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A partir del 22 de febrero de 2019, millones de argelinos comenzaron a salir a la ca-
lle en contra de la intención del presidente Abdelaziz Bouteflika de presentarse a un 
quinto mandato, dando lugar al denominado movimiento social Hirak, caracterizado 
por su carácter pacífico, amplitud social y falta de liderazgo político y de organiza-
ción (Aït-Hamadouche y Dris, 2019: 1; Joffé, 2019: 352; Thieux, 2019: 75). Como 
consecuencia de las protestas y tras perder el apoyo del Ejército, Bouteflika renunció 
a la presidencia el 2 de abril de 2019. 

La dimisión del presidente Bouteflika abrió una ventana de oportunidad para un 
cambio de régimen en Argelia. Sin embargo, a pesar de las fuertes demandas de 
cambio político procedentes de la sociedad y de los partidos de la oposición, no se ha 
producido la apertura de una transición democrática en Argelia. Los militares toma-
ron el control de la situación e impusieron su propia hoja de ruta para poner fin a la 
crisis política, presionando para la celebración de elecciones presidenciales, primero 
sin éxito en julio y, finalmente, el 12 de diciembre de 2019. Abdelmadjid Tebboune, 
ex primer ministro bajo la presidencia de Bouteflika, salió victorioso en la primera 
vuelta de las elecciones con el 58,15 por ciento de los votos. La baja participación 
electoral, el 39,88 por ciento, reflejó la oposición generalizada de los ciudadanos y 
de gran número de partidos políticos. Inmediatamente después de su nombramiento, 
Tebboune anunció una amplia reforma constitucional como “un paso esencial hacia 
la nueva república”, la enmienda de la legislación electoral y la elección de un nuevo 
Parlamento. Sin embargo, no existen atisbos de que Argelia se encamine a un cambio 
en las relaciones de poder y, por tanto, una nueva república. Así, los ciudadanos y va-
rios partidos de oposición han continuando reclamando la partida de la élite dirigente 
y una democracia genuina para Argelia basada en un Gobierno civil y no militar1. 

El libro de los profesores Mañé-Estrada, Thieux y Hernando de Larramendi, Ar-
gelia en transición hacia una Segunda República, se publicó durante el desarrollo 
del Hirak en 2019, y resulta imprescindible para comprender el por qué se produjo 
este amplio movimiento de contestación social y política, ocho años después de una 
Primavera Árabe que, si bien tuvo incidencia en Argelia, no movilizó a tantos ciu-
dadanos ni tuvo las mismas consecuencias políticas que en otros países de la región 
magrebí como Túnez, Libia o Marruecos. No obstante, el libro que estamos reseñan-
do no solo nos ayuda a comprender el presente político de Argelia, sino que arroja 
luz sobre su pasado más reciente.

El libro se estructura a través de cuatro secciones. La primera de ellas ofrece un 
análisis de la historia colonial del país (1832-1962) y la construcción institucional 
del Estado tras la independencia, basada en el socialismo y en un régimen de partido 

1 Las manifestaciones populares continuaron cada viernes y martes (convocadas este día por los estudiantes) 
hasta la interrupción de la crisis del coronavirus en marzo de 2020, aunque la oposición política se ha mantenido 
activa.
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único personificado en el Frente de Liberación Nacional (FLN). De acuerdo a los 
autores, el legado histórico del colonialismo y la gestación del Estado condicionó el 
devenir político de Argelia. La segunda sección examina las “fracturas en la Argelia 
revolucionaria”, marcadas por la crisis política e ideológica. Ello tiene como con-
secuencias la irrupción del islamismo político y la apertura de una transición demo-
crática que se inició en 1988 y a la que puso fin el golpe militar de 1992, destinado 
a evitar que el Frente Islámico de Salvación (FIS) ganara elecciones legislativas, lo 
que provocó el estallido de una guerra traumática que causó más de 200.000 muer-
tos y 15.000 desaparecidos, según las cifras aportadas por los autores. Esta segunda 
sección se cierra con el restablecimiento de las instituciones en la segunda mitad 
de los años 90 y la normalización política tras la guerra civil bajo la presidencia de 
Zerual (1995-1999), y que dio origen al sistema de multipartidismo extremo con 
dos partidos hegemónicos que ha venido funcionando hasta la crisis política actual 
de 2019-2020 (Szmolka y G. Del Moral, 2019: 104). La tercera sección focaliza 
su atención en la presidencia de Bouteflika (1999-2019), que pone fin a la “década 
negra” marcada por la violencia (Aït-Hamadouche y Dris, 2012). La estabilidad del 
país se consiguió, según los autores, por “la utilización de la renta de los hidrocarbu-
ros y el reparto de sus beneficios y los de la liberalización de la economía (…) como 
vía para consolidar nuevas alianzas y lealtades” (p. 65). Por otro lado, la presidencia 
de Bouteflika se analiza desde la perspectiva de las relaciones de poder (presidencia, 
Ejército y fuerzas de seguridad), los partidos políticos, la sociedad civil y las rela-
ciones exteriores de Argelia. Esta sección resulta imprescindible para comprender la 
resiliencia del “autoritarismo pluralista hegemónico y restrictivo” en Argelia tras la 
Primavera Árabe y el Hirak (Szmolka, 2017: 22-23). Finalmente, la sección cuarta 
presenta un análisis desde el foco de la relevancia del sector del gas argelino para el 
Mediterráneo occidental y de las relaciones hispano-marroquíes. 

Finalmente, hay que señalar que se trata de un libro breve (135 páginas) y con 
un marcado carácter divulgativo. Esto no implica que la obra no esté escrita bajo el 
rigor académico; todo lo contrario, solo desde el conocimiento profundo y riguroso 
de la realidad argelina, se puede hacer una buena síntesis de la historia de Argelia. 
De hecho, los autores cuentan con una amplia trayectoria de publicaciones sobre el 
país objeto de estudio, algunas de ellas colaborando juntos, lo que se refleja en la 
coherencia del libro que se reseña (entre otras, Hernando de Larramendi, M. y B. 
López-García 1996; Hernando de Larramendi, 2000; Mañé-Estrada, 2009; Hernan-
do de Larramendi y Mañé-Estrada, 2012; Mañé-Estrada, A. e I. Fernández-Molina, 
2013; Mañé-Estrada, Hernando de Larramendi, 2016; Thieux, 2018; Thieux, 2019). 

En definitiva, este libro resulta muy útil tanto para aquellos que quieran acerarse 
a una Argelia desconocida para ellos, como para los estudiosos del país que quieran 
obtener una radiografía certera y completa desde las perspectivas política, social, 
económica e internacional del país.
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