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ABSTRACT 

El presente trabajo analizará a través de una revisión sistemática la literatura sobre el 

complejo fenómeno de la radicalización yihadista en España. El objetivo será conocer 

cómo se extiende el radicalismo a través de las redes o los agentes de captación y cuáles 

son los métodos y acciones que se emplean en este territorio. Se estudiarán aquellos 

perfiles que sufren un alto riesgo de ser radicalizados y los factores comunes que 

presentan para conocer los perfiles y entornos más vulnerables. De este modo, según se 

observará en los datos y conclusiones que arrojan los estudios, las comunidades islámicas 

herméticas cuyos miembros se encuentran en riesgo de exclusión social serán el ámbito 

más fértil para la proliferación de los planteamientos yihadistas. La participación de 

figuras de influencia, tanto del entorno familiar como social, se revelará fundamental para 

el éxito del proceso de radicalización, destacando como novedad el uso de las redes 

sociales como método de acceso a nuevos perfiles como adolescentes y mujeres.  

 

PALABRAS CLAVE: Yihadismo, Terrorismo, Radicalización, Captación, Métodos, 

Factores de riesgo 
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1. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la radicalización yihadista ha supuesto una cruenta amenaza global 

en las últimas décadas. Así, España no ha sido ajena a esta problemática y, aunque según 

los datos que se derivan de las estadísticas no es el país europeo más afectado 1, la 

influencia y la actividad que llevan a cabo en nuestras fronteras algunos grupos yihadistas 

es innegable 2 . En este trabajo, se llevará a cabo una revisión sistemática de la 

radicalización y captación yihadista en España, con el fin de recopilar y analizar la 

evidencia científica disponible sobre este fenómeno, y conocer cómo se articulan los 

mecanismos de radicalización en nuestro país y qué perfiles se muestran más vulnerables 

a ellos. 

En España, el terrorismo yihadista ha dejado una huella significativa en los últimos 

años. Desde los atentados perpetrados en 2004 en Madrid hasta la actualidad, son muchos 

los factores que han cambiado. La Estrategia Nacional Contra el Terrorismo (2019) 

reconoce que el desarrollo tecnológico ha supuesto un incremento de la accesibilidad de 

los recursos que deriva, necesariamente, en un aumento de la capacidad de financiación, 

reclutamiento y propaganda de estas organizaciones. Los perfiles radicalizados no solo 

actúan, como se verá, dentro del territorio español o de las fronteras europeas. Preocupan 

especialmente aquellos que marchan como combatientes extranjeros (CTE) a las zonas 

de conflicto abiertas en Oriente Medio, pero también aquellos que regresan. Según arrojan 

los datos del Ministerio del Interior “más de 230 personas de nacionalidad española o 

residentes en España se han desplazado a zonas de conflicto, especialmente a Siria e Iraq 

para unirse a las organizaciones terroristas que allí operan. Aproximadamente un 25% de 

los CTE habrían fallecido y casi un 20% habría retornado” (Gobierno de España. 

Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2019) 

Son muchos los estudios que, en el ámbito académico, han abordado la captación 

yihadista en España tomando como referencia diferentes perspectivas. Estas 

investigaciones han explorado aspectos tan diversos como los perfiles de los individuos 

 
1 La serie histórica de datos que actualiza mensualmente Igualada (s.f.)  para el Observatorio Internacional 
de Estudios sobre Terrorismo (OIET) muestra que tanto Francia como el Reino Unido son los países que 
más atentados han sufrido desde el 2016, aunque, en los últimos años, se observa una disminución de los 
ataques llevados a cabo en suelo europeo mientras que la presión aumenta en el continente africano.  
2 Según recoge el informe Terrorism situation and trend report 2022, llevado a cabo por Europol, son más 
de 900 las personas detenidas y en torno a una treintena los ataques producidos entre 2019 y 2021 dentro 
de las fronteras europeas.  
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captados (Instituto Elcano, 2019; Vicente, 2020), las tácticas de reclutamiento utilizadas 

por los grupos yihadistas (De la Corte, 2015; Frieyro, 2019; García-Calvo, 2020), los 

factores que contribuyen a la radicalización (García-Magariño, Valentín y Jiménez, 2022) 

o los impactos sociales y políticos de este fenómeno (Miravitllas, 2015; Gazapo, 2021). 

Con la realización de una revisión sistemática se puede cribar, mapear y clasificar toda 

esta información para extraer una visión de conjunto de la situación actual de la 

radicalización yihadista pero también de su evolución temporal. Además, el análisis de 

diferentes enfoques y perspectivas permitirá también conocer los datos de manera más 

precisa y organizada.  

La realización de una revisión sistemática sobre la radicalización y captación 

yihadista en España toma especial relevancia en el momento actual debido a una 

multiplicidad de factores. En una sociedad que se desarrolla de manera tan rápida y 

cambiante, buscar una perspectiva general puede ayudar a entender la evolución del 

fenómeno, tanto pasada como futura. Por ello, la aparición constante de nuevas estrategias 

de reclutamiento y la rápida adaptación de los grupos yihadistas a los avances 

tecnológicos y las dinámicas sociales hacen necesario disponer de un conocimiento 

actualizado y basado en evidencia científica.   
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2. MARCO TEÓRICO 

El yihadismo es un movimiento político-religioso que se legitima tomando como 

referencia los planteamientos ideológicos y religiosos del salafismo (Torres Soriano, 

2015), una corriente suní que sigue las doctrinas de los primeros antepasados, 

fundamentalmente de los cuatro primeros califas del islam (Argumosa, 2015). Aunque la 

historia y los antecedentes de esta ideología son bastante convulsos, Argumosa (2015) 

define el yihadismo como “una respuesta radicalizada, provocada por una reacción 

identitaria que pretende reconstruir una comunidad mítica de valores originarios –

convertir al mundo entero al islam–, rechazando el progreso que altera las comunidades 

tradicionales y la religión”.  

El yihadismo se fundamenta en una de las vertientes de la yihad3, la yihad menor o 

violenta, cuya práctica responde, como apunta Fuente (2015), a momentos y situaciones 

concretas derivadas del entorno geopolítico en el que el islam se origina y se expande4. 

Esta interpretación es un elemento común en muchas de las corrientes que pretenden 

volver a los valores originarios e instaurar una comunidad musulmana ideal desde la 

ortodoxia más estricta. 

Es importante señalar una serie de ideas que ayudarán a comprender mejor los 

principios y el alcance de la concepción violenta de la yihad, ya que el interés de estos 

grupos no se centra en el estudio pormenorizado de los libros sagrados, sino más bien en 

la extracción de ciertos principios de corte político que pueden resumirse en los siguientes 

puntos (Brachman, 2009:24, en Torres Soriano, 2015): 

- El mundo islámico se encuentra sometido a sistemas políticos y sociales paganos.  

- Los musulmanes están obligados a fortalecer el islam y a combatir estos sistemas 

paganos no solo a través de la predicación, sino también del combate.  

 
3 La naturaleza de este trabajo no hace posible explicar en toda su complejidad la génesis de la concepción 
ofensiva o bélica de la yihad, término que puede traducirse por “esfuerzo” y que tiene también un peso 
relevante en la práctica moderada del islam, refiriéndose a la lucha interna por la purificación y la 
observancia de los principios religiosos. Es importante, por tanto, aclarar, que los términos “yihad” y 
“yihadismo” no deben ser necesariamente sinónimos en todos los contextos. Para comprender mejor la 
génesis del yihadismo como movimiento político con base en una lectura fundamentalista del Corán véase 
Fuente (2015) 
4 Debido al contexto defensivo en el que el islam se ha visto envuelto en diferentes periodos a lo largo de 
su historia, la práctica de la yihad (en su sentido amplio, esfuerzo) se ha movido entre un deber espiritual 
de purificación interna pacífico (yihad mayor) y un sentido belicista y marcial (yihad menor). Véase Fuente 
(2015)  
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- Una de las misiones de los musulmanes es la creación de un Estado Islámico 

verdadero que vele por la “pureza” y evite la “contaminación” cultural y política 

externa.  

- El objetivo fundamental y último de los musulmanes es la implantación del 

gobierno de Dios sobre la tierra, acabando así con el vicio, el sufrimiento y la 

opresión a la que se ven sometidos a causa de la “desviación religiosa”. 

En esta serie de principios se pueden ver reflejados los tres aspectos que Argumosa 

(2015) enuncia como ejes vertebradores de la internacional yihadista: el significado de la 

yihad, la importancia del califato y la articulación de la expansión o conquista. Estos tres 

elementos, que fueron clave en los primeros tiempos de la expansión del islam, se han 

recuperado en la actualidad con el fin de articular el fenómeno que conocemos como 

“internacional yihadista”.   

Para los grupos yihadistas “la yihad ha pasado a significar principalmente el ejercicio 

exigible a todo musulmán de ejercer la guerra con finalidad espiritual” (Fuente, 2015). 

Es decir, un buen musulmán deberá luchar activamente por la recuperación de la religión 

tradicional y por la creación de sistemas y estructuras políticas que velen por el 

cumplimiento de sus principios. Precisamente, la instauración de este yihadismo político 

en forma de califato encuentra su origen en la necesidad de velar por la integridad de la 

umma: la comunidad de creyentes musulmanes.  

El califato será la forma de organización política ideal bajo la cual deberán unirse 

todos los musulmanes; esta comunidad está estrictamente gobernada por las leyes de la 

sharía5 (Miravitllas, 2015). La aspiración a un califato como comunidad ideal se funda 

tras la muerte del profeta Mahoma y evoluciona tomando diferentes estrategias hasta la 

autoproclamación en 2014 del Daesh o Estado Islámico en los territorios de Irak y Siria 

(Argumosa, 2015). 

 
5 Etimológicamente, el término sharía significa “vía amplia” o “camino” que, con el paso de los años ha 
ido tomando diferentes interpretaciones. El principal debate al que las comunidades musulmanas se 
enfrentan es si la sharía es un mero modo de vida espiritual o una serie de preceptos divinos que han de 
convertirse en un código jurídico que ha de aplicarse como un instrumento de control estatal. Para 
comprender mejor este debate véase La “Charía”. Qué es y qué no es de Ali Benmakhlouf (2017). 
Claramente, el yihadismo ha optado por la opción de comprender la Sharía como una suerte de código 
jurídico divino de obligado cumplimiento.  
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Será precisamente el califato, que en la actualidad se encarna en el Daesh6, el que 

debe idear las técnicas, las motivaciones, los argumentos y la doctrina de la expansión o 

conquista (Argumosa, 2015). Esta apertura o expansión de la umma no solo debe hacerse, 

como se ha visto, a través de la predicación, sino mediante el deber religioso de la lucha 

armada contra todos aquellos que no respeten la observancia estricta de los principios 

salafistas. Este mandato incluye la ofensiva hacia un doble enemigo, “el «enemigo 

próximo» entendiendo por tal a los dirigentes árabes que debían ser el objetivo prioritario 

de la lucha armada, y el «enemigo lejano» que incluía a las sociedades occidentales y a 

sus dirigentes” (Sageman, 2004; citado en Fuente, 2015). 

En resumen, la interpretación extremista de las leyes del islam es el fundamento a 

partir del cual los movimientos yihadistas justifican la lucha armada como un elemento 

legítimo y necesario para la lucha contra los enemigos del islam. De ello se sigue, por 

tanto, la visión de Occidente, pero también de otras culturas no islámicas, como una 

amenaza, un enemigo al que combatir desde un modelo político y religioso ideal como el 

califato.  

Si bien todos estos principios y conceptos que se han ido tratando son comunes a los 

diferentes grupos yihadistas, no se debe caer en la tentación de considerar que el 

yihadismo es un movimiento totalmente unitario y las acciones violentas que se llevan a 

cabo en nombre de la Guerra Santa son perpetradas de la misma forma y con los mismos 

objetivos. Argumosa (2015) describe de la siguiente manera las diferencias entre los tres 

grupos terroristas con más relevancia en la actualidad: Al Qaeda, Daesh o ISIS (Islamic 

State in Syria and Iraq) y Boko Haram: mientras Al Qaeda está implantada 

geográficamente en el mundo a base de franquicias y células yihadistas sin necesidad de 

control de un espacio territorial, el Daesh y Boko Haram se han postulado, desde el 

comienzo, por disponer de un territorio propio más consustancial con el término estado. 

La actividad continuada de estos grupos, principalmente Al Qaeda y Daesh, se centra 

en los países de Oriente Medio y trata de “derrocar a los gobiernos liderados por 

musulmanes moderados que ellos consideran apóstatas, impíos y corruptos” (Argumosa, 

2015). Pero, como se podrá ver, algunas de sus acciones también se han dirigido en los 

 
6 Tras autoproclamarse como Estado Islámico paralelamente al anuncio del califato islámico de Mosul por 
Al Bagdadi en el verano de 2014, esta materialización de la yihad es, aparentemente, aplastada en Irak en 
2017 y en Siria en 2019. A pesar de ello, ni el Daesh ni Al Qaeda han dejado de expandirse y de crear y 
recibir adeptos a la causa de la yihad global. Véase Díez (2021).  
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últimos años a varios países de Occidente, un enemigo capital para la yihad global. Esta 

guerra total es justificada por sus promotores como una acción de legítima defensa contra 

un enemigo que desprecia, espolia y corrompe a la sociedad musulmana (Fuente, 2015). 

 

2.1. LA EXPANSIÓN DEL YIHADISMO Y SU CONTEXTO POLÍTICO 

Como cualquier fenómeno de este alcance y características, son múltiples las causas, 

factores y procesos que han llevado al yihadismo a expandirse política y militarmente por 

diferentes territorios y a diseminar células y redes de captación de adeptos por multitud 

de países europeos. Se puede situar el viraje más reciente hacia una yihad defensiva en el 

auge de corrientes de pensamiento anticoloniales de principios del siglo XX como 

Hermanos Musulmanes7 (Fuente, 2015). La inestabilidad política vivida en muchos de 

los territorios árabes, el descontento de la población con sus líderes, en conjunción con 

los recursos aportados por las monarquías del Golfo y la reticencia a Occidente, impulsan 

la popularidad del movimiento salafista en detrimento del nacionalismo panárabe que 

representaban los líderes políticos existentes (Fuente, 2015). 

El clima político de Oriente Medio, agravado por los intereses económicos de 

Occidente en la zona, y los conflictos internos entre diferentes corrientes del islam fueron 

el caldo de cultivo perfecto para la génesis de grupos terroristas como Al-Qaeda, fundado 

en 1988, que convirtieron Afganistán en el principal escenario de la yihad global (Díez, 

2021). Son muchos los análisis (e.g. Fuente, 2015; Instituto Elcano, 2019 o Díez, 2021) 

que sitúan en la invasión soviética de 1979 al mencionado país lo que podría ser el inicio 

de una llamada a la yihad defensiva para el mundo islámico.  

El estudio Yihadismo y yihadistas en España (2019) distingue tres fases en la 

globalización del movimiento yihadista. La primera de ellas comprende desde el origen 

de estos primeros grupos terroristas hasta algunos meses después de los atentados del 11 

de septiembre de 2001 en Estados Unidos, con la pérdida del control de Afganistán por 

 
7 Según recoge Fuente (2015), la escuela de pensamiento de los Hermanos Musulmanes surge en el 1928 a 
partir del debate ideológico y político de una generación de pensadores del siglo XIX que, con la disolución 
del Califato, encuentran en el extremismo un medio de movilización popular profundamente eficaz. Aunque 
inicialmente se presentan como un grupo relativamente moderado, su doctrina se convertirá en un claro 
referente para la ideología yihadista, pues, además de recuperar el concepto de yihad defensiva, lo erigen 
como la herramienta necesaria para la propagación de la sharía. Como apunta Fuente (2015), “su discurso 
adolece de una cierta hipocresía: niegan el terrorismo, al tiempo que favorecen el que sus partidarios lo 
empleen. Igualmente, se dicen modernistas y respetuosos de la democracia, mientras la atacan y fustigan 
sus valores”. 
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parte de Al Qaeda. La segunda fase, que abarca desde 2002 hasta 2011, se relaciona con 

la descentralización de este grupo terrorista y su desarrollo en diferentes grupos, el 

aumento de revueltas antigubernamentales en algunos países árabes y, finalmente la 

derrota de Bin Laden. La tercera de las fases comienza en 2012, con el estallido de una 

guerra civil en Siria y la autoproclamación del Estado Islámico, que ha supuesto un antes 

y un después en la radicalización y en la captación global de adeptos. Este pseudoestado 

permitió la materialización territorial y física de la yihad y ha tenido un enorme éxito en 

la captación y radicalización de individuos y comunidades debido a múltiples factores 

como la creación de instituciones que permitiesen una organización, la financiación 

recibida y la propaganda de captación (Díez, 2021). 

El resultado de esta tercera fase de radicalización a la que hace referencia el informe 

del Instituto Elcano fue el ciclo de violencia que, según Reinares (2020), afectó a la mayor 

parte de las naciones europeas. Sobre todo, a aquellas en el seno de cuyas poblaciones 

musulmanas es mayor la proporción de segundas generaciones, esto es, de jóvenes 

nacidos o crecidos en esos países, tengan o no la nacionalidad de los mismos, pero 

descendientes de inmigrantes llegados de otros pertenecientes al mundo islámico. 

Pero esta tendencia decreció notablemente entre 2018 y 2019 debido a una 

combinación de dos factores clave: la intervención militar de alianzas internacionales 

contra las estructuras del Daesh y otros grupos y las actuaciones policiales y judiciales 

conjuntas llevadas a cabo en Europa (Reinares, 2020). Sin embargo, este descenso no 

significa una desaparición total del fenómeno sino más bien una mutación a un terrorismo 

más individual, menos organizado y letal (Díez, 2021) (Tabla 1).  
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Tabla 1: Principales atentados yihadistas con víctimas mortales en Europa (2015-2020).  

Fuente: Departamento de Seguridad Nacional. Recogido en Díez (2021) 

 

 

Se podría considerar que las aspiraciones internacionales de estos grupos han tenido 

un éxito más bien relativo, pues apenas seis años después de su autoproclamación en 

Mosul en 2014, el Estado Islámico fue derrotado en Irak y en Siria por diversas fuerzas 

antiyihadistas. Pero, como señala Díez (2021) a pesar de la aparente derrota, Al Qaeda, 

el Daesh y sus franquicias siguen expandiéndose cada día, habiéndose registrado un 

incremento nada desdeñable de atentados localizados, fundamentalmente en el continente 

africano.  

 
2.2. CONTEXTO Y FACTORES DE LA RADICALIZACIÓN YIHADISTA EN 

ESPAÑA 

García-Magariño, Valentín y Jiménez (2022) definen la radicalización como un 

proceso complejo no lineal en el que factores estructurales, cognitivos y actitudinales 

llevan a un individuo o colectivo a cuestionar y rechazar las normas de la sociedad o el 

grupo al que pertenecen. Aunque los niveles de radicalización yihadista en España no son 
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tan elevados como en el resto de los países del entorno europeo (Instituto Elcano, 2019), 

la presencia organizada de los principales grupos terroristas ha sido más que evidente en 

España. Esto se hace patente no sólo con la capacidad de organización de atentados como 

el de Madrid en 2004, Barcelona o Cambrils en 2017, sino también con los datos de 

detenciones y fallecimientos que recoge el Instituto Elcano en el informe previamente 

mencionado y con los pocos datos que pueden recogerse de aquellos ciudadanos que se 

marchan a combatir a las zonas de conflicto8.  

Los datos que arroja el citado estudio del Instituto Elcano Yihadismo y yihadistas en 

España (2019), reflejan a la perfección la evolución de las diferentes fases que ha 

experimentado el terrorismo yihadista, principalmente el declive de Al Qaeda en favor 

del Estado Islámico. Se puede observar que, a partir de 2012, se produce una escisión en 

la movilización: durante las dos primeras fases u oleadas de radicalización, que abarcan 

desde los años 80 hasta 2011, las personas radicalizadas lo eran a través de propaganda 

relacionada con Al Qaeda; mientras que a partir de 2012 no solo encontramos una 

división, sino que se establece un claro predominio del Estado Islámico en la 

radicalización (Instituto Elcano, 2012). Para la recogida de datos de yihadistas 

condenados o muertos en España y su análisis, este estudio realiza una división en dos 

periodos: el primero, desde 2004 hasta 2011 y el segundo del 2012 hasta 2018. 

Además, este completo estudio señala en sus conclusiones tres ejes fundamentales 

para comprender el desarrollo del yihadismo en España, a saber: 

- Durante el segundo periodo del estudio, de 2012 a 2018, se detecta una mayoría 

de yihadistas, seis de cada diez, de segunda generación de migrantes que, 

habiendo nacido en España en el seno de familias musulmanas, eran captados por 

estas organizaciones terroristas, fundamentalmente por el Estado Islámico. Estos 

perfiles, tanto en España como en el resto de Europa, incluye mayoritariamente a 

adolescentes y jóvenes cuya vulnerabilidad se asocia a conflictos culturales e 

identitarios. También se encuentra un número pequeño pero significativo de 

radicalizados que no tenían ningún ascendente migratorio.  

 

 
8 Según cita Pilar Cebrián en su libro El infiel que había en mí, son cerca de cinco mil ciudadanos europeos 
los que marcharon a las zonas de conflicto a participar en la yihad. Citado en García-Magariño, Valentín y 
Jiménez (2022). 
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- El segundo de los ejes fundamentales es la existencia de factores comunes a la 

radicalización de individuos en las diferentes fases del estudio. Son dos los 

factores que explican el proceso de captación. El primero de estos factores es la 

exposición cara a cara a estos discursos por parte de agentes de radicalización; el 

segundo es la existencia de vínculos afectivos previos con individuos ya 

radicalizados o en vías de radicalización, basados en relaciones sociales de 

vecindad, amistad o parentesco. De estos factores se deriva la importancia que 

tiene el entorno próximo y las redes locales en la radicalización. Además, los datos 

revelan que la mitad de los yihadistas radicalizados en el segundo periodo lo 

hicieron en entornos mixtos (online y offline). 

 

- El tercero de los ejes que nos permite comprender el fenómeno de la 

radicalización en España es, precisamente, la forma de implicación de los nuevos 

yihadistas. En el primer periodo del estudio, nueve de cada diez yihadistas 

deciden, según los datos, actuar dentro del territorio nacional, practicando una 

yihad ofensiva fuera del territorio islámico, ya sea para difundir el terror y 

represaliar o con el fin de expandir el islam. En cambio, durante el segundo 

periodo, de 2012 a 2018, se observa un incremento significativo de casos de 

captación para la praxis bélica en los territorios controlados por el Estado Islámico 

como combatientes terroristas extranjeros. Cabe destacar también que durante el 

segundo periodo del análisis se detecta también la captación de mujeres para 

funciones no operativas en los territorios de combate.  

 La radicalización yihadista no es, como se ha podido observar, un fenómeno 

unicausal; por ello se tratará de esbozar una serie de factores que, combinados entre sí, 

pueden llegar a dar como resultado la radicalización de individuos con un perfil más o 

menos definido. Este perfil se ha determinado con las siguientes características: varón, 

con una edad comprendida entre los 18 y los 38 años, vinculados en su mayoría a raíces 

árabes, en el caso de España, fundamentalmente marroquíes, y sin estudios superiores 

(Instituto Elcano, 2019). 

Aunque el perfil del individuo radicalizado responde al género masculino en nueve 

de cada diez casos, el segundo periodo del informe del Instituto Elcano (2019) revela un 

aumento significativo de mujeres detenidas o fallecidas que ronda el 15%. Esto puede 

deberse a que la implicación en la yihad es una obligación que suele atribuirse a los 



14 
 

hombres. Pero las mujeres sí están teniendo, al menos en los últimos años, un papel en la 

yihad global: el apoyo a los militantes como esposas y la reproducción de las ideas 

yihadistas en sus descendientes. Otras investigaciones (Requena, 2016) destacan que uno 

de los hechos distintivos de la captación femenina es su perfil: son jóvenes occidentales 

u occidentalizadas, bien musulmanas o de origen musulmán o bien cristianas conversas. 

Su papel en la yihad global, según Requena, no se circunscribe únicamente a tareas 

administrativas, sino que encontramos también algunos casos de líderes de comandos. 

Sus motivaciones son, en general, las mismas que las de los individuos de género 

masculino, pero, debido a la vulnerabilidad de su perfil, encontramos multitud de casos 

de jóvenes con vínculos familiares y razones románticas.  

García-Magariño, Valentín y Jiménez (2022) establecen en su artículo Un intento de 

explicación teórica de la radicalización violenta islamista en España dos grupos 

diferentes de factores que favorecen la radicalización junto con un caldo de cultivo 

imprescindible: la aceptación de los preceptos del salafismo yihadista. El primero de los 

grupos, y también el más complejo y extenso, es el de los factores internos de empuje. 

Este conjunto de factores tiene relación con cuestiones de corte más social como la 

percepción de discriminación u opresión o la poca integración social. Estos fenómenos 

conducen, en muchos casos, a la relación exclusiva con un entorno reducido. Pero se 

deben obviar otras cuestiones más personales como la rabia o la frustración, la búsqueda 

de reconocimiento y la necesidad de pertenencia a un grupo o con episodios de crisis 

personales.  

Del mismo modo, se identifican una serie de factores externos de atracción que 

conducen a los individuos que responden a un tipo de perfil a su captación para la causa 

yihadista. Estos factores son: la atracción hacia interpretaciones salafistas o yihadistas de 

la religión, la búsqueda de sentido y reconocimiento en horizontes ideales como el califato 

o la otra vida, la sensación de integración y de recepción por parte del grupo o célula de 

captación o la fascinación por la aventura y la violencia (García-Magariño, Valentín y 

Jiménez, 2022). En contextos personales tan duros, el atractivo del grupo de pertenencia 

es mayor, fundamentalmente si se entremezcla con la finalidad espiritual y con garantías 

de un paraíso (Fuente, 2015). 

Una de las preguntas que surgen con el estudio de fenómenos como el que nos ocupa 

tiene que ver con la distribución geográfica de la radicalización, es decir, cuáles son los 
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lugares de mayor riesgo para la captación de adeptos. El estudio Yihadismo y yihadistas 

en España (Instituto Elcano, 2019) refleja cierta variabilidad en las zonas de 

radicalización en el país. En lugar de darse de manera uniforme, durante el primer periodo 

del informe observamos que la radicalización se concentra en Ceuta, mientras que, en el 

segundo periodo del informe, la ciudad autónoma de Melilla toma bastante relevancia 

junto con Cataluña, especialmente en la provincia de Barcelona (Tabla 2). 

Tabla 2: Yihadistas condenados o muertos en España entre 2004 y 2018 según comunidad o ciudad autónoma de 
nacimiento de los nacidos en España para distintos periodos de detención o fallecimiento (en %).  

Fuente: Instituto Elcano (2019) 

Comunidad o ciudad 
autónoma de nacimiento 

Detenidos o fallecidos 
entre 2001 y 2011 

Detenidos o fallecidos 
entre 2012 y 2017 Total 

Ceuta 71'4 42'3 46'2 
Melilla - 31'1 26'9 
Cataluña - 15'6 13'5 
Andalucía 14'3 4'4 5'8 
Madrid 14'3 - 1'8 
Otras - 6'6 5'8 
Total 7 45 52 
Casos sin dato 0 2 2 

 

Son precisamente las condiciones de segregación y marginalidad en las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla las que han propiciado, según el Instituto Elcano (2019) la 

penetración de corrientes fundamentalistas entre la población. Además, estos territorios 

son y serán especialmente sensibles a la radicalización a causa de su situación geográfica 

colindante con regiones marroquíes.  

Todos estos factores que se han ido enunciando apuntan directamente a la existencia 

de serios problemas de convivencia e integración social y suponen un arma de doble filo 

pues, como señala Luis de la Corte (2015), constituyen precisamente la base sobre la cual 

construyen sus argumentos los propios individuos radicalizados coincidiendo con los 

mensajes que se lanzan desde las organizaciones terroristas.  
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2.3. LOS MÉTODOS DE CAPTACIÓN YIHADISTA 

Según los datos que arroja el informe del Instituto Elcano (2019), los procesos de 

radicalización yihadista en nuestro país muestran características muy diversas. Existen 

evidencias de radicalización tanto en compañía como en solitario. Según García-Calvo 

(2020), la mayoría de los individuos se radicalizó en compañía de otros, mientras que 

solo el 10% lo hizo de manera solitaria. Esta muestra desafía la idea de la 

autorradicalización a través de la propaganda en línea sin contacto humano. Además, tan 

como señala de la Corte (2015), los pocos individuos que se autorradicalizan se han visto 

influidos por otros individuos o agentes radicalizadores a través de internet.  

Estos mecanismos de captación suelen desarrollarse combinando entornos tanto 

físicos como virtuales. Es común, como destaca García-Calvo (2020), que las redes 

sociales puedan servir como punto de contacto inicial a través del cual se percibe a 

individuos potencialmente vulnerables con el fin de establecer contacto directo; 

atrayéndolos así hacia espacios físicos en los cuales se difunden las ideas del salafismo 

yihadista. A pesar de la importancia que las redes han cobrado recientemente en la 

diseminación de propaganda y en la detección de perfiles vulnerables, los espacios físicos 

siguen siendo puntos fundamentales en los procesos de radicalización. Si bien los lugares 

de culto pueden llegar a ser puntos críticos, de la Corte (2015) apunta también a lugares 

como se recrean costumbres propias de la cultura islámica y a entornos formativos y 

laborales.  

Precisamente en el caso de la radicalización del género femenino es donde las redes 

han supuesto una ventana importante de oportunidad ya que, debido entre otras razones 

a su aislamiento de los espacios sociales, suelen radicalizarse más a través de la 

interacción online con captadoras de su mismo género (Requena, 2016). Además, es 

precisamente esta razón la que las convierte en candidatas idóneas para la difusión de 

contenido a través de las redes. Así, se puede observar el caso de Holanda (Requena, 

2016), donde se desmanteló una red yihadista en la cual las mujeres habían tenido un 

papel esencial en el estudio extremo de la religión y en la propagación de literatura 

yihadista en chats, foros y páginas web.  

Otro de los ambientes de radicalización que cabe destacar son las prisiones. Díez de 

Baldeón (2021) recoge que más de un 25% de los muertos y detenidos entre 2004 a 2012 
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abrazó los mandatos del salafismo yihadista durante su estancia en prisión. Los presos 

islámicos presentan un perfil especialmente vulnerable a las células de radicalización, no 

solo debido a la falta de recursos y al desarraigo que supone estar en prisión, sino debido 

a factores culturales e identitarios. La Estrategia Nacional Contra el Terrorismo (2019) 

señala los centros penitenciarios como ámbitos de atención prioritaria y destaca que en 

España la población de reclusos vinculados a estas organizaciones ha crecido de manera 

exponencial. 

Si la radicalización de adultos para la causa de la yihad global es un tema preocupante, 

más sensible es todavía la captación de menores, debido, entre muchos factores, a la 

vulnerabilidad de su perfil. Vicente (2020) en Prevención y tratamiento de la 

radicalización en prisiones y menores de edad esboza tres vías o fórmulas diferentes en 

las que podemos observar claros paralelismos con la radicalización de adultos. La primera 

de estas vías es la intrafamiliar, en la que el menor crece en el seno de una familia ya 

radicalizada en los principios del salafismo yihadista y se expone al visionado de 

propaganda y a la normalización de la violencia, aislándose de su contexto.  

La segunda de las fórmulas es la captación a través del entorno social del menor. Es 

el caso de las parejas sentimentales o de amigos que actúan, o bien como agentes de 

radicalización de otros menores, o bien como facilitadores atrayendo a sus amigos a 

espacios donde es posible que se produzca esa radicalización (Vicente, 2020). Se puede 

situar también en esta fórmula la radicalización en espacios de ocio, educativos o de culto 

en los que el agente de radicalización y el menor coinciden y establecen un vínculo.   

Por último, se halla la fórmula extrafamiliar, en la que el menor se radicaliza a través 

de agentes ajenos a su entorno próximo como redes sociales, foros, blogs o plataformas. 

Apunta Vicente (2020) a un procedimiento común en los casos de estudio subsumibles 

bajo esta fórmula: la creación de un entramado de blogs y perfiles falsos con los que 

dirigirse de manera indiscriminada a multitud de menores a los que percibían abiertos al 

discurso radical. A partir de este primer contacto, trata de establecerse un vínculo físico 

que les implique de un modo más estable. 

Si hay algo en común a las diferentes formas de captación es la presencia de agentes 

de radicalización con gran carisma e influencia sobre los individuos que quieren 

radicalizar. Estos agentes pueden tomar diferentes formas: veteranos con un pasado en la 
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yihad, figuras religiosas que se erigen como guías espirituales o personas del entorno 

próximo e, incluso familiar, que aprovechan la relación de confianza con la víctima a la 

que van a captar (Vicente, 2020). A pesar de la variedad de técnicas empleadas en la 

radicalización yihadista en nuestro país, pueden establecerse sin dificultad ciertos 

patrones comunes de captación que se repiten tanto en adultos como en menores.   
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3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Con el fin de orientar la investigación, estructurarla y delimitar su alcance, se fijarán 

una serie de objetivos que permitan enfocar una búsqueda para obtener resultados 

relevantes. En esta revisión sobre las prácticas de captación y radicalización yihadista en 

España se plantea un objetivo fundamental: conocer en profundidad los mecanismos que 

las redes de captación y radicalización terrorista emplean en España. 

Además de este objetivo fundamental pueden establecerse una serie de objetivos 

específicos (OE): 

- OE1: Identificar los diferentes factores de riesgo y de protección que se asocian 

con el fenómeno de la radicalización y captación yihadista en nuestro país.  

- OE2: Conocer el funcionamiento que las redes de captación yihadista emplean en 

nuestro territorio. 

- OE3: Reconocer los ámbitos en los que la incidencia de la radicalización es más 

pronunciada. 

Tras desarrollar el tema que será objeto de la investigación, se plantean las siguientes 

hipótesis (H):  

- H1: Los individuos con un perfil socioeconómico bajo son más susceptibles de ser 

introducidos en las redes de radicalización yihadista.   

- H2: La captación se realiza, generalmente, a través del entorno social o familiar 

de los individuos, normalmente llevado a cabo por una figura de referencia.  

- H3: Las redes de captación suelen actuar en comunidades árabes herméticas con 

pocos vínculos externos que experimentan un sentimiento de marginación y 

aislamiento.  
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4. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se ha revisado la literatura publicada en castellano sobre el 

fenómeno de captación yihadista en nuestro país con el fin de acceder a una visión de 

conjunto que permita conocer esta realidad y desentrañar sus mecanismos. Para ello, se 

han realizado diversas búsquedas en bases de datos y se ha procedido a su cribado 

tomando como referencia el modelo PRISMA y una serie de criterios de inclusión y 

exclusión que se detallarán posteriormente.  

Tomando como referencia el objetivo inicial, se llevan a cabo búsquedas utilizando 

los términos “Yihadismo”, “Terrorismo”, “Radicalización”, “Captación”, “Extremismo”, 

“España” y “Factores de Riesgo” combinados con los operadores booleanos AND y OR. 

Las bases de datos empleadas en la búsqueda han sido Science Direct, Scopus, ProQuest, 

Google Scholar y Dialnet, ya que contiene un gran número de materiales en castellano. 

Tras probar diferentes combinaciones de los términos escogidos, se determina que la 

fórmula (Yihadismo OR Yihad OR Islamismo radical) AND (Captación OR 

Radicalización OR Reclutamiento) AND España AND (Factores de riesgo OR Métodos) 

es la que arroja los resultados que mejor se adecúan al propósito de esta revisión.  

En la base de datos Science Direct, la búsqueda ha sido realizada con los términos en 

castellano, ya que la presente investigación se limita a este ámbito lingüístico y ha 

arrojado tan solo dos resultados que han sido descartados: uno de ellos por duplicidad y 

otro por no adecuarse al ámbito geográfico español. La búsqueda a través de Scopus9 ha 

revelado tan solo un documento en castellano al que ya se había tenido acceso a través de 

otras fuentes y que, por tanto, no tendremos en consideración al encontrarse duplicado.  

En cambio, mediante ProQuest se han obtenido un total de 83 resultados en castellano 

junto con 26 resultados encontrados a través de Dialnet. En el caso de Google Scholar, la 

utilización de la combinación de términos y booleanos indicada anteriormente arrojaba 

un total de 5.360 resultados que fueron acotados a través del uso de comillas en los 

términos que incluían más de una palabra (“factores de riesgo” e “islamismo radical”). 

Así, los resultados de la búsqueda se limitaron a 188. Por tanto, el total de artículos 

 
9 Esta es la única base de datos que no permitía la introducción de los términos de búsqueda en castellano, 
de modo que estos han sido traducidos al inglés de la siguiente manera: (Jihadism OR Jihadist OR Jihad 
OR Islamic radicalism) AND (Recruitment OR Radicalisation OR Radicalization) AND Spain AND (Risk 
factors OR Methods) 
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encontrados en bases de datos, previamente a cualquier selección y eliminación de 

duplicados, ha sido de 301. 

Debe también mencionarse que se ha realizado una búsqueda manual en diferentes 

instituciones, portales y publicaciones periódicas como el Real Instituto Elcano, el 

Instituto Español de Estudios Estratégicos o los Cuadernos del Centro Memorial de las 

Víctimas del Terrorismo. Estas búsquedas no han proporcionado ningún material 

añadido, puesto que muchas de estas publicaciones pueden encontrarse en las bases de 

datos a las que hemos accedido o formaban parte de materiales conocidos a través de 

otras fuentes.  

4.1. SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

La selección de los materiales adecuados al objeto de esta revisión se ha llevado a 

cabo habiendo establecido los criterios de inclusión y exclusión que se detallan a 

continuación. 

Criterios de inclusión: 

- Que sean artículos científicos, estudios, publicaciones o revisiones sistemáticas 

escritas en castellano. 

- Que estén relacionadas directamente con el ámbito geográfico al que se 

circunscribe nuestro estudio: el territorio español.  

- Que se hayan realizado entre el 2004 y el 2023.  

- Que se centren bien en el análisis de los métodos de captación y radicalización o 

bien en los factores de riesgo de las potenciales víctimas.  

- Que contemplen en su resumen o en su introducción el concepto de 

“radicalización yihadista” (o cualquier término derivado). 

Criterios de exclusión:  

- Quedan excluidos aquellos estudios que no cumplan con los criterios de inclusión.  

- Se excluyen también aquellos materiales a los que no se permite un acceso 

completo. 

- No se contemplarán los materiales dedicados al análisis de las vías de prevención. 
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Estos criterios nos permitirán seleccionar los materiales que mejor se adapten a los 

objetivos de la investigación; además, la inclusión de artículos desde 2004 hasta la 

actualidad podrá mostrarnos un amplio abanico de publicaciones desde los primeros años 

de incidencia directa del yihadismo en nuestro país.  

Tras realizar las búsquedas mencionadas se procedió a la lectura de los títulos de todos 

los materiales obtenidos para descartar aquellos que no se ajustasen a los requerimientos 

de la investigación. En esta primera fase de selección de descartaron un total de 276 

publicaciones. Una vez obtenida la preselección de artículos para la lectura de sus 

resúmenes, los títulos han sido cruzados para detectar cualquier tipo de duplicidad (Tabla 

3), proceso tras el cual se han detectado únicamente dos materiales duplicados. Este 

cribado de los duplicados se ha realizado posteriormente debido al reducido volumen de 

referencias obtenidas y, fundamentalmente a la pequeña cantidad de duplicidades 

detectadas.  

Tabla 3: Desglose del número de artículos obtenidos en las búsquedas realizadas.  

Fuente: Elaboración propia 

  
Resultados 
iniciales 

Resultados 
descartados 

Resultados 
finales  

Science Direct 2 2 0 
Scopus 1 1 0 
ProQuest 83 75 8 
Dialnet 26 20 6 
Google Scholar 188 170 18 

Subtotal 300 268 32 
Total (tras eliminar duplicidades)   30 

 

Del grueso de artículos propuestos para su elegibilidad se ha desestimado la 

utilización de 23 por motivos de diversa índole; algunos de ellos no se encontraban 

disponibles en abierto (n = 4), otros se centraban en el ámbito de las estrategias de 

prevención de la radicalización (n = 5), otros analizaban organizaciones concretas o 

perfiles demasiado específicos (n = 4) y, finalmente, algunos no trataban la radicalización 

en el territorio español (n = 10). Por tanto, se han escogido un total de 7 artículos óptimos 

para la presente revisión sistemática. A estos, se han añadido 4 referencias más 

provenientes de búsquedas previas, de bibliografía interesante encontrada en los artículos 

seleccionados. De este modo, se cuenta con un total de 11 artículos, estudios, tesis y 
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documentos de trabajo para la elaboración de esta revisión sistemática cuyo proceso de 

búsqueda se encuentra representado en la Figura 1.  

Tabla 4: Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de estudios PRISMA 

Fuente: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6): e1000097. 
doi:10.1371/journal.pmed1000097. Modificado. 
 

 

  

Número de registros identificados 
mediante búsquedas en bases de datos 

(n = 301) 
Sicence Direct (n=2) 

Scopus (n=1) 
ProQuest (n=83) 
Dialnet (n=26) 

Google Scholar (n=188) 

Número de registros adicionales 
identificados mediante otras fuentes  

(n = 4) 

Número de registros tras eliminar citas duplicadas 
(n = 34) 

Número de registros cribados tras leer los títulos  
(n = 36) 

Número de registros excluidos 
(n = 273) 

Número de artículos evaluados para su elegibilidad 
(n = 34) 

Artículos excluidos tras la 
lectura del resumen: 

 
Por falta de disponibilidad en 
abierto (n = 4) 
 
Por no abordar el ámbito 
específico de la revisión (n = 
5) 
 
Por analizar perfiles u 
organizaciones concretas  
(n = 4) 
 
Por no tratar el territorio de 
nuestra revisión (n = 10) 

Número de estudios incluidos en la revisión 
sistemática 

(n = 11) 



24 
 

5. RESULTADOS 

Tras la selección de los materiales para la revisión sistemática y su lectura, se ha 

procedido a realizar una tabla en la cual estos 11 materiales se clasifican por su fecha de 

publicación (ver Tabla 4). En ella se especifican una serie de parámetros a tener en cuenta 

para facilitar un análisis que nos aporte una visión de conjunto: autor, título y fecha de 

publicación, periodo al que se refiere, tipo de publicación y, finalmente un resumen muy 

sucinto de las conclusiones que arroja.  

La fecha de publicación de los materiales se extendió desde 2004 hasta la actualidad 

con el objetivo de observar, por una parte, la evolución de los métodos y procesos de 

captación en España y, por otra, la cantidad de literatura publicada a lo largo de los 

diferentes periodos de actividad yihadista. Aunque la muestra seleccionada no lo 

evidencie con claridad, las búsquedas realizadas muestran qué flujo de publicaciones 

sobre el terrorismo yihadista aumentan significativamente en momentos cruciales en la 

evolución del yihadismo, por ejemplo, con los atentados de 2004 y 2017 o con hitos como 

la autoproclamación del Estado Islámico o Daesh en 2014. En cambio, sí puede apreciarse 

en la muestra un interés creciente por los procesos y métodos de radicalización y por 

aquellos factores que pueden llegar a explicar el por qué del relativo éxito que está 

teniendo la interpretación violenta y fundamentalista del islam.  

Del mismo modo, con el fin de conocer cómo se han ido configurando estas 

estrategias de radicalización hemos decidido detallar el periodo en el cual se centra cada 

uno de los materiales escogidos. En algunos casos, este periodo lo ha determinado la 

propia muestra del estudio y en otros, se ha determinado posteriormente en función a los 

hechos históricos y fechas a las que el artículo ha hecho referencia.  

Finalmente, cabe mencionar que una gran parte de los materiales utilizados extraen 

diferentes análisis de los datos proporcionados por la Base de Datos Elcano sobre 

Yihadistas en España (Reinares, F., García-Calvo, C et al., 2017; Vicente, A., 2018) que 

en, algunos casos combinan con entrevistas (Trespaderne, A., Garriga, D., 2018 y García, 

M. I., 2020). Algunos (Trujillo, H. M., León, C. et al., 2010; Moyano, M., 2010 y Holguín, 

J., 2014) elaboran estudios con una muestra propia y otros (Guirao, M. C., 2019 y García-

Magariño, S., Cotobal, V. et al., 2021) realizan revisiones de la literatura publicada en 

cada campo específico.    
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Autor Título Fecha de 
publicación  

Periodo al que 
refiere el estudio 

Tipo de 
publicación Conclusiones  

Jordán, J.  
El terrorismo yihadista en 
España: evolución después del 
11-M 

2009 (a) 2004-2009 Documento 
de trabajo 

La presencia yihadista se ha 
convertido en un fenómeno 
estructural en nuestro país. Se 
organiza en redes que llevan a cabo 
diferentes funciones logísticas y de 
organización de atentados. 

Jordán, J.  
Procesos de radicalización 
yihadista en España. Análisis 
sociopolítico en tres niveles 

2009 (b) 2004-2009 Artículo 
científico 

El fenómeno de la radicalización es 
complejo y multifactorial. El 
análisis en tres niveles permite 
conocer con precisión cómo se 
articula  en España. 

Trujillo, H. 
M., León, C. 
et al.   

Riesgo de radicalización islamista 
en las mezquitas de una ciudad 
española 

2010 2010 Estudio 

Del estudio de los sermones y las 
relaciones sociales en las mezquitas 
no se derivan formas de 
radicalización explícitas, pero si el 
fomento del distanciamiento 
cultural.   

Moyano, M. 

Factores psicosociales 
contribuyentes a la radicalización 
islamista de jóvenes en España. 
Construcción de un instrumento 
de evaluación 

2010 2010 
Tesis 

doctoral.  
Estudio 

Las zonas con un nivel de 
integración más bajo son escenarios 
propicios para la radicalización de 
los más jóvenes. La asistencia 
continuada a los centros de oración 
muestra correlación con factores de 
riesgo para la radicalización.  
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Holguín, J. 

Indicadores transversales en el 
proceso de radicalización de la 
segunda generación de 
inmigrantes de procedencia 
musulmana en España 

2014 No se determina Estudio 

Las condiciones económicas y 
sociales adversas a las que se 
enfrentan los jóvenes inmigrantes 
de segunda generación suponen un 
grave riesgo para la radicalización.  

Reinares, F., 
García-
Calvo, C et 
al.  

Dos factores que explican la 
radicalización yihadista en 
España 

2017 2013-2016 Análisis de 
datos 

Del estudio de los detenidos en 
España se derivan dos factores 
clave para la radicalización: el 
contacto con agentes radicales y la 
influencia del entorno en la 
asimilación del discurso violento. 

Vicente, A.  
Fórmulas utilizadas para la 
radicalización y el reclutamiento 
yihadista de menores en España 

2018 2013-2017 Análisis de 
datos 

Se detectan tres vías para la 
radicalización de menores: la 
intrafamiliar, la extrafamiliar 
inmediata y al extrafamiliar no 
inmediata. Mientras que las dos 
primeras radicalizan a través del 
contacto directo, la última se centra 
en la difusión de propaganda y la 
creación de relaciones íntimas con 
los menores.  
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Trespaderne, 
A., Garriga, 
D.  

Perfiles y signos de radicaización 
de las mujeres radicalizadas por 
organizaciones terroristas de 
etiología yihadista en España 

2018 2008-2018 Análisis de 
datos 

Existe un perfil vulnerable: mujeres 
jóvenes, solteras y sin hijos, de 
segundas y terceras generaciones de 
inmigrantes musulmanes. Dedican, 
generalmente, sus esfuerzos a la 
radicalización de otras mujeres, 
tanto ya musulmanas como 
conversas.  

Guirao, M. C. La ciberradicalización: una nueva 
forma de victimización 2019 No se determina Revisión de 

literatura 

La ciberradicalización está 
alcanzando niveles similares a la 
radicalización directa tradicional. 
Con este método, los perfiles más 
susceptibles son más sencillos de 
detectar. Afecta, en su mayoría, a 
jóvenes.  

García, M. I. El proceso de radicalización 
yihadista de mujeres en España 2020 2014-2020 Análisis de 

datos 

El análisis sociopolítico en tres 
niveles destaca la vulnerabilidad y 
la marginalización como factores 
determinantes en la radicalización 
de mujeres en España.  

García-
Magariño, S., 
Cotobal, V.  
et al.  

Un intento de explicación teórica 
de la radicalización violenta 
islamista en España 

2021 No se determina Revisión de 
literatura  

El perfil de radicalizado en España 
difiere del resto de países. Es la 
estructura moral de comportamiento 
la que conecta la radicalización 
cognitiva con la conductual.  



 

A continuación, pasaremos a analizar con más detalle las conclusiones de cada uno 

de los materiales que son objeto de nuestra revisión.  

En El terrorismo yihadista en España: evolución después del 11M, Jordán (2009a) 

toma como referencia las 28 operaciones antiterroristas más relevantes efectuadas en 

territorio español tras el 11M, evitando aquellas que tuvieron que ver exclusivamente con 

los atentados. Este estudio exhaustivo permite al autor observar las características propias 

de estas redes. Por lo que respecta a la procedencia de los individuos, el autor detecta que 

el 70% de los detenidos son de origen marroquí o argelino, un hecho que no difiere de los 

estudios realizados hasta el momento. En tercer lugar, se observan detenciones de 

individuos pakistaníes, los cuales suponen, a ojos de Jordán, una realidad inquietante, 

especialmente por el hermetismo de sus comunidades y los campos de entrenamiento 

terrorista existentes en el país. Se detectan también individuos nacidos en España, tanto 

conversos como inmigrantes de segunda generación. Además, los integrantes de estas 

redes se distribuyeron en diferentes comunidades autónomas, especialmente en Cataluña. 

Aunque muchas de ellas se dedican a la obtención de recursos o a la planificación de 

atentados, algunas se ocupan exclusivamente de la captación y de la distribución de 

propaganda.  

En realización con los espacios de captación, Jordán distingue tres categorías: 

mezquitas y oratorios, prisiones y otros lugares. La primera de estas categorías no tiene, 

al menos en el momento de la investigación, una gran relevancia, aunque, sí que parecen 

haber indicios del uso de las redes sociales informales como método de difusión de las 

ideas radicales. Las prisiones sí suponen, para el autor, un gran desafío por dos motivos 

principales: la barrera idiomática que impide la supervisión de todos los textos que 

reciben los reclusos y las charlas informales tanto entre los internos como con sus visitas. 

Por último, la tercera de las categorías incluye espacios de encuentro (cibercafés, 

locutorios, teterías, etc.) o espacios de vulnerabilidad como escuelas, centros sociales o 

de acogida. Destacan también las “organizaciones de entrada”: redes que, a pesar de no 

ser especialmente radicales, facilitan el contacto con militantes yihadistas. Finalmente, 

cabe apuntar que, ya en 2007, uno de los informes en los que se basa el autor ya apunta 

cierta preocupación en el uso de las redes sociales como método de captación.  
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Jordán (2009b) esgrime en su artículo una propuesta teórica desde un análisis 

sociopolítico para explicar cómo se produce el fenómeno de la radicalización en nuestro 

país articulada en tres niveles: macro, meso (o intermedio) y micro. El primero de ellos, 

el nivel macro, está configurado por el entorno social, económico, político y cultural del 

individuo. El entorno globalizado facilita, por una parte, el conocimiento de relatos 

provenientes de lugares en situaciones de conflicto en los que actúan los individuos 

radicalizados y, por otra, la difusión de los marcos del yihadismo, pero también la 

obtención de los recursos logísticos para llevar a cabo acciones violentas. Además, la 

falta de integración en las sociedades europeas puede llegar a suponer un escenario 

propicio para la proliferación de este tipo de discursos y marcos.  Finalmente, apunta 

también Jordán a los hechos políticos y culturales concretos que derivan en procesos de 

radicalización violenta.  

En el análisis del nivel micro se conjugan cuatro tipos de elementos que, combinados 

entre sí, explican el comportamiento político y el violento: los racionales, los 

emocionales, los normativos y los identitarios. El primer tipo, los elementos racionales, 

se han demostrado insuficientes para explicar la acción política (Jordana, 1999), por tanto, 

se darán en conjunción con el resto de elementos. El componente emocional pude llegar 

a ser determinante, motivado principalmente a través de la propaganda, pero tampoco es 

una razón suficiente. Los elementos normativos son los que “dan forma al marco 

explicativo con el que el individuo interpreta la realidad y sus propias actuaciones” 

(Morales y Moya, 1996), es decir, tienen que ver con las convicciones del individuo y en 

su forma de ver el mundo. Por último, encontramos los elementos de tipo identitario, 

relacionados con el ámbito personal, las amistades, el parentesco, etc. Estos pueden 

resultar clave en el mantenimiento de la militancia, debido al refuerzo que suponen las 

dinámicas grupales.  

Finalmente, el análisis meso se centra en el entorno social y político del individuo. 

Los lugares de trabajo o de ocio configuran las relaciones de amistad que, del mismo 

modo que las familiares, pueden conducir a los individuos a la radicalización bien porque 

tengan una finalidad captadora desde inicio, o bien porque el reclutamiento se produzca 

de manera horizontal y colectiva. Del mismo modo, ya en el 2009, advierte el autor de la 

creciente presencia de las comunidades virtuales y las redes sociales como herramientas 

de difusión de los marcos del yihadismo. Otro de los elementos que integra el análisis 

meso es el entorno religioso en el que los predicadores u organizaciones pueden 
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convertirse en una suerte de “canteras para la radicalización”. Por último, Jordán apunta 

a las propias células y a las redes sociales creadas en prisión en las que agentes 

reclutadores establecen relaciones individualizadas para la radicalización.  

Trujillo, León et al. (2010) realizan un estudio sobre la radicalización en las mezquitas 

de una ciudad española partiendo de dos postulados básicos: (1) que los sermones del 

imán tienen un calado social importante entre sus fieles y (2) que el imán se retroalimenta 

de las conductas de sus fieles para maximizar su influencia. El objetivo del estudio será 

conocer si los discursos de los líderes religiosos favorecen la integración social de la 

comunidad musulmana estudiando los contenidos de los sermones en 5 mezquitas u 

oratorios diferentes y las relaciones sociales entre los fieles dentro de ellos. Esto permitirá 

evaluar el riesgo de radicalización islamista en una ciudad media española. Se estudian 

las posibles orientaciones, público y fuentes de financiación de cada mezquita y, tras ello, 

se introducen dos observadores que registrarán información socio-contextual y el 

contenido de los diferentes sermones. Según los datos que arroja el estudio, en ninguno 

de los centros se incita el conflicto social ni a la violencia, pero sí se realiza un discurso 

de introspección dentro de la propia comunidad musulmana. Dos de estas las cinco 

mezquitas no vinculan los valores religiosos con aspectos políticos, mientras que en otras 

dos sí se tratan con frecuencia los conflictos internacionales que atraviesa el mundo 

musulmán; preocupa especialmente el caso de uno de los centros situado en una zona 

marginal con afluencia de inmigrantes de zonas de conflicto. En definitiva, aunque no se 

observan en ningún caso formas y métodos de radicalización explícitos, sí puede llegar a 

fomentarse cierto distanciamiento cultural que “podría llegar a ser, en sí mismo, un motor 

para la radicalización islamista en los grupos más desfavorecidos” (Trujillo, León, et al., 

2010). 

La tesis realizada por Moyano (2011) indaga en aquellos factores que contribuyen en 

la radicalización de los jóvenes musulmanes y elabora un instrumento de evaluación de 

riesgo. Esta herramienta, así como el estudio que realiza el autor, identifica un total de 11 

factores que pueden llegar a contribuir a la radicalización: (1) el extremismo religioso, 

(2) las necesidades vitales cubiertas, (3) la afectación psicológica, (4) la resistencia, (5) 

el conflicto percibido, (6) la integración social, (7) la privación relativa, (8) la 

desinhibición de la violencia, (9) el apoyo social, (10) el patriotismo y (11) la legitimación 

del terrorismo. Así, mientras que el extremismo religioso, la afectación psicológica, la 

percepción de conflicto, la desinhibición hacia la violencia y la legitimación de los actos 
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terroristas suponen claros factores de riesgo, la cobertura de las necesidades vitales, la 

integración social y el patriotismo serán factores de protección. Además, las puntuaciones 

de la herramienta de evaluación demuestran que la asistencia regular a centros como 

mezquitas u oratorios es una variable crucial dentro de los procesos de radicalización, 

pues se asocia a puntuaciones más elevadas en aquellos ítems que se erigen como factores 

de riesgo y permite la cobertura de necesidades de afiliación y socialización en los 

musulmanes. Cabe destacar que en este trabajo se realiza un estudio monográfico de un 

barrio almeriense en el que los indicadores de radicalización se mostraron 

extremadamente elevados. El análisis pormenorizado de esta zona constató la existencia 

de claros conflictos entre musulmanes y no-musulmanes así como evidencias de 

radicalización y legitimación del terrorismo. Se deriva también del estudio que los lugares 

frecuentados por la comunidad musulmana son espacios de riesgo sobre los cuales es 

necesario intervenir para favorecer la integración y evitar el aislamiento y la 

discriminación, fenómenos que activan mecanismos psicosociales reactivos que se 

derivan en a radicalización de individuos.  

Holguín (2014) centra su artículo en los procesos de radicalización de la segunda 

generación de inmigrantes españoles musulmanes que reside en nuestro país. De este 

modo, trata de establecer relaciones causales de las condiciones psicosociales de los 

individuos con su vulnerabilidad a la radicalización. El autor realiza un estudio 

longitudinal que abarca la evolución del riesgo en inmigrantes de segunda generación 

desde la escuela hasta la incorporación en el mundo laboral. Mediante diferentes 

herramientas se evalúan y comparan los resultados de dos muestras: una integrada por 

musulmanes marroquíes y otra por estudiantes universitarios. Esto ha permitido observar 

una correlación entre “los constructos «estrés percibido» «apoyo social» e 

«impulsividad» y la vulnerabilidad psicosocial al radicalismo” (Holguín, 2014).  

Cabe destacar que Holguín observa una serie de contenidos frecuentes en los 

discursos radicalizadores. Así, el victimismo o la reivindicación de los territorios 

usurpados al islam, junto con la creciente percepción de islamofobia y xenofobia en 

nuestras sociedades y las crisis económicas funcionan como bases de un discurso radical 

que cala profundamente en los más afectados. Esto prevé tornarse un asunto 

especialmente delicado en un momento, 2014, en el que las segundas generaciones de 

inmigrantes se encuentran en proceso de integración en el mercado laboral. Pero, para el 

autor, no solo afectan los aspectos económicos. Las implicaciones que la práctica 
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religiosa tiene en las manifestaciones culturales y en establecimiento de relaciones 

sociales son un factor fundamental. Aunque Holguín no afirma que la práctica religiosa 

sea necesariamente una ventana a la radicalización, sí define como peligrosa la creencia 

de la religión como único modo de alcanzar la salvación, la felicidad y la paz, pues “está 

muy cerca del fanatismo y por ende de la vulnerabilidad ante el radicalismo yihadista” 

(Holguín, 2014).  

El artículo de Reinares, García-Calvo y Vicente (2017) revisa las conclusiones de un 

estudio cuantitativo realizado en España entre el 2013 y el 2016 sobre los individuos 

detenidos por actividades concomitantes al terrorismo yihadista con el objetivo de 

comprender las razones y procesos de su radicalización. El perfil que puede extraerse de 

la muestra es el siguiente: varones con estudios de secundaria en su mayoría, 

generalmente entre 18 y 38 años, con frecuencia, casados y de nacionalidad marroquí y 

española. Cerca de la mitad son inmigrantes de segunda generación y uno de cada 10 son 

conversos. Su proceso de radicalización se inicia a partir de 2011 o 2012, con una edad 

media aproximada de 26 años en los hombres y de 21 en las mujeres. Según los datos que 

arroja este completo estudio, cerca del 87% de los casos estuvo en contacto directo con 

un agente radicalizador (activista, figura religiosa o familiar) y un 68’7% de los casos 

contaban con vínculos sociales previos a su radicalización en la misma localidad. Estos 

dos factores se han demostrado fundamentales en toda Europa para comprender mejor los 

procesos de radicalización: a pesar de encontrarse en las mismas condiciones y contextos, 

la radicalización es mucho más probable en aquellos sujetos que han estado bajo la 

influencia de agentes de radicalización. Esto permite identificar y comprender las “bolsas 

de radicalización”, es decir, los puntos calientes. Finalmente, el estudio destaca también 

la importancia de la asunción de ideologías que fomenten y justifiquen las acciones 

violentas. Este factor ideológico se combina con la influencia del entorno familiar y de 

las redes sociales locales fomentando la configuración de un marco ideológico extremo 

que puede llegar a implicar en acciones terroristas a algunos individuos. Cabe destacar 

que, en la época en la que se inscribe el estudio, esta realidad es cada vez más frecuente 

y preocupante tanto en España como en otros países de Europa Occidental.  

Vicente (2018) se centra en el colectivo exclusivo de los menores para llevar a cabo 

su análisis sobre la radicalización yihadista. Gracias al análisis de las actuaciones de 

aquellos yihadistas que han radicalizado y reclutado menores en España, el autor 

distingue tres fórmulas utilizadas en la captación de niños y adolescentes: el ámbito 
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familiar, el círculo social próximo y el espacio virtual. A pesar del poco conocimiento 

que se tiene sobre el fenómeno (el autor calcula un total aproximado de 25 casos durante 

el periodo del análisis), se han podido distinguir un conjunto de factores que determinan 

la fórmula de radicalización: la existencia de relación personal previa a la captación, la 

edad del menor y el entorno el que este proceso tiene lugar. En la primera de las vías, la 

intrafamiliar, se da en entornos familiares fuertemente ideologizados en los que se inculca 

a los menores una forma violenta y rigorista de entender el islam a través de la 

visualización de propaganda o de la normalización de conductas propias del radicalismo 

yihadista, en algunos casos, desde edades muy tempranas. La segunda de las vías, 

extrafamiliar en contextos inmediatos, identificadas suele darse en adolescentes que 

amplían sus círculos sociales. En algunos casos son los propios menores los que influyen 

a sus parejas o amistades, pero en otros, un agente de radicalización adulto propicia 

acercamientos amistosos en lugares públicos que enfocan a los menores vulnerables hacia 

los principios yihadistas. Finalmente, la tercera de las vías es la extrafamiliar en un 

contexto no inmediato. Esta, a diferencia de las anteriores, se da también en entornos 

online a partir de los 13 años. Los captadores analizan los perfiles de los individuos que 

consideran receptivos o susceptibles difundiendo propaganda y observando las reacciones 

y entablan contacto con ellos; otras veces son los propios menores ya familiarizados con 

el salafismo, profundizan en su radicalidad. En algunos casos se ha llegado también al 

uso de técnicas de coacción en momentos en los que el menor muestra dudas.  

El estudio de Trespaderne y Garriga (2018) investiga los perfiles de las 21 mujeres 

investigadas por radicalización yihadista en España entre 2008 y 2018. En su mayoría, se 

sitúan entre los 19 y los 25 años, son solteras, sin hijos y de segundas y terceras 

generaciones de inmigrantes musulmanes. Sus funciones son de reclutamiento, pero 

también de participación activa en la organización terrorista o para desplazarse a zonas 

de conflicto. La mayoría de las mujeres radicalizadas eran de origen español, mientras 

que los cargos de reclutamiento son ostentados por mujeres de origen marroquí. Su 

radicalización no solo se manifiesta en sus formas de vestir (por ejemplo, el uso de niqabs 

o burkas, en la eliminación de símbolos cristianos o en la falta de uso de adornos, joyas 

o accesorios) sino también en la intensificación de la práctica religiosa, los cambios en 

sus relaciones familiares y laborales o el intercambio de propaganda y el uso de grupos 

afines en redes sociales.  
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Guirao (2019) estudia el fenómeno de la ciberradicalización o radicalización en 

entornos online que, en los últimos años, está reemplazando, en algunos casos, los 

modelos offline que se han ido observando. Las TIC han permitido, según arrojan los 

datos del estudio entrar en contacto con perfiles vulnerables que se muestran receptivos 

a la propaganda o los comentarios de corte yihadista difundidos en las redes sociales. Esto 

convierte, fundamentalmente, a los más jóvenes en un colectivo muy vulnerable para la 

ciberradicalización. El espacio de proximidad para establecer una relación estrecha, al 

que hacen alusión muchos de los estudios anteriores, se desdibuja. En la radicalización 

online la aproximación no siempre es pasiva, sino que, puede iniciarse también por 

decisión del propio individuo radicalizado que, generalmente, es una víctima más joven 

que en la radicalización offline. Tras estos primeros contactos, la persona radicalizada 

consigue acceso a canales de comunicación privados, realiza las primeras tareas y difunde 

propaganda a través de sus propias redes. Guirao distingue en este momento una tercera 

fase en la que aísla y adoctrina al individuo, modificando su sistema de creencias, valores 

y estilo de vida. En la última de las fases, el individuo ya no solo participa en la difusión 

de estas ideas ni en funciones organizativas, sino que, directamente, “yihadiza” y se 

prepara, también en entornos virtuales, para implicarse de manera directa en acciones 

terroristas como la participación en atentados o su traslado a las zonas de conflicto como 

combatiente extranjero.  

García (2020) analiza la radicalización yihadista de 22 mujeres en España desde la 

irrupción del Daesh. Tomando como referencia los tres niveles sociopolíticos que instaura 

Jordán (2009b), García (2020) concluye que las vulnerabilidades que presentaban las 

mujeres de la muestra “las hicieron más predispuestas a escuchar la propaganda yihadista 

y a sufrir un proceso de radicalización violenta”. En el nivel de análisis macro, la autora 

destaca un hecho político fundamental: la instauración del califato y el llamamiento a la 

comunidad musulmana a unirse. La mayoría de las mujeres de la muestra estaba en 

contacto mediante las redes sociales con la organización criminal, pero únicamente 8 de 

ellas se radicalizaron sin presencia offline, un hecho que para la autora significa que en el 

caso español la vía online no supone el principal método de radicalización. Otro de los 

datos que arroja el nivel macro es la importancia de los factores socioeconómicos. En el 

nivel micro, García señala los momentos de vulnerabilidad que estaban atravesando 

prácticamente todas las mujeres de la muestra (muertes de seres queridos, rupturas 

sentimentales, crisis personales o ausencia de apoyos familiares). También destaca las 
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situaciones de precariedad y marginalidad a las que estas mujeres se encontraban 

expuestas y su escaso conocimiento del islam. Por último, el análisis del nivel meso 

destaca la influencia ejercida por las parejas sentimentales y por las relaciones de amistad. 

Cerca de la mitad de la muestra pertenecía a los mismos grupos sociales y cerca del 70% 

coincidieron o tuvieron contacto en grupos en redes sociales, las principales herramientas 

de comunicación según los datos del estudio. Por lo que respecta a las técnicas de 

adoctrinamiento y manipulación a las que se sometió a las mujeres de la muestra, la autora 

concluye que no parecen estar dirigidas y que pueden responder más a impulsos propios 

que a una estrategia meditada de adoctrinamiento.  

Finalmente, la revisión realizada por García-Magariño, Cotobal y Jiménez (2022) 

califica el conjunto general de factores posibilitadores de la radicalización que ha ido 

gestándose en diferentes estudios (motivaciones individuales racionales, identitarias, 

normativas o emocionales; factores contextuales como el entorno o los agentes de 

radicalización y macroestructurales como los conflictos a gran escala, los medios de 

comunicación o la existencia de organizaciones terroristas) como incapaces de explicar 

el fenómeno con precisión debido a su amplitud. Cabe señalar que, en este estudio se 

apunta a un hecho interesante: el perfil de yihadista radicalizado en España no se 

corresponde con los perfilados europeos. En el caso español, la autorradicalización por 

internet tiene una escasa presencia a pesar del aumento del uso de redes sociales y suele 

pertenecer a la clase media-baja. El estudio parte de tres supuestos: (1) ha de diferenciarse 

la radicalización cognitiva de la conductual, (2) esta disociación no debe ser estricta y (3) 

las radicalizaciones violentas por motivo religioso evidencian más complejidad que el 

resto. Además se introduce un concepto clave que conecta el pensamiento radical con la 

acción violenta: la estructura moral del comportamiento, que será resultado del proceso 

de socialización y que tiene que ver con “la internalización de (a) conceptos y 

convicciones; (b) patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento; (c) la 

previsión de las consecuencias ante diversos cauces de acción; (d) cualidades y 

competencias de control emocional; (e) actitudes; (f ) motivaciones que dan dirección al 

propósito; (g) valores que determinan las prioridades y (h) un lenguaje capaz de conectar 

todos esos componentes” (García-Magariño, Cotobal, et al., 2022) 
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de la presente revisión es conocer en profundidad el fenómeno 

de la radicalización yihadista en España, identificando los factores de riesgo asociados, 

estudiando el modus operandi de las redes de captación y los ámbitos de mayor 

incidencia. Este propósito viene motivado por la importancia de primer orden que el 

yihadismo ha adquirido en los últimos años en materia de seguridad internacional.  

Por ello, se ha realizado una revisión sistemática de aquellos materiales escritos en 

castellano que tratasen de forma específica los mecanismos de radicalización yihadista 

que han operado en los últimos años dentro de nuestras fronteras. Se escogieron un total 

de 11 artículos que, cumpliendo con los objetivos específicos de nuestra investigación, 

han permitido confirmar las tres hipótesis planteadas al inicio. Aunque la literatura sobre 

yihadismo sí es bastante extensa, fundamentalmente en lengua inglesa, se ha podido 

comprobar que el número de publicaciones en castellano que analicen el funcionamiento 

de las redes de radicalización y traten los factores de riesgo y protección en lengua 

castellana no son muy cuantiosos. Aun así, cabe reseñar la calidad y la profundidad de 

los análisis y, en especial, el rigor que aportan las bases de datos elaboradas por 

instituciones como el Instituto Elcano.  

La primera de las hipótesis planteadas sugería que los individuos con un perfil 

socioeconómico bajo, en especial, los más jóvenes se demuestran más susceptibles de 

introducirse en las redes de captación del movimiento yihadista o en los ámbitos de 

radicalización. Según sugieren prácticamente todos los estudios que han sido objeto de 

nuestra investigación, esta hipótesis se ha revelado como cierta.  

El análisis sociopolítico en tres niveles que realiza Jordán (2009b), y que se utilizará 

como referencia en algunos de los estudios que hemos analizado posteriormente, ya 

desvela esta realidad. Si bien el conjunto de factores que se derivan de estos tres niveles 

es muy elevado, hay algo que resulta claro: la radicalización es el resultado de un proceso 

complejo en el que interviene el contexto sociopolítico, el contexto individual y el 

contexto relacional (Jordán, 2009b). Precisamente, la cuestión fundamental es que las 

condiciones socioeconómicas del individuo impregnan estos tres ámbitos. Esta cuestión 

se intensifica especialmente en España, marcando distancia con las realidades que viven 

otros países del entorno europeo, donde el perfil general de los individuos detenidos es 

de clase media-baja (García-Magariño, Cotobal, et al., 2022). Además, los factores 
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emocionales, especialmente aquellos relacionados con la pérdida de sentido o la 

necesidad de pertenencia a un grupo, también se erigen como factores clave en el perfil 

general de los detenidos (Jordán, 2009a). 

Se confirma también, y preocupa especialmente, la susceptibilidad de los más jóvenes 

ante estas redes de captación, fundamentalmente de las segundas y terceras generaciones 

de inmigrantes musulmanes que han nacido y residen en nuestro país. Este colectivo es 

especialmente sensible a los discursos de corte identitario que se centran en el victimismo, 

en la marginalización y la xenofobia que sufren y en las dificultades de acceso al mercado 

laboral (Holguín, 2014) 

Más allá de los factores socioeconómicos, algunos estudios como el de García (2020) 

o Trespaderme y Garriga (2018) hacen referencia también a la vulnerabilidad e 

inestabilidad emocional que presentaban la mayoría de las mujeres radicalizadas entre 

2014 y 2022. Según García (2020), el estado anímico de las mujeres de la muestra que 

estudia fue, precisamente, el detonante, o al menos una de las razones fundamentales, 

para iniciar su proceso de radicalización. Lo más preocupante es que esto las sitúa en un 

momento idóneo para adaptar su pensamiento (García, 2020).  

Pero la vulnerabilidad emocional no solo se circunscribe a mujeres, sino que, por 

supuesto, se extiende a jóvenes que están pasando por periodos de inestabilidad 

emocional y de construcción personal en los que, como se ha expuesto, se muestran 

particularmente susceptibles. Cabe destacar que es concretamente en este segmento de 

población más joven en el que se emplean fórmulas y conductas manipuladoras tales 

como la seducción, el engaño, la presión, la coacción o la agresión física (Vicente, 2018).  

También se confirma la segunda de las hipótesis planteadas: que la captación se lleva 

a cabo en la mayoría de los casos a través del entorno social o familiar de los individuos. 

A pesar del completo análisis que realiza Guirao (2019) sobre el creciente impacto de la 

ciberradicalización en el caso de aquellos que más expuestos se encuentran a las redes 

sociales, España supone de nuevo una excepción en este extendido fenómeno. Según 

García (2020), los datos recogidos en la muestra de mujeres radicalizadas muestran un 

crecimiento en el uso de las redes sociales, pero no un aumento de la radicalización 

exclusivamente online. Este y muchos otros estudios (Vicente, 2018; Reinares, García-

Calvo, et al., 2017) apuntan a la importancia crucial que tiene el entorno directo e 
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indirecto en la radicalización de individuos. De hecho, el contacto con agentes de 

radicalización y la existencia de vínculos sociales previos suponen dos factores 

fundamentales para explicar por qué, a pesar de estar en contextos sociodemográficos 

muy similares, unos individuos se radicalizan y otros no (Reinares, García-Calvo, et al., 

2017).  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un medio óptimo 

para la difusión de contenidos para la radicalización, pero, sobre todo, para la 

identificación de perfiles vulnerables o “apetecibles” a ojos de los reclutadores (Guirao, 

2019), es importante destacar que, al establecimiento de contacto online, le sigue el 

contacto personal (Moyano, 2010). Es decir, que, de manera general, los métodos online 

suponen un complemento a la conformación de redes sociales personales en el entorno 

propio del individuo en el que las redes de parentesco, de amistad o de autoridad religiosa 

tienen un peso fundamental (Jordán, 2009b; García, 2020).  

La última de las hipótesis planteadas también ha sido confirmada por los datos: las 

redes de captación suelen actuar en comunidades árabes herméticas con pocos vínculos 

externos que experimentan un sentimiento de marginación y aislamiento. Los datos que 

arroja el Cuestionario sobre Riesgo de Radicalización Islamista en Jóvenes propuesto por 

Moyano (2010) aportan un dato clave: “el factor que más inhibe la legitimación del 

terrorismo es la integración social”, mientras que la percepción y el énfasis en el conflicto 

es el factor de riesgo que más favorece dicha legitimación de los actos terroristas.  

Se erigen como especialmente vulnerables aquellos sujetos que consideran que la 

sociedad no tiene nada que ofrecerles, quienes están comenzando una nueva vida en un 

lugar desconocido o que se encuentran descontentos con su situación social (Sageman, 

2004). Este tipo de individuos buscará en su comunidad más próxima, en este caso la 

religiosa, un refugio personal, convirtiéndose, en algunos casos, en potenciales víctimas 

de las redes de captación, que tratarán de reforzar su vínculo social con los candidatos 

(Jordán, 2009b). 

Los estudios realizados en barrios estratégicos como El Puche en Almería (Moyano, 

2010), El Príncipe Alfonso en Ceuta o La Cañada de Hidum en Melilla (García, 2020) 

revelan unos indicadores de riesgo mayores. La confluencia de los factores 

socioeconómicos con la marginalización que experimentan este tipo de entornos y la 
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búsqueda de apoyo social termina abocando a algunos individuos a la búsqueda de 

socialización y de apoyo social en entornos exclusivamente musulmanes. Esto eleva 

todavía más la percepción de conflicto y el distanciamiento entre musulmanes y no-

musulmanes (Moyano, 2010).  

A pesar de que los resultados que ha revelado la revisión sistemática han permitido 

confirmar las hipótesis planteadas al inicio, la presente investigación no se encuentra 

exenta de limitaciones. La primera de ellas es la carencia de datos actualizados que 

reflejen de manera fidedigna la realidad de la radicalización en nuestras fronteras. La 

complejidad del fenómeno y las múltiples y cambiantes maneras en las que este se articula 

y se desarrolla no permiten mapear ni seguir con inmediatez la evolución de este tipo de 

procesos. Tal vez, otra de las limitaciones que esta búsqueda ha tenido ha sido la 

imposibilidad de establecer un patrón de evolución de las técnicas y los métodos desde la 

implementación de las primeras células yihadistas en España hasta la actualidad. Esto se 

debe, principalmente, a los diversos análisis que las fuentes realizan de los datos de 

estudio.  

Aun así, esta revisión ha permitido establecer un mapa bastante completo y detallado 

de los métodos de actuación de las redes de captación yihadista y de los diversos procesos 

de radicalización a los que somete a una parte de la comunidad musulmana que termina 

por asumir los principios del salafismo y, en los peores casos, a formar parte activa no 

solo de las organizaciones terroristas, sino de acciones violentas en territorio europeo e, 

incluso, de las guerras abiertas en las zonas de conflicto como combatientes extranjeros.  

Pero si algo se deriva de este trabajo es que, como apunta Jordán (2009b), “la 

radicalización tiene mucho de aprendizaje social; y para evitarla es preciso limitar el 

alcance de los agentes de socialización extremistas y proponer en su lugar alternativas 

que transmitan valores prosociales”. Es esencial centrar los esfuerzos políticos, 

económicos y sociales en aquellos entornos en los que se percibe una mayor 

discriminación y desamparo para poder hacer frente a la lacra que supone la 

radicalización islamista en nuestras sociedades.   
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