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Resumen 

La  reinvención  del  Mediterráneo  fue  un 

tema  recurrente desde  la década de  los 90 

del pasado siglo. Se creyó, con buena dosis 

de optimismo, que el Mediterráneo podría 

convertirse  en plataforma de  acercamiento 

humano entre sus riberas frente a la idea de 

frontera  de  dos  civilizaciones 

ancestralmente  enfrentadas.  La  academia 

contribuyó  a  este  nuevo  relato  e 

instituciones  como  el  TEIM  pusieron  su 

granito  de  arena.  Un  cuarto  de  siglo 

después, la realidad ha vuelto a imponer la 

visión braudeliana de escenario de combate 

entre Occidente y Oriente. 

 

Palabras clave 

Mediterráneo;  seguridad;  cooperación; 

inmigración; Magreb. 

  Abstract 

The reinvention of the Mediterranean was a 

recurring  theme  since  the  1990s.  It  was 

believed,  with  a  good  dose  of  optimism, 

that  the  Mediterranean  could  become  a 

platform  for  human  rapprochement 

between its banks in the face of the idea of 

the  border  of  two  civilizations  ancestrally 

opposed. The  academy  contributed  to  this 

new  story  and  institutions  like  TEIM  did 

their bit. A quarter of a century later, reality 

has  reintroduced  the  Braudelian  vision  of 

the scene of fight between West and East. 

 

 

 

Keywords 

Mediterranean;  Security;  Cooperation; 

Immigration; Maghreb. 

 

 

 
1.  Un  punto  de  partida:  un  monográfico  sobre  el  Mediterráneo.  ‐  2.  Gredos  y  el  Mediterráneo 

reinventado.  ‐  3.  Hacia  un  nuevo  relato  mediterráneo.  ‐  4.  El  TEIM  y  la  investigación  sobre  el 

Mediterráneo  y  el mundo  árabe.  ‐  5. El Mediterráneo  en  el  siglo XXI:  ¿Quiebra  de  una moda?  ‐  6. 

Bibliografía. ‐ 7. Curriculum vitae. 

 

 

1. Un punto de partida: un monográfico sobre el Mediterráneo 

 

En 1989, recién resucitada la revista Awraq, dedicada al mundo árabe e islámico 

contemporáneo  y  publicada  por  el  flamante  Instituto  de Cooperación  con  el 

Mundo Árabe, nueva factura del Instituto Hispano‐Árabe de Cultura surgida al 

calor de su integración en la Agencia Española de Cooperación Internacional, el 
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nuevo  comité  de  redacción,  que  reunía  arabistas  e  historiadores  de  diversas 

universidades1,  ideó una  fórmula para asegurarse colaboraciones y asentar su 

nueva línea, que fue la de publicar números monográficos encargando a autores 

de  prestigio  la  redacción  de  artículos.  Se me  encargó  de  la  tarea  que  cobró 

forma en  torno al  tema “Europa y Mundo Árabe en  la política mediterránea”. 

Pergeñé un proyecto de número –recuerdo que echó una mano Gema Martín 

que por entonces  terminaba su  tesis sobre  las elecciones en Egipto2‐ en el que 

quise y logré contar con figuras como Paul Balta, Mohamed Arkoun o Fernando 

Morán, con profesores como Bichara Khader, Elisabeth Picard, Habib El Malki, 

politólogos como Rémy Leveau, Nicole Grimaud o Emilio Menéndez del Valle, 

entre otros. 

El Mediterráneo se había convertido desde mediados los años setenta en un 

tema  recurrente  en  la  política  europea  y  mundial  desde  la  Conferencia  de 

Seguridad y Cooperación Europea (CSCE). Fue tema de actualidad en el primer 

semestre de 1989 en que España presidió la Comunidad Europea. Apareció así 

la política mediterránea como un tema de reflexión de  interés para esta nueva 

publicación. El Mediterráneo era percibido en la nota introductoria que redacté 

para el monográfico como “plataforma de relación que acerque y promueva el 

intercambio humano”, contraria a  la  idea de  frontera “de dos mundos aparte, 

de  dos  culturas  opuestas,  de  dos  civilizaciones  ancestralmente  enfrentadas” 

(López García, 1989). El momento escogido para esta reflexión colectiva parecía 

el  adecuado,  pues  parecían  dibujarse  en  el  horizonte,  se  decía  en  dicha 

introducción con un exceso de optimismo, 

 
síntomas  de  distensión  política  [en]  distintos  puntos  del Mundo Árabe  con  la 

creación de  conjuntos  regionales basados  en proyectos pragmáticos  (Unión del 

Magreb  Árabe  y  Consejo  de  Cooperación  Árabe)  y  han  aparecido  ciertas 

promesas de democratización en algunos países de la zona. 

 

Se hacía referencia a aquella efímera “primavera” argelina que preludió uno 

de los más trágicos episodios de la historia reciente del país magrebí. 

En  el  sumario  de  aquel monográfico,  tras  los  artículos  introductorios  de 

Morán  y Arkoun,  que  analizaban  las  políticas  árabes  en  Europa  y  la  visión 

                                                           

1 El  impulsor de esta transformación del Instituto fue Mariano Alonso‐Burón, director general 

de Cooperación con el Mundo Árabe y director también de la revista Awraq, que contaba con un 

consejo de redacción  integrado poir  José Corral  (U. Politéctica de Madrid), Mikel de Epalza y 

Marcelino  Villegas  (U.  de  Alicante),  Isabel  Fierro  (CSIC),  Teresa  Garulo  (U.  Complutense), 

Bernabé  López García  y Ana  Ramos  (UAM)  y Víctor Morales  Lezcano  (UNED).  José  Pérez 

Lázaro, arabista y técnico del ICMA, era el secretario de la publicación. 
2 Publicada como libro por la AECID en 1992: Política y elecciones en el Egipto contemporáneo. 1922‐

1990. 
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árabe de Europa y de Occidente,  se estudiaban  las políticas mediterráneas de 

Francia  (Paul Balta), Italia  (Pier Giovanni Donini) y España  (Emilio Menéndez 

del  Valle),  las  estrategias  árabes  en  el  Mediterráneo  como  la  por  entonces 

reciente primera intifada (Bichara Khader), el papel de Siria en la estrategia de 

paz  en  el  Mediterráneo  (Elizabeth  Picard),  las  políticas  mediterráneas  de 

Marruecos (Habib El Malki) y Argelia (Nicole Grimaud), el papel de las grandes 

potencias  en  el Mare  Nostrum  (USA:  Emad  Awwad  y  URSS:  Simon  Kruk‐

Catherine  Kaminsky)  y  los  problemas  demográficos,  particularmente  las 

migraciones (Rémy Leveau) y económicos (José Villaverde Castro), así como sus 

efectos en la región. 

 

 

2. Gredos y el Mediterráneo reinventado 

 

La idea de un Mediterráneo reinventado empezaba a circular desde unos años 

atrás  en  escritos  de  Edgar  Pisani3,  Jacques  Berque4  o  Georges  Corm5  y  del 

mismo  Paul  Balta  aunque  aún  no  había  publicado  su  libro  colectivo  La 

Méditerranée  réinventée  publicada  en  1992  en  las  ediciones  La  Découverte‐

Fondation René Seydoux en París. 

Por su parte en España, a  finales de  los años ochenta se habían organizado 

por  el profesor Alejandro Lorca,  economista de  la Universidad Autónoma de 

Madrid, una serie de encuentros académicos, aunque no escondían su vertiente 

política, dedicados a estrechar  las relaciones entre España y  los países del sur 

mediterráneo, fundamentalmente el Magreb6. El telón de fondo de aquellos que 

se conocieron como los Encuentros de Gredos era el Mediterráneo, la posibilidad 

de estrechar  lazos entre  las orillas norte y sur de este mar para confluirlas en 

una estrategia de cooperación común. Figuras como Paul Balta, Henri Regnault, 

Habib El Malki  (que poco después fundaría con Fathallah Oualalou el GERM, 

Grupo  de  Estudios  e  Investigaciones  sobre  el Mediterráneo)  y Miguel Ángel 

Moratinos, eran sus asiduos, impulsándolos este último desde el Ministerio de 

Asuntos  Exteriores,  en  cuya  Secretaría General  Técnica  se  encontraba Carlos 

Westendorf. Los tres encuentros celebrados, los dos primeros en el Parador de 

Gredos dedicados a “España: la puerta de África” y al sector Agroalimentario, 

                                                           

3 Director del Institut du Monde Arabe de París entre 1988 y 1995. 
4 Autor,  entre múltiples  obras  sobre  el Magreb  y  el mundo  árabe, de  1998, Une  cause  jamais 

perdue: Pour une Méditerranée plurielle. Écrits politiques 1956‐1995. París: Albin Michel 
5 Autor libanés con numerosas publicaciones sobre Oriente Medio, entre ellas 1998, Una Histoire 

du pluralisme religieux dans le bassin méditerranée. Paris: Geuthner. 
6 Un relato de  la génesis de dichos encuentros y de su desarrollo puede encontrarse en Lorca, 

1993. 
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constituyeron un hito en el despertar del  interés por  los  temas mediterráneos 

tanto para la Academia como para la Diplomacia en España. 

Fue  por  entonces  que  Alejandro  Lorca  creó  conmigo  el  TEIM,  Taller  de 

Estudios  Internacionales  Mediterráneos,  en  la  Universidad  Autónoma  de 

Madrid  y  ambos  impulsamos  un  Doctorado  de  Estudios  Internacionales 

Mediterráneos. Los resultados, que otros deberán evaluar tras el cuarto de siglo 

transcurrido, estuvieron sobre todo en la formación de doctorandos dedicados a 

la orilla sur del Mediterráneo. 

1989 fue  la fecha del fin de  la guerra fría. Se empezaba a pensar a partir de 

entonces en el  fin del bipolarismo que había caracterizado al mundo desde el 

fin de la segunda guerra mundial. Algunos llegaron a creer o a teorizar sobre la 

“universalización de la democracia liberal occidental” como Francis Fukuyama 

con  su  idea  del  fin  de  la  historia.  Pero  parecía  difícil  concebir  el mundo,  la 

historia, sin enemigos a abatir. Sin el contrapunto de la URSS, se habló mucho 

por  entonces  de  identificar  un  nuevo  enemigo.  La  guerra  del Golfo  de  1991 

sirvió de escenario global para redefinir el mundo de la unipolaridad. La misma 

OTAN  quiso  apuntar  hacia  el  sur  y  empezó  a  definirse  en  determinados 

discursos una cierta diabolización del Islam que el desarrollo de las migraciones 

procedentes de países islámicos en el área europea y mediterránea contribuyó a 

alimentar. En apoyo de esta visión vino una teoría que contó con mucho éxito 

mediático,  la del  inevitable  “choque de  civilizaciones” que  anunciaba para  el 

próximo siglo el politólogo americano Samuel Huntington (Huntington, 1993). 

 

 

3. Hacia un nuevo relato mediterráneo 

 

En octubre de 1991 tuvo lugar en Madrid la reunión de la sesión plenaria de la 

Asamblea del Atlántico Norte, que precedió a la cumbre de Roma celebrada en 

noviembre de ese año, en la que se trató de definir una nueva estrategia tras la 

caída del muro de Berlín y la experiencia de la guerra del Golfo a principios de 

ese  mismo  año.  La  OTAN  preveía  la  multiplicación  de  riesgos  que  se 

presentarían bajo  formas complejas y procedentes de direcciones múltiples,  lo 

que  la  llevaba  a prestar más  atención  a  los  flancos,  en  especial al Sur7. En  el 

marco de la sesión de Madrid tuvo lugar en el Senado madrileño la reunión de 

la  Comisión  Mediterránea  de  la  Asamblea  del  Atlántico  Norte.  Invitado  a 

presentar  una  ponencia  en  dicha  comisión,  hablé  de  “El Mediterráneo  entre 

frontera y vecindad”, tema que el incipiente TEIM desarrollaba en un proyecto 

                                                           

7 Ver los artículos de Isabel San Sebastián y Miguel Castellví, ‘Al final, esperanza y cautela’ y ‘La 

Alianza cree que todavía existen riesgos de seguridad’, en ABC del 8 de noviembre de 1991. 

210 



   

 

El Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos 

D 

de  acción  integrada  con  el  I.R.E.M.A.M.  (CNRS) de Aix‐en‐Provence  titulado 

Europa del sur y mundo arabo‐islámico: ¿frontera o vecindad?8. 

En aquella ponencia afirmé que 

 
el Mediterráneo, cuna que fue de civilizaciones, es una fractura de contacto entre 

los  dos  mundos,  el  de  la  pobreza  y  el  del  desarrollo,  pero  también  cabe 

convertirlo en punto de encuentro para la superación de esta espiral sin salida a 

través  de  la  defensa  de  la  igualdad,  del  respeto  a  las  diferencias  y  de  la 

corresponsabilidad  solidaria  en  una  solución  común  a  los  problemas  de  una 

región que no está y no puede quedar aislada del resto. 

 

Y preconicé, pese a  la  evidente naïveté de  la propuesta, que,  en paralelo al 

desmontaje  necesario  de  los  prejuicios  para  establecer  un  nuevo  clima  en  el 

Mediterráneo, era preciso poner en práctica “una política de gestos y hechos en 

solidaridad contra el subdesarrollo y la incultura”. 

Me  refería  a  la  urgencia  de  resolver  el  conflicto  palestino‐israelí,  a  una 

alternativa a la política de cerrojo migratorio y a la necesidad de no confundir 

status  quo  y  estabilidad  en  el Mediterráneo,  estableciendo  la  primacía  de  los 

derechos humanos en las relaciones entre los estados de la cuenca, preconizado 

ya  desde  el  proyecto  de  una Conferencia  de  Seguridad  y Cooperación  en  el 

Mediterráneo  (CSCM)  lanzado  en  septiembre de  1990  en Palma de Mallorca, 

inspirándose en la experiencia de la CSCE. 

El  nuevo  relato  del Mediterráneo  como  lugar  de  encuentro  comenzó  por 

servir de contrapunto a  la  teoría del conflicto civilizacional y cobró vida en  la 

Conferencia  Mediterránea  de  Barcelona  de  1995,  que  intentó  ofrecer  una 

alternativa dibujando un escenario de encuentro entre  las distintas riberas del 

Mare  Nostrum  y  de  acercamiento  de  sus  modelos  de  organización  social, 

política y económica. Un Proceso, el  iniciado en Barcelona aquel año, que, no 

por  su  fracaso  posterior  al  transformarse  en  una  estéril  Unión  por  el 

Mediterráneo, dejó de tener sentido y de marcar un camino. 

 

 

4. El TEIM y la investigación sobre el Mediterráneo y el mundo árabe 

 

En  la escritura de ese nuevo  relato mediterráneo se  inscribió  la  trayectoria de 

investigación  del  Taller  de  Estudios  Internacionales Mediterráneos,  iniciada, 

como  se  ha  dicho,  con  la  acción  integrada  hispano‐francesa  en  1991.  Las 

migraciones magrebíes hacia Europa y particularmente hacia España fueron el 

tema  de  proyectos  como  Factores  de  estímulo  y  obstáculo  a  la  integración  de  los 

                                                           

8 El proyecto fue codirigido por Michel Camau y se desarrolló entre los años 1991 y 1993. 
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inmigrantes  magrebíes  en  la  Comunidad  de  Madrid”,  financiado  en  1991  por  la 

Comunidad  autónoma y  el  Instituto Español  de Emigración;  el  proyecto  de  I+D  ʺLa 

inmigración magrebí  en España: Condicionantes geográficos de origen y  evolución de 

los asentamientos en España, desarrollado entre  los años 1992‐1995, en el que se 

gestó el Atlas de  la  inmigración magrebí en España que se publicaría en 19969;  la 

acción integrada hispano‐francesa en colaboración con el I.R.E.M.A.M. (CNRS) 

de  Aix‐en‐Provence  que  codirigió  en  1994  Jocelyne  Césari,  sobre  Flujos 

transnacionales entre Europa y el Magreb; y un proyecto europeo en 1996 con  las 

Universidades de Venecia  (Cà Foscari) y Tours concebido  inicialmente para  la 

elaboración  del  currículum  de  un  máster  en  migraciones  y  traductores 

culturales titulado Dinámicas migratorias entre Europa y el Magreb10. 

A  partir  de  1996  el  TEIM  desarrolló  continuadamente  una  línea  de 

investigación I+D en torno a la integración euro mediterránea y el papel de las 

migraciones,  financiada  por  la CICYT,  plasmada  en  los  proyectos  Integración 

euro  mediterránea: Movimientos  humanos,  acercamiento  económico  y  estabilización 

política: el caso hispano‐magrebí, llevado a cabo entre los años 1996‐2000; Reformas 

políticas y  económicas,  cambio  social y migraciones  en  el proceso de  integración  euro 

mediterránea: sus implicaciones para España entre 2001‐200411; Relaciones políticas e 

intercambios  humanos  entre  España  y  el mundo  islámico  (1939‐2004)  entre  2005‐

2008;  España  ante  las migraciones  y  las  reformas  políticas  en  el Mediterráneo  y  el 

mundo musulmán, coordinado con las UCLM y UAB dentro del proyecto España 

y  la  integración  euro mediterránea: memoria y  futuro de  las  relaciones  con  el mundo 

arabo‐islámico,  entre  2009‐2011;  El  mundo  árabe‐islámico  en  movimiento: 

Migraciones, reformas y elecciones y su impacto en España entre 2011‐2013; y Nuevos 

escenarios políticos, cambios sociales y transformaciones regionales en el mundo arabo‐

                                                           

9 Bajo  la dirección de Bernabé López García y  la coordinación de Ana Isabel Planet y Ángeles 

Ramírez, editado por la Universidad Autónoma de Madrid y subvencionado por el Ministerio 

de Asuntos Sociales  (Dirección General de Migraciones) y  el Observatorio Permanente de  la 

Inmigración. Obra colectiva, colaboraron en ella 68 autores, especialistas  todos ellos en  temas 

relacionados  con  los diferentes  aspectos de  las migraciones. El Prefacio  fue  escrito  por  Juan 

Goytisolo. 
10  Número  de  convenio:  26099‐MG2‐1‐96‐1‐IT‐ERASMUS‐ECDA.  Sirvió  de  embrión  para  el 

Máster de Mediación Inter‐Mediterránea: inversión económica e integración intercultural que se 

inició en paralelo en la UAM, la Universidad de Venecia y la de Montpellier y que actualmente 

imparten la UAB en colaboración con estas dos Universidades. 
11 Hay que destacar  la realización del Atlas de  la  inmigración marroquí en España, segunda parte 

del  publicado  en  1996,  coordinado  conjuntamente  por  Bernabé  López  García  y Mohamed 

Berriane  (U. de Rabat) y  la  coordinación de Fernando Bravo, Puerto García, Ana  I. Planet y 

Ángeles  Ramírez,  publicado  en  2004  por  la  UAM  y  el  Observatorio  Permanente  de  la 

Inmigración,  con  el  apoyo  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Inmigración  y  Emigración  del 

Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.  Fue  prologado  por  Sami  Naïr  y  contó  con  las 

colaboraciones de 88 expertos. 
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islámico  tras  la Primavera árabe y sus  implicaciones para España entre 2014‐2016, 

estos últimos en coordinación también con las UCLM y UAB. 

El TEIM no ha sido únicamente un grupo de investigación sino una unidad 

de  formación  de  especialistas  a  través  de  un  Programa  de  Doctorado  de 

Estudios Internacionales Mediterráneos (DEIM) que se desarrolló en paralelo a 

los trabajos y publicaciones. Gestado, como se ha dicho, en la colaboración con 

el  profesor  Alejandro  Lorca,  que  más  tarde  dirigiría  otro  programa  de 

doctorado paralelo12, ha  contribuido a  la  formación de decenas de doctores y 

doctorandos  en  temas  árabes  y mediterráneos  hasta  su  transformación  en  el 

Máster de Estudios Árabes e  Islámicos  contemporáneos del Departamento de 

Estudios Árabes  e  Islámicos  de  la UAM.  Entre  los  profesores  visitantes  que 

anualmente  impartían  cursos  en  el  Doctorado  han  figurado  Rémy  Leveau, 

Gilles  Kepel,  Mohamed  Arkoun,  Olivier  Roy,  Dale  F.  Eickelman,  Tarik 

Ramadan, Mohamed Berriane, Mohamed Ayad, entre otros. 

 

 

5. El Mediterráneo en el siglo XXI: ¿Quiebra de una moda? 

 

A fin de visualizar  lo que el Mediterráneo ha representado para el mundo del 

libro  (sea  este académico o de divulgación), he  revisado  la base de datos del 

ISBN  del Ministerio  de  Cultura  español  para  buscar  los  libros  editados  en 

España entre 1975 y 2015 que llevan en su título la palabra “Mediterráneo”. El 

Gráfico 1 muestra claramente la progresión ascendente que va desde los 32 del 

quinquenio 1975‐79 hasta los 395 del de los años 2005‐2009, para caer a la mitad 

entre 2010‐2015. 

 

 

                                                           

12 El DERI, Doctorado de Estudios en Relaciones Internacionales en la Facultad de Económicas 

de la UAM. 
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Gráfico 1 

 

Con más claridad y precisión puede verse esta evolución en el Gráfico 2, en 

donde se muestra año por año la edición de libros sobre temática mediterránea. 

 

 

Gráfico 2 

 

Parece  evidente  que  el  punto  de  inflexión  en  la  progresión  creciente  del 

interés coincide con la Conferencia Mediterránea de Barcelona. Menos claro está 

el punto de regresión, pues aparte de razones de desgaste de lo que pudo tener 

de  ‘moda’ mediterránea, pueden  haber  influido  en  el  retroceso  en  la  edición 

razones de índole económica relacionadas con la crisis general a partir de 2008. 

Un  cuarto de  siglo después de  cuando  hemos  iniciado  esta  crónica de  las 

investigaciones  del  TEIM,  el Mediterráneo  ha  perdido  esa  aureola  que  se  le 

atribuyó a principios de  los años noventa de espacio de encuentro y vecindad 

entre civilizaciones, para recuperar la de escenario de combate entre Occidente 

y Oriente que tuvo con anterioridad, esos dos jugadores de la gran partida en el 

Mediterráneo  que  señalara  Fernand  Braudel  en  su  obra  cumbre  sobre  el 

Mediterráneo  (Braudel,  1966,  p.  131).  ¿Se  habrá  invalidado  ese  nuevo  relato 

sobre un Mediterráneo integrador tras la irrupción de factores distorsionadores 

en el escenario  regional  como  son  las metástasis del  conflicto palestino‐israelí 

que son las guerras que asolan la cuenca mediterránea, de las que el yihadismo 

es  hoy  una  de  sus manifestaciones?  ¿Podrá  reinventarse  de  nuevo  esa  utopía 

mediterránea  para  recuperar  el  papel  que  le  atribuyeron  los  Balta,  Berque  o 

Arkoun?  

En  cualquier  caso,  es  en  esta  línea, por naïve que parezca,  en  la que  se ha 

inscrito el trabajo académico del TEIM en este cuarto de siglo de existencia. 
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