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Curso de Relaciones Internacionales 

Módulo 8 

¿Cuáles son los paradigmas de las Relaciones Internacionales que nos 

ayudan a analizar lo que ocurre en el escenario internacional? 

Un Paradigma es un marco intelectual que estructura el pensamiento del hombre acerca de uno o un 

conjunto de fenómenos. Se trata de mapas mentales que nos ayudan a organizar la realidad y a 

entender una multitud de eventos que día a día ocurren en el mundo. Son los modelos de la realidad o 

visiones del mundo.  

1. Paradigma Idealista 

2. Paradigma Realista 

3. Paradigma Globalista 

4. Paradigma Marxista 

Además,  

 Estadocentrismo: transcurre desde la Paz de Westfalia de 1648 a la Guerra Fría (1947 a 1991). 

Su unidad de análisis es el Estado, que es considerado una unidad racional. El principal problema 

de estudio es la seguridad nacional y su forma de ver el mundo es como una mesa de bolas de 

billar.  

 Pluralismo: se ubica en el período de distensión de la Guerra Fría que va de 1968 a 1980 y de 

1989 a 1991 y considera que existen una pluralidad de actores internacionales. El estudio lo 

centran en la diversidad de problemas que se derivan de las actividades humanas. Este paradigma 

ve al mundo como una red de relaciones de alcance global que se establece debido a la 

interdependencia económica. 

 Estructuralismo: abarca el período que va desde la descolonización hasta la Segunda Guerra 

Mundial. Su unidad de análisis es el sistema económico capitalista mundial y estudia el problema 

del subdesarrollo en un mundo global. Ven al mundo de forma desigual, donde imperan la pobreza 

y el subdesarrollo en un contexto de globalización.  

Tomando alguna de ellas o varias podemos comprender la realidad que vivimos y son además el punto 

de partida para la creación de nuevas teorías en el campo de las relaciones internacionales. 
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¿Cuál es el aporte de Kenneth Waltz a la Teoría de las Relaciones 

Internacionales? 

 Keneth Waltz es considerado el padre de neorrealismo; teoría que supone que en lugar del 

caos y la anarquía propuestos por el realismo clásico, las relaciones internacionales se convierten 

en el campo del permanente cambio del equilibrio de poderes.   

 Para el autor es posible comprender la política internacional mediante una teoría sistémica. 

 Para ello omite ciertos atributos e interacciones de las unidades políticas. 

 Es más importante el estudio de la posición de esas unidades porque ello define la propiedad 

del sistema. 

 Todos los Estados son iguales y sus funciones similares.  

 Lo único que se puede diferenciar son las capacidades de cada actor mediante la estimación 

del poder. 

 La causa de conflicto en el sistema internacional se debe a la estructura anárquica de dicho 

sistema. 

 La cooperación internacional es más difícil de conseguir y de mantener y depende  del poder 

del Estado. 

 Las instituciones internacionales y los regímenes pueden mitigar los efectos limitadores de la 

anarquía en la cooperación internacional. 

 

¿Cuáles son temas de agenda de las Relaciones Internacionales 

actualmente? 

 El terrorismo,  

 Las migraciones masivas, 

 El deterioro del Medio Ambiente (junto con el Cambio Climático) 

 Las guerras comerciales, y  

 La proliferación nuclear  
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Resumen de conflictos internacionales actuales 

SIRIA 

 

 La Guerra en Siria es un conflicto que comenzó a principios de 2011 y ha perdurado hasta 

nuestros días. En sus inicios se enfrentaron las Fuerzas Armadas de Siria en representación del 

gobierno de Bashar al-Asad, contra grupos armados rebeldes de diversa índole, que se conocen 

como la «oposición siria». Luego surgieron otros grupos combatientes que se conocen como los 

«rebeldes» que se unieron a los yihadistas del Estado Islámico, también conocidos como EI, ISIS o 

la Daesh (en árabe), que se expandieron por Siria desde las zonas que ya ocupaban en Irak.  

Algunos grupos rebeldes combaten en dos frentes: contra el gobierno y contra el Estado Islámico. 

 Todo el conflicto se inició con la ola de protestas que se sucedieron en TÚNEZ, EGIPTO y LIBIA, 

en contra de los gobiernos autoritarios de esos países, en lo que se dio a conocer como “las 

primaveras árabes”. En consecuencia, las protestas también se levantaron en contra del régimen 

de Bashar al Asad. 

 En otro lado están las fuerzas de Siria Democrática surgidas de milicias kurdas, con apoyo de 

países árabes y de Estados Unidos. Hasta el año 2016 se estima que los grupos armados ilegales 

recibieron unos 2.450 sistemas portátiles de defensa aérea, 1.750 sistemas antitanque, 650 

lanzacohetes múltiples, más de 24.000 proyectiles de distintos tipos y más de 600 toneladas de 

explosivos. 

 Al iniciar 2017 se pactó un cese del fuego y el gobierno se lanzó a la conquista de puntos 

estratégicos en el país como:  

o El valle de Wadi Barada fuente de agua para Damasco,  

o Palmira en febrero.  

o En el norte se reconquistó al Bab,  

o Lugo se dirigió al Éufrates donde se encuentran las estaciones de bombeo de agua hacia 

Alepo y los canales de irrigación que el Estado Islámico detuvo tras la caída de Alepo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oposici%C3%B3n_siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A1mico_de_Irak_y_el_Levante
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
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 Como resultado de la guerra civil hay más de 400.000 personas fallecidas entre ellos alrededor 

de 100.000 son civiles. Además, de acuerdo al ACNUR – el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados – en Siria había 7.6 millones de personas desplazadas dentro del país en 

2015, y más de 4 millones de refugiados alrededor del mundo.  

 

IRAK 

 

 La Guerra de Irak, también conocida como Segunda Guerra del Golfo u Operación Libertad 

“Iraquí Freedom”  fue un conflicto que comenzó el jueves 20 de marzo de 2003 y finalizó el 

domingo 18 de diciembre de 2011. Luego de su fin se dio paso a una operación de entrenamiento 

de las tropas iraquíes para combatir la insurgencia y el terrorismo. Esta operación se dio a conocer 

como Operación Nuevo Amanecer, una vez que Estados Unidos organizó una coalición 

multinacional, compuesta por unidades de las fuerzas armadas de Estados Unidos, del Reino Unido 

y contingentes menores de otros países. 

 A pesar de ello, el conflicto no ceso y en 2015 Ramadi pasó a estar bajo la influencia del Estado 

Islámico (Daesh).   

 Establecer un gobierno bajo el control estricto de la ley islámica ha sido una meta para muchos 

yihadistas. Las áreas donde estarían operando concuerdan en su mayoría con las zonas donde 

tenía su influencia el grupo Al Qaeda en Irak hasta 2006. Al Qaeda debió ceder control territorial 

ante una combinación de fuerzas, entre las tropas de Estados Unidos en Irak y las tribus sunitas 

que se alzaron en armas para sacarlos de varias regiones. 
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YEMEN 

 

 1990: Yemen del Norte y Yemen del Sur se unen bajo la presidencia de Ali Abdullah Saleh, 

quien llevaba 12 años siendo presidente de Yemen del Norte. Las tensiones entre el norte y el sur 

continúan. 

 1993: El vicepresidente Ali Salem Al Beidh abandona el gobierno de Saleh y regresa a Adén, en 

el sur de Yemen, exigiendo el fin de la marginación económica del sur y la violencia política. En 

mayo de 1994 estalla una guerra civil que dura tres meses y acaba con la victoria de Saleh. 

 2004: El asesinato de Hussain Badr Al Din Al Huthi, fundador del movimiento huzí, 

desencadena la primera de seis guerras entre el gobierno del presidente Saleh y los rebeldes huzíes 

en el bastión septentrional del grupo, Sada.  

 2009: Durante el sexto conflicto, los combates se extienden a Arabia Saudí, que lanza ataques 

aéreos contra el grupo armado de los huzíes en Sada. 

 2011: Cientos de personas mueren en la represión de las protestas masivas que piden la 

destitución del presidente Saleh, el fin de la corrupción y la represión y que se exijan 

responsabilidades por las violaciones de derechos humanos. El presidente Saleh se ve obligado a 

dimitir y firmar un pacto de transmisión de poderes. 

 2012: Con la elección de Abd Rabbu Mansour Hadi como presidente se inicia un periodo de 

transición de dos años. Sin embargo, las fuerzas gubernamentales siguen cometiendo violaciones 

de derechos humanos -incluidos homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas- contra los 

secesionistas del sur, y se reaviva el conflicto con el grupo armado de los huzíes en el norte.  

 2014: Los huzíes convocan protestas masivas tras el recorte gubernamental de las 

subvenciones de los combustibles. El grupo avanza hacia el sur y toma la capital del país, Saná. En 

febrero de 2015, el grupo disuelve el Parlamento y anuncia planes para un gobierno de transición.  

 2015: Los enfrentamientos entre partidarios y detractores de los huzíes se intensifican. Luego 

de que el presidente Hadi solicitase la intervención militar de los estados árabes y del Golfo, una 



 
 

7 

coalición militar dirigida por Arabia Saudí lanza ataques aéreos contra posiciones del grupo armado 

de los huzíes en Saná y Sada. El presidente Hadi huye a Arabia Saudí. Durante los seis meses 

siguientes, el conflicto se extiende por todo Yemen. 

 2016: El conflicto continúa sin remitir durante todo el año. En abril, se inician en Kuwait 

conversaciones de paz que, no obstante, se interrumpen a principios de agosto. El 8 de octubre, 

cuando la multitud se arremolinaba en Saná con motivo de un funeral, la coalición liderada por 

Arabia Saudí mata a más de 100 personas y deja heridas a más de 500, en uno de los actos con 

mayor número de víctimas mortales desde el comienzo de los bombardeos de la coalición. 

 

AFGANISTAN  

 

 11 septiembre 2001: EE.UU. sufre el peor atentado de su historia al ser atacadas las Torres 

Gemelas y el Pentágono en Washington, del que se culpa a Bin Laden, jefe de la red terrorista Al 

Qaeda, escondido en las montañas de Afganistán. 

 7 octubre 2001: EE.UU. invade Afganistán e inicia la mayor operación contra el terrorismo 

apoyado por la comunidad internacional. 

 Noviembre 2001: EE.UU., con el apoyo de la "Alianza del Norte" derroca al régimen talibán. 

 Diciembre 2001: El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza el despliegue de la Fuerza 

Internacional de Seguridad y Asistencia en Afganistán (ISAF) en Kabul y alrededores. 

 3 diciembre 2003: Comienza la "Operación Avalancha" con un despliegue de 2.000 soldados 

estadounidenses contra la resistencia talibán y Al Qaeda, en el sur y este del país. 

 27 enero 2009: Barack Obama, nuevo presidente, sitúa a Afganistán como su prioridad en la 

estrategia militar. 
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 1 diciembre 2009: Obama anuncia el despliegue de 30.000 soldados más, al tiempo que 

desvela el comienzo de la retirada de este país en junio de 2011. 

 29 marzo 2010: Obama visita por primera vez Afganistán. 

 Junio 2011: Obama anuncia que a partir de julio y hasta finales de 2011 saldrán 10.000 

soldados de Afganistán. Otros 33.000 en septiembre de 2012 hasta completar el repliegue en 2014. 

 1 mayo 2012: Obama llega a Afganistán en una visita sorpresa en el primer aniversario de la 

muerte de Bin Laden, durante la que firma un nuevo acuerdo de cooperación en materia de 

terrorismo. 

 20-21 mayo 2012: Cumbre de la OTAN en Chicago, donde los aliados anuncian el lanzamiento 

de una nueva misión a partir de 2015 encargada de formar a las fuerzas de seguridad afganas. 

 20 septiembre 2012: Los últimos militares estadounidenses del contingente de 33.000 enviado 

en 2010 para reforzar la seguridad abandonan el país. 

 Junio 2013: El Ejército afgano toma el mando de todas las operaciones militares y de seguridad 

llevadas a cabo hasta entonces por la ISAF, dirigida por la OTAN. 

 26 octubre 2014: EE.UU. y Gran Bretaña concluyen sus operaciones de combate en Afganistán. 

 22 noviembre 2014: Obama ordena la expansión de las tropas estadounidenses en Afganistán 

en 2015, operación denominada "Apoyo resuelto". Comenzará el 1 de enero siguiente. 

 28 diciembre 2014: La OTAN marca con una ceremonia el fin de su misión de combate en 

Afganistán. 

 3 octubre 2015: El Gobierno afgano confirma que las fuerzas estadounidenses bombardearon 

un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kunduz (norte), donde murieron 22 personas, 12 de 

ellos de la organización humanitaria. El Pentágono admite que fue un error en la cadena de mando. 

 15 octubre 2015: EE.UU. anuncia que retrasará su retirada militar de Afganistán y mantendrá a 

5.500 soldados más allá del final del mandato de Obama en enero de 2017. 
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COREA DEL NORTE 

 

 La península coreana vive una situación de inestabilidad política desde hace más de 60 años, 

llegando las hostilidades a la fuerte tensión actual. El conflicto entre las dos Coreas se remonta a 

1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. 

 Hasta 1945: Corea era una colonia de Japón. Tras la rendición de Japón en 1945 los Aliados de la 

Segunda Guerra Mundial dividieron la península coreana por el paralelo 38, quedando en el norte 

las tropas soviéticas y en el sur las estadounidenses. En 1948 la península coreana se divide en dos 

entidades políticas: la República de Corea (Corea del Sur) y la República Democrática Popular de 

Corea (Corea del Norte). 

 1950: se inicia una guerra por el enfrentamiento entre los sistemas político-sociales contrapuestos 

capitalismo y el comunismo. En esa guerra Corea del Sur acudió en ayuda de EE.UU., mientras las 

Fuerzas Armadas de China y las tropas de la URSS estaban al lado de Corea del Norte.  

 1953: tras intensos combates ambos estados celebraron un acuerdo de alto el fuego, aunque no se 

hizo un tratado de paz. Según este acuerdo Corea del Sur y Corea del Norte están divididas por la 

línea de demarcación militar en ambos lados de la zona desmilitarizada, de una anchura de 4 kms. 

 En la década de los 60: se registraron ataques y provocaciones armadas repetidamente por parte 

de ambos estados, lo que llevó a la muerte de centenares de coreanos. Sin embargo, en las 

décadas posteriores ambas partes han dado pasos para suavizar la tensión. 

 En julio de 1972: firmaron una declaración conjunta que establece los principios básicos de la 

asociación: por sus propias fuerzas sin depender de fuerzas externas, y por medios pacíficos a 

partir de la "unidad nacional". 

 En 1991: firmaron el Acuerdo de reconciliación, no agresión, cooperación e intercambio.  

 En 1992: adoptaron una declaración conjunta sobre la desnuclearización de la península coreana. 
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 Entre 2000 y 2007: en Pyongyang se celebraron dos cumbres intercoreanas donde se firmó la 

Declaración Conjunta del Norte y del Sur, donde las partes anunciaron su intención de buscar la 

reunificación "por las fuerzas de la nación coreana". Asimismo se acordó mantener "relaciones de 

paz y prosperidad". 

 Entre octubre de 2006 y mayo de 2009: hubo un deterioro de las relaciones cuando Corea del 

Norte realizó pruebas nucleares subterráneas. Este paso indignó a la comunidad internacional. En 

respuesta a las acciones de Pyongyang el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1718 y 1874, 

que exigían a Corea del Norte detener las actividades nucleares y volver a las conversaciones sobre 

la desnuclearización de la península coreana. 

 El 26 de marzo de 2010: tras una fuerte explosión cuya causa no se conoce se hundió la fragata 

militar surcoreana Cheonan y 46 de los 104 marineros que estaban a bordo murieron. Seúl acusó a 

Pyongyang de la destrucción de la nave; Corea del Norte, a su vez, dijo que la investigación del caso 

fue falsificada por Seúl. 

 El 23 de noviembre de 2010: en la península coreana, cerca de la isla de Yeonpyeong en el mar 

Amarillo, donde pasa la línea fronteriza en disputa entre ambas Coreas, se registró el incidente 

armado más grande en el último medio siglo. Según informes de Seúl, la isla fue sometida a fuego 

de artillería desde el norte, fuego al que respondieron.  

 El 17 de diciembre de 2011: murió el líder norcoreano Kim Jong-il. Su hijo menor, Kim Jong-un, fue 

nombrado como sucesor. 

 El 12 de febrero de 2013: tuvo lugar un auge de la tensión en la crisis coreana cuando Corea del 

Norte realizó su tercera prueba militar subterránea. En respuesta a este desafío, el 7 de marzo el 

Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 2094 con nuevas sanciones. 

 En marzo de 2013: otro deterioro de las relaciones entre Pyongyang y Seúl se dio por los ejercicios 

militares conjuntos a gran escala de Corea del Sur y EE.UU. Pyongyang suele considerar este tipo 

de ejercicios militares como un "ensayo general para la guerra" en la península coreana, por lo que 

amenaza con tomar represalias en caso de un ataque a su territorio.  

 El 5 de marzo de 2013: Corea del Norte puso fin al Acuerdo de Armisticio que se firmó en 1953. El 

8 de marzo declaró la renuncia unilateral de todo acuerdo de no agresión vigente entre Pyongyang 

y Seúl, y anunció el corte de línea de comunicación telefónica entre los dos países. 

 El 26 de marzo de 2013: Corea del Norte declaró estar preparándose para combatir y amenazó con 

golpear a Guam, Hawái y la parte continental de EE.UU. 
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 El 27 de marzo de 2013: Corea del Norte decidió romper la línea directa militar de comunicación 

con Seúl. El mismo día, Corea del Norte envió un mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU 

diciendo que la situación en la península coreana está al borde de la guerra nuclear. 

 El 29 de marzo de 2013: dos bombarderos sigilosos B-2 de la Fuerza Aérea de EE.UU.  hicieron su 

primera maniobra militar en la península coreana. 

 El 30 de marzo de 2013: Corea del Norte anunció que las relaciones en la península coreana 

entraron en estado de guerra. El Gobierno surcoreano respondió rápidamente a esta declaración 

de Pyongyang, asegurando que "la declaración de Corea del Norte no es una amenaza nueva, sino 

la continuación de sus amenazas provocadoras", mientras EE.UU. tomó la decisión "en serio". 

 

COLOMBIA 

 

 Colombia ha vivido por más de 50 años una guerra en su territorio, se trata de un conflicto 

interno, el más antiguo que existe en nuestro hemisferio y que ha afectado la vida de todos los 

colombianos. El conflicto se inició por el enfrentamiento entre diferentes partidos con ideas 

opuestas (liberales versus conservadores) y por la profunda desigualdad social.  

 La confrontación tiene su origen a partir de 1948 cuando es asesinado el candidato a la 

presidencia por el partido liberal Jorge Eliécer Gaitán. Podemos decir que tuvo su centro en Bogotá  

en sus inicios pero que luego se trasladó a las zonas rurales. Esta etapa se extiende hasta 1950 y 

recibe el nombre de “La Violencia”.  

 Como consecuencia se formaron grupos de autodefensa integrados por campesinos de 

tendencia liberal que habían sido desplazados durante la etapa previa y que luego adoptarían la 

ideología marxista. En 1966 formarán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que 

comúnmente conocemos con el nombre de FARC. Surgen con un contexto internacional dividido 

por la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética en lo que se denominó la etapa de la 

Guerra Fría.  
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 También se forma el Ejército de Liberación Nacional conocido con sus siglas ELN, que se inspira 

en la Revolución Cubana, el Ejército Popular de Liberación EPL de corte maoísta, el M-19 y otras 

guerrillas surgen más tarde. 

 Sin embargo es a partir de la década de los ochenta cuando las FARC se ponen el objetivo de 

llegar al poder con el consecuente recrudecimiento del conflicto. El surgimiento de otros grupos 

paramilitares y de narcotraficantes incrementó la violencia de los enfrentamientos.  

 Con el conocido “Plan Colombia”, hacia el año 2000, Estados Unidos le otorgó a Colombia 

asistencia técnica y económica en la lucha contrainsurgente y antidroga, inyectando en 15 años 

unos US$10.000 millones en el país, dejando como resultado además, la modernización de las 

Fuerzas Armadas y la Policía. 

Los actores del conflicto: 

 Los Paramilitares, las Guerrillas (FARC, M-19, ELN, EPL), el Gobierno colombiano (FFAA, DAS, 

POLÍICÍA) y la Droga (Cartel de Medellín, Cartel de Cali, Oficina de Envigado, Aguilas negras, Cartel 

del norte del valle, Cartel de la Costa)  

 

BURUNDI  

 

 Burundi es un país cafetero de la región de los Grandes Lagos de África, una de las zonas más 

ricas y conflictivas de África. Cercano al Cuerno de africano, otra región convulsionada del 

denominado Arco del Islam. Su territorio por su estratégica localización y sus riquezas de uranio, 

níquel, cobre y platino, desde el dominio colonial de Bélgica, ha jugado un papel preponderante en 

las disputas de las potencias en África. 

 Los conflictos étnicos que tienen profundas repercusiones internacionales posee raíces en el 

período colonial, cuando los belgas para acentuar su dominio dividieron artificialmente a la 

población en dos grupos étnicos: tutsi y hutus. Iniciaron las rivalidades al considerar a los tutsis, un 
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grupo minoritario de ganaderos, como individuos superiores y con dotes para gobernar y a los 

hutus, la población mayoritaria, tradicionalmente agricultores como personas inferiores y 

relegadas a la escala más inferior de la sociedad.  

 Pese a que Burundi alcanzó su independencia hace 53 años, las rivalidades étnicas por el 

control del poder, entre los tutsis, que representan el 15% de la población, y los hutus, que son el 

85%, se han traducido en una profunda inestabilidad política. Su historia política se ha 

caracterizado por una violencia étnica ancestral y una trágica vida institucional de golpes de 

Estado, donde el discurso de identidad étnica se ha constituido en una poderosa arma de 

movilización política y con fuertes vínculos en países vecinos como Ruanda, Tanzania, la República 

Democrática del Congo y Uganda. 

 En virtud de que ambas etnias por la violencia y los desplazamientos tienen fuertes raíces 

étnicas, respaldos políticos y económicos en estos países. De allí que cuando hay tensiones 

internas, entre tutsis y hutus, surgen reacciones solidarias transfronterizas en toda la región de los 

Grandes Lagos. Lo que indica que los conflictos étnicos y las crisis políticas de Burundi, tienen un 

impacto regional y profundas incidencias internacionales. 

 Por las presiones internacionales en la década de los ´80 se promulgó una nueva Constitución 

que abrió el ciclo de la democratización y que permitió que en 1993, asumiera la presidencia el 

hutus Merchior Ndadaye, el primero en la historia de su etnia en ocupar la Jefatura del Estado. 

Tres meses después fue asesinado y se desató una guerra civil duró más de diez años, guerra que 

finalizó con el Acuerdo de paz de Arusha, en el 2000, que puso fin a la despiadada guerra civil. 

 El acuerdo estableció un sistema de poder compartido entre los dos grupos étnicos y se fijó la 

reelección presidencial por una sola vez. Luego de 15 años de “paz política”, se recrudecieron los 

enfrentamientos étnicos, tras la decisión del actual presidente Pierre Nkurunziza, de reformar la 

Constitución para reelegirse por tercera vez. Pero además de provocar un intento de golpe de 

Estado, reactivó la ola de violencia y, más aún con el asesinato del líder opositor de la reelección, 

Zedi Feruzi, entró en zozobra la seguridad en este país africano. 

 

¿Cómo hacer un análisis internacional? 

1. Primero para realizar cualquier tipo de análisis hay que conocer el estado en que se encuentra el 

fenómeno que se quiere estudiar / explicar, así como también su entorno. Entonces el primer paso 

que se debe llevar a cabo es la investigación. Este estudio debe ser lo más crítico posible en el 

sentido de que las fuentes sean fidedignas.   



 
 

14 

Se pueden utilizar revistas, diarios, boletines informativos, discursos, etc. También es importante 

contar con fuentes primarias, es decir, entrevistas y/o encuestas. Cuanta mayor información 

tengamos mejor y más preciso será nuestro análisis. 

2. Una vez que hemos recabado toda la información debemos clasificar los hechos. Dependiendo de 

la magnitud del fenómeno, serán mundiales, regionales y también locales. Dentro del marco 

seleccionado se debe hacer hincapié en las cuestiones políticas (aquellas relativas al gobierno, 

estado, partidos, y otros actores), las militares, las económicas, sociales e ideológicas; cada una de 

las cuales se repiten en cada etapa y división establecida. 

Es fundamental identificar en cada caso los acontecimientos específicos, los hechos y actores, 

intereses, las correlaciones de fuerzas y escenarios. Para ello se deben identificar los elementos claves 

que participan de un acontecimiento determinado.  

 

Niveles de análisis en Relaciones Internacionales 

 Para analizar los fenómenos de las relaciones internacionales, se suelen utilizar tres niveles 

generales que hacen referencia a las complejidades de las políticas del mundo: el sistema 

individual, estatal e internacional. 

1. Sistema Individual: se enfoca en el estudio de las decisiones que toman personas 

individuales bajo la forma de relaciones exteriores (políticos, y otros actores relevantes). Este tipo 

de análisis implica el examen de los rasgos, objetivos e ideología de cada uno y el impacto que 

tienen las decisiones que toman y que repercuten en las políticas mundiales.  

2. Sistema Estatal: presta atención a la naturaleza del estado y el impacto que tiene en la forma 

en que se comporta de forma internacional. Se analizan las influencias culturales, la ubicación 

geográfica del estado y su legado histórico para explicar cómo actúa a nivel internacional. 

3. Sistema internacional: se examina el sistema internacional para ver cómo eso influencia la 

forma en la cual un estado actúa; enfocándose en la forma en que el estado reacciona para 

cambiar las influencias internacionales. El factor más importante en este punto es cuán poderoso 

es el estado dentro del sistema internacional.  


