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Reseña

Mariana COLOTTA, Patricio DEGIORGIS, Julio LASCANO Y VEDIA, Ángeles
RODRÍGUEZ,  (Comp)  (2021)  Manual  de  Relaciones  Internacionales,  Editorial
Teseo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ISBN 978-987-723-301-8  533 pp.

La dificultad de abordar  la  complejidad del  área  de conocimiento de las  relaciones
internacionales  es  una  obviedad.  Quienes  nos  dedicamos  a  su  enseñanza  sabemos  que  es
imposible abarcarla en su totalidad y en cada curso resignamos algo y perdemos otro algo, con
el convencimiento que siempre quedamos en deuda. 

Teorías, corrientes de pensamiento, descripciones contemporáneas, hay un esfuerzo por
abordar todo ello. El manual intenta ayudarnos a profesores y estudiantes a no dejar ningún
tema de la agenda global, ningún tópico de la disciplina de las relaciones internacionales, al
menos sin abrir su puerta y señalar un posible camino de profundización en el conocimiento. 

Los  distintos  académicos  que  tratan  los  temas  son  versados  en  ellos  y  dan  cuenta
escribiendo sus páginas, el mucho saber que alberga el poder hacerlo. E invitan. 

Además de la historia de la disciplina, el manual trata con profundidad el estado y su 
crisis, pero también sus herramientas de inserción: la diplomacia, y su especificidad económica 
y  comercial.  Aborda  además  la  forma  que  esos  Estados  se  relacionan:  el  conflicto,  la 
integración,  el  multilateralismo,  y  el  orden  mundial.  Trata  temas  de  la  agenda  global  de 
importancia  significativa  en  la  disciplina:  los  derechos  humanos,  el  cambio  climático,   las 
nuevas tecnologías y la digitalización, y la cooperación para el desarrollo. También dedica un 
capítulo a la seguridad internacional como subdisciplina y otros a la geopolítica y el feminismo 
como corrientes críticas y/ o interpretativas de un modo diferente que interpelan a las relaciones 
internacionales. Y concluye con un capítulo sobre metodología, herramienta necesaria para el 
estudio de esta ciencia en evolución. 

El  primer  capítulo,  empieza  describiendo  la  historia  de  cómo  las  relaciones
internacionales se consolidaron como una disciplina académica y ciencia social. Y a partir de
allí, refiere a la diplomacia, como herramienta esencial de los estados y su relacionamiento con
un entorno de cada vez más actores y diversas agendas, que les exige nuevas capacidades. 

En  el  segundo  capítulo,  dos  académicas,  se  refieren  al  actor  central  de  nuestra
disciplina: el estado. Y los desafíos que como tal se le plantean en un mundo globalizado y con
otros  actores  disputando  poder  y  capacidad  de  influencia.  Un  Estado  muy  debilitado  y
demandado,  que  cruje  en  su  esencia  misma.  Y  nuevos  actores,  como  la  sociedad  civil
transnacional, los organismos internacionales, los mercados financieros y las multinacionales. 

En el  tercer capítulo,  el  asunto será  el  multilateralismo  y su evolución,  frente a la
diversidad de actores nuevos. Su situación actual, pero sobre todo los desafíos que plantea a
países como el  nuestro.  Cambio climático, pandemias, ciberataques,  hambre,  pobreza,  como
temas de agenda global que exigen pensar nuevos mecanismos multilaterales para abordarlos.

En el cuarto capítulo, el autor trata un subtema central de las relaciones internacionales:
la seguridad internacional. El estudio de la paz y/o la estabilidad, la centralidad del conflicto,
el significado y contenido de los riesgos y las amenazas.  Se aborda la evolución del concepto
seguridad y su actualidad.

En el siguiente capítulo, los autores se adentran en uno de los temas que cobró mayor
importancia en la agenda de relaciones internacionales: los DD.HH. Lo hacen desde un enfoque
político, institucional y jurídico, manifestando la evolución en el sistema internacional del tema,
no solo en lo global, sino específicamente y especialmente en el sistema interamericano.
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El  feminismo  también  es  agenda  en  las  relaciones  internacionales,  y  la  autora  que
escribe este sexto capítulo, da cuenta del aporte que hace a esta disciplina. Desde esa corriente
realiza  la  crítica  a  las  distintas  teorías.  La perspectiva de  género cambió el  tratamiento  de
temáticas significativas para las relaciones internacionales: la cooperación al desarrollo y los
conflictos  internacionales.  Concluye  con los  cuestionamientos  que  al  mundo actual  hace  el
feminismo. 

También la geopolítica como instrumento de teoría en esta disciplina se hace presente
en el siguiente capítulo. Desde esta disciplina y su evolución,  el autor se introduce en temas de
seguridad,  de  sociodemografía,  económicos comerciales  y  científicos  tecnológicos.   Explica
además,  la actualidad de conceptos como seguridad alimentaria y/o recursos naturales.  En el
siglo XXI, la geopolítica agrega la capacidad de anticipar la competencia por el control de los
espacios y toma en cuenta que ya no solo lo disputan los Estados. 

En el octavo capítulo nos adentramos con la autora en un tema de la agenda de la teoría
de  las  relaciones  internacionales  de  amplia  demanda  social,  cual  es  el  cambio  climático.
Describe el fenómeno, los conceptos, su evolución, pero además cómo el sistema global ha ido
normando este asunto y cuáles son los desafíos pendientes para abordarlo. Plantea la necesidad
de una gobernanza global y nacional en el tema, que implica un esfuerzo de coordinación y
eficacia entre los actores involucrados con el asunto.

No podía dejar de tener un capítulo sobre  las relaciones económicas y comerciales
entre los estados, un tema clave de la disciplina de las relaciones internacionales actual.  La
diplomacia económica o diplomacia comercial como instrumento de los estados para una mejor
inserción son abordados por el autor, tanto como su utilización en el escenario actual.

En esta  línea,  el  capítulo  siguiente  analiza  la  integración  como fenómeno y  como
medio de inserción global de los Estados, describiendo las diferentes teorías y sus expresiones
concretas. Se abordan los temas conceptuales que diferencian regionalismo, regionalización e
integración con sus diversos enfoques y sus distintas expresiones históricas.

En el siguiente capítulo, los autores se ocupan de los cambios que produce en el mundo
público y privado global, la irrupción de las nuevas tecnologías y la digitalización. No solo los
cambios,  sino  los  condicionamientos  a  los  que  someterá  el  orden  global  con  las
transformaciones  que se están produciendo en la vida de las personas.  Aunque no sean las
únicas ciencias, las disciplinas sociales requieren abordar los efectos que estas transformaciones
tienen en las libertades individuales,  el  poder de los estados y la regulación de las grandes
corporaciones.

Sigue  un  capítulo  sobre  el  orden  internacional  y  las  estrategias  de  las  grandes
potencias, pero sobre todo, su interrelación. El poder en las relaciones internacionales y cómo
se configura. Hace centro en el estado, en cómo fue evolucionando, el efecto de la aparición de
nuevos  actores,  y  las  consecuencias  a  futuro  desde  esta  perspectiva.  Un  orden  mundial
organizado por las estrategias de las potencias, y las alternativas para países como los nuestros. 

El siguiente tema abordado es el de la cooperación internacional para el desarrollo,
haciendo fuerte foco en la pobreza estructural de gran parte del planeta. Si antes vimos el poder
disputando, ahora las autoras se adentran en otra forma de inserción y despliegue que es la
cooperación  para  el  desarrollo.  Desde  los  antecedentes  de  la  temática,  hasta  la  agenda  de
cooperación actual, y los desafíos futuros que plantea. Y aunque a través de los Objetivos de
Desarrollo Sostenido (ODS) la comunidad internacional se dio una hoja de ruta, las autoras
plantean la insuficiencia de ese acuerdo ante varios interrogantes que bien pueden convertirse en
líneas de investigación:  la interpretación de los ODS, la cuestión de la interseccionalidad, el
nexo entre seguridad, paz y desarrollo, el financiamiento de los ODS, la eficacia de la ayuda, y
la cooperación sur-sur. 
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Pero no se pude hablar de cooperación, si no nos adentramos en el conflicto. El autor en
el  siguiente  capítulo  se  ocupa  de  los  conflictos  internacionales  en  la  actualidad.  Desde  un
abordaje teórico, trata los conflictos más importantes y plantea la centralidad del tema en la
disciplina. 

No  puede  terminar  un  manual  sin  un  capítulo  dedicado  a  la  metodología  de  la
investigación. Herramienta necesaria para guiar a los estudiantes de la disciplina a abordar las
temáticas con rigurosidad y disciplina. Herramientas, medios, estratégicas metodológicas, son
temas muy importantes que tienen su particularidad en las relaciones internacionales y que la
autora los trata con claridad pedagógica, para ayudar a abordar mejor el objeto de estudio. 

Quince  capítulos  que  intentan  una  puesta  en  escena  de  la  disciplina  con  mucha
solvencia. El manual tiene la riqueza de que cada temática tiene uno o dos autores diferentes, y
permite evidenciar que la especialidad es una necesidad que permite profundizar en cada uno de
los subtemas que la disciplina incluye. 

Las relaciones internacionales es una ciencia que está siempre en evolución. Porque la
humanidad nunca está detenida. Este es un manual para hoy e intenta recopilar cada uno de los
temas. Como puertas, para que quienes se adentren en la disciplina, se tienten con una de ellas,
y generen nuevas.  Siempre puede haber más,  pero el  acierto de este manual  es que intenta
abordar casi todas planteando objetos de estudios que invitan a multiplicarse. 

Un manual no agota la disciplina, sino que la introduce. El área de conocimiento, para
su estudio, requiere elegir una puerta, recortar un objeto de esa realidad e iniciar el recorrido de
un camino de estudio más profundo. Quienes lo escriben lo hicieron, e introducen así a los que
se acercan a esta ciencia. Por eso, leer el manual es conocer el encuadre. Permite ver el bosque.
Y habilita con solvencia, esa posibilidad de elección. 

Por  Maria  Lourdes  Puente. Politóloga,  magister  y  doctora  en  Relaciones  Internacionales.
Directora de la escuela de Política y Gobierno de la facultad de Ciencias Sociales de la UCA
lourdes_puente@uca.edu.a  r   
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