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Presentación 
Vol. 6 (2024) 

Dr. José Gabriel Gutiérrez Pantoja1

Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México

Las constantes y complejas relaciones sociales, que han sido propias 

de los seres humanos durante su inmemorial presencia en el mundo que 

comúnmente habita, se han intentado rescatar en los registros que, algunos 

de ellos, hacen sobre eventos perceptibles, y limitadamente descritos, en los 

formatos con los que cuentan cada uno de los individuos, en su tiempo, espacio 

y medio de comunicación, para describir el evento.

Y si bien esos registros son limitados, sirven de sustento para tener 

referencia de cuándo y con qué amplitud se puede describir el cómo suceden 

esos eventos. Afortunadamente ese interés por dejar registros para la memoria 

y, por ende, para la historia de la humanidad, se han hecho más frecuentes; 

pero debido a la imposibilidad de dar cuenta de esas constantes y complejas 

relaciones sociales, algunos grupos, entre los que destacan aquellos que se 

dedican a las actividades académicas, dedican su tiempo e interés para intentar 

entender y explicar cada uno de los complejos fenómenos.

1 Gabriel Gutiérrez Pantoja es teórico e investigador, especialista en Relaciones Internacionales 
y Sociología, con formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), donde obtuvo la Licenciatura en Relaciones Internacionales, dos maestrías 
(Relaciones Internacionales y Sociología) y un Doctorado en Relaciones Internacionales. Ha 
complementado su formación con diplomados en Administración de la Tecnología y Ciencia, 
Tecnología y Sociedad. Es autor de varios libros y artículos en el ámbito de las ciencias sociales, 
destacando sus publicaciones sobre epistemología, integración latinoamericana, y teoría de 
las relaciones internacionales. Su trayectoria incluye una vasta producción de libros, capítulos 
en libros y artículos en revistas especializadas, en los que aborda temáticas relacionadas con 
la epistemología, la política exterior de México y la metodología de las ciencias sociales.
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Pero ante la magnitud inconmensurable, de acuerdo al criterio de la 

filosofía de la ciencia, de las relaciones sociales, se han establecido criterios 

disciplinarios, que no es otra cosa que la parcelación de las complejas realidades 

para que los interesados se puedan enfocar a tratar de entender y explicar 

aquellas que consideran de su particular interés.

Una de esas disciplinas, o parcelas de conocimiento, son las relaciones 

internacionales; que orientan su interés al conocimiento de las acciones de los 

individuos, cuya relación social se caracteriza por estar identificados como 

integrantes de sociedades diferenciadas, cuya particularidad son las ideologías 

nacionalistas. Cada una de esas sociedades nacionales tiene sus propias formas 

de organización basadas, o no, en el consenso de sus integrantes, donde quienes 

predominan son los que ostentan el poder, independientemente de la forma 

en que se adquirió (de conformidad con la legislación vigente o mediante la 

fuerza, especialmente bélica), y es sobre ese tipo de vinculaciones sociales, de 

individuos o grupos nacionales, que prestan su atención los estudiosos de las 

relaciones internacionales.

Esas relaciones sociales internacionales comprenden todo tipo de 

actividades de esos individuos o grupos: las políticas, las económicas, las 

jurídicas, las científicas, las académicas, las culturales, las bélicas, las deportivas; 

con un largo etcétera, donde entre otros enunciados pueden estar la política 

económica, la economía turística, el turismo cultural, la cultura recreativa, las 

políticas deportivas, la justicia social y los conflictos bélicos.

Son tan complejos esos procesos sociales internacionales que 

difícilmente se puede dar cuenta de ellos;  no obstante, hay una multitud de 

publicaciones con distintos enfoques y diversos formatos (libros, revistas, 

periódicos, noticieros, conferencias, mesas redondas, congresos, encuentros) que 

todavía en nuestro tiempo se registran en distintas formas: fijas como el papel y 

la imagen, o en formatos dinámicos como el  radiofónico o videográfico; y ellas 

en cualquiera de las actuales modalidades de registros electrónicos. Y aunque 
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parecen ser innumerables esas aportaciones en distintos tipos de registros, por 

la complejidad referida de esa realidad, siempre serán bienvenidas y nunca 

están demás nuevas aportaciones. 

Para contribuir a esas aportaciones, se creó la Revista Relaciones 

Internacionales, de la Universidad de El Salvador, en su Escuela de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. El esfuerzo 

constante de los profesores, alumnos y directivos, los ha llevado a la publicación 

de este Volumen 6 (2024).

En este nuevo esfuerzo se exponen diversas miradas y enfoques de esa 

compleja realidad internacional. Cada uno de los escritos es un entendimiento e 

interpretación de algunos de los fenómenos internacionales desde la perspectiva 

de sus autores. El presente volumen está compuesto por ocho escritos con 

diversas temáticas.

El primero de ellos se titula DIGITAL INTERNATIONAL 

INTERACTION: TOWARDS A NEW THEORY IN INTERNATIONAL 

RELATIONS, cuyo autor es Mohamed El Amine Benaicha, del Democratic 

Arabic Center for Strategic, Political & Economic Studies, Algeria. Según el 

autor, la política internacional ha cambiado, pues se pasó del conflicto militar 

y económico al tecnológico, lo cual ha impactado el estudio de las relaciones 

internacionales por la ausencia de un nuevo marco teórico para interpretar y 

analizar esos fenómenos y eventos. 

Luego de hacer una definición y referir la práctica de la diplomacia a 

lo largo del siglo XX, señala la preponderancia de la diplomacia digital, por 

el amplio uso de la tecnología, particularmente internet, y otras innovaciones 

en las TIC, que apoyan la conducción de la diplomacia. También indica que 

se deben examinar los cambios que ocurrieron desde el uso de la diplomacia 

digital. Para ello plantea dos hipótesis:
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1. Cuanto más aumenta el desarrollo tecnológico, más afecta a las 

Relaciones internacionales y la diplomacia.

2. El cambio en la política internacional ha pasado del conflicto militar 

y económico al conflicto tecnológico que ha tenido un impacto 

debido a la ausencia de un nuevo marco teórico para interpretar 

y analizar fenómenos y eventos en las relaciones internacionales.

Para la verificación de esas hipótesis se debe tener en cuenta los avances 

en tecnología que proporcionan acceso a información de manera instantánea y a 

la comunicación interactiva en línea, que son herramientas para los diplomáticos 

y funcionarios de gobierno, que se han generalizado.

También resalta que la inteligencia artificial tendrá un profundo 

impacto en las Relaciones Internacionales, pues introducirá nuevos temas en 

la agenda internacional. Y añade que la inteligencia artificial reemplazará a los 

tanques y a los misiles militares; aunque señala como crucial que las naciones 

naveguen por esa transformación con precaución, para asegurarse de que los 

beneficios de la inteligencia artificial sean aprovechados mientras se mitiga 

cualquier riesgo o desequilibrio potencial que pueda surgir. La consolidación 

de esta teoría, tendrá como objetivo entender cómo las interacciones colectivas 

se forman a través de las fronteras para lograr la influencia global y, a través de 

ella, comprender y analizar el impacto de la tecnología digital en las relaciones 

internacionales a través del constante desarrollo tecnológico, y de cómo estos 

cambios tecnológicos afectan al poder.

Así, el documento explora la aparición de la geotecnología como 

una nueva variable en las relaciones internacionales, la cual se refiere a 

la competencia entre países por controlar y ganar influencia en áreas de 

importancia tecnológica. Además, el documento pone de relieve que el estudio 

de las relaciones internacionales tiene una laguna teórica en su relación con el 

ciberespacio y las nuevas realidades impuestas por la tecnología. 
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Analiza el papel de la tecnología en la configuración de un nuevo 

marco para las relaciones internacionales, que conduce a una mayor 

complejidad, interconexión e interdependencia. Es por ello que los Estados 

deben adaptarse a la lógica del rendimiento en el entorno internacional y 

entender que el progreso tecnológico ha provocado cambios radicales en los 

elementos y equilibrios de poder.

Resalta que quien tenga el conocimiento que implica el control 

de la tecnología ostentará el poder, lo cual determina el control global y, 

consecuentemente, el control del mundo. 

Con esas premisas, el autor señala que, desde esta perspectiva, decidió 

presentar una nueva teoría de las relaciones internacionales que analice la 

influencia de la tecnología digital y los medios sociales en la configuración de 

las relaciones internacionales y en la reordenación de actores y factores. Esta 

propuesta teórica, sugiere que los avances tecnológicos tienen importantes 

repercusiones en las orientaciones de la política internacional, así como en la 

toma de decisiones políticas y económicas. 

En el siguiente escrito, el Doctor Octavio Alonso Solórzano Tello y 

la Doctora Teresa de Jesús Portador García, quienes han colaborado entre 

otras instituciones con la Universidad Autónoma Metropolitana, hacen una 

revisión de POLÍTICAS MIGRATORIAS EN AMÉRICA: MIGRACIÓN Y 

DESPLAZAMIENTO FORZADO, DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD 

HUMANA Y VIOLENCIA, cuya finalidad es reflexionar sobre los vacíos 

sustanciales que aún existen en los países latinoamericanos que han sido 

expulsores de migrantes. Señalan que en el siglo XXI se incrementan en 

forma exponencial las problemáticas que comparten varias naciones, como 

la inseguridad, la pobreza, la inflación, el desempleo, los megaproyectos, el 

cambio climático y los desastres naturales. Entre esas problemáticas señalan las 

violencias perpetradas por cárteles del narcotráfico, bandas, pandillas, grupos 

delincuenciales y crimen organizado transnacional; así como la violencia política 

provocada por dictaduras como las de Nicaragua, Venezuela y Cuba.
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Resaltan que esos elementos son los que provocan el desplazamiento 

forzado de venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Además, se suman los 

contingentes de migrantes que llegan al continente americano como ruta de paso 

hacia el sueño americano y que provienen de otras regiones del mundo como: 

África, Asia, Medio Oriente y Europa del Este. Esos fenómenos se presentan 

en la crisis de seguridad humana, en las fronteras norte y sur de México y la 

selva del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia. 

Dicen los autores que el artículo tiene como objetivo analizar algunas 

políticas regionales migratorias en América y las acciones que cada país 

implementa para contener los flujos migratorios y deportar masivamente a 

migrantes. Esas políticas de contención, con un matiz militarizado, orilla a los 

migrantes a buscar rutas más peligrosas para llegar a sus destinos donde muchos 

encuentran la muerte. Añaden que las políticas migratorias contemporáneas 

en América, no buscan resolver los problemas que originan la migración y los 

desplazamientos forzados, sino por el contrario, recrudecen los factores internos, 

al violentar a migrantes y violar sus derechos humanos.

La Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El 

Salvador, Daniela Hernández Regalado expone sus ideas sobre: COMERCIO 

JUSTO: ¿UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA SOSTENIBLE PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE?  Hace una propuesta para implementar prácticas y 

relaciones comerciales alternativas   por la necesidad de modificar las reglas del 

comercio internacional consideradas injustas para los pequeños productores y 

dañinas para el medio ambiente. Dice que el Comercio Justo, es un movimiento, 

que posteriormente se convierte en una propuesta de modelo económico, para 

beneficiar a productores locales y grupos vulnerables de países del Sur Global 

y que puedan insertarse en las cadenas de valor del mercado internacional con 

apoyo de países del Norte Global.

En América Latina y el Caribe, la propuesta ha sido implementada 

por colectivos y organizaciones productoras locales en alianza con empresas y 
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organizaciones importadoras, utilizando como canal a organismos regionales 

e internacionales que facilitan los procesos de certificación e intercambio 

comercial, bajo una serie de objetivos y principios fijados desde el sistema de 

la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO). La autora explica en qué 

medida el comercio justo es una alternativa económica favorable y sostenible 

para los países de América Latina y el Caribe, por medio del abordaje de sus 

orígenes a nivel global y regional; sus objetivos y principios; las etapas y actores 

involucrados; los principales productos que exporta la región y el impacto que 

estas relaciones comerciales generan a nivel económico, social, y ambiental, con 

la finalidad de identificar críticas, retos y oportunidades para su fortalecimiento 

e inserción efectiva.

El Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El 

Salvador y Maestro en Finanzas y Economía por la Universidad Internacional 

Bircham y en Geopolítica, Conflictos Armados y Cooperación Internacional 

por la Universidad Internacional de Andalucía, Nelson Ernesto Rivera Diaz, 

presenta el escrito INCIDENCIA DE LA POLÍTICA DE EMISIÓN MONETARIA 

Y ENDEUDAMIENTO DE LOS REGÍMENES POPULISTAS DEL SIGLO XXI 

SOBRE LOS INDICADORES INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO 

FINANCIERO. CASO CHAVISMO-VENEZUELA.

Resalta que luego de la victoria de Hugo Chávez Frías en 1999, 

Venezuela enfrentó una progresiva crisis económica, heredada de gobiernos 

anteriores, pero notablemente acelerada con las políticas impulsadas por el 

gobierno chavista. Ante los inconvenientes inflacionarios, la política monetaria 

tomó un rol protagónico mediante una serie de experimentos monetarios que 

fueron contribuyendo al envilecimiento de los indicadores internacionales de 

gestión del riesgo financiero, los cuales reaccionaron al ritmo que se daban las 

reconversiones monetarias y demás medidas que fueron haciendo mella en la 

confianza internacional. La caída en la confianza llevo a un efecto de círculo 

vicioso, en el que la crisis, con nuevas medidas gubernamentales, mermaron 
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la confianza y, por tanto, aumentaron la crisis pues el riesgo país está fuera de 

los parámetros de normalidad en la región latinoamericana y global. 

El autor indica que Venezuela representa un ejemplo de todo lo que 

puede generar desconfianza en un país. Si se conjuga la calificación de riesgo, 

la prima de riesgo y el EMBI, se obtiene un nivel de riesgo que excede en su 

totalidad la tolerancia de cualquier inversionista y/o financista. Ello lleva al país 

a perder potenciales apoyos para su desarrollo económico. El autor señala que 

para que Venezuela pueda encontrar alivio a la crisis cíclica y persistente, es 

necesario que se rediseñe el proceso de formulación de la política de emisión 

monetaria, ponderando adecuadamente las lecciones aprendidas hacia una 

nueva concepción de la valuación de la moneda en tanto que crecería la 

confianza, con lo impopular que pueda ser la medida. 

Los Doctores Jean-Paul Vargas Céspedes y Ronny Viales Hurtado, 

quienes han colaborado con la Universidad de Costa Rica, exponen su 

descripción sobre LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA: EQUILIBRIOS 

INSTITUCIONALES Y NAVEGACIÓN POLÍTICA EN LOS ÚLTIMOS 30 

AÑOS, DESDE UNA PERSPECTIVA NEO-INSTITUCIONAL. Ahí se analiza la 

búsqueda de un marco cognitivo y para ello se revisan los siguiente aspectos: 

(i) los antecedentes analíticos, (ii) las tensiones internas y externas en la 

conceptualización del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), (iii) 

la coexistencia entre el intergubernamentalismo y la supranacionalidad en el 

SICA, (iv) los equilibrios institucionales inducidos, (v) la integración regional 

como la construcción de una comunidad moral basada en la confianza; y a modo 

de conclusión: (vi) la peregrinación del cambio institucional en el proyecto de 

integración centroamericana.

Elio Dagoberto Flores Delgado Estudiante de quinto año de la 

Licenciatura en Relaciones Internacionales, y además Presidente del 

Movimiento Estudiantil de Relaciones Internacionales (MERI), presenta su 

escrito: LOS NACIONALISMOS: AUGE E IMPACTOS EN LAS RELACIONES 
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INTERNACIONALES. Parte de la premisa de que la identidad es un 

componente del nacionalismo porque el ser humano busca la cohesión social 

entre sus miembros, y al formar un conglomerado de individuos estos crean 

un sentimiento nacional compuesto de una lengua, cultura, tradiciones, 

símbolos, entre otros. Luego da algunas referencias históricas y conceptuales 

pues dice: El nacimiento del nacionalismo, en el segundo periodo del siglo 

XVIII, comenzó a manifestarse a través de símbolos e himnos nacionales para 

promover el patriotismo que surgió en la Francia revolucionaria; posteriormente, 

el nacionalismo contagió a las minorías nacionales de la época para depositar 

su soberanía ante un Estado-nación que albergará su identidad compartida y 

protegerá los valores nacionales y su cultura que los distingue del resto. 

El nacionalismo se ubicaría en el plano ideológico y, a través de las 

diferentes escalas, estará presente en la historia de las Relaciones Internacionales 

en diferentes periodos y años claves, donde el nacionalismo tuvo características 

imperialistas, radicales, marxistas y una crisis de identidad por el fenómeno del 

neoliberalismo a partir de 1989 hasta el año 2020, donde se aprecia un nuevo 

periodo titulado “resurgimiento del nacionalismo” que, ante la crisis sanitaria 

del COVID-19, reavivó la tendencia nacionalista conservadora y populista, que 

expone su disgusto con la globalización, el multilateralismo, la Agenda 2030 y 

los valores democráticos. 

Son dos las cuestiones que guían el escrito, según el autor: ¿cuáles han 

sido los factores que han estimulado al nacionalismo a lo largo de la historia? 

Y, ¿es el nacionalismo un factor recurrente en los conflictos bélicos mundiales 

y tiende a manifestarse en ciclos?

Demi Lima Machado y Suanny Hernández Cornejo estudiantes de la 

Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, 

ambas con experiencias académica enriquecedoras, nos presentan su escrito 

DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CREACIÓN DE SISTEMAS 

ALIMENTARIOS SOSTENIBLES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
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ALIMENTARIA MUNDIAL. Ahí señalan que uno de los problemas más graves 

que aqueja a la sociedad internacional es la crisis climática y la inminente 

carencia de alimentos, lo que repercute en la esfera socioeconómica dada la 

exorbitante alza de precios que limita el acceso de las personas a la canasta 

básica, vulnerando su derecho a una vida digna y a una alimentación adecuada. 

En la Agenda 2030 aborda estas problemáticas a través de diversos Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, por lo que la comunidad internacional ha llevado 

a cabo diversas iniciativas con enfoque en la erradicación o, en su defecto, 

disminución de la inseguridad alimentaria y la promoción de una nutrición 

adecuada. Sin embargo, es necesaria la incorporación de las nuevas tecnologías 

en la creación de sistemas alimentarios sostenibles que garanticen la seguridad 

alimentaria global.

Brandon Alberto Mendoza Blanco, estudiante de cuarto año de la 

licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, 

utiliza dos conceptos para identificarlos en la disciplina que nos ocupa. El 

título de su propuesta es EL ORDEN Y EL CAOS EN LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES. Ahí señala que el orden y el caos, términos mitológicos 

adoptados por las ciencias exactas para explicar la posibilidad o la imposibilidad 

de predecir la conducta de los fenómenos naturales, respectivamente, son dos 

conceptos extrapolados a las Relaciones Internacionales. Ambos, son inexorables 

dentro del sistema internacional, cuyo funcionamiento y configuración evidencia 

que la anarquía provee a los actores, especialmente al Estado, conductas 

racionales aparte de individualistas, donde el más fuerte es el encargado 

de establecer el orden mundial temporal, supeditado a la vida del imperio 

hegemónico. A lo largo de la historia de la humanidad, y con las múltiples 

lecciones aprendidas, los seres humanos han presentado distintos intentos por 

establecer un orden al sistema internacional por medio de la buena voluntad, 

buscando establecer normas capaces de regular, permitir o prohibir conductas 

sobre los actores; no obstante, cada uno de los intentos se han visto limitados 

ante la imposibilidad de renunciar parcialmente al poder que ostentan las 
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superpotencias. Por ello presenta un breve repaso histórico, donde se identifica 

al caos como el común denominador, entendido como la susceptibilidad 

sistémica a las posibles perturbaciones que derivan en un reordenamiento del 

sistema internacional o, al menos, un intento por conseguirlo para reducir la 

incidencia del caos en favor del orden.

Esta breve presentación del contenido de los escritos publicados en la 

revista, tiene como finalidad tratar de orientar al lector sobre los contenidos del 

nuevo Volumen 6 (2024) de la Revista Relaciones Internacionales. Y, reitero, 

su finalidad es solo tratar de orientar al lector sobre los temas aquí expuestos, 

porque la riqueza de las aportaciones solo se identificará cuando cada uno de 

los lectores revisen los contenidos e identifiquen los sentidos que cada uno de 

los autores describen en sus textos.

Por ello, esta es una invitación a que se introduzcan en esta rica 

variedad de propuestas, para que se conozcan cada una de ellas y, en la reflexión 

personal de cada lector, haya esa comprensión que nos acerque, un poco más, 

al entendimiento de esa parcela de las relaciones sociales que es el estudio de 

las relaciones internacionales.
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