
#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 2021-2022 

 

108 

 

ARABIA SAUDITA ENTRE EL DIABLO Y EL DEMONIO. CONCEN-
TRACION ENERGÉTICA EN LA REGIÓN DEL GOLFO PERSICO Y 
LA INFLUENCIA GLOBAL DE LAS TENSIONES EN LA PENINSULA 
ARÁBIGA (1979-2021) 
 

Saudi Arabia between the devil and the demon. Energy concentra-
tion in the Persian Gulf region and the global influence of tensions 
in the Arabian Peninsula (1979-2021) 

 

JOSÉ ALEJANDRO MOJICA PEÑA1 

 
ABSTRACTO 
 

Este trabajo busca describir la configuración de la economía rentista de 
Arabia Saudita y su consecuente desarrollo a partir de la década de los 

ochenta con la explotación petrolera. Se señala el poderío energético de 
Arabia Saudita como primer productor mundial de petróleo y la búsqueda 
de alternativas para diversificar su economía a través de reformas estruc-

turales que le integren en el escenario económico mundial.  Al mismo 
tiempo se revisan las tensiones y conflictos de los últimos años en la re-
gión del Golfo Pérsico y las difíciles rivalidades de origen intra religioso que 

enfrenta principalmente con Irán. El escenario agitado y las contradiccio-
nes de la zona son de gran importancia global por la relación con el precio 

del crudo.  
 
Palabras Clave: Arabia Saudita, petróleo, Golfo Pérsico, Península Arábi-

ga. 
 

ABSTRACT 
 
This work seeks to describe the configuration of the rentier economy of 

Saudi Arabia and its consequent development from the eighties with oil 
exploitation. The energy power of Saudi Arabia as the world's leading oil 
producer and the search for alternatives to diversify its economy through 

structural reforms that integrate it into the world economic scene are 
pointed out. At the same time the tensions and conflicts of recent years in 

the Persian Gulf region and the difficult rivalries of intra-religious origin 
that it faces mainly with Iran are reviewed. The agitated scenario and the 
contradictions in the area are of great global importance due to the rela-

tionship with the price of crude oil. 
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Introducción 
En una sociedad mundial orientada cada vez más al consumo, la sociedad 

árabe advierte el mismo fenómeno, ha pasado de una cultura relacionada 
al desierto y fuerte arraigo a la religiosidad del islam a una generación de 
jóvenes con aspiraciones netamente occidentalizadas que se centran en la 

satisfacción del consumo.  
La presión de las naciones desarrolladas, presentándose como idealizacio-

nes perfectas de sociedad, se ha asentado en las generaciones jóvenes de 
los países en desarrollo, para concretar ajustes estructurales y ajustes 
ideológicos a razón de empujar a la sociedad a cristalizar los nuevos in-

tereses mundiales ligados a la idea del progreso y desarrollo. Los cambios 
más significativos se presentan en diferentes ámbitos como son: económi-

cos, políticos y sociales.  
Pero a pesar del itinerario global, la sociedad árabe guarda profundo arrai-
go a una cultura llena de contradicciones, conflictos y desencuentros mi-

lenarios. En medio de esta diversidad de posturas y con la vinculación de 
nuevas variables, emergen novedosas formas de conflagración y reclamos 
que en el fondo son expresión de las profusas rupturas añejas.  

De manera particular se presenta este esbozo, tomando como punto de 
partida el país Saudí Árabe por su importancia global en el tema energéti-

co, rubro fundamental para la configuración de la vida actual y las dispo-
siciones futuras bajo el paradigma desarrollista de progreso tecnológico 
inmediato. Es cierto que, desde el boom petrolero de Medio Oriente hace 

más de 80 años, en Arabia Saudita se han venido prefigurando cambios en 
las dimensiones económicas y sociales. Pero a partir de su adhesión, en 

diciembre de 2005, a la Organización Mundial del Comercio (OMC) estos 
cambios se han acelerado de manera notable. Teniendo en cuenta la ten-
dencia de la OMC para alentar una transición hacia la privatización de las 

corporaciones manejadas desde el sector público.  
Arabia Saudita siendo el mayor productor de energías en el mundo, con-

tando con las mayores reservas de crudo probadas, alrededor del 25% del 
total mundial, es el sector básico para el sostenimiento de su economía por 
muchos años (por lo menos los siguientes 100 años). Pero ante el inminen-

te agotamiento de este recurso, se ve urgido a dar pasos notables hacia 
una transición energética con meta en el 2060 (de carbono cero) y un am-
bicioso plan Saudí Visión 2030 de diversificación económica, social y cul-

tural que incluye al sector educativo, turístico, de vivienda, infraestructura 
y de servicios como las bases principales de este nuevo modelo para su-

perar la dependencia petrolera. 
Los procesos de cambio que busca el país, potencia regional de Medio 
Oriente, no son ajenos a la difícil situación de esa región. Las tensiones y 

conflictos tanto internos como externos son una especie de red invisible 
que no deja despuntar al Reino Saudí y convertirse definitivamente en un 
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país desarrollado. Revisando las cifras de su producción petrolera podría-
mos imaginar que cuenta con las condiciones naturales para erigirse como 
potencia mundial, pero haciendo una revisión más detallada de los princi-

pales factores geopolíticos, podemos entender que este país por mucho 
tiempo no tendrá otra alternativa que codearse entre el diablo y el demonio 
para asegurarse una posición en el acontecer regional y global.  

 
Breve historia de la prefiguración del Reino de Arabia como estado 

moderno 
Para entender la subsistencia económica y la estructura social de esta 
monarquía absoluta, debemos remontarnos hacia su prefiguración como 

reino; un momento crucial aconteció en el 1744 con la aparición del Emi-
rato de Diriyah fundado por Muhammad Bin Saud, conformando una 

alianza con Abd al Wahhab reformador del islam y creador del sector más 
ortodoxo o ultratradicionalista de esta religión conocido como wahabismo,2 
esta alianza se procuró a través del pacto de Al Diriyah3. En este periodo 

se comienzan a concretar una serie de lealtades, dando como resultado la 
conformación de este nuevo proyecto que buscaba suprimir el tribalismo 
de la península arábiga mediante la adhesión de las regiones de Najd, en el 

centro; Hasa, en el este; Hiyaz al oeste y Asir, en el sur. Además de agen-
ciar las lealtades de los beduinos y nómadas a través del Ijwan4. Desde 

entonces entre conflictos contra otras familias árabes, conquistas otoma-
nas y reconquistas saudíes se reconocen tres periodos o reinos en esa re-
gión, dirigidos todos ellos por descendientes de Muhammad Bin Saud. La 

alianza inicial tendría su consolidación hasta entrado el siglo XX.  
Los Saud como familia de élite ofrecían un sistema central sin exterminar 

ni arrebatar los privilegios de cada clase, por lo contrario, se planteaba 
una red de patrocinio real. Los Nadj por su parte fueron un pilar funda-
mental por ofrecer la influencia de su nobleza tribal junto con su poderío 

militar.  
El ala combativa y guerrera del nuevo proyecto recayó en los grupos be-
duinos y nómadas del desierto, que al ser convencidos a través del waha-

bismo ofrecieron una lealtad indiscutible que los llevó a conquistar todos 
los territorios de la península incluso Transjordania e Irak. Es necesario 

precisar que con el transcurrir de los años la Familia Saúd vio en el pode-
río de este grupo una amenaza latente, por lo que en 1926 los enfrentó, y 

                                                           
2 El wahabismo es una corriente islámica que se basa en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes y en la 

suna, es decir en los dichos y hechos del profeta Mahoma y es sin duda la visión más estricta de la religión 

islámica. 
3 Según este pacto la familia Saud se encargaría de los asuntos de gobierno y seguridad del estado, y Abd Al-

Wahhab estaría pendiente de los asuntos religiosos del país. 
4 Alrededor de 1913 surgió un movimiento entusiasta conocido como ijwan (los hermanos) resultado de la 

predicación de los ulemas salafíes convirtiéndolos de la idolatría a formar un ejército de guerreros religiosos 

unidos y motivados por el idealismo más que por la lealtad a  Ibn Saud, teniendo como objetivo la expansión 

territorial saudita. 
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quienes no fueron exterminados, se les encarceló y reeducó para formar lo 
que hasta la actualidad funciona como la Guardia Nacional a la cual se le 
concede la protección de los lugares sagrados la Meca y Medina, además 

de la protección de la Familia Real.5  
La región de Hiyaz donde se encuentra la Meca y Medina han sido históri-
camente y por excelencia el punto neurálgico del mundo árabe. Por tanto, 

poseer ese territorio era fundamental para dar legitimidad al naciente pro-
yecto del reino de la familia Saud. Con la expulsión de los hachemíes y la 

disolución del estado Reino Hachemita del Hiyaz en 1925, después de la 
toma del control de los lugares sagrados por parte de la casa Saud se deci-
dió conservar a la élite religiosa y la clase comerciante, los afamados mer-

caderes de la ciudad de Yidda.  
A través de las rentas obtenidas por las peregrinaciones Hayy6, los pagos 

aduanales e impuestos como el zakat y el yizga, se obtuvo el presupuesto 
mediante el cual subsistiría el naciente reino. La prominente actividad de 
los comerciantes de Yeda fueron otro elemento fundamental en el ingreso 

de divisas para el tesoro real proveniente de su función mercantil. Eduard 
Soler y Luciano Zaccara lo explican de esta manera:  

 
Con la toma del Hiyaz, la raíz financiera del Estado saudí pasó a 
centrarse en la constitución de un Estado moderno y centralizado en 

torno a una administración fiscal eficaz amparada en una tecnocra-
cia eficiente y en el flujo del dinero proveniente de lo que generaba la 

peregrinación a La Meca y el comercio del Hiyaz y de las provincias 
orientales, que se convirtieron en la fuente principal de ingresos del 
Estado.7 

 
De esta forma se fueron completando las dimensiones fundamentales para 
la conformación de un reino: territorio, presupuesto, adhesión ideológica (a 

través del wahabismo), aristocracia y poder militar. Además del control 
sobre el lugar considerado sagrado para el mundo islámico, se completan 

las condiciones para establecer y legitimar el Reino de Arabia Saudita.  
Reafirmándose las antiguas alianzas entre la familia Saud y Wahhab, me-
diante la continuación de sus descendientes y con la autoproclamación de 

Abd Al Aziz bin Saud como rey de Hiyaz el 8 de enero de 1926 y posterior-
mente tomar el título de rey de Najd el 29 de enero de 1927. Mayo de 1927 

lo podemos señalar como momento definitivo para el surgimiento del esta-
                                                           
5 Eduard Soler i Lecha y Luciano Zaccara. “Arabia Saudí: familia, religión, ejército y petróleo”, en Poder y 

Regímenes en el Mundo Árabe Contemporáneo, ed. por Ferran Izquierdo Brichs (Barcelona: Fundació CI-

DOB, 2009), 222 

https://www.academia.edu/3824107/Arabia_Saud%C3%AD_familia_religi%C3%B3n_ej%C3%A9rcito_y_p

etr%C3%B3leo 
6 El Hayy es la peregrinación que se hace al templo de la Ka’abah, que se encuentra en la Sagrada Cuidad de 

La Meca, en el Reino de Arabia Saudita. Es uno de Los Cinco Pilares del Islam.  
7 Soler i Lecha “Arabia Saudí: familia, religión, ejército y petróleo”, 230 
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do moderno de Arabia Saudita, mediante la firma del tratado de Jedda 
(Yidda) y el consecuente reconocimiento de su soberanía por parte del 
Reino Unido.8 Finalmente, en 1932 se concreta la unificación de las regio-

nes de Hiyaz y Najd; es importante señalar que el surgimiento de este reino 
no se basó efectivamente en el tribalismo, ni en la religión, sino en las leal-
tades ganadas a través de las alianzas, definitivamente selladas, con los 

matrimonios de las hijas de Abd Al Aziz.  
Así, para el periodo que comprende de 1920 a 1950 se tienen las condicio-

nes necesarias para incorporarse plenamente al nuevo sistema mundial 
como un estado moderno, creación que se concreta con Adb al Aziz bin 
Saud como primer rey de Arabia y una sucesión directa de seis reyes lle-

gando hasta nuestros días. Saud (1953 – 1964); Faisal (1964 – 1975); Jalid 
(1975 – 1982); Fahd (1982 – 2005); Abdallah (2005 – a la fecha) siendo el 

príncipe heredero Mohamad bin Salmán.  
 
Configuración económica del estado moderno de Arabia y con-

solidación de la economía rentista a partir de la explotación 
petrolera 
El descubrimiento de petróleo en marzo de 1938 transformó económica-

mente al país, y le ha dado al reino gran legitimidad con el pasar de los 
años. Para 1943 se firmó el acuerdo de préstamo y arriendo con EE. UU. 

para la explotación de los recién descubiertos yacimientos de petróleo en 
su territorio, pero no fue hasta 1948 que comenzó a ser rentable dicha ex-
plotación.9 Por tanto, desde su creación el estado había persistido de las 

rentas obtenidas por las peregrinaciones a la Meca y Medina, peregrinajes 
de más de dos millones anuales de personas, que provienen de todo el 

mundo árabe (Gran Oriente Medio). Para tener una idea de los beneficios 
económicos, en la actualidad el ingreso varía entre 8 y 10 mil millones de 
dólares anuales lo que representa el 10% del PIB del país.10  

El ingreso era fundamental para la subsistencia y legitimación del reino 
por lo que Abd al Aziz reconquistó la región que estaba en manos de su 
rival Hussein, quien otrora había derrotado y echado a los otomanos (que 

habían preservado el poder sobre estas tierras hacía cuatro siglos, desarro-
llando una cultura pluralista) alrededor del 1925. Los impuestos que se 

recaudaban durante este periodo son el sakat que debe entregarse anual-
mente consistiendo en un determinado porcentaje de los bienes concretos. 
Procedente de un mandato del Corán este impuesto fue la principal fuente 

                                                           
8 Eber Arturo Cruz Torres, “Un modelo polémico: Estudio del éxito de Arabia Saudita en el sistema interna-

cional”, Tesis de Licenciatura, Universidad de las Américas Puebla, 2005, 13-15. 
9 Juan Espinosa Morales, “Intercambio comercial México – Arabia Saudita”, Mercados y productos (Banco-

mext), vol. 27, núm. 11, noviembre (1977): 1390. 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/index_rev.jsp?idRevista=402 
10 Alejandro Martín Rodríguez, “El negocio de la peregrinación a la Meca”, El País, 21 de septiembre de 

2016. https://elpais.com/elpais/2016/09/16/opinion/1474030944_295407.html 



#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 2021-2022 

 

113 

 

de ingresos del estado saudí, una vez legitimado, el estado se convierte en 
el encargado de cobrarlo y administrarlo. El yizga o yizya es el impuesto 
que se cobra a los no musulmanes conocidos como dhimmíes. 11 Funcio-

naba como una prueba de sujeción al Estado y sus leyes. 
Por otro lado, la actividad comercial de los mercaderes Yidda asentados en 

la región de Hiyazi complementan la actividad económica de la cual se ob-
tiene el presupuesto necesario para el sostenimiento del reino que poste-
riormente se convirtió en el estado moderno saudí. 

 
Transformación de la economía saudí a partir del boom petro-
lero 

Hacia el año 1933 en que se firma el acuerdo con la empresa Standard Oil 
de California para crear la Arab American Company (ARAMCO) empresa 

dedicada a la exploración y explotación petrolera, es que se comienza con 
una reestructuración de la economía del estado saudí, dotando al país de 
una cantidad antes no imaginable de divisas provenientes de la renta de la 

explotación petrolífera. En los años cincuenta el acuerdo era compartir las 
ganancias a partes iguales. Para 1973 el gobierno saudí adquirió el 25% y 

el siguiente año llegó a poseer 60% hasta que en 1980 logró el control 
completo de la propiedad. Esta gigantesca empresa produce el 95% de la 
producción total del petróleo del reino saudí.12 

De esta manera el petróleo se convirtió en el ingreso estatal por excelencia, 
representando el 75% del ingreso total.13 La fortaleza energética de Arabia 
Saudita en realidad aún no tiene condiciones de equipararse, por ejemplo, 

a la de Rusia por la deficiente infraestructura para convertir el petróleo en 
energía eléctrica. Es todavía muy básica su visión energética de productos 

transformados, la familia real pensó que podría subsistir sin problemas 
con la sola exportación de la materia prima. Este gigante con pies de oro 
negro ha estado al borde de la banca rota por los excesos de la familia real, 

el lapso más significativo  es durante el periodo del reinado de Saud (1953-
1964), cuando le sobró invertir en lujos y extravagancias en lugar de inver-

tir más en la infraestructura para la transformación de la materia prima. A 
pesar del gran periodo vivido por el país con el derrocamiento de Saud a 
manos de su hermano Faisal hombre profundamente religioso y austero 

hasta el ascetismo, quien recuperó la economía y comenzó a aplicar parte 
de los "petrodólares" en ambiciosos programas de desarrollo y moderniza-
ción del país.  

                                                           
11 Comunidad Musulmana Ahmadía, “Los cinco pilares del Islam”, https://www.ahmadiyya-

islam.org/es/islam/los-cinco-pilares-del-islam/ 
12 Soler i Lecha “Arabia Saudí: familia, religión, ejército y petróleo”, 232 
13 Aunque el superávit comercial de Arabia Saudita en 2020 con la cifra de 35.664,8 millones de euros a caído 

drásticamente respecto al 2019 siendo de 96.864,9 millones de euros sigue representando el 5,82% de su PIB. 

En los niveles más altos de los últimos años destaca el 2012 con 181.201,7 M€ representando el 31.63 del 

PIB.  
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El intermitente crecimiento saudí, a pesar de sus variadas inversiones de 
los fondos soberanos, le hace incapaz de dar golpes en las mesas de nego-
ciación internacional porque a final de cuentas su PIB sigue dependiendo 

en gran medida del precio del petróleo (24.2 % según cifras del Banco 
Mundial); y aún más para seguir asegurando el lujo de la clase noble y el 
excesivo gasto público para mantener cierto nivel de contento social, lo 

obliga casi siempre a sujetarse a las condiciones de naciones más podero-
sas, porque no soportaría una baja en la captación de divisas por una re-

ducción en el precio del petróleo y al mismo tiempo por los compromisos 
económicos y militares con su aliados en particular con EE.UU.  
 

Dependencia asfixiante al petróleo 
Podríamos pensar que Arabia Saudita siendo el país con mayor producción 

de crudo, tendría mayor peso en las decisiones globales, incluso podría 
jugar todas la piezas a su favor por la capacidad de aumentar o disminuir 
drásticamente la producción diaria de barriles de crudo, pero no es capaz 

de cerrar el grifo del petróleo o inundar el mercado con una sobre oferta, 
por tres razones: a) se ganaría el desprecio internacional, sobre todo el de 
su mayor socio EEUU; b) el dúo Rusia-Irán aprovecharía la decisión para 

fortalecer sus exportaciones y acuerdos con naciones como la Unión Euro-
pea, China, India, Japón, Corea del Sur; c) le estaría dando una propia 

zancadilla a su economía por depender en un 85-90% de la exportación de 
productos derivados del petróleo. Por otro lado, su incorporación a la OMC 
le otorga beneficios en el mercado internacional, pero siempre a costa de 

reducir soberanía, margen de acción y decisión propia en los temas ener-
géticos.  Por esta razón, la apuesta por diversificar su economía, ya desde 

hace más de tres décadas es un tema impostergable.  
Arabia Saudita sola representa el 25% de las reservas mundiales compro-
badas,14 de ahí es conocido como el gigante con pies de oro, pero a pesar 

de la magnánima cifra de crudo en su territorio, no ha sido capaz de cons-
truir una hegemonía de alcance global. La primera variante es, como ya ha 
sido mencionado, es la excesiva dependencia a la exportación del petróleo, 

la concentración de riqueza en un mínimo sector de la sociedad y los com-
promisos con la OPEP y con potencias como EEUU que al fin y al cabo ve 

en el país medio oriental una fuente de energía que le da la oportunidad de 
administrar sus propias reservas de crudo. Otra variante es la falta de una 
producción alimentaria que le garantice la autosuficiencia, este punto se 

hace importante en el caso de pretender ejercer presión internacional me-
diante una reducción de exportación de barriles diarios de petróleo para 
provocar un alza en los precios internacionales, sin embargo, esta jugada 

                                                           
14 Datos obtenidos de: U.S. Energy Information Adminitration, “Arabia Saudita”, 

https://www.eia.gov/international/analysis/ country/SAU 
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no está a su alcance porque no soportaría una posible respuesta a través 
de embargos económicos por los bloques de naciones afectadas.   
 

Variables internas de la política económica saudí contemporá-
nea 
Algunas de las variables que determinan el rumbo de la economía del país 

árabe son las reformas de su sector interno y los vaivenes de la economía 
global, tomando en cuenta la sacudida y desaceleración mundial emanada 

de la pandemia de la covid-19. Hasta antes de esta se pensaba tener un 
avance, aunque lento, constante en su objetivo de diversificar su mercado 
y restar dependencia al petróleo. Pero la caída de los precios durante el 

primer semestre del 2020 y la poca demanda del combustible en el mundo 
disminuyeron fuertemente sus posibilidades de transitar sin problemas 

hacia dichos megaproyectos. De ahí que la nación árabe no termina por 
convertirse en la potencia que la familia real espera, por tanto, a pesar de 
sus enormes reservas petroleras la falta de inversión y demanda le ha fre-

nado en su objetivo de empujar con fortaleza el sector minero, del que se 
espera sea un pilar en la búsqueda de la diversificación económica. 15  
A pesar de su incorporación a la OMC y los intentos de privatización sobre 

todo en el tema de telecomunicaciones y el sector financiero, el plan no 
termina de cuajar por unas reformas que si bien, por demanda de la OMC, 

tienden a la privatización, estas no se concretan de manera total por la fal-
ta de acuerdos internos y las luchas de intereses entre el numeroso sector 
de la familia real y las protestas sociales de sectores ultraconservadores 

que están a la orden del día. Para abril de 2016 el gobierno de Arabia Sau-
dita anunció la salida a bolsa de la petrolera estatal Aramco con hasta 5% 

puesto a la venta, por la que se esperaba recaudar 100 mil millones de dó-
lares, pero finalmente sólo se puso en venta el 1.5% de la empresa recau-
dándose 25.600.000.000 de dólares en diciembre de 2019, el plan no al-

canzó las cifras esperadas, desde entonces el fondo soberano a sido inver-
tido con mayor dinamismo por ejemplo en la fundación del SoftBank Vi-
sión Fund, el mayor fondo de inversión en empresas tecnológicas.16 El Es-

tado a través del Fondo de Inversión Pública busca transformarse en un 
centro de inversión internacional, reforma que provoca numerosas críticas 

y oposiciones de sectores rebeldes a causa del obstáculo milenario que im-
pone la interpretación de líderes religiosos del islam, para tratar de frenar 
lo que consideran una occidentalización completa e irreversible del Reino 

Saudita guardián por excelencia de los lugares más sagrados del islam.  

                                                           
15 Word Trade Energy, “La minería de Arabia Saudita aprovecha eficientemente la energía solar”, 

https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/energia-solar/la-mineria-de-arabia-saudita-

aprovecha-eficientemente-la-energia-solar 
16 Forbes México, Arabia Saudita colocará en Bolsa hasta un 5% de la petrolera estatal Aramco, 

https://www.forbes.com.mx/arabia-saudita-disminuira-dependencia-al-petroleo-anuncia-plan-al-2030/ 
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Al depender en un 90% de la producción petrolera su nivel de interdepen-
dencia con la economía global es mayor que la del resto de los países pro-
ductores del petróleo, dependencia que busca aminorar los efectos a través 

de la política presupuestaria de su gobierno, tratando de convertirlo en un 
enlace entre las posibles inversiones extranjeras y la esperada conversión 
del sector privado y público del país. A pesar de la propuesta de mercado 

abierta, con pocas restricciones en bienes y servicios, no se termina por 
concretar por la innumerable carga histórica de conflictos en la región. 

Además de las constantes tensiones internas ligadas a los grupos oposito-
res e incluso ramas del terrorismo que obsesionan fuertemente a algunos 
ciudadanos de los sectores más relegados como los chiíes y los numerosos 

simpatizantes de Al Qaeda. Recordemos que el descontento social es eleva-
do por la grave desigualdad social, de los más de 35 millones de personas 

que componen su población un 20% vive en condiciones de pobreza,17 se-
gún cifras oficiales, pero extraoficialmente la cifra puede elevarse hasta un 
60%. 

El mercado financiero busca ser un canal de descompresión por su intenso 
dinamismo y rentabilidad, uno de los sistemas más fuertes en Medio 
Oriente, que se revela como líder en la capitalización por encima, incluso, 

de los niveles internacionalmente requeridos contando con una gama ex-
traordinariamente diversificada de servicios financieros.  Confirmado por 

Standar and Poor´s y MEED al inicio de este siglo.18  
Por otro lado, la privatización históricamente juega a favor de la concen-
tración de riqueza en lugar de la distribución y diversificación, la concen-

tración en los campos de banca, electricidad, y telecomunicaciones con-
centra la capitalización casi total del mercado (70%) en tan sólo seis com-

pañías. La tendencia privatizadora de la OMC en ese país podría convertir-
se en un arma de doble filo si esta concentración se profundiza en lugar de 
redistribuirse, diversificarse y ampliarse.  En ese sentido, tratan de que el 

sector privado de capital extranjero sea acogido de tal manera que esté 
completamente comprometido a transferir tecnología y capacitación total 
de su dotación local.  

El gobierno por su parte examina su rol como comprador y vendedor en el 
sector privado. Históricamente un mercado abierto opta por convertir al 

sector público en un consumidor apretujado por las severas condiciones 
del poder siempre a favor de los entes privados. Dicha posición no augura 
un futuro promisorio para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

 
 
Importancia geopolítica de la zona y la influencia global de las 

tensiones en la Península Arábiga y el Golfo Pérsico 

                                                           
17 Al Fanar, La pobreza en Arabia Saudí, https://www.fundacionalfanar.org/la-pobreza-en-arabia-saudi/ 
18 Alejandro Erb, “La nueva era dorada de Arabia Saudita”, Palermo Business Review, núm. 4, abril (2008): 

21 https://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/1Business02.pdf 
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Reservas y producción de petróleo en la actualidad 
La cuna y corazón del islam Arabia Saudita, ocupa aproximadamente el 
80% del territorio de la península que también está conformada por Ku-

wait, Omán, Qatar, Yemen, Bahréin y parte de Jordania e Irak. El gran 
Desierto de Arabia casi cubre a la totalidad la península, lo que hace muy 
difícil la agricultura, dependiendo en el caso de Arabia Saudita de la im-

portación de cerca del 80% de la comida que se consume en el país, condi-
ción compartida por los países de la región. Las reservas que guardan los 

estados de la región Arabia Saudita, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Uni-
dos (EAU) representan un total de casi la mitad del petróleo mundial; prin-
cipalmente estas reservan se concentran en la zona del golfo Pérsico. 

Por ser una de las regiones con mayores reservas energéticas se convierte 
en una zona con gran importancia geopolítica, porque dominar estos re-

cursos o estar aliado con cualquiera de los países de la región representa 
aumentar la influencia gubernamental y económica a nivel internacional.  
 

Desestabilidad de la zona y tensiones en aumento 
El elemento primordial para desarrollar la vida cotidiana en casi todos los 
rincones del planeta, está ligado a las importaciones de la materia prima 

energética proveniente en gran medida de la zona del golfo pérsico, de ahí 
que es conveniente un ambiente pacífico de la zona, para tener la certeza y 

tranquilidad de mantener el flujo normal del petróleo en sus territorios y 
por tanto no desencadenar crisis energéticas, que en la actualidad sería 
una de las peores amenazas para el gobierno de un estado. Pero la reali-

dad es que las tensiones de la zona en cuestión, lejos de apaciguarse, van 
en constante aumento. A continuación, presentamos un recuento de las 

situaciones más significativas en los últimos años.  
 
Conflicto entre Arabia Saudita e Irán, tensión de influencia 

mundial con raíces religiosas 
Es importante señalar que, ante la inmensa mayoría de musulmanes o 
practicantes del islam en Medio Oriente, la religión no termina de ser un 

elemento unificador. Es cierto, la influencia que representa es poderosa en 
las legislaciones estatales, pero en la vida práctica de los países resulta 

incluso un problema, por las diferencias ideológicas que ha provocado a lo 
largo de los siglos. El primer elemento que se ha de puntualizar es el cisma 
entre suníes y chiíes que data del s.VII inmediatamente después de la 

muerte de profeta Mahoma en el año 632 cuando surge la discrepancia 
entre los fieles sobre quien sería el sucesor del profeta; los partidarios de 
Ali Husein, sobrino y yerno del profeta creían que solo un descendiente 

directo de Mahoma podía asumir ese cargo, Hasan fue nombrado segundo 
imam a la muerte de Ali. Desde entonces fueron bautizados como chiíes, 

que significa la “facción”, se encontraban en minoría. Mientras tanto, la 
mayoría determinó que la comunidad debería elegir un nuevo sucesor, los 
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suníes se adhieren a las prácticas habituales del profeta, recogidas en la 
sunna, y son partidarios de que la autoridad religiosa la hereden los com-
pañeros de Mahoma; se designó como nuevo califa a Abu Bakr.19 

Esta escisión milenaria en nuestros días representa un conflicto poderoso 
que tiene como potencia suní a Arabia Saudita, mientras que Irán se alza 
como potencia chiita, en Irak y Bahréin también son mayoría. En países 

como Líbano, Yemen, Turquía, Siria e incluso en Arabia Saudita existen 
grandes comunidades, pero no superando el 10% de la población; se cal-

cula que, de los más de 1200 millones de musulmanes en el mundo, sólo 
un aproximado de 150 millones son de la rama chií lo que representa un 
15%.20   

Este panorama da como resultado un alineamiento de los países de la re-
gión hacia uno u otro bando. Aunque hoy en día esos bandazos se ven su-

perados por los intereses económicos como en el caso específico de Bah-
réin que siendo de mayoría chií prefiere alinearse con Arabia por los in-
tereses económicos que representa.21 

El caso de Irán con mayoría chiita vislumbra al país como una piedra en el 
zapato para cualquier interés que atraviese el área. Es una amenaza cons-
tante, no sólo por su poderío económico en la zona, sino por su estructura 

militar verdaderamente poderosa, que presume incluso de armamento nu-
clear (aunque no está comprobado). Con la llegada al poder supremo de 

Irán por parte del ayatolá Jomeini en 1979 marcó una nueva etapa de re-
laciones y conflictos, porque al mostrar el interés de expandir su revolu-
ción por toda la región, se manifiesta la religiosidad como una herramienta 

de movilización popular. Algunos sectores comenzaron a vislumbrar el is-
lam como una posibilidad de organización estatal desde la filiación religio-

sa.  
De ahí que la adscripción a un bando, chií o suní, representa un elemento 
identitario más fuerte que el sentimiento nacionalista que más bien res-

ponde a un reparto territorial procedente del fenómeno de descolonización 
de las potencias coloniales en el siglo XVIII y XIX (Francia e Inglaterra). En 
la medida en que la ideología de Jomeini se siga proliferando, las fronteras 

se estarán desvaneciendo y sería más importante comenzar a ver los lími-
tes desde la concentración de sunitas, chiitas y sus variantes.  

Tribalismo y conflictos familiares en Arabia Saudita  
Si bien el asunto chiie versus suní es el problema por excelencia en la zo-
na, habrá que atender una variable en Arabia Saudíta: el tribalismo y los 

conflictos familiares. En parte, podríamos pensar que el gran asunto tribal 

                                                           
19 Ricard González, “Suníes y chiíes, un conflicto por el poder vestido de cisma religioso”, El País, 03 de 

enero de 2016. https://elpais.com/internacional/2016/01/03/actualidad/1451843662_491050.html 
20 Sputnik Mundo, Religión y petróleo en Oriente Medio, 

https://mundo.sputniknews.com/20150529/1037799919.html 
21 BBC News, “Bahréin y Sudán siguen a Arabia Saudita y rompen relaciones con Irán”, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160104_bahrein_ruptura_relaciones_iran_aw 
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se superó con la unificación o alianza entre la familia Saud y Wahabi en 
1744 y el largo proceso de consolidación, pero actualmente se puede ad-
vertir este tribalismo milenario en las diferentes expresiones que surgen, 

unas desde el extremismo religioso como el yihadismo suní heredero de la 
intransigente escuela wahabí: Al Qaeda en un primer momento y poste-
riormente el surgimiento del Estado Islámico que tiene como objetivo el 

exterminio de los chiíes considerados infieles.22 
Otros sectores desde los clanes familiares reclaman reconocimiento y 

puestos importantes en la gran administración de la riqueza que genera la 
explotación petrolera y el rédito de las peregrinaciones a tierras sagradas. 
Para Luis Bosemberg, en la actualidad, el tribalismo y las alianzas familia-

res se presentan de la siguiente manera: 
 

Las tribus están vinculadas con la casa real, por ejemplo, por ma-
trimonios. Los matrimonios pactados siguen siendo un instrumento 
tribal, tanto fuente de alianzas, como instrumento para crear depen-

dencia, marginalización o quebrar la cohesión tribal. Las institucio-
nes tribales continuaron como foros: la audiencia pública del rey con 
los viejos de la tribu, quienes funcionan como consejeros, o con el 

pueblo quien charla con el rey sobre sus problemas cotidianos.23 
 

En un grupo donde se cuantifican aproximadamente 25 mil familias liga-
das a la élite central saudí,24 lógicamente deben surgir desencuentros y 
pugnas para reposicionarse en tan inmenso entramado, son precisamente 

estos conflictos dentro la propia familia real los más focalizados por la 
prensa de los países enemigos, por el enorme deterioro y desestabilización 

que provocan a la monarquía saudí.  
 
La Guerra del Golfo 

Remontándonos a 1979 recordamos el derrocamiento, a través de la Revo-
lución Islámica, de la monarquía del sah entonces encabezada por 

Mohammad Reza Pahleví (1941-1979) en Irán, movimiento con impulso del 
clero chiíe de élite con el cual instauraron la República Islámica bajo el 
mandato supremo del ayatolá Ruhollah Jomeiní.25 

Los efectos de esta revolución traspasaron las fronteras de Irán e impreg-
naron de miedo al país vecino Irak que, bajo la presidencia de Saddam 
Hussein, lanzó una ofensiva militar para invadir Irán con el objetivo de di-
                                                           
22 Silvia Schnessel, “Suníes y chiíes: un viejo cisma muy actual”, Enlace Judío, 05 de enero de 2016. 

https://www.enlacejudio.com/2016/01/05/sunies-y-chiies-un-viejo-cisma-muy-actual/ 
23 Luis E. Bosemberg, “Arabia Saudita: tribalismo, religión, conexión con occidente y modernización conser-

vadora”, Revista Uniandes (Universidad de los Andes), Num. 17, julio (1998): 168 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/histcrit17.1998.08 
24 Soler i Lecha “Arabia Saudí: familia, religión, ejército y petróleo”, 225 
25 Carlos Esquivel, “La Revolución Islámica de 1979”, Coyuntura económica, 23 de noviembre de 2019. 

https://coyunturaeconomica.com/politica/revolucion-islamica-de-1979 
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solver la Revolución Islámica antes de que ganara adeptos en su territorio 
y en toda la región, por lo que recibió apoyo de Arabia Saudita y Kuwait en 
la proximidad geográfica y de manera internacional por Estados Unidos y 

la entonces URSS.  Este conflicto se prolongó durante ocho años.  
El largo combate desgastó económicamente a Irak, a pesar del apoyo de 
gobiernos internacionales como EE. UU., por lo que entre 1990 y 1991 

Saddam Hussein decidió invadir Kuwait para anexar el territorio a su país 
y disponer de las grandes reservas de petróleo.26 Este hecho desencadenó 

la llamada Guerra del Golfo donde el intervencionismo norteamericano se 
hizo patente y junto al apoyo de países de la zona como Arabia Saudita, 
Omán y Qatar entraron en combate para liberar a Kuwait.27 

Estas conflagraciones bélicas le revelaron a Arabia Saudita su debilidad 
militar y la imposibilidad de defender su propio territorio sin colaboración 

externa. Por lo que desde la década de los noventa la evolución en su gasto 
militar supera por mucho a países de la región incluyendo al Irak del Sad-
dam Hussein y a Irán. 

  
Intervención norteamericana en la región post 11S 
Los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de New York 

asumidas por el grupo terrorista Al Qaeda,  provocó y profundizó la 
intervención y ocupación norteamericana en la región, invadiendo sobre 

todo a Irak y forzando la caída del régimen de Sadam Hussein acusado de 
guardar relación con el grupo terrorista, además de focalizarlo como una 
amenaza para toda la región.  

A pesar de la larga ocupación desde 2003 hasta el 2011 no se apagó la vio-
lencia de la zona, por el contrario, se produjeron cada vez más levanta-

mientos civiles y surgimiento de grupos armados de diferentes bandos. El 
más influyente en la actualidad es el Estado Islámico. Incluso en Arabia 
Saudita clandestinamente entre la población chiita existen muchos adep-

tos a este grupo y al grupo terrorista de Al Qaeda, grupo del que se sabe 
los autores materiales del 11S volaron desde este país hacia EE. UU. 
 

Guerra subsidiaria entre Irán y Arabia Saudita en Yemén 
Otro evento que desestabiliza la región y afecta directamente al país saudí 

es la guerra civil de Yemen. A raíz del surgimiento de la Primavera Árabe 
en 2011, movilización social en diferentes países de Medio Oriente recla-
mando más derechos y libertades. El presidente yemení Ali Abdullah Sa-

leh, fue obligado a dimitir y redactar una nueva constitución con miras a 
establecer una democracia en el país. Pero este proceso se fue retrasando, 
lo que condujo a un descontento exacerbado durante el 2014, desencade-

nando el surgimiento de un grupo Insurgente hutíe en el norte del país, 

                                                           
26 Kuwait hoy representa el 7% de las reservas comprobadas en el mundo. 
27 La Vanguardia, “Juego de poderes en Arabia”, https://www.lavanguardia.com/vida/junior-

report/20191011/47895698960/influencia-paises-arabia-golfo-persico-petroleo.html 
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cercano a la frontera con Arabia Saudita, en septiembre de ese año ocupa-
ron la capital y en marzo de 2015 su expansión hacia el sur obligó al pre-
sidente interino yemení Abd al-Rahman Rabbuh al-Mansur al-Hadi a exi-

liarse en Arabia Saudita.28  
Este hecho desencadenó una ofensiva liderada por Arabia Saudita en con-
junto con EAU y con apoyo de EE. UU. para contrarrestar la expansión de 

los rebeldes hutíes. Lo que a su vez incrementó la tensión en contra de 
Irán por ser acusados de proporcionar armamento y recursos económicos 

a los rebeldes para desestabilizar al país y en general a los países de la zo-
na aliados con occidente.  
 

Crisis diplomática con Qatar 
En 2013 se firmaron los Acuerdos de Riad donde a grandes rasgos el rey 

Arabia Saudita y los emires de Qatar y Kuwait (al año siguiente se suma-
ron Bahréin y EAU) se comprometían a no apoyar a miembros de grupos 
hostiles como la hermandad musulmana; a juicio de sus vecinos Qatar no 

dio importancia a este acuerdo y fue acusado de permitir críticas a las 
monarquías del golfo a través de la corporación de telecomunicaciones Al 
Jazeera, además de sostener una estrecha relación con el régimen iraní y 

grupos terroristas de la zona. En consecuencia, el 4 de enero de 2017  po-
tencias regionales como Arabia Saudita, EAU, Bahréin y Egipto impusieron 

un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo a este país. Lo que disminuía la po-
sibilidad de comerciar, teniendo solo como posibilidades importar y expor-
tar por medio de avión haciendo escalas en Turquía e Irán. Esta tensión no 

ha provocado conflictos bélicos, pero la situación de desprestigio del país 
tiene un antecedente no menor a finales del 2010, donde al tejer toda una 

red de corrupción en el ámbito del deporte mundial a través de la compra 
de votos de miembros de la FIFA para obtener la sede del Campeonato 
Mundial de Futbol de 2022, arrebató la posibilidad a EE. UU. que enton-

ces era el favorito.29 Lo que este último vio como una afrenta directa y por 
tanto el daño a su imagen diplomática, al menos con EE.UU. Durante el 
mandato del presidente Trump se mantuvo un señalamiento directo sobre 

Qatar a pesar de que el ejército estadounidense ostenta una de las bases 
militares más grandes en ese país. La situación cambió con la consecución 

de Joe Biden en la presidencia norteamericana y el embargo se levantó a 
inicios de este 2021.  
 

Estrecho de Ormuz garganta del crudo y del diablo 
En lo que refiere al estrecho de Ormuz llamado también “la garganta del 
crudo” es un punto determinante, el país o la alianza que lo controle ten-

                                                           
28 BBC News, Quiénes son los hutíes, el grupo rebelde que derrocó a un gobierno a las puertas de Arabia 

Saudita, https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150122_internacional_yemen_huties_msd 
29 Página 12, “Qatar 2022: el escándalo más grande en la historia del futbol”, 

https://www.pagina12.com.ar/384111-qatar-2022-el-escandalo-de-corrupcion-mas-grande-en-la-histo  
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drá el juego a su favor porque es el único espacio de salida de petróleo del 
golfo pérsico a través de buques. Es una franja marítima que en su punto 
más angosto mide 33 kilómetros separando a Omán de Irán. Cuenta con 

dos vías marítimas y cada una mide tres kilómetros. El espacio es suma-
mente crucial porque conecta a los mayores países productores de petróleo 
y gas natural (Kuwait, Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, EAU) con los mer-

cados de todo el mundo. Por sus aguas pasan los buques petroleros más 
grandes del mundo, aproximadamente 19 millones de barriles circulan por 

día, lo que representa una quinta parte de todo el petróleo que se exporta 
globalmente.30 En comparación al estrecho de Malaka donde diariamente 
pasan 16 millones de barriles o por el canal de Suez donde sólo circulan 

alrededor de 5 y medio millones de barriles diarios, con estas cifras nos 
damos cuenta de la importancia estratégica del lugar. Por si fuera poco, 

también pasa la mayoría del gas natural licuado de Qatar el mayor pro-
ductor de este energético a nivel mundial. 
El problema es que el estrecho es también la ruta de salida de las exporta-

ciones de petróleo de Irán segunda potencia de la región. La suma de las 
exportaciones de crudo que cruza este estrecho representa dos tercios del 
total de sus exportaciones, pilar fundamental para su economía.  El recru-

decimiento de las tensiones en Ormuz lo podemos rastrear a raíz de la sa-
lida unilateral de Washington del pacto nuclear del 2015 en el que Irán se 

comprometía a limitar su enriquecimiento de uranio, para noviembre de 
2018 el presidente Trump reimpuso fuertes sanciones a Irán y amenazó 
con imponer duras sanciones a los países que le siguieran comprando pe-

tróleo, sugiriendo un estrangulamiento a la economía iraní. La respuesta 
iraní a la intentona norteamericana de frenar sus exportaciones de petró-

leo no se hizo esperar y amenazó con paralizar este crucial estrecho y así 
detener las exportaciones de los países aliados de EE. UU. Esta no es una 
amenaza novedosa, durante la guerra entre Irak e Irán en la década de los 

80 intentaron la misma jugada de bloquearse mutuamente, alrededor de 
240 buques fueron atacados, registrando 55 hundimientos de ambos ban-
dos.31 Esto implica un fuerte despliegue militar por parte de Irán, país que 

no sólo lo ha consumado en la zona del golfo, sino en aguas internaciona-
les con la intención de proteger las rutas navales y proporcionar seguridad 

a sus buques petroleros, mismos movimientos que suceden por la parte 
norteamericana desde el 2018 con el envío del portaviones nuclear 
Abraham Lincoln sumándose a la Quinta Flota de Estados Unidos con se-

de en Bahréin. Una escalada en las tensiones en la zona podría llevar a 
cometer errores que conducirían a un conflicto militar sin precedentes, en 

                                                           
30 Word Trade Energy, El Estrecho de Ormuz, la ruta petrolera más importante y estratégica del mundo, 

https://www.worldenergytrade.com/logistica/transporte/el-estrecho-de-ormuz-la-ruta-petrolera-mas-

importante-y-estrategica-del-mundo 
31 Word Trade Energy, El Estrecho de Ormuz, la ruta petrolera más importante… 
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el que la mayoría de los países del mundo saldrían perjudicados por la 
consecuente alza en el precio del energético.  
En mayo de 2019 Estados Unidos acusó a Irán de atacar diversos buques 

petroleros saudíes que intentaban cruzar el estrecho. Para julio del mismo 
año Irán retuvo un petrolero británico en represalia por la detención de un 
buque iraní por parte del Reino Unido en el estrecho de Gibraltar. Estas 

circunstancias han creado un ambiente sumamente tenso entre Arabia, 
EAU, EE. UU., Reino Unido en contra de Irán en dicho estrecho.32  

 
Ataques del 14 de septiembre de 2019 a refinerías de Arabia 
Saudita 

A raíz de las tensiones en la cuales Irán tiene injerencia, cualquier ataque 
rebelde que se suscita en la región peninsular, se le adjudica gran parte de 

intrusión; como sucedió en los ataques con una decena de drones a las 
refinerías de la gigante estatal Aramco en Abqaiq y Khurais de Arabia Sau-
dita el 14 de septiembre de 2019.33 Aunque el ataque se lo adjudicó un 

grupo rebelde chií de los hutíes apostado en el vecino país de Yemen. El 
mismo secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo acusó severa-
mente a Irán de actuar en sendos ataques: "…un ataque sin precedentes 

contra el suministro de energía internacional […] No existe ninguna prue-
ba de que los ataques procedan de Yemen, Teherán se halla detrás de cer-

ca de un centenar de ataques contra Arabia Saudí mientras Rohani y Zarif 
fingen apostar por la diplomacia".34 Por su parte el príncipe heredero saudí 
declaró que Arabia Saudí tiene "voluntad y la capacidad para afrontar y 

tratar esta agresión terrorista" en la zona y reducir riesgos de futuros ata-
ques, mensaje respaldado por el presidente estadounidense dando todo el 

apoyo a Riad para dar estabilidad y seguridad a la zona. 
Cabe destacar que la planta de Abqaiq es la de mayor capacidad de proce-
samiento de petróleo del mundo, hasta siete millones de barriles diarios, lo 

que la convierte en una instalación vital para el suministro global. El im-
pacto de estos ataques provocó la reducción de Aramco en un 50%, unos 
5,7 millones de barriles diarios junto con la reducción en Khurais repre-

sentan el 7% de la producción total mundial, que impactan severamente 
las finanzas globales por la consiguiente inestabilidad en el precio del pe-

tróleo. Con una elevación en el precio del crudo de hasta 15% es el mayor 

                                                           
32 Jonathan Marcus, “Tensión en el estrecho de Ormuz: ¿se pudo evitar la crisis de los tanqueros con Irán? (y 

qué tiene que ver Gibraltar en el conflicto)”, BBC News, 21 de julio de 2019 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49059894 
33 María Igartua, “El peligroso juego en Oriente Medio que puede hacer saltar el petróleo por los aires”, El 

Confidencial, 29 de octubre de 2019.  

https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-10-19/especial-mercado-petroleo-riesgo-oriente-medio-

precio-barril_2287516/ 
34 Francisco Carrión, “Ataque al corazón del crudo saudí: la mayor petrolera del mundo opera al 50%”, El 

Mundo”, 15 de septiembre de 2019. 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/14/5d7c8b0221efa0ca778b4626.html 
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repunte del precio desde 1988. Tal incertidumbre provocó la caída del ín-
dice industrial Dow Jones en 165 puntos por la incertidumbre de que el 
precio del petróleo se mantenga alto. Afortunadamente dieciocho días des-

pués Arabia Saudita restableció el flujo de crudo, para estabilizar los pre-
cios. 
 

Historial de ataques y resultado de la guerra civil yemení  
El 12 de julio de 2019 se perpetró un ataque hutíe al aeropuerto Abha de-

jando 26 civiles heridos, para el mes de octubre del mismo año después de 
otro ataque se informa el saldo de 10 heridos contra el aeropuerto Rey Ab-
dalá bin Abdulaziz, ubicado en la ciudad de Jizán, al suroeste del país. 

Desde el 2015 los rebeldes han lanzado alrededor de 500 misiles y más de 
150 drones con explosivos, dirigidos contra instalaciones saudíes.  

El conflicto en Yemen surge en 2014 cuando los rebeldes ocupan Saná y 
obligan al presidente Abdo Rabo Mansur Hadi a exiliarse en Arabia. Estos 
ataques no son una novedad en 2006 el grupo terrorista Al Qaeda trató de 

acceder al complejo de Abqaiq para perpetrar un atentado suicida, pero no 
tuvo éxito. Estas prácticas las ha secundado el grupo hutíe claramente 
respaldado por Teherán, porque se ha comprobado el modelo idéntico usa-

do por Irán. Estos artefactos tienen un alcance de 1.500 kilómetros.35 
El conflicto por la hegemonía regional entre Irán y Arabia curiosamente no 

se da en ninguno de estos dos territorios, más bien su rivalidad la han 
trasladado a territorio yemení donde cerca de 27 millones de personas son 
las verdaderas víctimas del conflicto. Hecho que ha provocado en la actua-

lidad la mayor crisis humanitaria a nivel mundial donde según cifras de la 
ONU ha muerto 10.000 civiles desde 2015 por los bombardeos de la coali-

ción saudí36 contra objetivos civiles como hospitales, colegios y zonas den-
samente pobladas; cifras de organizaciones independientes elevan el nú-
mero a 90.000 muertos. Empujando hacia la hambruna cerca de 14 millo-

nes de personas.37  
 
Crisis de democracia y DDHH 

Es importante señalar los bajos índices de democracia en prácticamente 
todos los países de la zona por encontrarse entre los lugares 114 y 159 de 

                                                           
35 DW. Com, “Quienes son los hutíes?”, https://www.dw.com/es/qui%C3%A9nes-son-los-hut%C3%ADes/a-

50668365 
36 La coalición está compuesta por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin, Yemen, 

Turquía, Jordania, Líbano, Palestina, Libia, Egipto, Túnez, Marruecos, Mauritania, Somalia, Yibuti, Nigeria, 

Níger, Malí, Chad, Benín, Togo, Gabón, Guinea, Sudán, Senegal, Sierra Leona, Costa de Marfil, Comoras, 

Maldivas, Malasia, Bangladés y Paquistán.  

La mayor nación de la rama islámica chiita, Irán, y sus mayores aliados Siria e Irak no forman parte de la 

coalición. Aunque el nombre de Qatar figure en la lista oficial de países miembros, la nación guarda una posi-

ción ambigua. 
37 Naciones Unidas, “En Yemen, el hambre y las enfermedades matan más que los combates”, 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500352 
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167 países, nos revela una fuerte crisis en cuanto a Derechos Humanos se 
refiere. La libertad de prensa al ser otro índice importante en cuanto a la 
reputación de un país, de entre 180 países ocupan los lugares después de 

108 y hasta el 172. Mientras que en el índice de paz podemos ver dos blo-
ques, el primero conformado por Qatar, Kuwait, EAU y Omán con niveles 
aceptables ocupando los lugares 31°, 43°, 54° y 69° respectivamente. 

Mientras que un segundo bloque Baréin, A. Saudita, Irán, Irak y Yemen 
demuestran severas crisis ocupando lugares después del 124° de una lista 

de 163 países.38  
A pesar de estas cifras los aliados Estados Unidos de América, el Reino 
Unido y la Unión Europea se mantiene un silencio oficial generalizado en 

el tema de Derechos Humanos, diferente a como se han manejado estos 
temas con otros países de la zona, es el caso particular de Irán e Irak. To-

do esto a razón de que los intereses comerciales y las alianzas estratégicas 
entre gobiernos son más importantes que los atropellos humanos. Al mis-
mo tiempo, de esta situación podemos concluir que las potencias económi-

cas tengan la posibilidad de utilizar a su antojo países como Arabia Saudi-
ta y los otros regímenes autoritarios de la zona, dejarán pasar un sinfín  de 
arbitrariedades en detrimento de las minorías y los sectores menos favore-

cidos de las sociedades de estos países de Oriente Medio.  
 

Conclusiones 
Una de las problemáticas que aminoran el poder de decisión de los países 
de la región sobre el mercado global se debe a los constantes conflictos in-

ternos en la familia real. Al no superar sus rencillas debilita su imagen y 
es un elemento de desestabilización constante que no deja fortalecer su 

presencia en las decisiones globales.  
Arabia Saudita intenta dar una imagen prístina ante el mundo por los in-
tereses comerciales que persigue, pero procurando una visión más detalla-

da deducimos la severidad de su régimen autoritario al interior de su terri-
torio y sus posicionamientos violentos hacia el exterior de sus fronteras, 
por ejemplo, el caso de su injerencia en la guerra civil de Yemen. 

La situación que rodea a Arabia Saudita la hace encontrarse entre el dia-
blo y el demonio, conflictos y tensiones por doquier convierten la zona de 

medio oriente en un polvorín que ante una serie de malas decisiones po-
dría estallar. La riqueza que genera el lucro petrolero no ha traído paz a la 
región que milenariamente ha sido una constante de confrontaciones tri-

bales. En el pasado estas rencillas no importaban tanto al resto del orbe, 
la diferencia es que, en un mundo tan globalizado e interdependiente, un 
nuevo conflicto en esta zona desencadenaría una severa crisis energética y 

por consiguiente económica. En primer lugar, Europa vería mermado el 

                                                           
38 Álvaro Merino, “El mapa del índice de democracia”, El Orden Mundial, 5 de febrero de 2021, 

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/el-mapa-del-indice-de-democracia/ 
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flujo energético tan necesario no tanto para la dinámica económica, sino 
para la simple sobrevivencia ante los helados inviernos. Para EE. UU. re-
presenta un golpe crucial, porque ante una emergencia, la inmediata ven-

tana de Europa a los energéticos sería Rusia y con ello un fortalecimiento 
económico y reputacional del siempre eterno oponente norteamericano. 
China por su parte se vería estrangulada por la gran dependencia energé-

tica con la región medio oriental y afrontaría una severa crisis energética 
que interrumpiría temporalmente su avance económico. 

La monarquía absolutista de Arabia y los regímenes autoritarios de la zona 
como EAU y Qatar sólo pueden sostenerse a través de la coacción, son 
enormes los recursos monetarios que se invierten en los sectores militares 

y policiacos, precisamente para garantizar el orden y el apaciguamiento de 
expresiones rebeldes de diferentes sectores de la sociedad. De la Primavera 

Árabe el mundo entero esperaba un movimiento de mayores dimensiones, 
que no se pudieron concretar a causa del severo control social y económico 
por parte de las élites familiares y tribales de las cuales proceden los esta-

dos modernos en cuestión.  
Es importante mantener un especial interés en esta zona, porque en un 
mundo, todavía, tan dependiente de recursos ligados a la energía fósil, el 

Medio Oriente será un punto fundamental al menos durante los próximos 
60 años.  
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