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Número Abierto 
 

cristina González orallo  
y maría Juárez Camacho

V ivimos tiempos de incertidumbre, inestabilidad y policrisis que han espoleado la revisión 
crítica de la disciplina de las Relaciones Internacionales (en adelante, RRII) desde múlti-
ples miradas teóricas que, desde hace tiempo, tratan de entender, explicar o interpretar lo 

que podría comprenderse como un interregno. Si bien este concepto fue acuñado por el teórico 
Antonio Gramsci en 1930 tratando de dar respuestas al devenir del periodo de entreguerras, da-
das las similitudes entre la actualidad y aquel contexto internacional —y a pesar de las múltiples 
diferencias existentes— dicho concepto podría ser útil, al menos en este número, para atrapar 
la complejidad e incertidumbre del momento presente. Para este autor italiano el interregno se 
entiende como una suerte de escenario en el que “se verifican los fenómenos morbosos más 
variados” y donde “lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”1. Por ende, son las similitudes entre 
la actualidad y aquel orden internacional en transición en el que se dirimía una nueva hegemonía 
las que nos llevan en este número a extrapolar el concepto de interregno a la contemporaneidad. 

Los conflictos armados de Ucrania y Palestina —así como los de tantas otras partes del 
globo—, la pandemia de la covid-19 —junto a otras tantas enfermedades que afectan a la hu-
manidad—, o la crisis financiera en 2008, entre otras, pueden interpretarse como síntomas de 
una crisis orgánica y estructural del orden global neoliberal. Las normas; instituciones; preceptos 
económicos, políticos y sociales; consensos; sistemas de valores; o alianzas securitarias consolid-
ados durante el desarrollo del orden neoliberal, atraviesan una grave crisis, incluso de legitimidad. 
Lo ponen de manifiesto síntomas mórbidos como el auge de nuevos actores y centros de poder, 
de las rivalidades geopolíticas, de los discursos populistas y nacionalistas, de las desigualdades ad 
intra e inter países, de la pobreza, de las desigualdades de género o de la emergencia ecológica. 
Mientras tanto, irrumpen nuevos actores y fuerzas (BRICS, grupos paramilitares, lobbies, líderes 
mundiales, movimientos sociales transnacionales...) y propuestas (iniciativas para una economía 
verde y sostenible, nuevos acuerdos internacionales sobre control de armas y desarme, políticas 
de redistribución de la riqueza, cambios en los patrones de consumo…) que, sin embargo, no lle-
gan a materializarse. Bien porque pese a tener agencia aún no cuentan con la capacidad y recursos; 
o bien porque las estructuras vigentes de las décadas anteriores —aunque minadas— continúan 
su empuje. Es en ese sentido que “lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”. 

Con este marco interpretativo, desde Relaciones Internacionales subrayamos la importancia 
de leer —y releer— los fenómenos contemporáneos a la luz de las teorías críticas. Solo de esta 
forma la disciplina será capaz de poner en el punto de mira cuestiones que los paradigmas más 
tradicionales desatienden (estatocéntricos, globalistas, estructuralistas…). A través de estos en-
foques no se trata solo de analizar sujetos tradicionales e incorporar nuevos actores y agendas, 

1  Gramsci, A. (1999). Cuadernos de la cárcel. Edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Gerratana. Ediciones Era.
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sino de ofrecer herramientas para la acción y el cambio. Las problemáticas de las que estamos si-
endo testigos en los últimos años, tales como las ya citadas más arriba, pero también muchas otras 
como el conflicto de Nagorno-Karabaj (disputa entre Armenia y Azerbaiyán), la intensificación de 
la conflictividad armada en el Sahel, las pugnas y rivalidades en áreas concretas de África, las dis-
putas en el mar de China meridional (como en las islas Spratly las islas Paracelso) o los recientes 
conflictos diplomáticos en Latinoamérica (entre México y Ecuador, Argentina y Colombia…), han 
avivado las investigaciones de los enfoques críticos, contribuyendo enormemente a expandir las 
herramientas teórico-analíticas que disponemos en RRII para estudiar la realidad internacional. 
Así pues, no basta con preguntarse cuáles son las dinámicas de poder que se desarrollan entre los 
diversos estados —en particular entre las grandes potencias—, sino que es indispensable ocupar-
se de investigar las problemáticas (como las anteriormente mencionadas) en las cuestiones de 
género, en las crisis de gestión migratorias o cómo influyen en la emergencia climática, entre mu-
chos otros ámbitos. De esta manera se reitera la trascendencia de los enfoques interdisciplinares 
en las RRII, nutriéndose de heterogéneas disciplinas tales como la Sociología, la Antropología, la 
Economía, la Historia, la Geografía, el Derecho, la Filosofía o los Estudios Culturales.

Una de las agendas de investigación más sugerentes de las teorías críticas, en este inter-
regno, han sido las reflexiones desde diferentes escuelas —teorías poscoloniales, decoloniales y 
feministas, principalmente— en torno a la identidad y, en especial, a las políticas de reproducción 
de la otredad. En esta línea, ya en los años ochenta, la autora Gayatri Spivak exploró en su obra 
más influyente, Can the Subaltern Speak?2 (en castellano, ¿Pueden hablar los subalternos?), cómo 
las voces de los sujetos coloniales o subalternos eran marginadas y silenciadas en las narrativas do-
minantes, resultando necesario interrogarnos sobre lo que dicen y hacen aquellos silenciados. Con 
estos mimbres, la revista Relaciones Internacionales dedica este número a dilemas que promueven 
estudios críticos y multidisciplinares, como los conflictos en regiones afectadas por la historia 
colonial, la situación de los estados del Sur Global y el análisis histórico de problemas persistentes.

A lo largo de las páginas de este Número Abierto se ofrecen, por tanto, herramientas de 
estudio para comprender cómo funciona el mundo. Damos paso a un compendio que se compo-
ne de un total de quince exquisitos textos distribuidos en un fragmentos, nueve artículos y cinco 
reseñas enmarcados, principalmente, dentro de las siguientes escuelas, miradas y teorías: desde el 
marxismo y el materialismo histórico hasta la Economía Política Internacional (EPI) pasando por 
la teoría crítica de las RRII, los estudios postcoloniales y decoloniales, los feminismos, el ecolo-
gismo, el positivismo y el postpositivismo, el constructivismo, el institucionalismo o la teoría de la 
complejidad y la baja racionalidad. Los anteriores proporcionan un marco diverso y multifacético 
para analizar diferentes aspectos de las RRII, desde estructuras económicas y políticas hasta iden-
tidades y narrativas históricas.

Tal y como acostumbra a hacer esta línea editorial en aquellos números que cuentan con 
un texto de estas características, el presente número se inaugura con un fragmentos. Los archivos 
de los rechazos: Las políticas económicas globales de ocupar espacios como transfeministas de color en 
las RI es la versión en castellano del original Learning how to embrace trans/feminisms and queer/cuir-
ness in International Relations through art and creative methods, texto de J.C.D. Calderón, Francisca 
Calderón Melo, Paolo Axolotl & Zafo (2023), publicado en la prestigiosa revista de International 

2  Spivak, G.C. (1998). ¿Puede hablar el sujeto subalterno. Orbis Tertius, 3 (6), 175-235.
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Feminist Journal of Politics. Este texto, que aterriza en Relaciones Internacionales traducido por uno 
de sus autores, J.C.D. Calderón, aborda dos propósitos principales: visibilizar la diversidad lingüí-
stica y crítica dentro de las RRII y denunciar las prácticas eurocéntricas que limitan la publicación 
de voces del Sur Global. La autoría de este fragmento estima que unir las RRII y la poesía no sólo 
es posible, sino que es necesario para demostrar las barreras raciales y de género dentro de la 
academia. 

Jorge Damián Rodríguez Díaz, cuyo artículo se titula Marxismo, materialismo histórico y teo-
rización crítica: un reto evadido en las relaciones internacionales, analiza los postulados de Karl Marx y 
la corriente marxista para entender la actual fase de transformación del sistema internacional. El 
autor parte de la premisa de que es imposible comprender las RRII en el mundo postfordista sin 
considerar las discusiones ontológicas y epistemológicas surgidas desde los años ochenta. Para tal 
fin, acude a la literatura de la vertiente materialista histórica de la Teoría Crítica y la perspectiva 
neogramsciana de la Economía Política Internacional (EPI). A partir de los análisis de teóricos como 
Gramsci o Robert Cox, el autor propone la elaboración de un marco de acción que aborde las 
dinámicas del poder estructural del capital transnacional y su correlación con la globalización y 
sus crisis desde un enfoque sociohistórico.

De otro lado, Mariela Cuadro dota al presente número de una interesante revisión teórica 
del sujeto dentro de la disciplina de las RRII con su artículo La problematización del sujeto en Re-
laciones Internacionales. Una relectura a la luz de sus efectos analíticos y políticos. Partiendo de ideas 
conceptuales más clásicas como el ego cogito cartesiano o la idea agencial de Kant, este artículo 
posiciona a la década de los ochenta como punto de inflexión en la problematización del sujeto 
en la disciplina desde paradigmas epistemológicos como el positivismo y el postpositivismo, así 
como desde la ontología sustancialista y relacional. Cuadro invita al lector a reflexionar sobre los 
efectos del predominio de la noción epistemo-ontológica del sujeto moderno en la concepción de 
lo político en las RRII, entendiendo que esta noción está estrechamente relacionada con las ideas 
de soberanía y poder. En este sentido, y bajo la estela teórica que asentó Michel Foucault, se re-
salta la objetivación e instrumentalización del poder por el sujeto; siendo que este último es a su 
vez producto de las relaciones de poder en que está inmerso. 

Sonia de Valle Frutos nos ofrece una nueva mirada de la opinión pública en las RRII, tra-
dicionalmente asociada a los estudios de la política exterior estatal. Su artículo La opinión pública 
internacional en el contexto de la geopolítica de la globalización desinformativa. Análisis desde la teoría 
de la complejidad y de la baja racionalidad analiza cómo la globalización digital y la desinformación 
afectan a la opinión pública internacional, transformándose en un actor clave de la nueva geopolíti-
ca global. Más allá de los enfoques tradicionales de diplomacia pública o comunicación política, la 
autora hace hincapié en la necesidad de nuevos análisis que pongan el foco en la geopolítica de la 
globalización informativa, para lo que se sirve de la teoría de la complejidad de Rosenau y de la 
teoría de la baja racionalidad. El estudio revela cómo la manipulación y la desinformación molde-
an la esfera pública política, creando públicos digitales desinformados y desinteresados. De este 
modo, la opinión pública internacional puede actuar como un agente transcultural que gracias a la 
hiperconectividad es capaz de impulsar movimientos sociales internacionales.

Bajo el título Ampliando los actores del mecanismo causal en la relación crisis-cambio instituci-
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onal de ASEAN y Mercosur, Rita Giacalone analiza cómo las grandes potencias regionales inciden 
en los cambios institucionales de acuerdos regionales, centrándose en ASEAN y Mercosur y sus 
respectivas respuestas a las crisis económicas y financieras. A partir del enfoque del instituciona-
lismo centrado en actores y en metodologías como el análisis comparativo y el seguimiento de 
procesos, se revela que los cambios institucionales (regionales) están significativamente influencia-
dos por los intereses propios de grandes actores regionales ad intra de las organizaciones, como 
lo son en este China para ASEAN y Brasil para Mercosur. Las dinámicas de dichas economías 
emergentes y sus gobiernos pondrían de manifiesto una institucionalidad regional reforzada cuan-
do los intereses de los actores estatales y los marcos regionales se superponen; al tiempo que tal 
institucionalidad puede verse moldeada y limitada cuando los intereses divergen. La identificación 
de estas dinámicas es crucial para entender la evolución, supervivencia y razón de ser de los 
acuerdos regionales, especialmente en tiempos de crisis donde el multilateralismo acostumbra a 
verse afectado.

Continuando con el estudio de la región de Latinoamérica, con el artículo Decisión política, 
no problema técnico: uso dual y proliferación nuclear en la aproximación entre Argentina y Brasil, Luiza 
Elena Januário aborda la proliferación nuclear desde un enfoque crítico, presentándolo como un 
problema político. Así, se desarrolla el acercamiento entre Argentina y Brasil en la década de los 
ochenta debido a sus programas nucleares, cuestión que oscilaba entre la rivalidad y la coopera-
ción bilateral. La autora pone de manifiesto que el orden nuclear global se percibía como una cue-
stión desigual, injusta y perjudicial para el desarrollo de ambos estados. De esta forma, el artículo 
trata de subrayar cómo el enfoque sobre el uso dual de la tecnología nuclear beneficiaba a las 
potencias centrales y no se basaba en promover la paz. Januário pone en consideración cómo esta 
reducción de la proliferación a un tema técnico sigue teniendo repercusiones hoy en día.

Los autores Jorge Fernández, Nicolás Valenzuela Peterakis y Pablo Lacoste desarrollan los 
conceptos de gastropolítica y ludodiplomacia a través del caso del pisco (destilado de uva) y del 
ajedrez en el artículo Ludodiplomacia y Gastropolítica en la Guerra Fría: el Torneo Internacional de Ajed-
rez en el Chile de Salvador Allende (1972). Este estudio analiza el uso del soft power en el contexto 
de la Guerra Fría en el Chile de Salvador Allende y resalta cómo este caso sirvió de precedente 
para otras iniciativas por el mundo. A través de un enfoque constructivista, los autores estudian el 
contexto de la Guerra Fría y las relaciones de Chile con la URSS, ofreciendo una perspectiva so-
bre cómo la gastropolítica y la ludodiplomacia llevan décadas presentes en la geopolítica influyendo 
a la percepción internacional de los estados y cómo esto influye en las RRII.

En séptimo lugar, Juan Alberto Salazar Rebolledo nos presenta su artículo Temporalidades 
tercermundistas: del nacionalismo a la internacionalización de las políticas educativas en México durante 
el gobierno de Luis Echeverría (1970). Este texto analiza cómo el proyecto tercermundista tomó for-
ma específica durante el gobierno del presidente mexicano Luis Echeverría, manifestándose en la 
creación de temporalidades tercermundistas a través de la internacionalización educativa. A partir 
del análisis de la diversificación de las relaciones exteriores promovida por Echeverría, se propone 
que, dada la indefinición geográfica del Tercer Mundo, es posible entender este proyecto político 
en términos de temporalidades. El artículo estudia la multilateralización de las RRII de México y su 
implementación educativa, con el objetivo de posicionar a Echeverría como líder del Tercer Mundo. 
Salazar utiliza fuentes interdisciplinares, incluyendo documentos de políticas públicas, acuerdos 
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internacionales y materiales educativos, para explorar la evolución del proyecto de Echevarría.

En el marco de las investigaciones sobre la conflictividad armada desde posturas críticas, 
Jennifer González Delgado, Isabella Agudela Herrera y Kira Rojas Noskov estudian el conflicto de 
Nagorno-Karabaj en el Cáucaso Sur a través de su obra El conflicto de Nagorno-Karabaj y el futuro 
de Eurasia: perspectivas desde Armenia. A través de un análisis enmarcado en el estudio de actores 
regionales, las autoras ponen en el foco la influencia y agenda de diversos estados, en particular de 
Rusia, China, Irán o Turquía y sus posicionamientos hacia Armenia y Azerbaiyán. El artículo parte 
de una contextualización histórica hasta llegar a finales de 2023, proponiendo diversos escenarios 
en la Eurasia postsoviética. 

En último lugar, Eduardo Ruíz Vieytez analiza el Tratado de Lausana (1923)3 desde una mira-
da histórica en el artículo Cien años del Tratado de Lausana: la desprotección de las minorías en Grecia 
y Turquía. Ruíz Vieytez examina el grado de cumplimiento del Tratado a lo largo del último siglo a 
través de un exhaustivo análisis socio-jurídico. Asimismo, el autor trata de sacar a colación una 
reinterpretación de este Tratado subrayando sus controversias así como su aplicación, a la vez que 
pone de manifiesto la trascendencia que tuvo para las minorías protegidas. De esta manera, resalta 
la complejidad que supuso aplicar el Tratado en Grecia y Turquía, no solo debido a la desconfianza 
existente hacia las minorías étnicas-religiosas, sino fundamentalmente por una fuerte identidad 
nacional basada en la religión. En este sentido, Ruíz Vieytez trata de abogar por el estudio de este 
Tratado a la luz de los avances en derechos humanos y políticos actuales, ya que subraya que no 
es solo una cuestión de estos dos estados, sino también una problemática que se repite en otros 
muchos lugares del mundo.

Finalmente, cinco reseñas —cuyas temáticas están lejos de responder al azar— ponen el 
broche final a este dossier. En primer lugar, Carlos Usano García reseña Palestina: de los Acuerdos 
de Oslo al apartheid, obra que trata de analizar el camino recorrido tras los Acuerdos de Oslo 
del conflicto palestino-israelí hasta 2023. La obra subraya el fracaso de los Acuerdos a través de 
teorías críticas, haciendo hincapié en las asimetrías de poder, la ocupación colonial y la violencia 
ejercida por parte del Estado de Israel hacia una Palestina cada vez más debilitada.

De la mano de Angélica A. Silva Jiménez, este número también navega en la historia más 
reciente de Rusia a través de los ojos occidentales de la periodista Anna Bosch, quien fuera excor-
responsal en Moscú. El año que llegó Putin. La Rusia que acogió y catapultó a un desconocido examina 
la compleja narrativa de una Rusia que vira de los remanentes del comunismo soviético de Yeltsin 
y su intento de acercamiento al capitalismo occidental, hacia una Rusia que respalda el controver-
tido liderazgo político de Putin en pos de la recuperación de glorias pasadas. 

Por su parte, Nicolás Fernández reseña la obra historiográfica de El sueño de Yugoslavia: Re-
sistencia, revolución y Estado (1918-1991) de Jordi Cumplido. Esta obra aporta un análisis profundo 
y multifacético de la historia yugoslava, resaltando la correlación entre el Partido Comunista de 
Yugoslavia (PCY) y la figura de Tito con el desarrollo y la eventual desintegración de Yugoslavia. 

3  El Tratado de Lausana de 1923 fue un acuerdo de paz posterior a la Primera Guerra Mundial que estableció las fronteras modernas entre 
Grecia, Turquía y Bulgaria, así como el intercambio de poblaciones entre Grecia y Turquía. Asimismo, también reconoció la soberanía de la 
Turquía moderna (como estado sucesor del Imperio Otomano) y trató de establecer derechos para las minorías étnicas.
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En efecto, más allá de lo onírico, el efímero estado yugoslavo fue resistencia y revolución dentro 
de un escenario tan amplio como son los Balcanes; una región que rezumaba complejidades (con-
flictos interétnicos, nacionalismos serbo-croatas, disidencias políticas, etcétera) que abocaron al 
fracaso al proyecto yugoslavo.

En cuarto lugar, la reseña realizada por Iranzu Tellechea Lecumberri, versa sobre la iniciativa 
de la Fundación Carolina y el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Social, Cuidados y ecofeminismo. Consolidar avances y construir futuros igualitarios en Latinoamérica. 
Esta obra trata de indagar sobre la justicia de género y de cómo repensar el concepto de cuidados 
de manera multidisciplinar en Latinoamérica. Las autoras que comprenden el libro ofrecen una 
mirada crítica, partiendo del ecologismo y de los feminismos para vislumbrar estrategias y políti-
cas para avanzar hacia sociedades más igualitarias.

 
Por último, este Número 56 ha querido poner el foco en la cooperación en tanto que 

ámbito que padece los vaivenes del panorama internacional actual. Marco Antonio da Silva re-
seña la obra La cooperación internacional en la encrucijada: reglobalización versus órdenes mundiales 
solapados. En ella se aborda cómo el orden internacional contemporáneo se encuentra en una 
fase de inestabilidad y cambio, dirigiéndose a un nuevo orden marcado por la cooperación Sur-
Sur liderada por China y por otros estados del Sur Global. La rivalidad geopolítica entre China y 
Estados Unidos con modelos de multilateralismo diferentes o el binomio capitalismo-naturaleza 
constituyen algunos de los incentivos de esta obra para reflexionar sobre diferentes proyectos de 
cooperación y (re)globalización.

Esta compilación de obras que desarrollan el Número Abierto de 2024 trata de dotar a los 
lectores y lectoras de una visión amplia y multidisciplinar de la materia. Desde el presente edi-
torial queremos impulsar los esfuerzos para que la pluralidad y las voces críticas también tengan 
cabida en la academia, así como para despertar nuevas inquietudes e intereses en quienes desean 
formarse y tomar acción dentro del campo de las RRII. Ello es imperativo para fomentar métodos 
heurísticos que permitan una mayor inclusividad dentro de la disciplina. Lejos de los enfoques 
más tradicionales, cuyos actores —como si un juego de suma cero se tratase— acostumbran a 
desposeer del altavoz a quienes se pronuncian desde los márgenes. Este número es de todos y 
todas y para todos y todas. Para que lo nuevo sí pueda nacer, y para que no participemos de una 
historia única. 

Deseamos que la lectura de este número 56 de Relaciones Internacionales suscite interés y 
curiosidad, a la par que colabore a abrir las mentes en pro de nuevos descubrimientos académicos 
y marcos para la acción y el cambio. No sin agradecer todo el esfuerzo realizado a quienes de una 
manera u otra en él han participado.
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