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El  presente  trabajo  busca  compartir  los  avances  en  la  formulación  de  una  propuesta

predoctoral que el autor prepara. Dentro de la propuesta están subsumidos los dos trabajos de

tesis que han servido para la obtención de los grados académicos del que elabora estas líneas.

Con la  tesis  titulada  “El  escenario  político  en Costa  de  Marfil  después  de las  elecciones

presidenciales de 2010. Una aproximación geopolítica al conflicto”, el autor obtuvo el título

de  Licenciado  en  Relaciones  Internacionales  por  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de

México. Por su parte, en la defensa de la tesis “Bases epistemológicas para el estudio de los

espacios  psico-sociales  en  las  relaciones  internacionales”,  el  que  escribe  se  tituló  como

Maestro  en  Ciencias  en  Metodología  de  la  Ciencia  por  el  Instituto  Politécnico  Nacional,

recibiendo mención honorífica. En el plano profesional y después de experiencias  in situ en

países que han salido de un conflicto armado (Costa de Marfil y Timor Leste), se está en

proceso de elaboración de una perspectiva epistemológica integradora para el estudio de los

conflictos, ya sean locales, regionales o globales.

Se presentan lo que se consideran aportes a la discusión epistemológica en el campo de las

Relaciones  Internacionales  (RI).  Primeramente,  se  incita  a  una  reflexión  epistemológica

dirigida  a  la  búsqueda  de  nuevos  objetos  de  estudio  de  las  RI  y  de  manera  específica

argumentar  que  la  Geopolítica  es  un  elemento  nodal  que  pudiera  dotar  a  las  RI  de  los

elementos  necesarios  para  consolidarse  como  una  disciplina  integradora  y  no  como  una

disciplina  totalmente  dependiente  de las bases filosóficas  y epistemológicas  de la  Ciencia

Política,  como  la  tradición  lo  ha  hecho.  Otro  aporte  versa  en  la  elaboración  de  una

caracterización de lo que en la  tesis  de maestría  del autor  presentó como espacios  psico-

sociales en las RI. Dichos espacios podrían ayudar a la ampliación de los objetos de estudio

de las RI y con base a la experiencia profesional del autor, se proponen caracterizaciones de

dichos espacios dentro de las Misiones de Paz de las Naciones Unidas.

mailto:bravojoelangel@yahoo.com.mx
mailto:jabravoa@itesm.mx


En el marco de la reflexión epistemológica antes descrita, se destaca que las disputas teóricas

en las RI se han enmarcado en las tensiones entre racionalismo-reflectivismo; naturalismo-

antinaturalismo e idealismo-realismo (Sodupe, 2003). Uno de los objetivos de este trabajo es

tomar distancia  de la  dependencia que de la  Ciencia  Política  han tenido las  RI,  desde su

nacimiento.

Por su parte, la Geopolítica tradicionalmente ha sido considerada como una disciplina que

explica las relaciones entre las condiciones geográficas y las políticas de Estado. De tal suerte,

los aspectos físicos se presentan en las primeras y aspectos psico-sociales en las segundas, por

ejemplo, con la presencia de élites tomadoras de decisiones que responden a aspectos psico-

sociales en sus decisiones.

Igualmente, se considera que las RI pueden retomar elementos teóricos de la Epistemología

Genética de Jean Piaget. Esta epistemología tiene una diferenciación de las epistemologías de

corte filosófico y busca una ordenación de conceptos con los que han trabajado las RI en su

historia, la cual todavía es corta, comparativamente a otras disciplinas. Se considera que las

RI contienen elementos para crear su propia epistemología, con un carácter integrador, con un

enfoque interdisciplinario e incluso inter-sub-disciplinario.

Para  enriquecer  la  discusión  epistemológica  dentro  de  las  RI,  se  sostiene  que  existen

elementos para sostener que la Geopolítica es un objeto de conocimiento y su conceptuación

está más allá de la unión disciplinar Geografía-Ciencia Política. La exploración de la esencia

interdisciplinaria  ha  llevado  a  una  profundización  que  sería  el  inicio  de  un  estudio  con

perspectiva  sub-disciplinaria  que  rebasaría  a  la  Geografía  y  a  la  Ciencia  Política  y  que

implicarían  a  otras  ciencias  y  disciplinas.  Así,  se  trabaja  en  una  conceptuación  de  la

Geopolítica como elemento fundamental para la consolidación de las RI como disciplina y,

probablemente, como ciencia.

Un objeto de conocimiento se origina por la  necesidad de abordarlo.  En la  actualidad,  la

Geopolítica se utiliza de manera consuetudinaria y no siempre de forma correcta. Se hace

referencia a ella cuando se señala un aspecto espacial de algún acontecimiento político y se

pretende explicar, analizar e incluso predecir a las distribuciones y relaciones de poder en el

escenario mundial.



En este contexto, es necesario hacer precisiones, por lo que se retoma la siguiente definición

de Geopolítica como “la disciplina que explica la relación entre las condiciones geográficas y

la política del Estado. Estudia las causas principales de los fenómenos políticos, combinando

la geografía política, la historia, la ciencia política y la geografía. La Geopolítica enlaza las

realidades geográficas con las razones políticas” (Pereña, 2009). De tal suerte, si se sostiene

que la Geopolítica es la disciplina que estudia las relaciones entre las condiciones geográficas

y la política del Estado y que combina los saberes de varias disciplinas, entonces se podría

pasar a otro nivel o niveles de estudio estableciendo su relación cíclica, bajo la que es posible

la reflexión sobre dichas condiciones y la política, ya sea del Estado o de otros actores con los

aspectos físicos, políticos, históricos, económicos, sociales y psicológicos, entre otros.

Igualmente, al interior de la Geopolítica están presentes aspectos psico-sociales, en los que es

clara la presencia de actores particulares,  ya sea individuales o a nivel masivo, que es un

elemento importante a considerar en las RI (Mingst, 2006). Precisamente, el aspecto psico-

social es uno de los temas nodales del presente trabajo.

La Geopolítica  puede ser  una disciplina  con un campo de  estudio  amplio.  Por  una parte

fortalece a las RI y por otra está en vías de adquirir una conceptuación propia. Esta situación,

en un futuro, podría darle si no una independencia, sí una mayor autonomía tanto de las RI,

como  de  la  Geografía,  la  Ciencia  Política  y  demás  disciplinas  y  ciencias  con  las  que

tradicionalmente ha trabajado, a veces como disciplina y otras como un método.

Este posicionamiento que se propone de la Geopolítica le da una característica que se puede

denominar como inter-sub-disciplinariedad, pues al ser el dominio material de una disciplina

como las RI, la Geopolítica tiene una movilidad entre las que ahora son sub-disciplinas, como

la  geografía  política  y  sobre  todo  sus  diferentes  caracterizaciones  que  también  podrían

considerarse como sub-disciplinas, pero que al mismo tiempo fortalecerían a la Geopolítica,

contribuyendo a la creación de sus dominios conceptual y material. Se estudia, se escribe y se

analiza la Geopolítica del agua; de los energéticos, del petróleo y del gas específicamente; de

los recursos naturales y una interesante propuesta sobre la Geopolítica del gusto (Boudan,

2008).



El  escenario  de  estudio  inter-sub-disciplinario  propuesto,  contiene  la  organización  de  un

conjunto  de  objetos  de  estudio  que  conformarían  tanto  el  objeto  de  conocimiento  de  la

Geopolítica, como la propuesta de nuevos objetos de estudio de las RI.

Otra aportación del presente trabajo, como se ha señalado anteriormente, es la caracterización

de  los  espacios  psico-sociales  como  objetos  de  estudio  de  las  RI.  En  su  nombre,  las

Relaciones Internacionales podrían estar limitadas, sin embargo, y gracias a los fenómenos

presentados en los últimos 25 años,  el  estudio  del  escenario internacional  ha superado al

objeto de estudio tradicional de las RI, el llamado Estado-Nación.

Para  ir  más  allá,  se  retoma  la  denominada  Epistemología  de  la  Imaginación  (EI),  una

propuesta basada en un postpiagetianismo y que sería un medio para crear alternativas, saltar

barreras y crear instrumentos teóricos metodológicos desde una nueva postura imaginativa. La

EI es una propuesta para imaginar lo inaudito,  lo no existente y así construir algo viable,

entendiendo la utopía en su correcto sentido, no como imposibilidad sino como aspiración.

La EI da pie a un proceso que generaría nuevas alternativas denominadas configuraciones

imaginadas de nuevas realidades posibles. De manera muy general, se puede decir que la EI

busca explicar el proceso de creación de lo no existente, a partir de la coordinación de los

conjuntos  de  estructuras  cognitivas  que  conforman  a  todo  sujeto  cognoscente.  Esta

coordinación  se da tanto  a  nivel  individual  como interindividual  y  se  desarrollaría  en un

espacio  psico-social.  Se  plantea  a  la  EI  como  el  fundamento  del  cambio  teórico  en  las

ciencias, así como de la innovación en la tecnología y la educación.

Se propone la necesidad de un cambio teórico-metodológico para la conceptuación de las RI,

en estos inicios del siglo XXI. Este cambio puede ser en parte dado por los espacios psico-

sociales,  los  cuales  contienen sitios  para la  imaginación  y que no son exclusivos  a  nivel

individual y que tampoco caben en lo que es aceptado socialmente en la comunidad mundial.

Los espacios psico-sociales contienen de manera inherente dos tipos de colectividades: los

microgrupos y lo macrogrupos (instituciones u organismos), con una relación entre ambos,

pero se pone especial énfasis en el rol de los microgrupos, pues en su gestación conllevan una

propuesta alternativa a lo socialmente establecido.



El autor de este documento trabaja en la caracterización de los citados espacios psico-sociales

en las RI. Debido a la experiencia profesional se abordan los casos de las Misiones de Paz de

las Naciones Unidas. Sin embargo, se percibe la viabilidad de extender la caracterización a

organizaciones internacionales, no gubernamentales y demás actores que inciden en el devenir

mundial, desde organizaciones terroristas y delictivas, hasta asociaciones que defienden una

causa común que consideran de interés global, sin olvidar a los gobiernos.

Del mismo modo, se sostiene que dichos espacios también han servido como elementos de

gestación de utopías que han devenido en la creación de la Unión Europea, por ejemplo. Los

espacios psico-sociales, de manera intrínseca, están en el plano colectivo y en ellos se rompen

barreras que la sociedad ha impuesto. Para romper dichas barreras, se hace necesario utilizar

instrumentos teóricos-metodológicos desde una nueva postura imaginativa.

A continuación se presenta un resumen de los resultados de una investigación que se remonta

al año 2005, fecha en que el  autor  inició sus actividades como Consejero Electoral  en la

Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI por sus siglas en francés). En

dicho país africano el que escribe este trabajo estuvo 18 meses colaborando en la misión de

paz.  Asimismo,  de  enero  a  septiembre  de  2012,  el  autor  estuvo de  nueva cuenta  en  una

Operación de Mantenimiento de la Paz, ahora en la Misión Integrada de las Naciones Unidas

en Timor Oriental (UNMIT por sus siglas en inglés).

Las experiencias profesionales y las reflexiones teóricas que dieron lugar a la elaboración de

los  citados  trabajos  de  tesis  y  de  algunos  otros  escritos  y  ponencias,  han  abonado  a  la

conformación de una perspectiva epistemológica integradora para el estudio de los conflictos,

ya sean locales, regionales o globales y que está en proceso de desarrollo. El objetivo no es

solamente realizar estudios tendientes a ingresar en un programa de doctorado y obtener el

grado  respectivo,  sino  elaborar  un  marco  epistemológico  que  pueda  ser  útil  para  el

entendimiento  e  interpretación  de  una realidad  mundial  cambiante  y compleja.  Se intenta

mostrar la forma en que la práctica se enfrenta a la teoría y cómo la teoría alimenta la práctica

en  un  proceso  co-evolutivo.  Igualmente,  y  siguiendo  la  propuesta  de  la  EI,  el  sujeto  se

transforma al transformar un fenómeno empírico en un objeto de conocimiento, que es a su

vez la transformación de sus coordinaciones mentales en una verdad necesaria. Se propone la

siguiente caracterización de los espacios psico-sociales, para el caso de la Misión de Paz en

Timor Oriental. 



En el plano individual estarían los líderes, tanto del país en cuestión (Timor Oriental) como

del resto de los funcionarios representantes y residentes en dicha nación (el Representante del

Secretario General de las Naciones Unidas, los diferentes directores residentes de las agencias

de las Naciones Unidas, de las organizaciones no gubernamentales, embajadores, directores

de empresa con intereses en el país, etc.). En el ámbito social estaría la denominada sociedad

internacional, conformada por los países, las organizaciones internacionales, las empresas y

demás  actores  de  la  comunidad  mundial.  Cabe  aclarar  que  en  una  Operación  de

Mantenimiento  de  la  Paz  de  las  Naciones  Unidas  confluyen  diversos  actores  locales,

regionales  y  globales,  todos  con  una  amplia  gama  de  intereses  que  van  desde  aspectos

históricos, culturales, económicos, comerciales, políticos, educativos, etc.

En  medio  de  lo  individual  y  lo  social  estarían  los  microgrupos  y  los  macrogrupos.  Los

primeros estarían conformados por pequeños grupos de personas pertenecientes a la Misión

de Paz (que es a la que se enfoca el ejemplo). Estos microgrupos, son tanto militares como

civiles, destacados en diferentes áreas dentro de la misión. A pesar de que tienen diferentes

formaciones, personalidades, intereses, todos confluyen en que sirven en la Misión de Paz y

que  socializan  por  medio  de  un  lenguaje  simbólico,  el  cual  se  presenta  con  actitudes

encaminadas  al  mantenimiento  de la  paz.  Lo anterior  a  pesar  de  que al  interior  de estos

microgrupos se encuentran individuos tan heterogéneos tanto de un punto de vista cultural

como  de  personalidad.  Se  puede  encontrar  a  idealistas  que  de  verdad  están  ahí  para  la

consecución  de  una  paz  duradera  en  el  país  basada  en  las  pautas  democráticas  y  de

convivencia universalmente aceptadas (estipuladas por las Naciones Unidas). Por otra parte,

existen grupos que interpondrán el uso de la fuerza, si fuera necesario, para la consecución de

la  paz,  sobre  todo  militares  y  policías.  Del  mismo  modo,  están  personas  que  se  podrían

calificar de “mercenarios” de la paz, los cuales llevan varios años dentro del sistema de las

Naciones  Unidas  y  debido  a  los  altos  sueldos  y  conocimiento  de  la  legislación  de  la

organización internacional viven de la paz y no para la paz. Igualmente, existen “hacedores”

de la paz, los cuales son recursos humanos especializados en la conformación de ambientes

proclives a la estabilización y desarrollo de sociedades post-conflicto.

Como  se  hace  notar,  los  profesionales  idealistas  y  hacedores  de  la  paz  intercambian,

reproducen  y  fortalecen  lenguajes  simbólicos  pre-verbales  y  a-verbales.  Transmiten  sus

experiencias, motivan a los nuevos recursos humanos y fomentan una creación y reproducción



de espacios tendientes a la consecución y fomento de la paz. Tanto funcionarios de estructura,

llamados profesionales, estarían dentro de este grupo, como la mayoría de los denominados

voluntarios de las naciones unidas, los cuales conforman un grupo altamente especializado y

con la característica de apoyar, ayudar e intercambiar experiencias profesionales y de vida en

los  lugares  de  afectación.  Por  otra  parte,  están  presentes  en  una  misión  de  paz,  recursos

humanos que “viven de la paz” y que conforman grupos destinados a proteger y reproducir

espacios  que  garanticen  la  continuidad  de  sus  condiciones  laborales  y  financieras.  Esta

defensa de prebendas se da en general en cualquier institución y organización y las Naciones

Unidas no son la excepción. 

Se puede hacer la caracterización en diversas instituciones tanto con alcances medios como de

una  gran  amplitud.  Por  citar  un  ejemplo,  se  ha  mencionado  en  la  prensa  especializada

internacional, la lucha al interior de la Curia Romana o Curia Vaticana entre diversos grupos

por ampliar o al menos mantener sus posiciones, situación a la que el actual Papa Francisco se

enfrenta para poder consolidar su poder al interior de la misma. Los espacios psico-sociales

podrían dar varios elementos para la interpretación y estudios de las relaciones de poder en el

Vaticano, identificando microgrupos y macrogrupos y caracterizando las disputas por el poder

entre los grupos que se enfrentan. Los principales grupos visibles tienen como líderes a los

Cardenales Angelo Sodano y Tarcisio Bertone,  pero se podría caracterizar de manera más

precisa tanto a sus miembros como a los micro y macro grupos más específicos,  tanto al

interior de la Curia Vaticana, como en la iglesia católica en el mundo, además de identificar a

los actores que están fuera de la iglesia pero que tienen incidencia en una Geopolítica de la

religión católica.

Retomando la caracterización de los espacios psico-sociales en las misiones de paz, en los

casos de grupos citados, existe una relación con diversos macrogrupos que también comparten

lenguajes simbólicos afines. Dicha relación se da en un plano formal e informal, al compartir

costumbres, hábitos y sobre todo poder, el cual es ejercido a varios niveles que van desde las

redes de trabajo y recomendaciones, hasta la pertenencia de grupos nacionales con mayor o

menor poder dentro de la organización.

Por su parte, se encuentran también macrogrupos, entre los que están tanto las instituciones y

agencias de las Naciones Unidas, como los países donantes. De igual forma, los macrogrupos

están en las instancias directivas de Naciones Unidas, como lo son el Consejo de Seguridad,



las  oficinas  dependientes  del  Secretario  General  y  el  Departamento  de  Operaciones  de

Mantenimiento de la Paz (DPKO por sus siglas en inglés). Estos macrogrupos representan

otro nivel  de intereses  que también  inciden en el  comportamiento  de los  microgrupos  de

mandos  medios  y  operativos.  Del  mismo modo,  los  microgrupos  se  pueden convertir  en

macrogrupos  y  viceversa.  No solamente,  por  un ascenso en  el  organigrama,  sino  por  las

dinámicas  mundiales  de poder  cambiantes  y las  modificaciones  de  coyunturas  políticas  y

económicas.

Actualmente, se trabaja en la propuesta de nuevos referentes teórico-metodológicos en las RI.

Los  tiempos  actuales  conllevan  una  complejidad  mundial  en  donde  las  tradicionales

aproximaciones epistemológicas parecerían no ser suficientes  para comprender,  entender y

explicar la realidad.

Los grupos de poder siempre han existido, en toda la historia de la humanidad. Sin embargo,

es en la actualidad cuando se puede acceder a una mayor cantidad de información tanto por el

desarrollo tecnológico en la comunicación, como de las exigencias sociales por conocer las

causas, motivaciones y destinos de las decisiones que afectan al mundo. En este escenario, es

cuando alternativas epistemológicas como la Epistemología de la Imaginación y en específico

el estudio de los espacios psico-sociales pueden ofrecer otros caminos para el conocimiento.

Gracias  a  los  instrumentos  tecnológicos,  las  políticas  de  transparencia,  la  sociedad  civil

organizada y el  uso de las redes sociales,  entre otros elementos,  la caracterización de los

microgrupos y los macrogrupos puede ser más accesible. De igual forma, un mayor dominio

de habilidades para aproximaciones epistemológicas interdisciplinarias y, como se propone en

este  trabajo inter-sub-disciplinarias,  daría  una diferenciación  en la  profundidad y nivel  de

conocimiento de realidades locales y mundiales.

Todavía existen muchas zonas reservadas a la transparencia de la información, en algunos

casos son aspectos de seguridad internacional los que están en juego y que necesariamente

deben estar en secreto. Empero, también se ha puesto de manifiesto la exageración y el abuso

en el control de la información, lo cual ha incidido en afectaciones negativas a un número

muy amplio de seres humanos, tanto en su intimidad personal como en las decisiones políticas

y económicas que afectan a la población.
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