a cabo un atentado 
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en Alemania. Abu Walla posteriormente sería identificado como el líder del Estado 

Islámico en Alemania (Iglesias, 2016). 

 

 Anis Amri comenzó a ser vigilado por la policía alemana por los lazos que había 

mantenido con Abu Walla y por haber compartido domicilio con una persona que había 

sido detenida por pertenecer a una célula. Una vez estaba siendo investigado le 

encontraron relacionado con la venta ilegal de drogas. Ante estos hechos decidieron 

pinchar su móvil. Encontraron indicios de que estaba intentando obtener armas e 

intentando conseguir algún colaborador (Iglesias, 2016). 

 

 Además, hay pruebas que indican que Amri pudo haber contactado con el Estado 

Islámico vía Telegram. De hecho, después de su muerte apareció un vídeo en el que jura 

lealtad al Estado Islámico y anuncia que va a masacrar a los infieles. Afirma que su 

mensaje va dirigido para aquellos que bombardean diariamente a los países musulmanes 

(Iglesias, 2016). 

 

 El hecho de que Anis cambiara de residencia a Berlín dificultó la investigación. 

Asimismo, cambió más de cinco veces de identidad con nombres y nacionalidades 

distintas. Finalmente, no se llegaron a conseguir pruebas concluyentes para poder 

arrestarle por lo que se acabó la investigación. Sin embargo, el suceso ha sido considerado 

como un gran fracaso por parte de las fuerzas de seguridad alemanas porque parece 

que con los datos con los que disponían se podría haber evitado el mayor atentado 

yihadista que ha tenido lugar en suelo alemán (Shuster y Germany, 2016).  

 

2.3. Miembro que cometió el atentado de Estocolmo (abril de 2017): 

Rakhmat Akilov 

2.3.1. Atentado del 7 de abril del 2017: 

El atentado tuvo lugar el viernes 7 de abril de 2017. Un hombre irrumpió a las 

tres menos diez de la tarde en una de las principales calles de Estocolmo, Drottninggatan, 

con un camión de cerveza. El vehículo había sido robado esa misma mañana a unas 

manzanas de la calle en la que cometió el atentado. La trayectoria del vehículo fue 

interrumpida por un golpe contra unos grandes almacenes. El terrorista acabaría con la 

vida de cinco personas y heriría a más de quince (Anderson y Selsoe Sorensen, 2017). 
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Después del atentado la policía descubrió que en el camión había explosivos que no 

detonaron. (BBC, 2018) 

 

Momentos después del atentado la policía cercó la zona, se cancelaron todos los 

trenes de Suecia, cerraron el parlamento y recomendaron que la gente no saliese de 

sus casas ya que no sabían si era un atentado aislado o podía haber más. De hecho, 

Noruega, país vecino a Suecia, decidió aumentar la seguridad de todo el país ante la 

posibilidad de un atentado (Anderson y Selsoe Sorensen, 2017).  

 

 Unas horas después del atentado fue detenido en un barrio al norte de Estocolmo. 

Rakhmat Akilov confesó que su intención era matar al máximo número de personas 

posible. Por ello, se le juzgó por las cinco muertes y por intento de homicidio de las más 

de cien personas que se encontraban en la escena del crimen. Así, fue condenado a cadena 

perpetua (BBC, 2018).  

 

 Al inspeccionar su móvil encontraron un vídeo de Rakhmat unas horas antes de 

atentar en el que juraba lealtad al Estado Islámico y anunciaba que era el momento de 

matar. Sin embargo, el Estado Islámico no llegaría nunca a reivindicar ese atentado y hay 

sospechas de que se debiera a la poca repercusión del atentado a nivel internacional por 

lo que el grupo terrorista lo podría haber considerado poco exitoso (Anderson,2018).  

 

 Resulta interesante destacar que no había ninguna sospecha de que se pudiera 

producir un atentado yihadista en Suecia. Esto se debe a que los ataques que habían tenido 

lugar en Europa en esa época habían sido en Francia, Gran Bretaña y Alemania, países 

que participaban de forma activa en los conflictos bélicos de Oriente Medio. Sin embargo, 

Suecia solo aportaba 35 soldados a la alianza, liderada por E.E.U.U., que pretendía acabar 

con el Estado Islámico. Además, participaban en Irak pero como meros entrenadores. Por 

último, solo tenían 50 soldados desplegados en Afganistán y servían como asesores 

(Anderson y Selsoe Sorensen, 2017).  

 

Sin embargo, aunque el Gobierno de Suecia no haya contribuido de manera formal 

y pública a que se pudiera dar un atentado sí que ha contribuido de forma informal. 

Desde el 2012 cerca de 300 personas han abandonado Suecia para luchar con el Estado 

Islámico. Esto hace que haya una mayor probabilidad de que ocurra un atentado yihadista 
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puesto que según The Guardian Suecia es el segundo país europeo que más militantes ha 

aportado al Estado Islámico después de Bélgica (Bengtsson y Crouch, 2017). De hecho, 

en el juicio Rakhmat confesó que el atentado lo realizó en Suecia con la finalidad de 

castigar a este país por su colaboración en la lucha contra el Estado Islámico (BBC, 2018).  

 

2.3.2. Perfil del terrorista – Rakhmat Akilov: 

 Rakhmat Akilov nació en Uzbekistán pero en el año 2014 emigró a Suecia 

dejando en su país de origen a su mujer y a cuatro hijos con el objetivo de enviarles dinero. 

En diciembre de 2016 le denegaron la residencia permanente en Suecia y le exigieron que 

en un máximo de cuatro semanas tendría que abandonar el país. Sin embargo no cumplió 

el plazo establecido por el gobierno sueco y la policía le puso en búsqueda para deportarle 

a Uzbekistán unos meses antes del atentado. (BBC, 2018).  

 

 Tras el atentado la policía interrogó a las personas de su círculo y no había ningún 

signo de radicalización. Rakhmat había trabajado en la construcción y pasaba 

desapercibido por su falta de conocimiento del sueco y su poca implicación en el trabajo 

ya que hacía lo justo y necesario. En cuanto a su radicalización, llegaron a comentar que 

había llegado a beber alcohol algún día que salió de fiesta, lo que va completamente en 

contra de los preceptos del Corán. Además, él mismo había confesado que últimamente 

se pasaba los días fumando y durmiendo, lo que también va en contra. Por último, sus 

compañeros de trabajo dijeron que no rezaba cinco veces al día (BBC, 2018).  

  

 A pesar de que no pareciera una persona radicalizada o incluso religiosa, cuando 

la policía investigó sus redes sociales encontraron otra realidad. Rakhmat sí que 

presentaba un perfil radicalizado en redes no solo por el contenido, había vídeos 

relacionados con el atentado de Boston, sino también por los amigos con los que estaba 

conectado (BBC, 2018).  

 

Por último resulta importante destacar que uno de los principales errores que 

cometió la policía sueca fue la identificación de Rakhmat como sujeto marginal y que, 

por ello, no podría ser un peligro para la seguridad nacional. Esto hizo que no prestaran 

demasiada atención a su investigación. Sin embargo, sus redes sociales mostraban 

evidencias claras de que estaba radicalizado pues consumía contenido relacionado con la 

propaganda del Estado Islámico y de atentados que habían perpetrado (BBC, 2018).  
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2.4. Miembro que cometió el atentado en Manchester (mayo de 2017): 

Salman Abedi  

2.4.1. Atentado del 22 de mayo del 2017: 

 El atentado tuvo lugar el lunes 22 de mayo del 2017 pasadas las diez y media de 

la noche cuando Salman Abedi detonó una bomba casera al acabar el concierto de Ariana 

Grande en el Manchester Arena, con un aforo de 21.000 personas. La bomba de TATP 

(triperóxido de triacetona, un explosivo conocido como la madre de Satán) fue detonada 

en el vestíbulo del estadio, uno de los sitios más concurridos ya que tiene acceso al 

parking y a la estación Victoria Station. En el atentado fallecieron 22 personas y más de 

1.000 resultaron heridas. Salman Abedi, el artífice del atentado, falleció en el momento 

de detonar la bomba (Great Manchester Police, 2020). 

 

 Para preparar el atentado se usaron tres pisos. Uno de ellas se usó para recibir 

los químicos necesarios para el explosivo. Estos fueron llevados a otro establecimiento 

en el que se prepararon los explosivos. Por último, la versión definitiva de la bomba se 

preparó en un tercer establecimiento En el transcurso de los hechos los hermanos 

decidieron irse a Libia y dejar los explosivos en un Nissan Micra (Great Manchester 

Police, 2020).  

 

Un mes más tarde Salem volvió a Manchester y Hashem se quedó en Libia. Al 

regresar recogió los productos del vehículo en una maleta azul y los trasladó al tercer 

piso en el que finalizaría la versión de la bomba que detonaría el 22 de mayo. (Great 

Manchester Police, 2020). El Estado Islámico reivindicó el atentado afirmando que 

Salman Abedi era uno de sus soldados y actuaba como venganza ante la continua 

vulneración por parte de Occidente a los territorios musulmanes (BBC, 2017).  

 

 Por otro lado, aunque el artífice del atentado fue Salem, su hermano pequeño 

Hashem fue condenado a 55 años de cárcel en marzo del 2020 por los 22 asesinatos, por 

intento de asesinato al resto de heridos y por conspiración para causar una explosión. Se 

le considera un cómplice pues había participado en toda la preparación del atentado (Great 

Manchester Police, 2020).  
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2.4.2. Perfil del terrorista - Salman Abedi: 

 Salman Abedi nació en Manchester, Reino Unido el 31 de diciembre del año1994. 

Tenía un hermano mayor llamado Ismaul y otro pequeño llamado Hashem Sus padres, 

Ramadan Abedi y Samia Tabbal eran libios y habían emigrado a Reino Unido en el año 

1993 solicitando asilo político en Reino Unido porque estaban siendo perseguidos bajo el 

régimen de Gadafi. El padre de Salman Abedi, Ramadan, pertenecía al Grupo Islámico 

Combatiente Libio (LIFG por las siglas en inglés Libian Islamic Fighting Group) que era 

una organización de oposición a Gadafi (Pidd, 2023).  

 

 Tuvo una infancia aparentemente normal hasta que en el año 2010 fue fichado 

por la policía por primera vez. La policía de Manchester había recibido un aviso. De hecho, 

registraron su domicilio en varias ocasiones pero no encontraron nada relevante por lo 

que no continuaron la investigación (Pidd, 2023). 

 

 En septiembre del año 2011 toda la familia regresó a Libia. Un mes más tarde, 

el 20 de octubre del 2011, Gadafi sería asesinado por los rebeldes bajo las protestas 

iniciadas por la Primavera Árabe. La investigación policial sugiere que tanto Salan 

como Hashem, su hermano pequeño, con 16 y 14 años respectivamente, participaron en 

el conflicto civil libio. Hay evidencias fotográficas en las que aparecen los hermanos 

armados y junto a los hijos de un cargo de Al-Qaeda llamado Abu Anas al-Libi y vestidos 

con uniformes militares que fueron usados (Pidd, 2023).  

 

 Un año más tarde de su partida a Libia, en septiembre del 2012, los tres hijos 

volvieron a Reino Unido. Al parecer el año que había pasado en Libia perjudicó a Salman 

ya que comenzó a consumir drogas, alcohol y tabaco. Tuvo problemas al empezar en el 

centro en la que había sido matriculado porque actuar violentamente contra una alumna. 

Como los padres de Salman estaban en Libia tuvo que asistir su hermano mayor a la 

reunión para hablar sobre la actitud de Salman. El centro avisó a la policía de que estaban 

viviendo sin supervisión parental pero no se relacionó en ningún momento con un indicio 

de extremismo yihadista (Pidd, 2023).  

 

 En 2013 se matriculó en otra escuela y una persona que trabajaba en el centro vio 

una foto en el móvil de Salman sujetando un arma y le preguntó. Él respondió que era 
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una foto de él disparando en una finca que tenía su familia en Libia por lo que no se le 

dio más importancia a la fotografía (Pidd, 2023).  

 

 Un año más tarde, en 2014, Salman volvió a estar en el punto de mira, volviendo 

a estar denominado Subject of Interest (SOI) de la policía por una relación de amistad 

con un sujeto al que investigaban. Tres meses después Salman y su hermano pequeño, 

Hashem, volvieron a Libia. Tras la declaración del califato por parte del Estado Islámico 

en junio de ese año, se reavivó el conflicto civil y los hermanos fueron obligados a volver 

a Reino Unido (Pidd, 2023).  

 

A la vuelta de Libia MI5, el servicio de inteligencia de Reino Unido, dejó de 

estudiar el perfil de Salman. Sin embargo, siguió teniendo contacto con personas 

radicalizadas como Abdallah, encarcelado por terrorismo, y Raphale Holstey, que se unió 

al ISIS en Siria y falleció allí (Pidd, 2023).  

 

 Salman volvió a Libia con su hermano Hashem en abril del 2017 y regresó el 18 

de mayo, 4 días antes del atentado. La policía cree que fue en Libia donde le explicaron 

cómo elaborar la versión definitiva del explosivo que utilizaría en el atentado el 22 de 

mayo. Incluso han llegado a sospechar que traía de Libia partes esenciales del detonador 

(Pidd, 2023).  

  

 Por último, el director general del servicio de inteligencia de Reino Unido afirmó 

que Salman había mostrado indicios de extremismo yihadista en varias ocasiones y que 

si se hubieran tomado en cuenta de forma global se hubiera podido evitar el atentado. 

Entre los indicios destaca que había estado investigado por vínculos extremistas, había 

estado en contacto con adeptos de Al-Qaeda, y había estado dos veces designado como 

Subject of Interest (SOI) (Watson, 2023).  
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2.5. Miembros que cometieron los atentados de Barcelona (agosto de 

2017): Es Satty, Mohammed Hichamy, Youssef Aalla, Younes 

Abbouyaaqoub, Mohamed Houli, Omar Hichamy, Said Aalla, 

Houssaine Abbouyaaqoub y Moussa Oukabir  

2.5.1. Atentados del 17 y 18 de agosto del 2017: 

 El primer atentado tuvo lugar el 17 de agosto del 2017 a las cinco menos diez de 

la tarde. Un individuo irrumpió con una furgoneta en La Rambla, área muy turística de 

Barcelona. Recorrió aproximadamente 800 metros zigzagueando con la furgoneta con la 

finalidad de atropellar al máximo número de personas posible. El atropello masivo acabó 

con la vida de catorce personas y más de cien heridos (García-Calvo y Reinares, 2022). 

 

 El vehículo se detuvo ante la acumulación de cuerpos que se encontraban en los 

bajos. Para huir el terrorista apuñaló mortalmente a un conductor para apropiarse de su 

coche. Con ese nuevo vehículo, que no había sido fichado, consiguió pasar un control 

de los Mossos d’Esquadra sin levantar ninguna sospecha (García-Calvo y Reinares, 

2022). 

 

 Cuatro días después del atentado fue localizado por unos Mossos a más de 30 

kilómetros de la zona del atentado. El individuo se dirigió hacia ellos con un explosivo 

falso y gritando ‘Allahu akbar’, que significa Alá es grande en árabe. Esto lo hizo para 

que los policías le abatieran y pudiera morir como un mártir. Bajo su ideología yihadista 

radical esto le concede el acceso al paraíso inmediato (García-Calvo y Reinares, 2022). 

 

 El segundo atentado tuvo lugar unas horas más tarde. A la una y cinco minutos 

de la madrugada del día 18 de agosto un vehículo irrumpió el paseo marítimo de Cambrils, 

localidad catalana que se encuentra a 120 kms de Barcelona. En este caso el coche había 

cinco individuos. Intentaron arrollar al máximo número de personas hasta que chocaron 

con un control policial en el que el vehículo se detuvo. Asesinaron a una mujer y dejaron 

varios heridos (García-Calvo y Reinares, 2022). 

 

 Los cinco terroristas se bajaron del coche e intentaron acuchillar a las personas 

que se encontraban en la zona. También intentaron usar un hacha para herir a los 

transeúntes. Además, todos ellos portaban cinturones de explosivos falsos, al igual que el 
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individuo que había atacado La Rambla. Así, los Mossos d’Esquadra tuvieron que 

abatirles y los cinco terroristas murieron en el acto. De nuevo, portando esos cinturones 

falsos pretendían adquirir el estatus de mártir para poder acceder al cielo (García-Calvo 

y Reinares, 2022). 

 

 Estos dos actos terroristas acabaron con la vida de 15 personas e hirieron a más 

de 140 personas. Los seis terroristas que los perpetraron pertenecían a una célula más 

amplia que después recibiría el nombre de la célula de Ripoll. Esta célula pretendía llevar 

a cabo unos atentados mucho más ambiciosos. El plan inicial era hacer explotar varias 

furgonetas con TATP (triperóxido de triacetona, un explosivo conocido como la madre 

de Satán) y bombonas de gas. Además, también pretendían usar este tipo de explosivo 

para fabricar granadas y cinturones explosivos (García-Calvo y Reinares, 2018). 

 

 Además, se encontraron fotografías y otros datos que apuntaban a que los posibles 

objetivos de los atentados podían ser la Sagrada Familia de Barcelona, el estadio Camp 

Nou, en Barcelona también, y la Torre Eiffel, en París (Castedo, 2018).  

 

Sin embargo, no pudieron efectuar este plan porque la noche del 16 de agosto el 

material con el que estaban fabricando los explosivos estalló de forma accidental. En esa 

explosión fallecieron dos de las tres personas que se encontraban en la casa de Alcanar, 

centro logístico de la célula de Ripoll. Así, ante este imprevisto tuvieron que improvisar 

y cambiar los planes. (García-Calvo y Reinares, 2018). 

 

 

Figura 1: Ubicación de los sitios clave relacionados con el atentado. Fuente: Jesús 

García, 2020.  
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2.5.2. Perfil de los terroristas - Es Satty, Mohammed Hichamy, Youssef Aalla, 

Younes Abbouyaaqoub, Mohamed Houli, Omar Hichamy, Said Aalla, Houssaine 

Abbouyaaqoub y Moussa Oukabir:  

 Para poder analizar los perfiles de los terroristas que estuvieron involucrados en 

los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 y 18 de agosto del 2017 es necesario 

introducir a los integrantes de la célula de Ripoll (García-Calvo y Reinares, 2022). 

 

Ripoll es una localidad de Girona que tenía algo más de 10.000 habitantes y es en 

este lugar donde se formó la célula. Esta contaba con 10 integrantes (García-Calvo y 

Reinares, 2022): 

 

Figura 2: Esquema de la célula de Ripoll. Fuente: Elaboración propia 

 

- Abdelbaki Es Satty: 44 años. Líder e imán de la célula. Falleció el 16 de agosto 

en la explosión en la casa de Alcanar. 

- Youssef Aalla: 22 años, hermano mayor de Said Alla. Falleció el 16 de agosto en 

la explosión en la casa de Alcanar. 

- Mohamed Houli: 20 años. Se encontraba en la casa de Alcanar y resultó herido 

en la explosión del día 16 de agosto. Junto con Dris Oukabir fueron los únicos dos 

supervivientes de la célula. Fue condenado a 54 años de cárcel por formar parte 

de la célula y participar en la planificación y fabricación. Un año después de la 

condena, le redujeron la sentencia a 43 años. Junto con Es Satty son los dos únicos 

integrantes de la célula sin lazos familiares. 
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- Younes Abbouyaaqoub: 22 años, hermano mayor de Houssaine Abbouyaaqoub. 

Llevó a cabo el atentado de La Rambla de manera solitaria el día 17 de agosto y 

falleció el 21 de agosto abatido por los Mossos d’Esquadra. 

- Mohamed Hichamy: 24 años, hermano mayor de Omar Hichamy. Perpetró el 

atentado de Cambrils junto a otros cuatro miembros de la célula. 

- Omar Hichamy: 21 años, hermano pequeño de Mohamed Hichamy. Perpetró el 

atentado de Cambrils junto a otros cuatro miembros de la célula.  

- Houssaine Abbouyaaqoub: 19 años, hermano pequeño de Younes 

Abbouyaaqoub. Perpetró el atentado de Cambrils junto a otros cuatro miembros 

de la célula. 

- Said Alla: 18 años, hermano pequeño de Youssef Alla. perpetró el atentado de 

Cambrils junto a otros cuatro miembros de la célula.  

- Moussa Oukabir: 17 años, hermano pequeño de Dris Oukabir. perpetró el 

atentado de Cambrils junto a otros cuatro miembros de la célula. 

- Dris Oukabir: 28 años, hermano mayor de Moussa Oukabir. No acabaría 

formando parte de los atentados de manera activa. Junto con Mohamed Houli 

fueron los únicos dos supervivientes de la célula. Fue condenado a 46 años de 

cárcel por formar parte de la célula y participar en la planificación y fabricación. 

Posteriormente, en el 2022, un año después de la sentencia, le redujeron la 

condena a 36 años. 

 

Además de estos diez integrantes de la célula existía un cómplice que se llamaba 

Said Ben Iazza. Fue arrestado y condenado como colaborador a ocho años de cárcel 

(García-Calvo y Reinares, 2022). 

 

En relación con los antecedentes penales, tres miembros de la célula habían sido 

detenidos. Es Satty fue condenado a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas entre 2010 

y 2014. Youssef Aalla fue condenado por violencia de género, abusos sexuales y robo 

con uso de la fuerza. Por último, Driss Oukabir fue detenido por robo violento (García-

Calvo y Reinares, 2022). 

 

Por otro lado, todos los integrantes de la célula vivían legalmente en España pues, 

a excepción de Es Satty, el resto de los integrantes habían nacido o crecido en España. En 

relación con su nivel de formación, el imán había asistido a la escuela coránica, el resto 
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de los miembros habían realizado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) pero uno 

de ellos no consiguió acabarla (García-Calvo y Reinares, 2022). 

 

En cuanto a la situación socioeconómica, Younes Aboyaaqoub, Omar Hichamy 

y Mohamed Hichamy tenían un trabajo estable. Houssaine Abbouyaaqoub, Youssef Alla 

y Mohamed Houli tenían trabajos temporales. Sin embargo, Driss Oukabir estaba en el 

paro. Por último, Moussa Oukabir y Said Alla, los más jóvenes, seguían estudiando. 

 

En relación con el proceso del radicalización, el origen de la radicalización de la 

célula es Es Satty. Sin embargo, no se sabe con certeza cuándo se radicalizó Es Satty pues 

al llegar a España desde Marruecos ya tenía contacto con magrebís relacionados con el 

yihadismo. De hecho, la persona con la que compartía domicilio, nacido en Argelia, se 

suicidó en un ataque terrorista en Irak (García-Calvo y Reinares, 2022). 

 

Entre las personas con las que mantenía relación se encuentra el Grupo Islámico 

Combatiente Marroquí, captaban adeptos para que hicieran la yihad en Irak y también 

estuvieron relacionados con el 11M, atentado en Madrid en el 2004. A pesar de todos los 

lazos que mantenía Es Satty con círculos yihadistas no fue detenido ya que la legislación 

española estaba poco desarrollada en el ámbito antiterrorista y no había muchas leyes 

relacionadas con la radicalización y el reclutamiento (García-Calvo y Reinares, 2022). 

 

A principios del año 2015, Es Satty fue nombrado imán en Ripoll. La primera 

persona a la que radicalizó Es Satty fue a Youssef Aalla. A través de este también pudo 

adoctrinar a Mohamed Hichamy y a Younes Abbouyaaqoub pues eran amigos de Youssef 

Aalla. Mohamed Houli también fue adoctrinado pero este no era tan cercano a Youssef 

Aalla (García-Calvo y Reinares, 2022). 

 

Desde mediados del año 2015 hasta abril del 2016 Es Satty se trasladó a Bélgica, 

gran centro de reclutamiento europeo de yihadistas para que combatieran en Siria. Es 

Satty volvió a Ripoll el 13 de abril del 2016. Al regresar a Ripoll Es Satty consiguió más 

adeptos: Omar Hichamy, Mohamed Houli, y un poco más tarde a Moussa Oukabir y a 

Houssaine Abbouyaaqoub (García-Calvo y Reinares, 2022). 
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A finales del año 2016 la célula era un grupo de vecinos, amigos y hermanos 

en el proceso de radicalización. El último en unirse a la célula fue Driss Oukabir en 2017, 

presionado por su hermano pequeño Moussa Oukabir para que se adhiriera a la célula. En 

mayo de ese mismo año pararían de ser un grupo de amigos a crear formalmente la célula 

(García-Calvo y Reinares, 2022). 

 

El líder de la célula era Es Satty pues no solo fue el creador de la célula sino que 

también era la máxima autoridad religiosa. Younes Abbouyaaqoub, Mohamed 

Hichamy y Youssef Aalla formaban el núcleo central y eran los siguientes en el nivel 

jerárquico de la célula. A continuación se encontraba Mohamed Houli, el único que no 

tenía hermanos en la célula, y Omar Hichamy, hermano de Mohamed Hichamy e íntimo 

amigo de Mohamed Houli. Por último, el resto de los hermanos estaban en el nivel inferior: 

Houssaine Abbouyaaqoub, Moussa Oukabir y Said Alla. Existía un control por parte de 

los hermanos mayores a los pequeños, Abbouyaaqoub, Hichamy y Aalla, a excepción de 

los Oukabir ya que fue el pequeño quien introdujo al mayor a la célula (García-Calvo y 

Reinares, 2022). 

 

Antes de su radicalización los integrantes de la célula habían sufrido 

discriminación ya que muchas veces se referían a ellos de forma despectiva por su origen 

magrebí. En junio del 2014 el Estado Islámico proclamó el califato y a finales de este año 

los tres primeros integrantes de la célula, Younes Abbouyaaqoub, Mohamed Hichamy y 

Youssef Aalla, sentían que Occidente tenía hostilidad al islam (García-Calvo y Reinares, 

2022). 

 

Tras el atentado de Charlie Hebdo perpetrado por Said y Chérif Kouachi el 7 de 

enero del 2014 en París, Mohamed Hichamy hizo una publicación en Facebook en la que 

criticaba los estándares de la libertad de expresión europeos pues los límites que 

imponían no respetaban el islam. Por otro lado, los integrantes del núcleo central de la 

célula comenzaron a seguir la situación en Irak y Siria a través de la información 

propagandística del Estado Islámico (García-Calvo y Reinares, 2022). 

  

Las redes sociales jugaron un papel central en la radicalización de esta célula. 

Aunque fue Es Satty quien los introdujo al salafismo yihadista se reconfirmaron en sus 

creencias a través de las redes donde podían interactuar con otros jóvenes que se 
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encontraban en su misma situación. De hecho, en una red social Moussa Oukabir publicó 

que lo que haría el primer día de su mandato si fuera el rey del mundo era matar a todos 

los infieles de manera que solo quedaran vivos los musulmanes. 

 

 Los vínculos afectivos entre los integrantes de la célula favorecieron la creación 

de la misma. Las relaciones familiares fueron un aliciente para la radicalización de los 

hermanos pequeños pues se sentían influenciados por sus hermanos mayores. Por otro 

lado, el hecho de que tuvieran relaciones de amistad muy estrechas fortaleció la cohesión 

ideológica del grupo así como la confidencialidad y lealtad.  

 

 Las tareas para la preparación del atentado fueron repartidas entre los miembros 

de la célula pero los tres integrantes del núcleo central tuvieron un rol más importante: 

o Miembros centrales (Younes Abbouyaaqoub, Mohamed Hichamy y 

Youssef Aalla): estuvieron involucrados en la mayor parte de las tareas y 

se encargaron de fabricar los explosivos. 

o Miembros que ocupaban una posición intermedia (Mohamed Houli y 

Omar Hichamy): ayudaron frecuentemente pero bajo la supervisión de 

los miembros centrales. 

o Miembros que ocupaban una posición inferior (Houssaine 

Abbouyaaqoub, Moussa Oukabir y Said Alla): ayudaron 

esporádicamente.  

o Driss Oukabir: solo colaboró de manera puntual. 

 

Los tres integrantes del núcleo de la célula comenzaron a ahorrar dinero para 

hacer frente a gastos relacionados con la preparación del atentado a principios del 2016. 

El dinero provenía de sus sueldos, al igual que las aportaciones que más tarde comenzaron 

a hacer Mohamed Houli, Said Aalla, Housseine Abbouyaaqoub y Youssef Aalla.  

 

Mohamed Hichamy y Younes Abbouyaaqoub vendieron alguno de sus bienes para 

aportar dinero. Por otro lado, cometieron delitos para obtener más financiación como 

robar en las empresas que les daban empleo o robar a personas por la calle. Así, a través 

de delitos y del dinero ahorrado consiguieron financiar los explosivos que no serían 

utilizados para los atentados ante un fallo técnico. No obstante, decidieron seguir adelante 

con el plan de atentar aunque este ya no involucrase explosivos. 
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3. RESULTADOS 

Para analizar los resultados primero se estudiará cada caso en particular y 

posteriormente de forma conjunta para así poder extraer conclusiones: 

 

 El atentado de Charlie Hebdo en París perpetrado por Said y Chérif Kouachi 

en enero del 2015 fue el primer caso estudiado. Ambos habían pasado una infancia 

complicada pues no solo su padre les pegaba, sino que se quedaron huérfanos con 14 y 

12 años. Además, vivieron en la calle. Por todo ello, su situación fue bastante precaria 

por lo que esto puede que fuera un factor influyente en su radicalización.  

 

 Otro de los factores que puede que influyera en la radicalización de Chérif fue que 

empezó a delinquir cometiendo robos y traficando y consumiendo droga. Así, finalmente 

sería condenado a tres años de cárcel.  

 

 Ambos hermanos comenzaron a radicalizarse a la vez asistiendo a unas charlas de 

un predicador. Sin embargo, Chérif siempre había influenciado a su hermano mayor Said 

por lo que posiblemente Said se acabara radicalizando por la conexión interpersonal con 

Chérif. Las charlas a las que asistían hicieron que adoptaran la ideología islamista 

extremista pues dejaron de fumar y comenzaron a consumir contenido sobre las 

intervenciones de Estados Unidos y Gran Bretaña en Irak. Así comenzaron a tener una 

postura antioccidental.  

 

 Chérif intentó unirse a la yihad en Irak, pero fue interceptado por la policía y 

condenado a tres años de cárcel. Aunque en este momento ya estaba radicalizado en la 

cárcel comenzó a estar influenciado por otro predicador que ya había cometido atentados. 

Este nuevo predicador tenía una ideología mucho más extremista y Chérif endureció su 

discurso.  

 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, Chérif siempre había influenciado a 

Said y al salir de la cárcel Chérif radicalizó aún más a su hermano mayor. Finalmente, 

se sospecha que viajarían a Oriente Medio, posiblemente a Yemen para ser entrenados 

para perpetrar un atentado en Europa. 
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 Así, los factores que influyen en este caso de estudio son las conexiones 

interpersonales, la estancia de uno de los dos individuos en la cárcel y la visión 

antioccidental por las intervenciones de países occidentales en Oriente Medio. Sin 

embargo, no se puede afirmar que se deba a que sufrieron discriminación pues no hay 

datos relevantes relacionados con ello. Por otro lado, puede que el abuso que sufrieron 

por parte de su padre y el sufrimiento por la muerte de sus padres siendo muy jóvenes 

también influyera. 

 

 El segundo atentado estudiado es el de Berlín en diciembre de 2016 efectuado 

por Anis Amri. Nació en Túnez y con temprana edad comenzó a cometer delitos de 

tráfico de drogas, robos y comercio ilegal. En 2011 inmigró a Sicilia dónde sería 

ingresado en un centro para menores inmigrantes. En este centro cometió una serie de 

delitos que le llevaron a estar cuatro años en prisión. 

 

 Una de las hipótesis sobre la fuente de su radicalización reside en que fue en la 

cárcel dónde se radicalizó, ya que el gobierno italiano tiene constancia de que muchos 

individuos se radicalizan en sus cárceles. Sin embargo, no hay ninguna prueba evidente 

de ello. No es hasta su llegada a Alemania cuando hay constancia de que se relacione con 

círculos yihadistas. 

 

 En Alemania comenzó a estar influenciado por un predicador que había estado 

en la cárcel por reclutar a jóvenes para que se unieran a la yihad en Siria y fue identificado 

como el líder del Estado Islámico en Alemania. Al estar en contacto con estos perfiles la 

policía empezó a investigar a Anis Amri. Sin embargo, no procedieron a detenerle 

aunque encontraron pruebas de que estaba intentando obtener armas. Es necesario 

destacar que el cambio de identidad en múltiples ocasiones de Anis y su cambio de 

residencia dificultaron las investigaciones.  

 

 Por ello, los factores que influyeron en la radicalización de Anis Amri fueron sus 

antecedentes penales y su estancia en la cárcel pues esto pudo hacer que este individuo se 

radicalizara. No obstante, no hay ninguna evidencia de que haya sufrido discriminación 

o de que se haya posicionado en contra de Occidente. 
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 El tercer caso de estudio es el del atentado de Estocolmo de abril del 2017 

perpetrado por Rakhmat Akilov. Nació en Uzbekistán y en 2014 emigró a Suecia con la 

intención de buscar una vida mejor para él y su familia ya que era padre de cuatro niños. 

En el año 2016 le denegaron la residencia y la policía investigó a Rakhmat identificándole 

como un sujeto marginal por lo que no prestaron demasiada atención. 

 

 El círculo de Rakhmat fue interrogado después del atentado y todos ellos 

declararon que no habían identificado ningún signo que pudiera indicar que Rakhmat 

estuviera radicalizado. De hecho, bebía alcohol, fumaba y no rezaba cinco veces al día, 

lo que va en contra de los preceptos del islam. 

 

 Sin embargo, en la investigación policial que tuvo lugar después del atentado se 

encontraron pruebas en las redes sociales de Rakhmat por lo que todo apunta a que la 

radicalización de Rakhmat fue online. Además, en el juicio afirmó que el objetivo del 

atentado era castigar a Suecia por la colaboración activa en la lucha contra el Estado 

Islámico.  

 

 Así, en este caso es difícil identificar cuáles han podido ser los factores que 

llevaran a la radicalización del individuo pues no tiene antecedentes penales, ni ha pasado 

por la cárcel ni ha estado influenciado por su círculo cercano. Por ello, en esta ocasión se 

puede deducir que se radicalizó a través del contenido que consumía en Internet.  

 

 El cuarto caso de estudio es el atentado de Manchester de mayo del 2017 

perpetrado por Salman Abedi. Nació en Manchester y sus padres eran de origen libio, 

pero emigraron a Reino Unido ante la persecución que sufrían bajo el régimen de Gadafi. 

 

 Hay pruebas que señalan que Salman y su hermano pequeño Hashem pudieron 

participar en el conflicto civil libio. Además, hay fotografías de los dos hermanos con 

un hijo de un alto cargo de Al-Qaeda lo que puede indicar la fuente de la radicalización. 

Al regresar a Reino Unido Salman comenzó a consumir drogas, alcohol y tabaco y tuvo 

varios problemas en su centro escolar. Se avisó a la policía pero no lo interpretó como 

indicio de radicalización yihadista.  
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 Un año más tarde la policía volvería a ser alertada sobre Salman y le identificaron 

como sujeto de interés, denominado Subject Of Interest SOI según el MI5. Sin embargo, 

Salman regresó a Libia durante unos meses y la policía decidió dejar de investigarlo. 

  

Unos días antes del atentado Salman hizo un último viaje a Libia con su hermano 

Hashem donde se cree que les enseñaron a utilizar los explosivos que fueron utilizados 

en el atentado.  

 

 Por ello, el principal factor que influyó en la radicalización de Salman fue su 

participación en la guerra civil libia ya que ahí estuvo en contacto con extremistas de Al-

Qaeda. Otro factor que pudo acentuar la radicalización fue el consumo de drogas que 

posiblemente estaría relacionado con actos delictivos.  

 

 Por último, el quinto caso de estudio es el de los atentados de Barcelona y 

Cambrils en agosto de 2017 perpetrados por la célula de Ripoll. Esta célula estaba 

formada por diez integrantes.  

 

 Al ser un grupo tan grande hay distintos factores que llevaron a la radicalización 

de cada uno de los individuos. No ha sido posible identificar el momento ni el factor que 

hizo que Es Satty se radicalizara puesto que desde el momento que llegó a España tenía 

contacto con personas extremistas.  

 

 Aunque se desconoce cómo se radicalizó Es Satty sí se sabe que él fue el origen 

de la radicalización del resto de la célula. La primera persona a la que consiguió influir 

fue a Youssef Aalla, que de hecho tenía antecedentes penales. A través de Youssef Aalla 

se radicalizaron Mohamed Hichamy y Younes Abbouyaaqoub, por lo que queda patente 

la influencia de la conexión interpersonal en la radicalización.  

 

 Asimismo, influidos por las conexiones interpersonales se radicalizaron el resto 

de los integrantes de la célula que eran amigos, hermanos o primos de los mencionados 

anteriormente. Es importante destacar que en la célula de Ripoll había cuatro pares de 

hermanos y dos pares eran primos entre sí. Además, todos ellos se conocían pues vivían 

en la misma localidad.  
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 Por otro lado, habían sufrido discriminación por su origen magrebí. Esta falta 

de integración les hizo desarrollar hostilidad hacia Europa y el concepto de occidente lo 

que facilitaría su radicalización ya que el objetivo del Estado Islámico era el objetivo 

lejano, Occidente.  

 

 Así, se puede concluir que existen varios factores que influyeron en la 

radicalización de la célula de Ripoll. El factor predominante puede ser las conexiones 

interpersonales que existían. También puede influir que tres de ellos antecedentes penales. 

De Hecho, Youssef Aalla, primera persona radicalizada por Es Satty, era uno de los tres 

que tenía antecedentes penales. No obstante, no se puede determinar el factor de 

radicalización del imán pues se desconoce y se dio antes de su encarcelación en España.  

 

 Teniendo en cuenta los factores que influyeron en la radicalización de los 

individuos que perpetraron los atentados se puede concluir que los factores que más se 

repiten son los antecedentes penales, la estancia en la cárcel y la conexión interpersonal. 

Además, pudieron influir otros como la falta de integración, el abuso familiar o 

exposición a un conflicto armado a una temprana edad. Sin embargo, hay casos en los 

que no se ha identificado una fuente de radicalización, caso de Rakhmat, terrorista de 

Estocolmo.  

 

 Por ello, en relación a la primera hipótesis que enunciaba lo siguiente: 

 

 

Se puede afirmar que la primera hipótesis no se puede confirmar de manera 

certera pues solo en uno de los cinco casos estudiados se muestra una falta de integración 

de los individuos. Es importante destacar que es complicado conseguir información 

relativa a la integración de los sujetos. Esto se debe a que en muchas ocasiones las 

situaciones de discriminación suelen ser privadas y puntuales por lo que pueden no haber 

sido reconocidas por los investigadores o si los terroristas no las han compartido para no 

mostrarse débiles.  

La falta de integración           la radicalización de 

de los inmigrantes de        los individuos 

primera o segunda generación      

fomenta 
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 Por otro lado, en relación con la segunda hipótesis: 

 

 

Se puede confirmar esta segunda hipótesis. Esto ha quedado patente en la mayor 

parte de los casos estudiados pues la mayoría de ellos han sido encarcelados, tenían 

antecedentes o han cometido delitos.  

 

4. CONCLUSIÓN  

 Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo encontrar los factores que 

influían en la radicalización de los yihadistas en Europa. Las hipótesis iniciales eran 

que la falta de integración y la encarcelación o los antecedentes penales serían las 

principales causas de radicalización.  

 

 Tras el estudio se ha demostrado que los factores más comunes entre los casos 

estudiados son los antecedentes penales, la conexión interpersonal y la estancia en la 

cárcel. Asimismo, también existen otros como la falta de integración, el abuso familiar y 

la exposición a un conflicto armado.  Por ello, la primera hipótesis no se puede confirmar 

pero la segunda sí. 

 

Una vez identificados los factores se pueden diseñar políticas eficaces para la 

prevención de la radicalización yihadista. Esto resulta más relevante tras la llamada que 

ha hecho recientemente el Estado Islámico a los lobos solitarios para que cometan 

atentados en Europa y Estados Unidos para apoyar a los musulmanes en el conflicto de 

Gaza (Onda Cero, 2024).  

 

 La primera propuesta es llevar a cabo políticas de detección de individuos 

extremistas. En los casos de estudio queda patente que hay una serie de patrones que 

cumplen los individuos radicalizados. Entre ellos destaca el alejamiento de sus círculos 

La encarcelación o los          la radicalización de 

antecedentes penales        los individuos 

     

fomenta 
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tanto familiares como de amistades pues comienzan a relacionarse meramente con 

individuos radicalizados.  

 

 Además, se observa que en la mayoría de los casos estudiados los individuos que 

acabaron cometiendo atentados terroristas habían sido investigados por la policía. Por 

ello, se propone el seguimiento periódico de los individuos que hayan cometido delitos. 

La mayoría de los individuos estudiados tenían antecedentes penales por lo que implica 

una relación entre la delincuencia y la radicalización.  

 

Se propone el fortalecimiento de las política de integración ya existentes. La 

falta de integración lleva a un aislamiento social lo que favorece la radicalización pues el 

individuo no se siente parte de la sociedad. Además, es importante fomentar la identidad 

cultural pues sino buscaran de forma activa identificarse con otros valores y costumbres. 

Todo ello hace que los individuos que no se integran sean más propensos a la propaganda 

radical y al reclutamiento.  

 

Por otro lado, se observa una falta de coordinación de los cuerpos de seguridad 

tanto a nivel nacional, entre distintos territorios dentro de un mismo país, como a nivel 

internacional, especialmente a nivel europeo en el que existe una integración. Es 

necesario construir políticas robustas de coordinación para que la información sensible se 

comparta entre los agentes interesados con el fin de  

 

 En el ámbito de las propuestas relacionadas con los cuerpos de seguridad se 

plantea también llevar a cabo campañas de detección y censura de las plataformas 

online en las que se publica propaganda yihadista. Estas plataformas son usadas por los 

grupos extremistas para reclutar o para aumentar el grado de radicalización de los sujetos. 

Por ello, tendrían que ser capadas para desincentivar esa radicalización en línea.  

 

Por último, se plantea un estudio minucioso de las intervenciones de los países 

europeos en conflictos externos, sobre todo en Oriente Medio. Como ha quedado patente, 

en varias ocasiones los terroristas acaban desarrollando una visión anti-occidental debido 

a las misiones militares que los países occidentales mantienen en Oriente Medio. Esto se 

debe a que en algunas ocasiones acaban falleciendo civiles lo que acaba fomentando el 
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discurso del Estado Islámico que se basa en que Occidente tiene como objetivo militar la 

vida de civiles inocentes. 

 

Por todo ello, este trabajo ha analizado los factores que fomentan la 

radicalización de los yihadistas en Europa. Se partía de unas hipótesis iniciales que 

suponían que la falta de integración y la encarcelación o los antecedentes penales eran 

factores principales. Tras la investigación se han identificado que los factores más 

comunes son los antecedentes penales, las conexiones interpersonales y la 

encarcelación de los sujetos. Además, también puede influir la falta de integración 

social y otras circunstancias personales de los individuos. Una vez se han identificado 

estos factores es necesario idear políticas eficaces para prevenir la radicalización pues 

es el objetivo último de este trabajo. 
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