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Introducción: 

En la actualidad, las relaciones internacionales enfrentan un escenario enrevesado, 

marcado por la confluencia de múltiples crisis, problemas globales multidimensionales y 

la declinación relativa de la hegemonía de EE.UU. A la cada vez mayor diversidad de 

actores internacionales y los distintos niveles de poder alcanzados por estos, se añade 

la complejidad de los vínculos e interacciones en varios campos como el político, el 

económico, el militar, el científico-tecnológico, el diplomático, el cultural, entre otros. 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la política internacional estuvo caracterizada 

por su complejidad extraordinaria, marcada particularmente por los hechos relacionados 

con la Guerra Fría. La bipolaridad existente en el sistema internacional fue un sinónimo 

de enfrentamiento entre los dos bandos a los niveles político, ideológico, económico, 

tecnológico, militar e informativo, aunque EE.UU. siempre llevó una ventaja casi superior 

en la mayoría de los sectores. 

El fin del sistema de Bretton-Woods trajo consigo la imposición de la hegemonía del dólar 

en las relaciones internacionales, arma utilizada principalmente por EE.UU. como 

expresión de su dominio político-económico mundial y en las últimas décadas, como un 

mecanismo para imponer sus intereses geoeconómicos. 

Con el derrumbe del campo socialista en Europa del Este y el colapso de la U.R.S.S., 

desapareció el equilibrio aparente del sistema internacional, establecido tras el fin de la 

Segunda Guerra Mundial. Fue el fin de la bipolaridad, que fue sustituida por un marcado 

sistema unipolar jerárquico, con EE.UU. como la única superpotencia en el planeta en 

todos los planos (por su poderío militar, económico, por su ideología política, 

transitoriamente victoriosa en la confrontación global).  

No obstante, en la actualidad, aún persisten tendencias en la política internacional, que 

recuerdan la confrontación de la Guerra Fría, principalmente tras el aumento de las 

tensiones de EE.UU. con China en varios escenarios, que influyen notablemente en el 

comportamiento de las relaciones internacionales actuales. 
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Ante esa situación, esta ponencia se propone analizar brevemente las relaciones 

internacionales en la actualidad, teniendo en cuenta las tendencias fundamentales de la 

política internacional contemporánea, la economía internacional, así como el impacto de 

los problemas globales y económicos actuales. 

Desarrollo: 

Varios años después del fin de la Guerra Fría y en vísperas del siglo XXI, el tristemente 

célebre ex Secretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger, en su libro Diplomacia, 

alertaba: 

“El sistema internacional del siglo XXI quedará señalado por una aparente 

contradicción: por una parte, fragmentación; por la otra, creciente globalización. 

En las relaciones entre Estados, el nuevo orden se parecerá más al sistema de 

Estados europeos de los siglos XVIII y XIX que a las rígidas pautas de la Guerra 

Fría. Habrá al menos seis grandes potencias: los Estados Unidos, Europa, China, 

Japón, Rusia y probablemente la India, así como toda una pléyade de países de 

mediano tamaño y más pequeños. Al mismo tiempo, las relaciones internacionales 

se han vuelto por primera vez auténticamente globales. Las comunicaciones son 

instantáneas; la economía mundial opera de manera simultánea en todos los 

continentes. Ha aflorado todo un conjunto de problemas, como la proliferación 

nuclear, las cuestiones ambientales, la explosión demográfica y la 

interdependencia económica, a los que sólo se puede hacer frente a escala 

universal”. (Kissinger, 1996: 8) 

Este fragmento describe con bastante exactitud la actualidad de las relaciones 

internacionales, a pesar de que la élite política de EE.UU. se empecina en imponer un 

sistema unipolar, que desconoce el ascenso gradual de la multipolaridad. Esa posición 

estadounidense ha influido en la actual crisis del multilateralismo y del Derecho 

Internacional, evidenciado fundamentalmente a través de la imposición de sanciones 

unilaterales y de políticas como la intervención humanitaria y la responsabilidad de 

proteger, en su afán de mantener sus niveles de influencia en la mayoría del mundo. 

EE.UU. utiliza estas políticas para la coerción, la subversión de gobiernos y la 

modificación del balance internacional de fuerzas. Esta estrategia estadounidense, 

dirigida a mantener el balance de fuerzas en el orden internacional a su favor y su sistema 
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de dominación y explotación, tiene consecuencias notables para la geopolítica mundial y 

las relaciones internacionales actuales (Fernández Tabío, 2020: 2). 

El orden internacional emergente está configurando un escenario geopolítico 

internacional y económico global multipolar, alejándose de la unipolaridad existente tras 

el derrumbe de la U.R.S.S. Los avances logrados por las economías emergentes, 

principalmente China y otros miembros del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica), han influido en esta lenta transición del unipolarismo hegemónico de EE.UU. 

al multipolarismo. Esas potencias emergentes, por el desarrollo alcanzado también en el 

sector militar, pueden ayudar a contrarrestar la hegemonía de EE.UU. en el sistema 

internacional y su dominio en la política y economía internacionales. 

Un ejemplo de ello es el protagonismo del grupo de países BRICS dentro del comercio 

global. Estas cinco economías representan alrededor del 42 % de la población, el 20 % 

del PIB y el 18 % de las exportaciones a escala mundial (Hidalgo Gallo, 2018). 

Las actuales relaciones internacionales están marcadas por una fuerte tendencia hacia 

la desdolarización de la economía internacional, fenómeno entendido como la 

disminución de la participación del dólar como divisa internacional fundamental dentro de 

la economía mundial. En ese sentido, destaca el interés de varias potencias emergentes 

en encontrar otra vía para el normal desenvolvimiento de la economía internacional y, de 

esa manera, evitar la hegemonía de EE.UU. y sus constantes sanciones unilaterales de 

sometimiento político.  

Los conflictos geopolíticos de los últimos años de EE.UU. contra China y Rusia también 

han acelerado este proceso, que ha sumado a otras economías emergentes y cuenta con 

una aceptación cada vez mayor en la economía global.  

Las economías rusa, india, brasileña y china han vendido gran parte de sus reservas en 

dólares y lo han reemplazado con grandes adquisiciones de oro (Orgaz, 2023). China 

está comerciando en yuanes y atrayendo inversiones a su país en su moneda nacional 

(Cachinero, 2023). Rusia promueve el pago de sus materias primas exportables en rublos 

(Sputnik, 2022); otros países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, la India y 

Egipto también han estado trabajando para usar monedas distintas al dólar en el comercio 

mundial y forjar lazos económicos más profundos con las potencias emergentes en Asia. 
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Brasil y Argentina sostienen que es necesario crear una moneda común en la región, 

para dejar de depender de la divisa estadounidense.  (BCC, 2023) 

A pesar de ello, se ha producido un aumento de la brecha entre el norte y el sur, con la 

ampliación de las diferencias económicas y tecnológicas entre los países desarrollados 

y subdesarrollados. Esto dificulta la atención inmediata y consensuada de los principales 

problemas globales contemporáneos.  

De igual manera, la hegemonía estadounidense ha estimulado la expansión mundial de 

la globalización neoliberal. Esto ha influido en el aumento de la desigualdad entre las 

naciones y a lo interno de ellas, provocando que cerca de las dos terceras partes de la 

humanidad se vean en la pobreza, la explotación y la exclusión. Se producen con mayor 

frecuencia las crisis cíclicas del sistema capitalista, con un impacto cada vez mayor en la 

economía mundial. 

Por otra parte, se mantiene la expansión de la carrera armamentista entre las principales 

potencias mundiales, a lo que se suma el aumento de las guerras y el impacto de estas 

en la economía internacional, cada vez más interdependiente y globalizada. Un ejemplo 

reciente, lo constituye la actual guerra en Ucrania, que ha afectado notablemente los 

precios y la presencia en el mercado mundial de varios productos agro-alimentarios y de 

otras materias primas básicas. 

Al mismo tiempo, crecen los índices de pobreza y hambre en el mundo, problemas que 

persisten y a los que no se les avizoran soluciones globales y consensuadas. Estas 

problemáticas contribuyen a la aparición de la delincuencia, la violencia, el tráfico y la 

trata de personas, los cuales, a pesar de ser tipificados como crímenes transnacionales, 

tienen un elevado impacto global en la actualidad.  

Un aparte merece el actual enfrentamiento político, económico, militar y tecnológico entre 

EEUU y China, que complejiza aún más el análisis y la elaboración de escenarios en las 

relaciones internacionales. De acuerdo con (Actis, 2023), la relación bilateral entre ambos 

sigue siendo la variable clave para gestionar exitosamente los actuales problemas 

globales y comprender las relaciones internacionales. 

Esto, unido a la debilidad que aún muestran las potencias emergentes para resolver sus 

diferencias y atender problemas globales con prontitud, ha llevado a una creciente 

discusión sobre la nueva bipolaridad del sistema internacional. De acuerdo con 
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(Sanahuja, 2022), se aprecia un retorno de las apuestas geopolíticas y la voluntad de 

reordenar el mundo o, al menos, el entorno cercano, por parte de las grandes potencias, 

así como de potencias medias y menores. En ese sentido, se observan centros de 

competencias geopolíticos y geoeconómicos importantes como el Ártico, el Mar de China, 

Asia Central, Medio Oriente y el Mediterráneo oriental, el Golfo Pérsico, el Sahel y la 

región de Asia-Pacífico. 

En ese sentido, la globalización existente en el sistema internacional ha convertido a la 

geoeconomía en un instrumento imprescindible del poder mundial, para lograr sus 

intereses geopolíticos. Es por ello que la coerción económica ha ganado terreno como 

medio de dominación, siendo EE.UU. su principal impulsor. 

El aumento de las disputas de EE.UU. con China vienen dadas también por intereses 

geoeconómicos en mercados emergentes y sectores económicos estratégicos para el 

futuro cercano. Destacan las confrontaciones crecientes entre ambas potencias por el 

dominio geopolítico y geoeconómico fundamentalmente de África, Asia, así como por el 

control del comercio mundial, el financiamiento internacional y de las nuevas tecnologías 

de la información y las comunicaciones. 

En el caso de la región de Asia-Pacifico, se avizora como el centro de la reordenación 

geopolítica y geoeconómica, que en cierta medida se está diseñando. Esto se debe 

fundamentalmente a que China se configura como el gran actor de la región, disputando 

directamente la hegemonía económica con EE.UU. De hecho, el enfrentamiento entre 

estas dos potencias con intereses antagónicos podría derivar en conflictos de mayor 

magnitud, incluso con consecuencias para todos de mucha mayor gravedad, debido a la 

globalización existente en la actualidad. 

No pueden obviarse las influencias cada vez mayores de las compañías transnacionales, 

importantes actores de las relaciones internacionales actuales. Estas desempeñan 

también un importante papel en los intereses geopolíticos y geoeconómicos de las 

principales potencias mundiales.  

El rol de esos actores es determinante en el estancamiento de las soluciones de los 

problemas globales. La transformación en la naturaleza de las relaciones económicas 

internacionales ha traído consigo, que las grandes corporaciones financieras e 

industriales dominen los Estados nacionales y los pueblos, a través de créditos 
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impagables, deudas cada vez mayores e inversiones con poco impacto social, que 

agravan fundamentalmente las problemáticas de dimensiones económicas, sociales y 

ambientales. 

Se aprecia además el creciente papel relevante de los medios de comunicación en las 

relaciones internacionales, como una vía para controlar el poder mediático, manipular 

ideologías, dominar el poder político y difundir un modelo cultural dominante. Es por ello 

que las principales potencias mundiales y sus corporaciones transnacionales mantienen 

un amplio control sobre los medios de prensa y las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TICs). Estos son utilizados en campañas de desinformación, 

descrédito de personalidades e instituciones y para promover los llamados cambios de 

régimen a través de las revoluciones de colores.  

En las relaciones internacionales actuales también influye negativamente la crisis 

multisectorial que enfrenta la economía internacional, debido a su pronunciada 

desaceleración, el aumento de la inflación, la deuda y la desigualdad de ingresos, lo que 

podría poner en peligro fundamentalmente la recuperación de las economías emergentes 

y en desarrollo, tras los efectos sufridos por la pandemia de la COVID-19. Esta situación 

influye significativamente en el aumento de la desigualdad, la pobreza, el hambre y los 

problemas de seguridad, que son particularmente perjudiciales para los países en 

desarrollo. 

Por ejemplo, la inflación en la economía mundial ha alcanzado las tasas más altas desde 

2008 (Banco Mundial, 2022a), lo que influye en la desaceleración del crecimiento 

mundial. En ese sentido, se prevé que la economía mundial crecerá un 1,7 % en 2023 y 

un 2,7 % en 2024 (World Bank Group, 2023: 25), lo cual está influido además por el 

aumento de las tasas de interés, la reducción de las inversiones y las perturbaciones 

causadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Asimismo, el bajo nivel de crecimiento y de 

inversión empresarial agravará los retrocesos en materia de educación, salud, pobreza e 

infraestructura, así como las crecientes demandas derivadas del cambio climático. (World 

Bank Group, 2023: 18) 

Dada la frágil situación económica, cualquier nuevo acontecimiento adverso, como una 

inflación más alta que la prevista, aumentos abruptos de las tasas de interés para 

contenerla, el resurgimiento de la pandemia de COVID‑19 o la intensificación de las 



7 
 

tensiones geopolíticas, podrían empujar a la economía mundial a la recesión. Sería la 

primera vez en más de 80 años que se producen dos recesiones mundiales en la misma 

década (Banco Mundial, 2023). 

Por otra parte, la deuda externa de los países subdesarrollados creció en un 8.5% como 

promedio anual desde la crisis 2008, alcanzando en el 2018 casi 8 billones de dólares. El 

incremento en el 2018 fue más del 5% con relación al 2017, pero el mismo fue apenas la 

mitad del ritmo de crecimiento en el 2017 respecto al año anterior (World Bank Group, 

2020). El financiamiento de la deuda es crucial para el desarrollo, por lo que la actual 

crisis post pandémica impacta en un mayor grado a los países subdesarrollados. 

Conclusiones: 

▪ El complejo escenario de las relaciones internacionales dificulta el pronóstico y las 

acciones de transformación del sistema internacional actual, que cede frente a las 

dinámicas y los procesos del ámbito mundial contemporáneo. En ello influyen las 

actuales características de la política y la economía internacionales, espacios donde 

se analizan y buscan soluciones a los multidimensionales problemas globales y 

económicos de la actualidad, sin resultados concretos hasta el momento. 

▪ Se aprecia un lento ascenso de la multipolaridad en los últimos años, principalmente 

a través de las economías emergentes, con los miembros del grupo BRICS a la 

vanguardia. La hegemonía de EE.UU. se ve amenazada por esta tendencia y para 

ello, el gobierno estadounidense aplica sanciones unilaterales, que influyen en la 

actual crisis del multilateralismo y del Derecho Internacional. 

▪ Las potencias emergentes han mostrado capacidades para revertir el actual orden 

económico, logrando ciertas influencias y promoviendo intereses geopolíticos y 

geoeconómicos en varias regiones del mundo. La promoción de un nuevo orden 

económico internacional, de una agenda de desarrollo más accesible para todas las 

naciones y el alejamiento de los mecanismos financieros establecidos por el FMI y el 

Banco Mundial, son algunos de los factores más importantes que influyen en la 

reconfiguración del orden económico, el sistema internacional y en el establecimiento 

de nuevos polos de referencia geopolítica y geoeconómica. 

▪ La desdolarización se ha convertido en una de las principales amenazas a la 

hegemonía de EE.UU. en las relaciones internacionales. Se trata de un fenómeno 
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cada vez más tangible y que es liderado por las economías emergentes, a través de 

numerosos acuerdos y medidas de elevado impacto en la economía mundial. 

▪ La globalización es una vía para ejercer dominio y hegemonía en el mundo, con la 

imposición de criterios político-ideológicos, culturales, éticos y filosóficos similares, 

que son utilizados por las superpotencias para reordenar el sistema existente de 

acuerdo con sus intereses geoestratégicos. Este fenómeno ha influido en la 

expansión de los problemas globales y económicos contemporáneos, en detrimento 

de la búsqueda de soluciones consensuadas en el ámbito internacional. 

▪ La confrontación EE.UU.-China ha aumentado exponencialmente en los últimos años 

y se ha extendido a todos los sectores fundamentales: político, económico, militar y 

tecnológico. Esta situación ha provocado que se comience a debatir sobre cuán cerca 

están las relaciones internacionales de presenciar una nueva Guerra Fría. 

▪ Se aprecia una economía mundial en crisis, golpeada por la acelerada inflación, la 

inestabilidad política mundial y el peligro de sobrendeudamiento de los países en 

desarrollo, que necesitan cada vez más financiamientos foráneos para mantener 

programas públicos y de crecimiento económico. La pandemia de la COVID-19 ha 

debilitado la economía internacional, principalmente a los países en desarrollo, que 

tienden a ser más propensos al impacto de los procesos de inestabilidad global. 
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