
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quiénes son los hutíes? El islam y la organización 

tribal en Yemen. 

Recientemente, los hutíes han vuelto a tener 

relevancia a nivel internacional tras el bloqueo y 

ataque constante a diferentes embarcaciones 

extranjeras en el Mar Rojo, una de las principales rutas 

comerciales y puente de conexión entre Europa y Asia. 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha 

condenado públicamente los ataques de los hutíes a 

las embarcaciones del Mar Rojo debido a la amenaza 

al comercio internacional. Diferentes países 

occidentales han mostrado una postura en contra de 

los hutíes con ataques constantes a sus barcos. 

Además, la Organización Marítima Internacional ha 

reportado que esto no sólo afecta a la economía 

mundial, sino también a la seguridad de los 

tripulantes, a la libertad de navegación ya la 

estabilidad de las cadenas de suministro. Pero 

¿quiénes son los hutíes y cómo se vinculan al islam? El 

movimiento hutí proviene del chiismo, una de las 

principales ramas del islam que consideró que Alí ibn 

Abi-Talib fue el primer imán y sucesor del profeta 

Mahoma. 

A lo largo del tiempo y debido a las tensiones políticas 

de Yemen, los hutíes han tomado el control de 

diferentes territorios con la creación de instituciones y 

órganos de gestión que han tenido un gran impacto en 

el país. A nivel religioso, los hutíes parten del zaidismo 

con un sistema organizativo tribal donde el jeque no 

tiene un control total sobre los miembros de la tribu 

FEBRERO 2024 

Los hutíes y el papel de los paramilitares en Yemen 

Fuente: RTVE (2022). 

 



 

 

FEBRERO 2024 
 

aunque ejerza un rol defensivo del territorio que 

comporta que el Estado yemení no tenga acceso a una 

estructura racionalizada y organizada siguiendo los 

principios del Estado moderno puesto que se alejan de 

las tradiciones tribales haciendo que haya tensiones 

constantes entre estas tribus como barrera principal 

para establecer un sistema político y gobierno 

estables. 

Los hutíes y la guerra de Yemen. 

El papel de los hutíes también ha tenido un gran 

impacto en la guerra de Yemen de 2014 después de las 

Primaveras Árabes y la caída del régimen de Ali 

Abdallah Saleh, aliado con el movimiento hutí. Con un 

golpe de Estado como estrategia para hacerse de 

nuevo con el poder, Saleh y los hutíes lograron 

conquistar la capital en septiembre de 2014 ocupando 

al mismo tiempo la franja oeste del país que se 

convirtió en un entrenamiento armado entre 

diferentes actores como los gobiernos regionales y la 

entrada de tropas extranjeras en el país con la excusa 

de luchar contra el terrorismo. El dominio de 

diferentes territorios ha favorecido los vacíos legales 

dejados por Saleh a través de la expulsión de los 

grupos salafistas ya otras etnias rivales hasta la 

expulsión de Abd Rabbuh Mansur al-Hadi conocido 

como Hadi, el líder de la oposición del régimen de 

Saleh. 

A nivel estratégico y más allá del apoyo del ejército y 

los fieles a Saleh, se cree que los hutíes han conseguido 

apoyo considerándose una guerra híbrida por la lucha 

de la información y legitimidad por parte de Irán 

porque ambos comparten la rama chiita donde estos 

últimos deniegan estas especulaciones afirmando que 

han recibido ayuda humanitaria, pero no militar, que 

no deja de ser una instrumentalización más del 

conflicto entre los suníes y los chiitas en Oriente 

Medio. 

El conflicto entre Yemen y Arabia Saudita. 

Un fenómeno común de los conflictos armados no 

internacionales conocidos jurídicamente como CANI 

en el mundo del derecho internacional humanitario es 

su internacionalización con la participación de terceros 

países y la guerra de Yemen no es una excepción. En 

marzo de 2025 una alianza entre Arabia Saudí y los 

Emiratos Árabes Unidos intervinieron apoyando a Hadi 

para instaurar un nuevo gobierno democrático con 

reconocimiento internacional. La justificación de la 

intervención de Arabia Saudita ha sido la entrada en el 

juego de Irán, que siempre han mantenido una 

relación fría y escéptica, con una gran influencia sobre 

los hutíes. 

Un acto relevante fue la expulsión de Arabia Saudita 

del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

en 2020 después de diferentes manifestaciones por 

parte de ONG como Human Rights Watch (HRW) y 

Amnistía Internacional que se posicionaron en contra 

debido a las grandes vulneraciones de derechos 

humanos y del derecho internacional humanitario en 

la guerra contra Yemen y del modelo antidemocrático 

del país entre otros con violaciones constantes, en 
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general, de los derechos y libertades fundamentales 

de sus ciudadanos por parte del propio Estado entre 

otros . 

El papel del paramilitarismo hutí en el conflicto de 

Israel y Palestina. 

Existe una clara correlación entre el papel de los hutíes 

con ataques a las embarcaciones y el conflicto de Israel 

y Palestina con un apoyo constante de este último 

desde 1947 donde Yemen se opuso oficialmente ante 

Naciones Unidas al plan de partición de Palestina. 

Asimismo y lo largo del siglo XX, Yemen del Sur ha 

permitido que las organizaciones militares palestinas 

atacaran barcos israelíes desde su territorio. Las 

alianzas entre distintos grupos y Estados como ésta 

sólo es uno de los muchos fenómenos habituales en 

los conflictos armados. En este caso, el apoyo militar y 

paramilitar en Palestina significa una manifestación en 

contra de Occidente tal y como los hutíes han 

anunciado públicamente uno de sus lemas «Dios es 

mayor, muerte en América, muerte en Israel, 

maldición sobre los judíos y victoria del islam», que no 

puede reducirse en tan sólo un conflicto religioso ya 

que es esencial enfocarlo desde una perspectiva 

contextual e histórica. 

La Yemen actual. 

Actualmente, la situación política, social y económica 

de Yemen es compleja. Siguiendo las categorizaciones 

de Freedom House, el Estado yemení no es 

considerado un país libre con una puntuación de 1/40 

sobre derechos políticos y otra de 8/60 sobre 

libertades civiles. La presencia constante de grupos 

armados, la inexistencia de un pluripartidismo, la 

violación del derecho a la libertad de expresión y el 

derecho a libertad de reunión pacífica en los últimos 

años y la gran corrupción institucional son elementos 

que dificultan su democratización. Además, el Consejo 

de Derechos Humanos en su último informe sobre la 

situación de los derechos humanos en el país ha 

responsabilizado directamente a los gobiernos de 

Yemen, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí la 

violación de los derechos humanos como el derecho a 

la vida, las desapariciones forzosas, las detenciones 

arbitrarias y las violaciones y otras formas de violencia 

sexual, tortura y malos tratos con el reclutamiento de 

niños e injerencias a las libertades fundamentales y del 

derecho internacional humanitario como el uso de 

armas de fuego indirectas, el no respeto al principio de 

distinción y el ataque directo a civiles y bienes civiles 

junto a torturas, tratos crueles e inhumanos. Por 

tanto, se le ha recomendado a Yemen que ponga fin 

inmediatamente a todos los actos de violencia contra 

los civiles garantizando justicia a las víctimas de 

vulneraciones del derecho internacional de los 

derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario y que se asegure que los crímenes más 

graves no queden impunes. 

Conclusiones. 

Tal y como se ha visto de forma breve, la situación de 

Yemen es demasiado compleja para reducirla a un 

conflicto religioso. La insurgencia de grupos 
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paramilitares como los hutíes son un punto de 

debilidad por el desarrollo democrático del país donde 

a su vez entran en juego otros factores como la 

corrupción y la falta de transparencia. Esto comporta 

que las principales víctimas del conflicto yemení sean 

los grupos de la población más vulnerables como las 

mujeres y los niños, común en cualquier conflicto, por 

lo que sus derechos y libertades son constantemente 

violados en punto de mira por parte de ONG 

internacionales, Naciones Unidas y expertos en 

relaciones internacionales. 

Anna Naudi i Miró 

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 

(Universidad de Barcelona) 

Máster en Derechos Humanos, Democracia y 

Globalización (Universidad Oberta de Catalunya) 

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

Bernal Fabra, J., Bros Terns, M., Català Blesa, R. & Llauger Torrella, L. (2023). Irán y Arabia Saudí en Yemen: el vínculo de 

los hutíes con Teherán como justificación de los Saúd. Análisis Jurídico – Político, 5(10), 205-224. 

Gea-Congosto, P. A. (2020). La insurgencia hutí en la Guerra civil de Yemen. Revista del Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, (16), 117-156. 

Igualada Tolosa, C. (2017). Guerra civil en Yemen: actores y crisis humanitaria. Boletín Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, (5), 823-841. 

Philbrick Yadav, S. (2024). The Houthis’ ‘Sovereign Solidarity’ with Palestine. Middle East Report Online (MERIP). 



 

 

FEBRERO 2024 
 

 
Publicado por Con el apoyo de 

 

 
 
ANUE no hace necesariamente como suyas las opiniones expresadas por sus colaboradores. 
 


