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Resumen y Abstract  

 

RESUMEN 

La influencia de la Primavera Árabe en el comercio internacional y las relaciones 

diplomáticas con Colombia, analiza de forma objetiva cuales son los factores que de una u 

otra manera pudieron influenciar en las relaciones de Colombia con la región de Medio 

oriente, tras el fenómeno social conocido como Primavera Árabe, y que trajo grandes 

cambios en la política, la economía y comercio mundial con el resto del mundo. Además 

se tuvieron en cuenta factores sociales como la introducción de la tecnología, el papel de 

los medios de comunicación y la población joven que jugaron un papel importante en el 

desarrollo de este fenómeno social. 

Esta investigación se realizó bajo el método documental, con este, se halló información de 

gran valor sobre los factores sociales y de políticas internas que fueron el principal factor 

desencadenante de las revueltas, mostrando que las políticas anárquicas y la anti 

democracia jugaron un papel decisivo en el futuro de la región.  

 

Se halló que aunque el comercio entre Colombia y Medio Oriente no ha cambiado mucho 

en los últimos años, si se ha detenido nivel de progreso que se traía desde los años 2000. 

Así mismo, las relaciones de política exterior se han visto frenadas y con poco progreso 

para lo que se esperaba antes del inicio de la primavera árabe, sin embargo tampoco 

mostraron un retroceso en sí, es decir las relaciones bilaterales entre ambas regiones 

aunque desaceleraron su progreso, no cambiaron significativamente. 

 

 

 

 

 

 



Contenido X 

 

ABSTRACT 

 

The influence of the Arab Spring on Trade and Diplomatic Relations with Colombia, 

objectively analyzes what are the factors that one way or another could influence 

Colombia's relations with the Middle East, after the social phenomenon known as Arab 

Spring and brought great changes in politics, the economy and global trade with the rest of 

the world. In addition social factors such as the introduction of technology, the role of the 

media and young people who played an important role in the development of this social 

phenomenon is taken into account. 

This research was conducted under the documentary method, with this, valuable 

information about social factors and domestic policies were the main trigger for the riots 

was found, showing that the anarchic policies and anti-democracy played a decisive role in 

the future of the region. 

It was found that although trade between Colombia and the Middle East has not changed 

much in recent years, if it has stopped level of progress that was brought from the 2000s 

Likewise, foreign policy relations have been slowed and little progress than expected 

before the start of the Arab spring. 
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Introducción 

La Primavera Árabe fue la denominación otorgada al conjunto de levantamientos 

populares que acontecieron a partir de diciembre de 2010 y que se extendió en los países 

de Oriente Medio y el Norte de África, trayendo como consecuencia un cambio de 

régimen político en varios países del mundo árabe, incluyendo la caída del gobierno en 

países como Túnez y Egipto. Estos acontecimientos han sido considerados por algunos 

autores como la mayor ola de agitación política que el mundo ha visto desde la caída del 

muro de Berlín.  

La Primavera Árabe, se caracterizó por ser un movimiento transnacional pues además de 

afectar los acuerdos nacionales de cada país, afectó los países vecinos y las relaciones 

políticas y económicas con el resto del mundo. Este fenómeno ha tenido una visión 

restringida de la lucha por la democracia, pero en el fondo trae consigo los problemas 

económicos y sociales a los que se han enfrentado los países de esta región en las últimas 

décadas. Los países involucrados en la Primavera Árabe “traían diferentes problemas 

económicos y sociales que surgieron de diversos legados dejados por las formas de 

colonialismo europeas y por los diferentes esquemas de dominio único que gobernaron 

esos países desde hace décadas " 

En este trabajo, discute de manera general los principales factores políticos, económicos y 

sociales que dieron origen a la Primavera Árabe y posteriormente son analizados los 

efectos que este fenómeno trajo en las relaciones económico-comerciales para Colombia, 

ya que este ha tenido relaciones comerciales con esta región del mundo desde hace más de  

50 años y los esfuerzos de los últimos gobiernos colombianos han sido mejorar y afianzar 

dichas relaciones.   Finalmente se exponen algunos aspectos de la política exterior entre 

Colombia y algunos de los países involucrados en la primavera Árabe.  

 



 

1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES 

A finales de la primera década del siglo XXI, un colosal terremoto social se dio paso en los 

países árabes y de medio oriente como consecuencia de un clamor popular por la 

democracia y por los derechos sociales sesgados desde varias décadas atrás. Esta 

revolución se dio luego del actuar de simples ciudadanos de Túnez que se inmolaron y 

recurrieron a prácticas protestantes agresivas en contra de su gobierno a finales de 

diciembre de 2010. 

Días después del actuar de los ciudadanos tunecinos y al ver la agonía de esta zona 

geográficas, sociedades de la comunidad árabe se fueron sumando a las multitudinarias 

protestas en contra de sus gobiernos y políticas sociales, entre ellos países como Palestina, 

Irán, Irak, Egipto, Yemen, Arabia Saudí, Argelia entre otros. Todas estas revoluciones 

fueron calificadas como terroristas desde el comienzo de las protestas tunecinas por las 

organizaciones internacionales, sin embargo para muchos de los medios occidentales 

fueron catalogadas como revueltas o revoluciones democráticas. 

Muchos factores incidieron a estas revueltas sociales, ya que esta región tras la pérdida de 

varias guerras contra el Estado de Israel se vio en la necesidad de tener acuerdos de 

cooperación militar con países de occidente como Estados Unidos, acto seguido por el cual 

este último tomo gran parte del control de varios de los recursos de estos países tales como 

el petróleo. Estados unidos a su vez mantuvo en el poder a ciertos líderes en estos países.  

Por otro lado los múltiples niveles de establecimientos de dictaduras sin oposición que no 

permitieron la participación ciudadana y silenciaron a la población.  Por último, el 

fenómeno de sobrepoblación joven que se encontraba principalmente sin empleo y con 

unas grandes familias por mantener, esto sumado a una gran imposición de sus propios 

países para emigrar a Europa fueron algunos de los desencadenantes de estas revueltas. 

Antes de 2011, algunos países árabes como Egipto y Túnez pasaron a 

experimentar tasas de crecimiento económico superiores a los que tenían en la 

década anterior, con un aumento de aproximadamente 5 por ciento anual; 



 

considerablemente por encima de las tasas europeas, pero baja para los estándares 

de emergentes de economías de mercados como China e India, junto con avances 

en las reformas económicas y  en los precios del petróleo, la región MENA en su 

conjunto y los países bajo dictadores como Túnez, Libia, Yemen y Egipto 

alcanzaron tasas de crecimiento notables en la última década antes de la 

primavera árabe. (Akkas, 2014) 

Entre 2000 y 2010, la región experimentó su fuerte crecimiento per cápita desde 

la crisis del petróleo de 1970, pero aun así estuvo por detrás de los mercados 

emergentes, economías de Asia Central y del Este de Europa. La afluencia de la 

riqueza del petróleo después de que los auges periódicos desde la crisis del 

petróleo de 1973 han facilitado también enormes inversiones en infraestructura 

física y social y positivamente pero no tanto como se esperaba. (Akkas, 2014) 

América Latina y Oriente Medio tienen antecedentes desde hace más de un siglo,  aunque 

no ha sido la prioridad de ambas regiones y en consecuencia no se relacionan directamente 

como con el caso de Estados Unidos, estas se han ido forjando silenciosamente en 

términos de relaciones comerciales, sociales y políticas. Buscando así, una unión para un 

mayor desarrollo de ambas regiones principalmente económico, desarrollo que se ha visto 

frenado aparentemente por dichas revueltas. 

Las relaciones directas entre la región de Oriente Medio y América Latina se iniciaron 

desde los comienzos de las grandes migraciones desde Oriente Medio a principios del 

siglo XX principalmente desde Israel, Turquía Siria, Líbano, y Palestina. Luego de la 

creación del estado de Israel en 1948, El número de migrantes aumento y se asentaron en 

países como Brasil, Colombia, México, y Venezuela huyendo de factores económicos, 

políticos, religiosos y aprovechando la poca imposición de estos países para acoger 

inmigrantes. Muchos de estos migrantes debido a su edad joven y a que solo contaban con 

su idioma nativo se dedicaron al comercio, hecho por el cual muchos de ellos son en 

América Latina grandes comerciantes. En la región, solo la población Siria abarca el 

millón de habitantes principalmente en Brasil, y así mismo en naciones como Qatar se 

pueden encontrar hoy alrededor de los 450.000 habitantes latinos. 

La mayor parte de los países de Medio Oriente poseen algún tipo de 

representación en América latina, ya sea como Embajadas o Consulados. Con 

relación a la densidad de presencia libanesa en nuestra región, el Líbano es el país 

con el mayor número de representaciones, al cual siguen países como Egipto, 



 

Israel, Palestina, Turquía e Irán. (Martinez, Instituto Rosario de Estudios Mundo 

Arábe Islamico, 2012) 

Las representaciones latinoamericanas en Medio oriente son de 21 países de la 

región, entre los que se destacan países como Argentina, Brasil, Chile, México y 

Cuba. Estas representaciones forman parte de la intención de estos países en 

establecer un dialogo tanto político como en cuestiones comerciales, entre otras. 

Se detecta en este sentido ala importancias que les han dado los países 

latinoamericanos a la región de Medio Oriente. A su vez son destacables los 

numerosos acuerdos bilaterales firmados entre países de ambas regiones, de los 

cuales muchos también han dado lugar a la firma de Memorándums de 

Entendimiento en diversos campos de cuestiones comerciales, visas, educación, 

etc. Se puede destacar además el hecho de que los países de ambas regiones 

participan en las organizaciones políticas regionales. De esta manera, Brasil y 

Venezuela se han integrado como países observadores en la Liga Árabe, como así 

también siete países árabes y Turquía e Israel son observadores en la 

Organización de Estados Americanos OEA. También de la cumbre América del 

Sur-Países Árabes ASPA que fue pensado para crear foro político y espacio de 

negociación entre los líderes de los países de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) y la Liga de los Estados Árabes (LEA) En total dicho foro incluye a 

34 países, de los cuales 22 corresponden a la región de Medio oriente y el Norte 

de África. (Martinez, 2012) 

Por su lado Colombia, no ha sido la gran excepción a estas relaciones, desde anteriores 

gobiernos se ha tratado de volver más dinámicas las relaciones con varios Estados de la 

región de Medio Oriente, ya que desde hace varias décadas se busca abrir estos mercados 

para el país y fortalecer las relaciones. Colombia desde el 2009 es observador y asiste a las 

cumbres de la Liga Árabe,  

Es paradójico que una nación como Colombia que ha tenido relaciones con Medio Oriente 

que se remontan a décadas atrás, tenga unas relaciones pobres con los Estados Arábicos. 

Tanto su participación con las fuerzas multinacionales de observación que operan en la 

región del Sinaí, así como su participación a los movimientos de los no alineados que 

fueron concretadas a finales de los años 80. Ambas plataformas han sido desaprovechadas 

para fortalecer relaciones especialmente las concernientes al mundo árabe. 

Desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo, Colombia  ha estado tras las vías de un 

mejoramiento de las relaciones con los países de medio oriente manteniendo una postura 

coherente con los conflictos árabe-israelíes manteniéndose solo como  observador 



 

procurando obtener relaciones más prudentes que apresuradas. Desde entonces las 

relaciones diplomáticas y el intercambio comercial  entre Colombia y Medio Oriente no 

parecen haber tenido mayor trascendencia, salvo con el estado de Israel.  

En  1989 el gobierno colombiano llevo a cabo una serie de negociaciones que se venían 

adelantando entre egipcios, libios, Israelitas y colombianos especialmente en sectores 

energéticos y militares, este último mostro un buen desarrollo comercial tanto de material 

bélico y de  aviones e instrumentación de uso militar. Por el área energética, hacia 1984 se 

realizaron las primeras ventas del carbón hacia Siria y esto dejo un camino abierto hacia 

nuevas posibilidades de intercambio comercial. Posteriormente para 1987 y 1988 la 

compra por parte de Israel de 2.2 millones de toneladas de carbón provenientes de 

Colombia en este periodo y se iniciaron las primeras ventas de petróleo y café a pequeña 

escala. Colombia por su parte sostuvo sus inversiones en material militar consecuente a 

que pasaba por un momento de tensión con Nicaragua.  

Lo anteriormente señala que Colombia mantuvo un déficit comercial con relación a los 

países de Medio Oriente entre los años de 1980. 1995 ya que Colombia exportaba 

principalmente carbón y petróleo para ser posteriormente importado como gasolina o 

productos para consumo, sumado al creciente número de importaciones colombianas de 

material bélico y táctico para combatir la guerra interna que crecía de la mano del 

narcotráfico.  

1.1.1 Estado del Arte  

A continuación se relacionaran algunas de las herramientas y referencias bibliográficas 

que se fueron halladas para la exploración y desarrollo de este trabajo de investigación 

respecto a la situación de  los países del Medio Oriente y en relación a Colombia, que 

podrán ser de gran aporte para el desarrollo de esta investigación.  

Uno de los documentos analizados para el desarrollo de esta investigación fue las el texto 

“La Primavera Árabe: Reflexiones Geopolíticas” de Marcos Peckel del año 2014. Este 

documento analiza la Primavera Árabe desdé una perspectiva histórica que mira cómo los 

cimientos de la arquitectura de los países árabes tienen una incidencia fuerte en los 



 

movimientos de protesta de 2011. La historia ha creado en esta zona exclusiones que son 

ahora un reto institucional para los países de la zona; zona de por si inestable. (Peckel, 

2014) 

Otro de los documentos en los que se apoya el desarrollo de este trabajo es un documento 

llamado Primavera Árabe, protestas y revueltas. Análisis de factores por José Blanco 

Navarro (2011) que analiza los factores por los cuales se dio la llamada revolución Árabe 

o Primavera Árabe, donde vemos las causas que llevaron a esta región del mundo a un 

cambio radical y así entender mejor cual es trasfondo de esta problemática. También 

encontramos en este documento algunas posiciones prospectivas de lo que será el futuro de 

los países allí involucrados. (Navarro, 2011) 

Así mismo se encontró también un documento de la Universidad Nacional del Rosario 

llamado  América latina y Medio Oriente: efectos de la Primavera Árabe en la región  que 

analiza los efectos de la llamada Primavera Árabe en la región de América Latina, su 

autora Lucia Martínez explica cómo después del 2011 la región tuvo un receso en las 

relaciones con américa latina y sus relaciones fueron menos cercanas, es así entonces 

como este documento nos ayuda a entender el estado previo a las revoluciones y como 

podrían ser en un futuro cercano y su influencia en américa latina principalmente. 

(Martinez, 2012) 

El articulo Arab Spring in Tunisia, Egypt and Libya: A Comparative Analysis of Causes 

and Determinants ayudará a entender como los factores clave y las variables que dieron 

origen a la primavera árabe. El documento se centra sobre todo en los países del norte de 

África y Egipto, Libia y Túnez. Los resultados muestran que la incapacidad de los 

gobiernos de estos estados afectados a responder adecuadamente a las demandas crecientes 

de inclusión política, buen gobierno, la creación y las políticas de crecimiento inclusivo, y 

trabajo jugaron fundamentales papeles en el despertar de la conciencia del pueblo, lo que 

resulta en las revoluciones. El documento recomienda la institucionalización de la 

participación y multipartidista la democracia y la implementación de políticas orientadas a 

las personas, tales como trabajo creación y la introducción de programas de reducción de 



 

la pobreza entre otros, un medio de mantener el éxito de las revoluciones. (Ogbonnaya, 

2012) 

El documento cambio y estabilidad política en las monarquías del Golfo tras la Primavera 

Árabe muestra como los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), ayuda a 

entender como estos países por su carácter rentista, han sobrevivido como regímenes 

autoritarios hasta la actualidad. No obstante, el anhelo de liberalización política de 

importantes sectores de la sociedad se evidenció durante la Primavera Árabe. Este artículo 

muestra cómo estas demandas han sido respondidas por las autoridades con una 

combinación de medidas redistributivas, coercitivas y represivas, además de una limitada 

reforma política. Si bien se celebraron elecciones en los seis estados entre 2011 y 2012 

como respuesta parcial a las demandas de la ciudadanía (Masacara & Saldaña, 2014) 

El artículo la Primavera Árabe en el curso de la crisis financiera internacional por Noemí 

Rabbia nos muestra cómo se destacan los efectos de la crisis internacional occidental en el 

desarrollo de la llamada Primavera Árabe y como se muestran los elementos de esta 

colisión política. De esta forma se podrá analizar la alteración geopolítica producida a 

partir de los acontecimientos que se iniciaron en tunes a finales de 2010. (Rabbia, 2012) 

El estudio de la embajada del Líbano titulado encuentro entre dos mundos: Migración 

Árabe en Colombia por Isabela Restrepo enmarca la situación de una globalización donde 

países firman múltiples acuerdos de intercambios de bienes y servicios pero 

paradójicamente restringe la libre circulación de ciudadanos de distintos países, esto 

debido a la difícil cooperación mutua por un pleno desarrollo en las regiones. 

El documento de la cancillería Colombiana Irán, América Latina y Colombia por 

Frederick Massé  da una breve introducción sobre cómo han sido las negociaciones con 

uno de los países con más conflicto de la región de Medio Oriente, por qué las relaciones 

de este país y algunos en conflicto ha sido de alguna manera estratégicas para su conflicto 

interno y como ha afecto esto a las relaciones diplomáticas con Colombia. (Massé, 2011) 

  



 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A continuación se plantean algunos de los factores por los cuales es para Colombia 

importante conocer cuáles han sido los efectos de la Primavera Árabe, dado su interés 

histórico por fomentar relaciones con esta región del mundo. 

Desde los inicios de las protestas sociales en los países árabes en 2010, para muchos de los 

gobiernos entonces en el poder su tarea principal fue combatir estas arremetidas en contra 

de sus mandatos, ya que algunos países lidiaban con distintas exigencias del pueblo y sus 

distintos detractores que conformaban sus propios frentes para lograrlo. 

Este era el caso de Túnez, que contaba con un gran turismo internacional específicamente 

de Europa y recibía mucha de la influencia de occidente, sumado esto a un gobierno menos 

restrictivo. El poder y la economía estaban en manos de solo algunas familias, es decir, el 

comercio o turismo internacional carecía de barreras impositivas. Estas familias que 

contaban con el poder económico tenían la capacidad de monopolizar todos los sectores de 

la economía como turismo, telecomunicaciones, finanzas, comercio, seguros entre otros.  

Así mismo, se dio paso a la llamada revolución blanca de Egipto pero esta vez por las 

reformas políticas comerciales, religiosas y de censura que pretendían dar poderes 

especiales a las fuerzas militares de este país para con el resto del mundo. Todas estas 

protestas suponían ser regresivas en materia laboral, de comercio, industria y turismo 

internacional. Por su lado en Libia se empezó a ver envuelta en un conflicto a gran escala 

donde establecieron las fuerzas rebeldes y la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

OTAN y países como Estados unidos y Europa intervino apoyándolos, esto termino con el 

fin del mandato y muerte de Gadafi, pero sus consecuencias también fueron graves en la 

economía, comercio e industria que no se lograron estabilizar ya que muchos eran los 

interesados en tomar el poder y estos países se sumergieron en la disputa por el mismo. 

Consecuentemente otras revueltas como las de Siria, Libia, Yemen, Argelia trajeron 

innumerables trabas y consecuencias para el comercio internacional, el turismo, el trabajo 

y muchos otros sectores de la economía. 



 

Lo anteriormente expuesto supone como estos acontecimientos afectaron no solo a estas 

naciones sino al resto del mundo, ya que su comercio, economía, turismo y relaciones 

internacionales se detuvieron con el resto del mundo por varios años o por lo menos ya no 

eran tan fuertes debido a que muchos de los países  solo querían estar como observadores 

del conflicto,  también empezaron a cerrar muchas de las operaciones regulares con estos 

países envueltos en guerra. 

Bajo este contexto las preguntas que permiten plantear el problema de esta investigación 

son:  

 ¿Cuál es la influencia de los estados participes de Primavera Árabe y cuál es su 

incidencia en términos comerciales y diplomáticos en Colombia? 

 ¿Cuál ha sido la evolución   económica comercial y política de los estados 

participes de la primavera árabe?  

 ¿Cómo han sido las relaciones comerciales entre los estados participes de la 

Primavera Árabe y Colombia?  

 ¿Cómo han sido las relaciones de política exterior entre Colombia y los países 

que conformaron la primavera árabe? 

Las consecuencias entonces de la llamada Primavera Árabe y en si entre las relaciones de 

Colombia y Medio Oriente, donde se aspiraba no solo un relacionamiento más que 

económico-comercial sino a una cooperación donde las dos regiones sur-sur han quedado 

prácticamente detenidas, donde se puede observar que estas se convirtieron en relaciones 

netamente político-diplomático entre lo que va aconteciendo entre ambas regiones 

América Latina y Medio Oriente. Ya que muchos países y empresas especialmente de 

América Latina han preferido mantenerse al margen de la situación y de no tener ningún 

tipo de relación constante con estos países de la región de Medio Oriente. Esto por la 

desconfianza generalizada por sus inestabilidades en los gobiernos y políticas económico- 

financieras, sumadas al poco respaldo que ofrecen los organismos internacionales en 

relación de materia comercial. Aunque cabe retomar nuevamente el esfuerzo del gobierno 

Colombiano por mantener estas relaciones especialmente de abrir mercados y sostener los 

ya existentes. Un ejemplo de esto se podría ver en las relaciones de Colombia con los 



 

Emiratos Árabes Unidos que aunque es un país que se puede mencionar como ajeno a las 

revueltas árabes, Colombia trata de mantener su presencia en esta región.  

Colombia no es un país fuertemente exportador, sin embargo, fortalecer sus relaciones 

comerciales con esta región del mundo ha sido una tarea muy importante desde el gobierno 

de Alfonzo López Pumarejo (1942), pues se conoce desde entonces el potencial que esta 

región del mundo tenia para Colombia en materia comercial no solo de petróleo, sino 

también para productos como el café, el arroz, azúcar entre otros. Así entonces, se 

empezaron a dar los primeros acercamientos políticos-comerciales con esta región del 

mundo principalmente con países como Israel, Egipto, Irán, Irak, Libia y en menor medida 

los demás países que conforman la comunidad Árabe, acercamientos que fueron creciendo 

a la medida del desarrollo de  los países con los que se tenían alguna relación comercial. 

Este pequeño pero buen entendimiento comercial se vio obstaculizado o de alguna u otra 

manera reducida desde el comienzo de las protestas sociales en 2010, pues los países 

envueltos en estas problemáticas desviaron su atención a otros países que ejercían mayores 

presiones y que a su vez intervenían en el conflicto. Colombia por su parte se mantuvo 

siempre al margen de las discusiones y su participación fue neutral, pero comercialmente 

las relaciones decaían para el sector exportador por la desconfianza generalizada en los 

empresarios para con la región. Así entonces, Colombia enfoco su mirada hacia otros 

mercados abriendo tratados de libre comercio con otras naciones mientras se regulaba el 

conflicto en Medio Oriente.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se realiza principalmente por méritos investigativos con el fin de determinar 

cuáles han sido los principales factores que influyen en las relaciones de Oriente Medio y 

América Latina especialmente con Colombia. De este modo se podrá determinar cuáles 

han sido los avances o retrocesos desde los inicios de las revueltas en Oriente medio a 

finales de 2010.  

Por medio de la presente investigación se podrán hacer aportes importantes a la cultura 

investigativa y a futuros aportes a las investigaciones de la facultad de negocios, Así 



 

mismo a la comunidad educativa en general sobre las relaciones de Colombia con Medio 

Oriente. De este modo, abrir las puertas a nuevas ideas y líneas de investigación para 

profesores y estudiantes y continuar con el desarrollo del tema a futuro. 

A partir de esta investigación se podrá vislumbrar el futuro de las relaciones con Oriente 

Medio y cuales son y serán las fortalezas de Colombia como país emergente ante estos 

nuevos cambios en materia de comercio, turismo y relaciones diplomáticas que se han 

venido presentando fuertemente desde hace dos décadas, pero que por causas de las crisis 

en estos gobiernos de Medio Oriente desde 2010, su rumbo se ha visto desviado y muy 

suspendido.  

Personalmente la investigación aporta conocimientos básicos sobre como Colombia 

afronta las crisis internacionales de otros gobiernos y trata de sobreponerse a las barreras 

en las relaciones en general. También es importante resaltar que Colombia tiene un gran 

interés desde hace una década en ingresar a los mercados y afianzar las relaciones con 

Medio Oriente y aumentar su participación en estos países. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Analizar cómo han sido las relaciones políticas diplomáticas, económicas y comerciales 

entre Colombia y los Estados participes en la Primavera Árabe, en el periodo de 2010 – 

2015. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Caracterizar los factores económicos y políticos que originaron la Primavera Árabe 

y cuáles son los Estados más influyentes en este fenómeno social.   

 Describir como han sido las relaciones de política exterior entre Colombia y los 

Estados participes en la Primavera Árabe  

 Identificar cuáles han sido las relaciones económico-comerciales entre Colombia y 

los Estados que han participado en la Primavera Árabe.  



 

1.4 MARCO METODOLÓGICO  

1.4.1 Método  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. 

Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías. (Ruiz, 2007) 

El presente trabajo se desarrolló bajo el método analítico tomando información disponible 

en documentos y páginas de internet de organizaciones relacionadas con el tema. La 

información recolectada fue clasificada y leída para extraer los principales factores 

económicos, políticos y socioculturales que dieron origen a la llamada Primavera Árabe y 

posteriormente sus consecuencias e influencia en las relaciones con Colombia.  

1.4.2 Metodología  

La metodología para el desarrollo del presente trabajo fue documental, apoyada en la 

consulta de documentos como tesis, artículos publicados en revistas indexadas, libros, 

informes de trabajo de instituciones relacionadas al tema, entre otros. Fueron consultadas 

bases de datos que publican información actualizada y confiable sobre el tema como: 

EBSCO, SCOPUS, PUBLINDEX, SCIELO, y SCIENCEDIRECT. 

Adicionalmente fueron consultadas páginas web de organizaciones que recolectan y 

publican estadísticas detalladas e información del comercio global.  

La investigación comprende los periodos entre 2010 hasta la actualidad, aun así se tendrán 

en cuenta otros artículos que ayudaran a el entendimiento del problema sus causas y 

hechos históricos. La metodología propuesta es detallada en las tablas 1, 2 y 3  

 



 

Tabla 1. Método utilizado para alcanzar el objetivo 1 
 Especifico N°1 Periodo de 

Tiempo 

Aspectos a resaltar Fuentes 

Caracterizar los factores 

económicos y políticos que 

originaron la Primavera 

Árabe y cuáles son los 

Estados más influyentes en 

este fenómeno social.   

 

 

 

 

1950-2010 

 

 Relación con los países 

vecinos 

 Conflicto Externo e interno. 

 Políticas externas e internas  

 Entorno Medio Oriente 

 

 Libros 

 Documentales 

 Artículos 

Científicos 

 Revistas indexadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 2. Método utilizado para alcanzar el objetivo 2 
Especifico N°2 Periodo de 

Tiempo 

Aspectos a resaltar Fuentes 

Describir como  han sido las 

relaciones de política 

exterior entre Colombia y 

los Estados participes en la 

Primavera Árabe 

 

 

 

 

2010-2015 

 

 Relaciones diplomáticas 

 Cooperación internacional 

 Sistema  migratorio 

 Desarrollo económico 

  

 Libros 

 Documentales 

 Artículos 

Científicos 

 Revistas indexadas 

 archivos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Método utilizado para alcanzar el objetivo 3 
Especifico N°3 Periodo de 

Tiempo 

Aspectos a resaltar Fuentes 

Identificar cuáles han sido 

las relaciones económico-

comerciales entre Colombia 

y los Estados que han 

participado en la Primavera 

Árabe. 

 

 

 

2010-2015 

 

 Comercio entre naciones 

 Importaciones y 

exportaciones 

  Balanza comercial 

 Tratados Comerciales 

 acuerdos de cooperación 

 

 

 Libros 

 Documentales 

 Artículos 

Científicos 

 Revistas indexadas 

 archivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5 ALCANCES 

Este trabajo comprende los hechos que dieron lugar a las revueltas árabes o la llamada 

Primavera Árabe desde inicios del 2010 hasta la actualidad, donde se examinara las 

políticas económicas, sociales, culturales y religiosas que dieron paso al fenómeno en esta 

región del mundo, así mismo se evaluaran dichos ítems mencionados del conflicto y en 



 

algunos casos del post conflicto árabe  en Colombia, más exactamente de países como 

Egipto, Libia,  Yemen, Túnez, Siria y Argelia, siendo estos los países que más resaltaron 

en este proceso.  

En el trabajo se pueden hallar datos y discusiones con un enfoque general al medio oriente 

y la localización geo-estratégica  de estos países con respecto a Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Marco conceptual 

A continuación se definirán, algunos términos importantes que se muestran en el 

desarrollo de esta investigación, el desarrollo de este punto busca evidenciar varios puntos 

de vista conceptuales, esto con el fin de provocar al lector una mejor asociación de 

concepto frente al trabajo de investigación descrito 

 POLITICA EXTERIOR 

La política exterior es manejada libremente por cada país de la forma que crea 

más conveniente y que le brinde mejores resultados. En el caso de los países 

latinoamericanos, la acción de la política exterior se encuentra enfocada en los 

objetivos y capacidades que tienen estos países frente al entorno internacional. 

Además, la política exterior se basa en la capacidad de responder a las coyunturas 

suscitadas en el ámbito internacional y que no hagan parte de los objetivos 

básicos de acción del país frente a la comunidad internacional, lo que hace que la 

política exterior se convierta en un juego en el que el más poderoso puede, en 

muchos casos, controlar las acciones de los países más débiles a la hora de 

competir en aspectos de carácter internacional y mundial. (Banco de la República, 

2015) 

Según la anterior definición del Banco de la Republica, se podría decir entonces que la 

política exterior es diferente para cada país, así mismo debe ser interpretada y manejada 

según la conveniencia de cada estado, es decir, la política exterior no tiene ningún 

principio rector pero conserva algunos objetivos en común con los demás países, pero que 

a su vez lo haga más fuerte en materia política frente a la comunidad internacional. 

“La política exterior puede ser ya definida como el conjunto de acciones de un 

Estado en sus relaciones con otras entidades que también actúan en la escena 

internacional con objeto, en principio, de promover el interés nacional.” 

(Reinolds, 1977) 

Con esta definición de la revista Tecnos en su artículo An Introduction to International 

Relations  se puede decir que la política exterior tiene como principio el interés nacional, 

pero actuando en el ámbito internacional  no solo con otros estados sino también con 

entidades que actúan en el ámbito internacional. 



 

Según las anteriores definiciones, la política exterior entonces se puede definir como una 

serie de actividades diseñadas y manejadas de manera independiente entre países, de esta 

manera se busca lograr los mejores beneficios para un fin que tienen en común miembros 

de una sociedad. Debido a la interdependencia económica y comercial global la política 

exterior debe tratar una coherencia con las demás políticas en otros países. A su vez. La 

política exterior está constituida por los factores tanto internos como externos. 

 COOPERACION INTERNACIONAL 

“La Cooperación Internacional es la relación que se establece entre dos o más 

países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de 

alcanzar metas de desarrollo consensuadas” (Red Argentina para la Cooperación 

Internacional, 2011) 

Se entiende entonces que la cooperación internacional es la sinergia de dos o más 

organismos sean gobiernos o entidades denominadas no gubernamentales para alcanzar o 

brindar apoyo a temas tan bastos como política, economía, relaciones internacionales o 

problemáticas de la sociedad en general. 

“La cooperación internacional es entendida como la interacción creativa ente 

estados, la promoción del dialogo y el acercamiento para resolver problemas 

comunes a partir del entendimiento y no del enfrentamiento. La realización de la 

cooperación internacional en la esfera política tiene como resultado el 

fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, así como el enfoque 

coordinado de problemas que afronta la comunidad internacional”. (Pérez Bravo, 

1998) 

Según esta definición de Alfredo Pérez Bravo, la cooperación internacional es una 

interacción entre estados y que se define según la conveniencia de ambos, para así resolver 

problemas en comunes mediante la comunicación y no del enfrentamiento entre los países 

implicados. 

La cooperación internacional podría definirse entonces como un componente fundamental 

de las relaciones internacionales, siendo un medio para la solidaridad entre los países y el 

acercamiento mutuo. Así mismo, constituye un elemento efectivo para complementar los 

esfuerzos de los países, aportando mayores soluciones a los problemas y necesidades de 

los países en desarrollo y aquellos que tienen problemas y carencias de otras naciones 



 

siendo la equidad, interés mutuo, eficacia y corresponsabilidad componentes 

fundamentales de la cooperación internacional. 

 DIPLOMACIA 

“Es aquella actividad ejecutora de la política exterior de un sujeto de derecho 

internacional, llevada a cabo por órganos y personas debidamente representativos 

del mismo, ante otro u otros sujetos de derecho internacional para, por medio de 

la negociación, alcanzar, mantener o fortalecer transaccionalmente la paz; ha de 

tener como finalidad última hacer posible, con tales medios, la construcción o 

existencia de una comunidad internacional justa que, a través de la cooperación 

permita el pleno desarrollo de los pueblos." (Rodriguez Carrion, 1987) 

Esta definición entonces  muestra la diplomacia como una actividad que se lleva a cabo 

entre dos sujetos u órganos que representan sociedades distintas, enmarcadas en el derecho 

internacional  y que promuevan el buen desarrollo de los pueblos mediante la cooperación 

y el buen entendimiento. 

“La diplomacia es el manejo de las relaciones internacionales, la ciencia de las 

relaciones que existen entre los diversos Estados, la forma de concretar una 

política internacional determinada. De cualquier manera como se la defina, la 

diplomacia lleva implícita la idea de relaciones de Estados entre sí con la 

comunidad internacional, la de negociar y la de orientar los intereses de sus 

gobiernos en su vida de relación”. (Jara Roncati, 1989) 

Esta definición de Eduardo Jara Roncati. da a entender que la diplomacia es una ciencia 

que existe entre dos estados que interactúan para construir una política determinada, y que 

va de la mano con la comunidad internacional defendiendo sus intereses nacionales. 

Se puede definir entonces que la diplomacia es un conjunto de formalidades y 

procedimientos que los países emplean para relacionarse entre sí y mantener un equilibrio 

político en todos los ámbitos que comprenden a una sociedad tales como soberanía, 

relaciones comerciales, cooperación internacional entre otros. 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  

“Son asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo internacional, 

dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de 



 

gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad 

jurídicamente distinta de las de sus miembros”. (Velazco, 2003) 

Como lo explica Manuel Velasco en su artículo las Organizaciones Internacionales son 

entonces grupos creados a voluntad por acuerdos internacionales que procuran los 

intereses colectivos de sus miembros pero con unas normas políticas diferentes a las 

establecidas individualmente por sus miembros. 

“Todo grupo o asociación que se extiende por encima de las fronteras de un 

Estado y que adopta una estructura orgánica permanente” (Calduch, 1991) 

De acuerdo a esta pequeña definición se puede decir que una organización internacional es 

un órgano que es creado para representar un grupo de forma permanente, y que traspasa las 

fronteras de aquellos países miembros. 

Según estas apreciaciones de organizaciones internacionales, se puede definir entonces que 

estas son asociaciones a las cuales los países están en la capacidad de pertenecer siempre 

que se sometan a las normativas y disposiciones de las mismas, estas a su vez deben estar 

en la capacidad de desempeñar adecuadamente las funciones que motivaron su 

constitución. 

 PRIMAVERA ÁRABE 

“La Primavera Árabe es el nombre con el que mediáticamente se ha identificado 

la serie de manifestaciones de carácter popular y político que se sucedieron en la 

región árabe principalmente desde inicios del 2011 y que condujeron a la caída de 

las dictaduras de Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto, el reforzamiento 

de la violencia en Yemen y la guerra civil en Libia. Algunos analistas 

internacionales han encontrado puntos de similitud entre la Primavera Árabe y las 

manifestaciones anticrisis en Europa, Asia y Estados Unidos”. (Amin, 2011) 

La Primavera Árabe se entiende entonces un conjunto de manifestaciones de carácter 

popular que se dieron en la región de Medio Oriente y que trascendieron hasta el 

derrocamiento de mandatos. Trajo además grandes cambios para la región y expandió sus 

efectos hasta América y Europa. 

“Según Olagaray, 2011, se podría definir como Primavera Árabe al conjunto de 

violentas transformaciones políticas y sociales que comenzaron a gestarse en 

http://www.ecured.cu/2011
http://www.ecured.cu/T%C3%BAnez
http://www.ecured.cu/Hosni_Mubarak
http://www.ecured.cu/Egipto
http://www.ecured.cu/Yemen
http://www.ecured.cu/Libia
http://www.ecured.cu/Europa
http://www.ecured.cu/Asia
http://www.ecured.cu/Estados_Unidos


 

Túnez y Egipto para luego expandirse al resto de los países que conforman las 

regiones del Magreb y del Máshreq.” 

Esta definición de Federico Olagaray da a entender la Primavera Árabe como violentas 

transiciones de la sociedad en la situación política del sus países que tuvieron lugar en 

unos países y se expandieron para el resto de la región que conforma la comunidad árabe.  

Así entonces, podemos definir la Primavera Árabe como un conjunto de protestas sociales 

de algunos de los países Oriente Medio que se desarrolló mediante la difusión de las 

protestas por medio de las redes sociales. Estas protestas tenían como fin la derogación de 

mandatos de los países implicados y cambios en la inestabilidad política, económica y 

social que allí se presentaba. 

2.2 MARCO TEORICO 

En esta parte de trabajo se citara algunos postulados teóricos sobre los temas a los que se 

enmarca esta investigación, tales como guerra y política, política exterior economía y 

diversificación comercial, a partir de este capítulo se mostrara como estas teorías tienen 

efectos en el desarrollo del trabajo de investigación . 

2.2.1 Postulado Teórico Sobre Guerra- Política 

Carl Schmitt en su teoría llamada ¨limits and potential of the partisan¨ analiza la 

clásica vinculación entre guerra y política a partir de las conceptualizaciones 

esgrimidas por Carl Schmitt. En este sentido, las categorías “amigo-enemigo” y 

“partisano” resultan sumamente relevantes puesto que se busca ahondar en las 

limitaciones y alcances de la interpretación de dicho autor. Para ello, la reflexión 

propuesta examina las características actuales de los conflictos armados y el rol 

del Estado, enfatizando las particularidades propias de los combatientes no-

estatales en las últimas décadas. (Laleff Ilieff, 2005) 

Se ha vuelto célebre la conceptualización de Schmitt acerca de la lógica “amigo-

enemigo” como característico de lo político. En verdad, se nos presenta como uno 

de los pocos conceptos en que el simple hecho de su pronunciación parece 

encerrar en sí mismo la explicación de su significado. No obstante, a ojos 

desprevenidos, su uso puede acarrear una subestimación si no se lo rodea de otros 

elementos analíticos a tener en cuenta. En este sentido, no es la claridad y crudeza 

con la que expone Schmitt el hecho indefectible de la dominación en la vida 

política, tampoco la naturalidad implícita que conlleva el acto de demarcación de 



 

los agrupamientos, ni la violencia per se de la vida social lo que distingue sus 

reflexiones de las de Max Weber o del propio Karl Marx, sino que su originalidad 

reside en argumentar que el momento político decisivo es la guerra. (Laleff Ilieff, 

2005) 

el “extremo” de la vida en sociedad -el enfrentamiento a muerte entre los 

hombres-, constituye el núcleo esencial de la dinámica política, es por ello que 

Atilio Borón y Sabrina González sostienen que en la obra de Schmitt “el tiempo 

político parece detenerse y suspenderse indefinidamente en el momento de 

excepción”13. Sin embargo, la marginalidad de la excepción consiste en la 

infrecuencia temporal de su cristalización, no en sus fundamentos constitutivos. 

Por lo tanto, la guerra poco tiene que ver con un estado de anomalía o un acto de 

irracionalidad que altera el “correcto” desenvolvimiento de la sociedad, sino que 

se halla imbricado con la propia sustancia de lo político. (Laleff Ilieff, 2005) 

Otro concepto que nos habla sobre la guerra es el de Karl Won Clausewitz en su obra 

Principios de la guerra y que nos ayuda a construir una mejor idea sobre lo que es el 

conflicto entre dos resistencias. 

La guerra no es más que un duelo en una escala más amplia. Si quisiéramos 

concebir como una unidad los innumerables duelos residuales que la integran, 

podríamos representárnosla como dos luchadores, cada uno de los cuales trata de 

imponer al otro su voluntad por medio de la fuerza física; su propósito siguiente 

es abatir al adversario e incapacitarlo para que no pueda proseguir con su 

resistencia. La guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo 

para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. La fuerza, para enfrentarse a 

la fuerza, recurre a las creaciones del arte y de la ciencia. Se acompañan éstas de 

restricciones insignificantes, que apenas merecen ser mencionadas, las cuales se 

imponen por sí mismas bajo el nombre de usos del derecho de gentes, pero que en 

realidad no debilitan su poder. La fuerza, es decir, la fuerza física (porque no 

existe una fuerza moral fuera de los conceptos de ley y de Estado) constituye así 

el medio; imponer nuestra voluntad al enemigo es el objetivo. Para estar seguros 

de alcanzar este objetivo tenemos que desarmar al enemigo, y este desarme 

constituye, por definición, el propósito específico de la acción militar: reemplaza 

al objetivo y en cierto sentido prescinde de él como si no formara parte de la 

propia guerra. (Clausewitz, 2002) 

2.2.2  Postulado de Política Exterior: 

El realismo neoclásico es una alternativa realista que combina variables 

domésticas y variables internacionales. „Sus adherentes argumentan que el 

enfoque y las ambiciones de política exterior de un país se explican antes que 

nada por su lugar en el sistema internacional y en particular por sus capacidades 

materiales relativas. Esto explica por qué son realistas. Más allá, argumentan, sin 



 

embargo, que el impacto de esas capacidades de poder en la política exterior es 

indirecto y complejo, porque las presiones sistémicas deben traducirse a través de 

variables intervinientes al nivel de la unidad. Esto explica por qué son neoclásicos 

Dicho de otra forma, las capacidades materiales configuran la política exterior, 

pero las decisiones siempre caen en manos de agentes con distintas percepciones 

acerca de la situación y por lo tanto no existe una relación lineal y directa entre 

capacidades y conductas externas. Segundo, quienes toman decisiones, no 

siempre pueden ir en la dirección de su elección. Las estructuras de decisión, los 

recursos con los que cuentan y la relación con la sociedad en general puede 

limitar los márgenes de acción externa a partir de criterios que no necesariamente 

se construyen teniendo en cuenta el ambiente internacional. Estas dos 

observaciones sugieren, entonces, que dos países ubicados de manera 

relativamente similar en el sistema internacional pero con diferentes percepciones 

18 y diferentes estructuras estatales pueden comportarse de maneras diferentes. 

Esto significa que para comprender de manera sustancial el vínculo entre 

distribución de capacidades y acción, es necesario comprender el contexto dentro 

del cual se construye la política exterior. (Rose, 1998) 

Otra referencia teórica en la cual se basa esta investigación para la comprensión de las 

políticas exteriores es la  de Morgenthau en 1948. 

Morgenthau en su teoría política entre naciones  publicada en 1948 propuso la 

política exterior como la lucha por el poder, la maximización  del uso del poder es 

lo que proporciona un común denominador en la política internacional de unos 

estados que desde otros puntos de vista deberían presentar características y 

perseguir intereses diferentes. La reducción de la política internacional al empleo 

de este común denominador se justifica en la medida que se considere que todos 

los demás intereses de las distintas sociedades nacionales se subordinan a su 

necesidad u obsesión de supervivencia. De esta manera en interés nacional,  que 

se puede desagregar en múltiples aspectos de acuerdo con los intereses 

específicos de los distintos segmentos de las sociedades nacionales, se identifica 

con este  concepto, y con el poder considerado como el último medio para lograr 

ciertos objetivos, se convierte en la finalidad  de la acción fundamental de los 

estados. 

Morgenthau apunta  a la autonomía de la  esfera política de las demás variables que 

intervienen en la vida social internacional. En suma, la política exterior busca ya sea 

mantener el poder, aumentarlo o demostrarlo. (Tomassini, 1990) 

 



 

2.2.3  Postulado Económico Comercial 

Paul Krugman montó su teoría “Nueva Geografía económica” en 1979 partiendo 

del concepto de las “economías de escala” mediante el cual a mayores volúmenes 

de producción, menores costos, facilitan la oferta de productos, beneficiando a los 

consumidores. La integración de los citados planteamientos concluyó en la 

formulación de la especialización y la producción a gran escala con bajos costos y 

oferta diversificada. (Sánchez Mayorga & Martínez Aldana, 2008). 

Adicional a estos aspectos, Krugman entendió que el comercio internacional en la 

realidad no era sólo “interindustrial”, como lo refleja la teoría tradicional, sino 

que los países también realizan intercambios de bienes y servicios para las 

mismas industrias, lo que se denomina comercio “intraindustrial”. Para Krugman, 

en la práctica, el comercio de casi medio mundo consiste en el comercio entre los 

países industriales que son relativamente similares en sus dotaciones de factor 

relativas. (Sánchez Mayorga & Martínez Aldana, 2008) 

Esta teoría llevó a Krugman a realizar nuevos planteamientos sobre la “geografía 

económica”, enfocados, por el lado de la oferta, en explicar las fuentes del 

crecimiento económico en un contexto regional, y en analizar los resultados que 

se obtienen de la integración de regiones al comercio internacional sobre la 

estructura de las actividades económicas. (Sánchez Mayorga & Martínez Aldana, 

2008). 

Se considerara también, para el entendimiento de los factores económico-comerciales 

entre Colombia y medio Oriente son algunos de los principios de Adam Smith en su 

trabajo las riquezas de las naciones de (1776) en su capítulo de sistema mercantil. 

En el supuesto, pues, de que se establezcan como ciertos los principios: que la 

riqueza consiste en el “oro y la plata”, y que estos metales pueden introducirse en 

los países desprovistos de minas por el único medio de la balanza de comercio, o 

extrayendo mayor valor del que se introduce, el gran objetivo de la economía 

política habrá de ser disminuir todo lo posible la importación de géneros 

extranjeros para el consume doméstico y aumentar, en lo posible, la exportación 

del producto de la industria nacional. Los dos grandes arbitrios para enriquecer un 

país no podían ser otros que las restricciones a la importación y el fomento de las 

exportaciones. La exportación se fomenta, a veces, con la devolución de 

derechos, y otras, con primas a la exportación. También por medio de tratados de 

comercio .ventajosos con Estados extranjeros, y mediante el establecimiento de 

colonias en países distantes. Las primas a la exportación se conceden para 

fomentar las manufacturas nuevas o cualquier otra especie de industria que se 

considere digna de favor. Por medio de los tratados de comercio ventajosos se 

procura conseguir de un país extranjero algunos privilegios para los comerciantes 

y las mercancías del propio, además de los que aquella nación concede a otros 



 

países. En las colonias que se establecen en países distantes, no solo se pretende 

gozar de privilegios particulares, sino generalmente de un monopolio absoluto 

para los efectos y comerciantes. (Smith, 1776) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. HALLAZGOS 

En el siguiente capítulo se realizara el desarrollo de los objetivos esto serán divididos en 

capítulos con el propósito de segmentar el desarrollo del trabajo, y que este sea más 

entendible para el lector. El desarrollo de cada capítulo tendrá en cuenta las variables 

enunciadas en el método y la metodología bajo la que se desarrolla este trabajo  

3.1  Origen y Causa del Conflicto. 

A continuación, se relacionara los factores y causas del conflicto de las protestas en la 

región de Medio Oriente, más conocido como Primavera Árabe. De esta forma se abordara 

el objetivo número 1 planteado en esta investigación y así ir dando paso al entendimiento 

de la misma 

Los conflictos en los países Árabes son tan antiguos como lo son sus estados, los primeros 

conflictos armados que se presentaron en 1948 por la independencia del estado de Israel 

genero conflictos entre países como Egipto, Irak, Líbano, Siria y Jordania que trajo 

consecuencias para los países implicados como el  apoderamiento de zonas de la franja de 

gaza, desaparición de la Palestina Árabe, la consolidación del nuevo estado de Israel, el 

movimiento nacionalista Árabe entre otros. Posteriormente la crisis del canal de Suez en 

1956 que tubo implicaciones políticas y sociales entre países como Francia, Egipto, Israel, 

y Gran Bretaña. Luego para 1967 la guerra de los 6 días entre Egipto, Siria y Jordania y 

por último el 1982 la guerra del Líbano entre Líbano, Israel y Siria.  

El fenómeno conocido como Primavera Árabe que se presentó principalmente durante el 

periodo comprendido de 2011 a finales de 2012 y desde una perspectiva transversal los 

hechos y situaciones que se dieron en los países implicados se presentaran en el desarrollo 

de esta investigación. 

Estas situaciones y hechos se presentan de una u otra forma en diferentes lugares de la 

región y así mismo en distintos momentos. Tras el primer semestre de 2011, diferentes 

circunstancias se empezaron a hacer más visibles ante los ojos del mundo ya que las 

revueltas empezaron a ser muy impredecibles. Tiempo atrás, se podían observar 



 

claramente las estructuras de inconformismo social que daban paso a posteriores protestas; 

Es decir, la sociedad podía premeditar posibles diferencias entre la población y los 

gobiernos ya que factores como inmovilidad de la riqueza, nivel de renta media, 

concentración del poder, superación de estigmas y cambios sociales. 

Se podrían decir que las revueltas se han presentado en una reacción en cadena o especie 

de efecto domino. Regresando a la impredisibilidad de la Primavera Árabe, cabe resaltar 

que nadie predecía un fenómeno social como esté, ni los propios opositores ni protestantes 

y mucho menos los regímenes afectados. El segundo fenómeno que se hace visible ante los 

ojos de los observadores es la necesidad del pueblo de conseguir acceder a las tomas de 

decisiones que los afectaban, ya que todos buscaban un grado de participación política al 

menos en algunos aspectos. Así mismo, se demandaba una democracia más transparente, 

alimentos y mejores condiciones para la vida. 

Según Joan Linio, Psicólogo de la Universidad de Barcelona estas movilizaciones y 

movimientos sociales fueron básicamente urbanas, conformadas por personas 

descontentas, donde se destaca el activismo femenino y donde por primera vez en esta 

región las redes sociales se convierten en el principal medio organizador y transmisor de 

las quejas y posteriores protestas. 

La tabla 4 presenta un resumen de la situación política de los países implicados en la 

Primavera Árabe. 

Tabla 4. Situación Política de los países implicados al inicio de la primavera Árabe 

2011 

Derrocamiento de 

Dictaduras 

Egipto, Túnez  

Gobiernos que 

Introducen Cambios 

Argelia, Marruecos, Jordania, Omán y Arabia Saudí 

Países que Recurren a 

la Represión  

Yemen, Siria, Bahréin  

Países en Guerra Civil Libia 

Fuente: Elaboración propia con base en la Primavera Árabe en transición: Joan Linio 

Paradójicamente las situaciones anteriormente mencionadas pueden haberse padecido en 

todos o en varios de los países simultáneamente, o como mínimo tener acercamientos a 



 

estas circunstancias ya que todos atravesaron periodos similares en el proceso. Un caso 

oportuno para mencionar es Libia, que paso de la guerra civil al derrocamiento del 

dictador. O en el caso Siria, que se presentó de un pleno represamiento público a una 

guerra civil plena. 

La mayoría de regímenes militares se suelen caracterizar por dos hechos. El 

primero un intento de “politizar” a su ciudadanía, y el segundo una dificultad para 

implantar un sistema de relaciones entre el Estado y la sociedad. Esta separación 

de esferas puede degenerar con cierta facilidad en una acción represiva del 

Estado, que suele ser un factor de suma importancia en el éxito o fracaso de las 

transiciones democráticas. Así pues, el papel del ejército es fundamental en tres 

aspectos básicos: (Garreton, 1996) 

1. Invitar o no al antiguo régimen político a un abandono del poder y/o del país. 

2. Garantizar un proceso de transición hacia la democracia.  

3. Facilitar un sometimiento total de las fuerzas armadas al poder civil. (Garreton, 

1996) 

Un viejo actor en estos procesos es el ejército, su apoyo a un viejo régimen o no, es la gran 

diferencia para el camino de la sociedad en estos procesos de cambio, ya que es de 

considerar el peso del ejército en relación con los países de Occidente porque se 

consideran un interlocutor muy importante ante las dificultades de conversación con los 

estados Islámicos. 

El papel de ejército ha sido fundamental en las protestas de esta región. En el caso de 

Túnez, fue determinante para que se lograra una transición democrática y permitió el 

acercamiento de la ciudadanía a las urnas, ya que en este periodo de tiempo el carácter no 

intervencionista del ejército permitió la recesión de la violencia selafista en este país. En el 

caso de Egipto, el ejército jugo un papel importante en la salida del régimen antiguo del 

poder, a diferencia de ejército Tunecino este juega un papel que conllevaba un peso 

económico sin precedente, ya que aunque era un ejército relativamente pequeño que se 

calculaba para 2011 en aproximadamente 35.000 integrantes este representaba 

aproximadamente el 35% - 40 % del PIB jugando así, papeles distintos para la población.  

En cualquiera de los casos brevemente mencionados, el levantamiento de los ciudadanos 

se produjo por múltiples factores tanto políticos, económicos y de conflictos por políticas 



 

en estos países. Históricamente se presentaron la pérdida de 3 guerras con el estado de 

Israel, que posteriormente repercutió en más opresión social ya que la población empezó a 

verse sometida a acuerdos de paz y de cooperación principalmente con Estados Unidos y 

algunos países Europeos. De este modo muchos estos países iniciaron un apoderamiento 

de los recursos principalmente del petróleo, así mismo de otros recursos minerales que 

representaban potenciales beneficios económicos. Igualmente Estados Unidos para 

promover y mantener esta situación estratégicamente mantuvo en el poder a viejos líderes 

de esta región. 

Las gerontocracias se hicieron más notables en últimos años, lideres con mucha 

antigüedad en el puesto y con políticas arcaicas y en gran número, países con jefes de 

estado enfermos por las edades incapaces de gobernar correctamente fueron el escenario 

perfecto para estas revueltas sociales. Varios de estos líderes o jefes de estado en su 

mayoría con sistemas de gobierno casi monárquicos afectados por las revueltas trataban de 

poner al mando a sus propios descendientes, algunas veces en puestos importantes de los 

aparatos estatales. Hecho que se daba prácticamente por nombramientos sin elección 

popular u opinión del pueblo. Políticamente para estos países cada sucesión del poder 

generaba grandes manifestaciones por la oposición del pueblo que era cada vez más 

definida, situaciones como estas afectaron a países como Egipto y Túnez, en menor 

medida a otros como Libia, Serbia, Argelia y Turquía.   

Para el caso particular de Siria, país políticamente laico donde coexisten diversas 

inclinaciones religiosas. Desde 1963 se definió al país como una república democrática, 

popular y socialista en su constitución basada en el antigua socialismo árabe, donde el 

presidente que llevara el mandato necesariamente su religión debía ser musulmán para 

gobernar por periodos de 7 años. Por lo tanto las revueltas en este país no se dieron 

únicamente reclamando una mayor democracia ni otros beneficios como era el caso de sus 

vecinos, sino además por la imposición de un gobierno islámico netamente anti 

imperialista y con grandes beneficios y ayudas para palestinos e iraquíes expulsados de sus 

países apoyados principalmente por el gobierno de Bachar el-Assad. 



 

Libia por su parte, país históricamente anarquista con su inexistencia de un estado o 

instituciones de algún género contaba en el poder a su líder Muamar Gadafi. Este quien 

estuvo en el poder por más de 40 años y se encargó de mantener al margen a todas las 

instituciones internas de pensamiento individual. Así mismo, a las organizaciones y países 

externos que intentaban generar un cambio para este país hasta su caída en 2011. Pero esto 

no ha cambiado la situación para bien puesto que este contaba hasta el régimen de Gadafi 

con la mayor expectativa de vida de los países del norte de África y con la más 

significativa renta per-cápita gracias a los beneficios del petróleo, hoy el único comercio 

de esta región Árabe es el de las armas. 

En Yemen, a pesar de las promesas del gobierno bajo el régimen de Ali Abdullah Saleh, 

poco o ningún cambio aparente fue notorio. Las protestas pacíficas por el pueblo fueron 

opacadas violentamente por el gobierno aunque la intención de la sociedad siempre fue 

pacificas que se caracterizaban por una cinta rosa que llevaban consigo los manifestantes 

ya sus peticiones no eran mayores hecho por el cual las manifestaciones se extendieron un 

años después de haberse iniciado. Posterior al derrocamiento del mandato del presidente 

de Túnez, fuertes protestas se dieron paso en el sur de Yemen debido a la corrupción y 

pobreza económica que empezó a ser más notoria para esta época, además de que este país 

al ser el más pobre de la región Árabe se convirtió en el refugio de los militantes 

Islamistas. Esto sumado al inconformismo de la población por las políticas pobres que 

evitaran que Saleh o su hijo se mantuvieran en el poder por tiempo indefinido. 

Se concluye entonces, que las causas y factores principales de la Primavera Árabe son 

distintas dependiendo del país que se observe, pues aunque los factores en muchos de los 

casos coinciden en factores como la anti- democracia, la anarquía, la falta de desarrollo, 

poca participación del pueblo en la política y las aristocracias cada país cuanta con sus 

propios factores internos que desencadenaron las protestas internas. 
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3.1.2 Política Exterior: Los Países de Medio Oriente y su Relación con Colombia. 

En esta sección del trabajo se darán a conocer las políticas exteriores de los algunos de los 

países participes de la Primavera Árabe, así como sus relaciones bilaterales y políticas con 

Colombia, de esta forma se abordara el objetivo número 2 que plantea esta investigación. 

 Medio Oriente es una región  con un sistema  que tiene gran importancia estratégica para 

con el resto del mundo, su relevancia geoestratégica para   para la política mundial es muy 

evidente, ya que domina el Norte y el litoral del mediterráneo de oriente. Por décadas ha 

sido importante para las grandes potencias mundiales, ya que se cree que es una 

plataforma importante de poder político económico y militar. 

La región de Medio Oriente, políticamente, es la región menos democrática del mundo 

excluyendo a países como Turquía, Israel y en menor medida Palestina y Líbano. Hasta la 

actualidad ningún país de medio oriente posee una política democrática que tenga un 

modelo pluralista y liberal, en ninguno de sus países se ha instaurado algún medio 

democrático. Por el contrario, el carácter antidemocrático ha sido usado para la 

victimización con fines estratégicos para poder intervenir en la región, ya sea con la 

excusa de llevar orden y democracia o por razones sistémicas. 

En la región de Medio oriente existe la presencia de instituciones que la conectan con el 

resto del mundo, dichas instituciones tienen determinado grado de influencia en la 

conformación de la política regional. Estas estructuras internacionales son de gran 

importancia en la localización del Medio Oriente en la política mundial, ya que cada uno 

de ellos tiene diferentes inclinaciones y prioridades. Esto muestra que la región de Medio 

Oriente no solo es una sola unidad sino que también cuenta con varios centros de poder 

tales como la Organización de la Conferencia Islámica OCI, La Liga Árabe, el Consejo de 

Cooperación del golfo entre otros. 

Siria y su Política Exterior y Relaciones Bilaterales 

Históricamente, Siria tras la oposición de la intervención de los estados unidos en Iraq en 

(2003) este empezó un periodo de ostracismo internacional y sumado a la presión 

internacional ejercida sobre Siria sirvió  justificar el inmovilismo político en el ámbito 



 

interno (democratización, Estado de Derecho y respeto de los Derechos Humanos por 

parte de los ciudadanos sirios y la comunidad internacional. 

Para 2008, la situación fue cambiando paulatinamente para Siria tras el cambio del poder 

del presidente George Bush en estados unidos y el inicio del mandato en Francia de 

Nicolás Sarkozy, fueron hechos que facilitaron la asunción por la mayoría de los Estados 

de una política más tendente a comprometer a Siria en la política de lograr la estabilidad de 

Medio Oriente. 

En julio de (2008) Siria participo activamente en los acuerdos de Doha para normalizar la 

situación en el Líbano, el Presidente Bashar al Assad se comprometió a normalizar las 

relaciones con este país nombrando Embajadores, delimitación de fronteras, etc. El 15 de 

octubre de ese año, el Presidente Assad firmó el Decreto que establecía relaciones 

diplomáticas con el Líbano. Las relaciones mejoraron hasta el punto que ambos gobiernos 

iniciaron un proceso de acercamientos mutuos. 

Las protestas presentadas en el país desde marzo de 2011 y la gran represión han llevado a 

Siria al primer lugar en la escena internacional, tanto en la Liga Árabe como en otras 

organizaciones internacionales a las que pertenece, conduciéndola a encontrarse 

prácticamente aislada.  

 En cuanto a las relaciones bilaterales, Desde el comienzo de las revueltas en Siria, las 

hasta entonces buenas relaciones sirias han tenido un notable retroceso  como causa  de la 

fuerte represión ejercida por el régimen ante las protestas ciudadanas que tuvieron lugar  

2011. Ya que desde la fecha muchos de los embajadores y consulados en Siria han optado 

por retirarse por motivos de seguridad y esto ha generado un retroceso o lentitud en las 

relaciones bilaterales con el resto del mundo. 

El Caso de Egipto y un Acercamiento a Colombia. 

Las relaciones bilaterales de Colombia con los países de Medio Oriente no son nuevas, 

aunque pertenecen al grupo de los llamados “países no Tradicionales” si se han tenido 

acercamientos desde hace más de 50 años con algunos de los piases de la región. Para esto 



 

se puede  traer a colación la apertura de la embajada en Egipto de Colombia en 1957 

promovida por los gobiernos del General Rojas Pinilla y el entonces presidente de Egipto 

Gamel Abdel Nasser. Posteriormente se firmó en 1960 un acuerdo de convenio cultural 

entre las dos naciones por el entonces embajador de Colombia en este país Edmundo 

Castellano, así mismo durante los años 80 y 90 los dos países mantuvieron acuerdos de 

cooperación internacional  que ayudaron al fortalecimiento de las relaciones políticas. 

Esta situación no cambio mucho en la primera década del siglo XXI, pues Colombia se ha 

posicionado como un país estratégico en la introducción de América en Medio Oriente  y 

Egipto ha sido un país clave en este proceso, solo hace unos años más exactamente en 

2012 luego de la difícil situación por la que pasaba Egipto, Colombia firmo un 

memorándum de entendimiento con este país  en el marco de las primeras Consultas 

Políticas Bilaterales, por último en abril de 2015 La Canciller María Ángela Holguín y el 

Ministro de Egipto para los Asuntos de las Américas y la Organización de los Estados 

Americanos, Embajador Mohamed Farid Mounib, firmaron el acuerdo para la exención 

mutua de visado para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales/especiales o de 

servicio y el acuerdo de cooperación en el campo del turismo. 

Con relación exacta al fenómeno conocido como Primavera Árabe Colombia expresó tanto 

su  total apoyo al proceso de transición democrática en Egipto, así como su deseo para que 

el Gobierno egipcio pueda completar con éxito los puntos de negociación. Al mismo 

tiempo, condenó los actos terroristas que ha sufrido Egipto, afirmando su solidaridad con 

el Gobierno y el pueblo egipcio. 

Se puede decir entonces que las relaciones de Colombia y Egipto no han cambiado mucho 

desde sus inicios, pues Colombia siempre ha mostrado un interés general por fortalecer su 

entendimiento con esta nación. 

Las Delicadas Relaciones de Libia con la Comunidad Árabe  

Libia se encuentra  situada en una zona especialmente sensible dentro del escenario 

internacional, donde se encuentran algunas dinámicas delicadas. Desde 1969 la política 

exterior libia, fue adaptada a las exigencias que han impuesto las grandes transformaciones 



 

del entorno internacional a lo largo de la historia. Libia ha jugado un papel fuerte en la 

aclaración de los equilibrios de la región del Mediterráneo a pesar de los años de 

aislamiento por  las potencias occidentales y que han finalizado recientemente, además de 

las llamadas a la unidad árabe y, más recientemente, en sus aspiraciones a la unidad 

africana. 

Por su parte, Las relaciones diplomáticas entre Egipto y Libia han sido por decirlo buenas. 

Los dos países comparten intereses en común y problemas. En estos se incluyen procurar  

la estabilidad de Sudán en cuyo proceso de paz Libia se vio involucrada de manera directa, 

este último país el 27 de octubre fue sede de las reuniones sobre la dramática situación de 

la región. Los problemas de  entidad en que los dos países comparten se hallan  la fuerte 

lucha en contra del terrorismo. Estos países apoyan a países de occidente en la lucha contra 

las organizaciones terroristas, en el cual  se encuentra siempre Egipto. 

Por otra parte y dadas  las estrechas relaciones históricos  que unen a Libia con Siria, las 

relaciones de Libia con este país es más o menos en mismo. Ambos  mantienen relaciones 

estrechas con los Estados pertenecientes a la Liga Árabe, a pesar de las fuertes tensiones, 

sobre todo con Egipto. La mayor motivación de tensión suele ser el de la situación 

palestina y los choques con el Estado de Israel, cuyos cambios han afectado al equilibrio 

de la zona.  

También se debe  tener en cuenta las relaciones entre Libia y Turquía. Turquía es uno de 

los estados que sostiene relaciones estrechas con Europa y países de Occidente. Libia 

mantiene con estas regiones relaciones comerciales y no ha sufrido grandes 

confrontaciones. 

El Cambio de Túnez. 

Tras el derrocamiento de Ben Alí en enero de 2011, después de un mes de protestas en  

contra del régimen, duramente reprimidas, se dio el  fin a un régimen que cada vez era  

más autoritario, irreverente y corrupto. Poco después tomó la posesión como Presidente  

de la República Foued Mebazaa, que pedía una ruptura con el régimen anterior. 



 

Por su ubicación geográfica, Túnez tiene como prioridad en sus relaciones de política 

exterior al Magreb y al Mediterráneo. Este a su vez participa activamente en la cumbre de 

la Liga Árabe, este además demuestra un gran interés en la participación con la Unión 

Europea e igualmente en la consolidación de la Unión del Magreb. Es parte también del 

Acuerdo de Agadir conjuntamente con Egipto, Marruecos  y Jordania. Cuyo objetivo 

esencial es la formación de una zona de libre comercio entre los países que se adhieran al 

acuerdo. Sus interacciones con la Unión Europea se mueven en pro del Acuerdo de 

Asociación firmado en 1995,  en 2008 Túnez expresó su fuerte deseo de profundizar sus 

relaciones con la Unión europea tras el marco de un estado avanzado. 

 La política exterior de Túnez está aún en proceso de definición, encajándola a los 

procesos de la revolución que se vivió en  2011, se  puede así afirmar la existencia de una 

coherencia en la acción diplomática de Túnez con los países amigos y aliados, de quienes 

se busca el apoyo político  en su proceso de cambio. Es claro que las relaciones bilaterales 

que sostiene Túnez con la comunidad internacional irán mejorando al nuevo marco del 

Estado democrático que es actualmente Túnez. 

Túnez es un socio político y comercial de suma importancia para España, y entre estos han 

un buen entendimiento diplomático. Existe una necesidad evidente por parte de ambo en 

mejorar y profundizar las relaciones  en todos los niveles en esta nueva fase de transición 

democrática. Un Tratado de Cooperación firmado en 1995 y ratificado en 1996), fue el 

primero que Túnez firmó con uno de los países de la Unión Europea. La buena aportó de 

conocimientos y riquezas y siguen siendo un buen factor de proximidad geográfica y 

armonía de intereses estratégicos. 

Las Relaciones Con Colombia 

Después de haber dado un pequeño paso por la política y las relaciones bilaterales de 

algunos de los países que conformaron la Primavera Árabe se dará un pequeño resumen 

sobre cómo han sido estas mismas relaciones con Colombia. 

En general las relaciones políticas históricas de Colombia con los países  de la región  de 

Medio Oriente han sido pocas, pues desde hace varios gobiernos Colombia ha mantenido 



 

una postura netamente neutral y observadora y su mayor interés ha sido siempre ingresar 

en los mercados, cosa que ha cambiado en los últimos dos gobiernos, pues Colombia ha 

mostrado posturas firmes frente al conflicto interno de estos países basándose en sus 

políticas internas sobre el conflicto armado. 

Colombia, ha tenido fuertes relaciones de cooperación con países como Libia, Egipto, y en 

menor medida Siria, y Turquía. Cooperaciones que han transcendido el progreso de las 

protestas de la región Árabe. Pues para Colombia mantener las relaciones económico-

comerciales es fundamental en su proceso de globalización. 

Potencialmente, Libia y Egipto representan un potencial aliado en el fortalecimiento y 

entrada a las relaciones bilaterales con la región de Medio Oriente, pues desde hace 

muchos años, estos dos países han demostrado estar abiertos a las posibilidades con los 

países de América Latina  principalmente con Brasil, Argentina y Venezuela. Hecho que 

ha afianzado en los últimos gobiernos colombianos el hecho de que las relaciones con 

estos países pueden perdurar en el tiempo y abrir un camino hacia los demás países de la 

región. 

Para Colombia, la situación actual  en el Medio Oriente es un asunto de suma importancia 

y en ese sentido ha apoyado la iniciativa de una paz duradera en la región mediante  y el 

diálogo y la interacción  directa. En este sentido, el Presidente Juan Manuel Santos 

mantuvo una reunión con el Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas para 

dialogar posibles introducciones de políticas de cooperación con este país. 

Así mismo, Colombia recibió la visita de un Jefe de Estado de Qatar, la primera desde el 

establecimiento de relaciones diplomáticas en mayo de (1995). Durante la visita se 

suscribieron un Acuerdo de transporte aéreo para ambos países; un Memorando de 

Entendimiento en Inversión; así mismo un Acuerdo entre cámaras  de comercio 

Confecamaras y la Cámara de Comercio  de Qatar; y un Memorando de Entendimiento en 

el sector del deporte, el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Olímpico de Qatar. 

Esta visita constituyó un verdadero hito, pues demuestra el interés creciente de los países 

del Golfo en desarrollar proyectos de inversión en América Latina. 



 

 

“En la actualidad en  el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, Colombia 

tomo la decisión de posicionarse en las dinámicas globales con socios no 

tradicionales. Es decir, fortalecer o incluso entablar relaciones con países y 

regiones con las que tradicionalmente sus lazos no habían sido estrechos. La 

gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores -en cabeza de la Canciller María 

Ángela Holguín- durante el año 2013 en África, Asia Central y el Medio Oriente, 

es muestra de ello”. (Cancilleria de Colombia, 2013) 

“En lo que a Medio Oriente respecta, en junio de 2013 el Presidente Santos realizó 

una visita de Estado a Israel, la cual contribuyó a estrechar las relaciones de 

amistad y a impulsar la cooperación en innovación y emprendimiento, tema en el 

cual  Israel ha sido reconocido como un líder global en innovación, creatividad, 

competitividad y espíritu empresarial”. 

“En compañía de la Canciller Holguín, el Presidente Santos sostuvo reuniones con 

Simón Pérez, Benjamín Netanyahu, con la Ministra de Justicia Tzipi Livni 

Negociadora Principal en las conversaciones de paz entre Israel y la Autoridad 

Palestina), el vocero del Parlamento (Knesset) Yuli Yoel Edelstein, el Ministro de 

Defensa Moshe Ya‟lon, el Presidente de la Agencia Espacial de Israel y del 

Consejo Nacional para la Investigación y el  Desarrollo, profesor Yitzhak Ben 

Yisrael” (Cancilleria de Colombia, 2013) 

 

Aunque el estados de Israel no es participe en las revueltas de las Primavera Árabe, lo 

anterior puede  darnos un pequeño resumen del esfuerzo de Colombia por interactuar con 

la región de Medio Oriente.  

 

Las relaciones comerciales entre Colombia y el Medio Oriente, tienen un buen 

comportamiento que se ve reflejado en las cifras de sus exportaciones, sin embargo estas 

relaciones no han sido constantes y no se han establecido acuerdos bilaterales formales 

entre las naciones, debido a diversos factores que hacen las relaciones muy volátiles e 

inestables. 

 

3.3.Relación Económica Comercial Colombia- Medio Oriente: 

A continuación, se destacan algunos factores y tendencias de la relación económico- 

comercial entre Colombia y algunos países de Medio Oriente participes en la Primavera 



 

Árabe. De esta forma se abordara el desarrollo de del objetivo número tres de esta 

investigación. 

En el de contexto de la globalización los países de Medio Oriente y América Latina 

(Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile) han comenzado a movilizarse e 

influenciarse mutuamente debido a que han sido afectados por los mismos contextos 

mundiales buscando nuevas posibilidades en pos de un mayor desarrollo tanto a nivel 

político como económico. (Martinez, 2012). 

En la dimensión económica-comercial, los gobiernos Latinoamericanos han alentado la 

cooperación sur-sur entre ambos lados desde hace más de diez años. En este ámbito se han 

desarrollado predominantemente las relaciones con los llamados “mercados no 

tradicionales” que se refieren a economías de países lejanos, extraños, que muchas veces 

generan desconfianzas por parte de los actores debido a las grandes diferencias culturales. 

A pesar de que las relaciones comerciales podrían considerarse como complementarias y 

poseen potencialidades, sus avances han sido escasos porque no han sido prioritarias ni 

tampoco se han pensado mutuamente como lugares importantes o como socios 

estratégicos. (Martinez, 2012). 

Específicamente para Colombia, las exportaciones a Medio Oriente se han basado en 

commodities y productos sin valor agregado.  

Según (Martinez, 2012), “el orden de los principales países exportadores es 

Brasil, Argentina, México, Colombia y Chile. En cuanto a los principales 

productos exportados desde América Latina se pueden encontrar en primer lugar 

todo tipo de materias primas como carnes, cereales, aceites, azúcar. En un 

segundo lugar se detectan exportaciones del sector siderúrgico y minero, como ser 

minerales, y productos de hierro y acero”.  

En la siguiente tabla, se muestran los valores del comercio bilateral entre Colombia y 

algunos de los países de Medio Oriente participes en la Primavera Árabe. 

 

 



 

Tabla 5. Balanza Comercial de Colombia con los Países de Medio Oriente en el año 

2014 

Países MO Exportaciones Importaciones Comercio 

Bilateral 

Balanza 

Comercial 

Egipto $2.9 m $10.7 m $13.6 m -$7.7 m  

Túnez $7.6 m $5.5 m $13.1 m $2.0 m 

Libya $3.1 m $24.4 th $3.2 m $3.1 m 

Argelia $11.2 m $12.6 th $11.2 m $11.2 m 

Yemen $2.8 m - - - 

Siria $1.3 m $88.3 th $1.4 m $1.2 m 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: International Trade Statistics Database 

comtrade.org.com (datos expresados en millones de dólares) 

 

De acuerdo con la tabla 5, las principales exportaciones de Colombia para el año 2014 

fueron con destino a Argelia con valores de 11.2 millones de dólares seguidos de las 

exportaciones a Túnez y a Libia referidos principalmente exportaciones desde Colombia 

de azúcar y productos de confitería, cocoa, frutas, nueces y cítricos.  

Con respecto a las importaciones Colombia importo bienes principalmente desde Egipto 

por valores de 10,7 millones de dólares referidos principalmente a productos como Piedra, 

yeso, cemento y cal. 

Para el año 2014 la balanza comercial fue positiva en todos los casos para Colombia con 

respecto a los países de Medio Oriente analizados excepto con Egipto donde presentó una 

balanza comercial negativa. 

El Comercio con Yemen  

Se puede observar que para el  año (2014), el comercio de bienes de Colombia con Yemen 

solo reportó exportaciones desde nuestro País principalmente de productos farmacéuticos, 

azúcar y productos de confitería Esta tendencia ha permanecido desde el año 2004 con 

algunas variaciones como se observa en la figura 1. 

 

Figura 1. Comercio de bienes de Colombia con Yemen en los años 1992 - 2014 

http://comtrade.un.org/


 

 
Fuente: International Trade Statistics Database comtrade.org.com 
 

Como se observa en la anterior figura, el comercio entre Yemen y Colombia es 

prácticamente en un solo sentido, de Occidente a Oriente, pues las exportaciones de este 

país hacia Colombia son prácticamente nulas y por consecuente la balanza comercial esta 

inclinada a favor de Colombia desde los inicios de la década de los 90, 

Libia Y La Relación Comercial Con Colombia 

Específicamente con Libia, Colombia reporta comercio de bienes desde 1991, presentando 

en todo este periodo una balanza comercial negativa para Colombia, es decir las 

importaciones desde Libia fueron mayores que los bienes que se exportaron, este 

panorama solo fue modificado en el año2013 donde aumentaron significativamente las 

exportaciones desde Colombia. Este fenómeno pudo ser consecuencia de las revueltas 

presentadas durante el conflicto interno de Libia en el marco de la Primavera Árabecomo 

se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 2. Comercio de bienes de Colombia con Libia en los años 1991 - 2014 

 
Fuente: International Trade Statistics Database comtrade.org.com 

Como se puede observar en la anterior figura, las relaciones comerciales de Colombia con 

Libia presentan un desequilibrio desfavorable para el primer país desde la década de 1990. 

http://comtrade.un.org/
http://comtrade.un.org/


 

Sin embargo en 2012 esta situación cambio y se creó un equilibro en la balanza comercial 

gracias a la exportación de azúcar y derivados del mismo, así como café y productos 

farmacéuticos. Además de una menor demanda por parte de Colombia de equipamientos 

para la industria eléctrica. 

Las Dinámicas Del Comercio Con Túnez.  

En el caso de Túnez, las exportaciones desde Colombia han sido más dinámicas 

presentando balanza comercial positiva en los años 1995, 2002 y 2009 y a partir del año 

2011 retornaron las exportaciones desde Colombia con un aumento considerable que se 

mantuvo hasta 2014 como se pueden observar en la siguiente figura. 

Figura 3. Comercio de bienes de Colombia con Túnez en los años 1991 - 2014 

 
Fuente: International Trade Statistics Database comtrade.org.com 

 

Como se observa en la anterior figura, las relaciones comerciales de Colombia con Túnez 

han sido más dinámicas y estables, entre el comercio de productos químicos inorgánicos, 

compuestos de metal precioso, prendas de vestir, accesorios, maquinaria ente otros. A 

partir de 2008 Colombia mostro un aumento significativo en la balanza comercial entre 

ambos países, esto debido posiblemente el aumento de importaciones por parte Túnez de 

productos del agro. 

 

 

El Comercio Con Argelia 

 

 

En el caso de las relaciones comerciales entre Colombia y Argelia, el comercio de bienes 

muestra muchas variaciones en las exportaciones desde Colombia hacia Argelia desde 

1991 hasta el año 2008, presentando una balanza comercial positiva para Colombia. En los 

http://comtrade.un.org/


 

años 2008, 2009 y 2010, las exportaciones cayeron a cero y retornaron nuevamente de 

manera moderada en 2011 hasta 2014 como se observa en la figura 4. Con respecto a las 

importaciones desde Argelia hacia Colombia se puede observar que fueron nulas hasta el 

año 2012 donde se reportan importaciones principalmente de minerales, aceites y 

productos de destilación. 

 

Figura 4. Comercio de bienes de Colombia con Argelia en los años 1991 – 2014 

 
Fuente: International Trade Statistics Database comtrade.org.com 

En la anterior figura, se muestra como las relaciones comerciales con Argelia se 

mantuvieron a favor de Colombia desde los años 1990  hasta comienzos de 2011, época 

por la cual esta región pasaba por las protestas de la llamada Primavera Árabe. Desde allí 

hubo un incremente significativo en las importaciones de Colombia desde este Argelia, 

esto debido posiblemente a un aumento por parte de Colombia en instrumentación visual y 

de equipamientos ópticos. 

 

La Diversificación Comercial Con Egipto 

El comercio de bienes entre Colombia y Egipto ha sido escaso, como se observa en la 

figura 6 las importaciones desde Egipto muestran un aumento más marcado desde el año 

2005 hasta el año 2014 presentado balanza comercial negativa para Colombia en todos los 

casos excepto en el año 2011 donde las exportaciones desde Colombia fueron mayores 

(principalmente de alfombras y textiles de recubrimiento para el suelo). Las exportaciones 

desde Colombia siempre han sido menores que las importaciones generando una balanza 

comercial negativa para nuestro País excepto en los años 1997, 2003 y 2011. En 2011 los 

http://comtrade.un.org/


 

principales productos exportados fueron carne, derivados y despojos cárnicos comestibles, 

como se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 5. Comercio de bienes de Colombia con Egipto en los años 1991 – 2014 

 
Fuente: International Trade Statistics Database comtrade.org.com 

La anterior figura, muestra como las relaciones comerciales de Colombia con Egipto han 

sido constantes y de cierta manera equitativa para ambas naciones, pues el comercio entre 

estos dos países ha mostrado una balanza comercial favorable para Egipto, pero aun así el 

comercio ha sido equitativo en términos de ingresos para las dos naciones. 

El Intercambio Comercial Con Siria 

Finalmente se puede observar en la figura 6 que las relaciones comerciales de Colombia 

con Siria han sido favorables para Colombia presentado durante varios años balanza 

comercial positiva para nuestro País a partir de 1999 hasta 2014 (excepto en 2001 y 2005) 

con un pico marcado de exportación en el año 2010 principalmente de azúcar y productos 

de confitería. Este comportamiento comercial favorable disminuyo considerablemente 

desde el año 2012 y no ha aumentado significativamente, posiblemente como resultado del 

conflicto presentado durante la Primavera Árabe en donde las relaciones comerciales 

pudieron entrar en receso hasta normalizar la situación en los países de Medio Oriente, ya 

que estos países y Colombia nunca se han tratado como aliados prioritarios en el comercio. 

 

http://comtrade.un.org/


 

Figura 6. Comercio de bienes de Colombia con Siria en los años 1991 – 2011

 
Fuente: International Trade Statistics Database comtrade.org.com 

Como se puede observar en la anterior figura, para Colombia Siria ha representado un 

mercado potencial para la industria nacional ya que es un país que ha mantenido desde los 

años 2000 niveles altos de productos importados desde Colombia, tales como azúcar y 

derivados del mismo, café y productos farmacéuticos. 

En conclusión  de puede decir que las relaciones comerciales de Colombia con la región  

de Medio Oriente han sido constantes a pesar de ser países de mercados no tradicionales, 

así mismo se puede observar que con los países con los que Colombia ha tenido relaciones 

comerciales, la Primavera Árabeno ha afectado mucho el comercio entre las dos regiones, 

aunque su crecimiento con relación a los demás años puede no ser el mismo estas no han 

decaído por el pasar de las revueltas.  

Uno de los factores que más ha influenciado en los últimos años la diversificación de 

mercado de Colombia con los países del Medio Oriente son los tratados de libre comercio 

con otros países y la firma de acuerdos internacionales de cooperación comercial como 

MERCOSUR que ha abierto las puertas a varios países. Dado que el acuerdo MERCOSUR 

es una herramienta que permite fortalecer las capacidades de cada uno de los Estados 

Partes y contribuye a la profundización del proceso de integración regional, esta 

integración ha permitido que varios países del Medio Oriente amplíen su visión comercial 

e incluyan a Colombia como uno de los países de comercialización. 

Según (Martinez, 2012), entre los acuerdos firmados se destacan: 

http://comtrade.un.org/


 

 El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre MERCOSUR e Israel en 2007, 

luego de haber suscrito en 2005 un Acuerdo Marco sobre Comercio; este 

acuerdo es el primer TLC firmado con un socio extra regional el cual se 

encuentra en vigor. 

 El TLC entre MERCOSUR y Egipto en 2010, que se destaca por ser el 

“primer entendimiento comercial del bloque con un país del mundo árabe”23. 

Está pendiente su implementación. 

 Acuerdo Marco entre MERCOSUR y el Consejo de Cooperación del Golfo 

(CCG), firmado en el marco de la primer Cumbre ASPA, como paso anterior 

a la firma de un tratado de preferencias arancelarias. 

 Interés de entablar negociaciones: con la Autoridad Nacional Palestina (se ha 

llegado a un acuerdo), con la República Árabe Siria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

4.1 Conclusiones: 

El comercio de bienes desde Colombia hacia los Países del Medio Oriente se ha mantenido 

en niveles bajos aunque favorable para Colombia (balanza comercial positiva). A partir del 

año 2000 se observa una dinámica comercial más favorable para Colombia con Yemen, 

Túnez, Argelia y Siria y menos favorable con Libia y Egipto. Sin embargo, enfocándonos 

en el periodo de la Primavera Árabe, (después de 2011), a pesar de mantenerse la 

comercialización, las exportaciones hacia estos Países disminuyeron y presentaron un 

aumento en años específicos (Ejemplo: Colombia aumento exportaciones hacia Libia en el 

año 2013 y hacia Argelia en el año 2012), pero los niveles de comercialización no 

permanecen en el tiempo, indicando que estos valores de comercialización se deben a 

hechos o necesidades puntuales de los países del Medio Oriente y no a una relación 

comercial fortalecida con Colombia durante varios años. 

Otra conclusión a la que se llegó en el desarrollo de esta investigación, es el hecho de que 

Colombia no se ha visto muy afectada en términos políticos tras el transcurso de la las 

protestas sociales en Medio Oriente, pues Colombia ha mantenido una postura neutral ante 

las dificultades políticas de estos países, por lo tanto aunque el progreso de las relaciones 

bilaterales y de materia política no han avanzado mucho tampoco se han deteriorado. 

Las consecuencias que pudo haber traído la Primavera Árabe en las relaciones bilaterales 

de Colombia con los países de Medio Oriente, son en sí, la poca progresión en materia 

política que se traía antes de este fenómeno social y un menor desarrollo exportador hacia 

esta región del mundo, es decir, estas relaciones han presentado menor índice de progreso 

por los cambios constantes en la dirección política y económica de estos países luego de 

los derrocamientos y los cambio de sistemas políticos de la región, que de una u otra 

manera ralentizaron o reestructuraron el proceso.   

Algunas de los efectos de la Primavera Árabe que aunque también lo fueron para el resto 

del mundo, afectaron a Colombia de manera directa  y son los altos precios internacionales 

de los hidrocarburos, así como los del petróleo. Esto se debió a la gran dependencia de 



 

muchos países por la producción petrolera de la zona y sus repercusiones en la economía 

mundial. De lo anterior se puede concluir que muchos factores sociales se han visto 

afectados, pues el alto costo del petróleo deriva en una serie de cambios en la vida 

cotidiana, es decir, que los productos de uso regular derivados del petróleo incrementaron 

sus precios, así mismo el costo del transporte y de todas aquellas actividades que requieren 

de este para su funcionamiento. 

  

4.2. Recomendaciones: 

Existen pocas fuentes confiables de información sobre las causas y consecuencias de la 

Primavera Árabe específicamente con Colombia, por lo que se recomienda que los trabajos 

sobre el tema sean detallados a asuntos específicos y sean publicados para mantener 

información actualizada al respecto. 

Para Colombia sería interesante diversificar los productos que actualmente está exportando 

a los países de medio oriente por medio de optimización y transformaciones a las materias 

primas agropecuarias que generen valor agregado con el objetivo de aumentar el mercado 

con productos diferenciados y superar el modelo clásico de exportación de materias 

primas. 
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