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Resumen

El libro El Poder Internacional y la Geo-estructura 
Internacional (Springer, 2024), editado por Alberto Rocha 

y Daniel Morales, presenta un marco teórico-metodológico 
innovador para el análisis del poder nacional e internacional. 
Propone un Índice de Poder Mundial, compuesto por 18 
indicadores, que permite medir y clasificar las capacidades 
materiales, semimateriales e inmateriales de los estados a lo 
largo de casi cinco décadas. Además, redefine las categorías 
tradicionales de los estados, introduciendo nueve nuevas 
clasificaciones que explican de manera más precisa su 
rol y posición en un sistema internacional dinámico y en 
transformación. Dirigido a todos los estudiantes de Relaciones 
Internacionales, académicos y personas que quieran entender el 
poder nacional como un factor fundamental en las relaciones 
entre países.
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Abstract
The book El Poder Internacional y la Geo-estructura Internacional (Springer, 2024), edited 
by Alberto Rocha and Daniel Morales, presents an innovative theoretical and methodological 
framework for analyzing national and international power. It introduces a World Power Index, 
composed of 18 indicators, which measures and classifies the material, semi-material, and 
immaterial capacities of states over nearly five decades. Furthermore, it redefines traditional 
state categories by introducing nine new classifications that more accurately explain their roles 
and positions within a dynamic and transforming international system. This book is aimed 
at students of International Relations, academics, and individuals interested in understanding 
national power as a fundamental factor in the relations between countries.
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El libro El Poder Internacional y la Geo-estructura internacional recientemente fue publicado por Ediciones 
Springer, en 2024. Forma parte de una colección de libros para la investigación de vanguardia en todas las 
áreas de las relaciones internacionales: Contributions to International Relations (CIR). Todos los títulos de esta 
serie fueron revisados   por pares y se encuentran indexados en Scopus. Los editores de la obra, Alberto Rocha 
Valencia (Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara, México) 
y Daniel Morales Ruvalcaba (School of International Studies de la Universidad de Sun Yat, de China) lanzan 
una original propuesta teórica y empírica sobre el poder nacional de los estados y su proyección en la geo-
estructura internacional fruto de una agenda de investigación acumulada de más de diez años.
 Sus modelos de análisis y predicción son retomados por un grupo amplio de investigadoras e 
investigadores de una gama nacional e internacional de universidades que se centran en estudios de caso 
concretos a partir del modelo propuesto. La obra, en su conjunto, ofrece una visión original y actualizada de la 
dinámica del mundo interestatal a partir del modelo propuesto por los editores, el cual plantea la medición del 
poder nacional e internacional de los estados y cómo éstos se posicionan en la jerarquía internacional, lo que da 
lugar a una geo-estructura dinámica y cambiante. Esta propuesta permite entender cómo ocurren los cambios 
en el orden internacional, caracterizado por un sistema semi-anárquico, así como definido por la competencia 
y la cooperación entre estados en contextos de globalización, regionalización y sub-regionalización.
 La introducción del libro, escrita por los editores, recoge los aspectos teóricos fundamentales de la obra: 
definición del poder, la medición de este a partir de las capacidades materiales, semimateriales e inmateriales 
de los estados propuesta a partir de un Índice de Poder Mundial, así como el enfoque trans-estructural y trans-
paradigmático que permea la base teórica del trabajo. Esta visión deriva de un debate entre tres paradigmas 
básicos de las Relaciones Internacionales -Realismo/Neorealismo, Neomarxista/Teoría del Sistema-Mundo 
y Neoliberalismo Institucional -, cuyo objetivo es dialogar con estas tres teorías para lograr una propuesta 
que las trascienda. El posicionamiento de los estados en la geo-estructura de poder a  partir de la medición 
de sus capacidades permite la comparación y clasificación de los estados en tres categorías principales: los 
poderes centrales (que a su vez se subdividen en poderes mundiales, medios y semi-centrales); los poderes 
semiperiféricos (a su vez desplegados en poderes regionales y estados semiperiféricos secundarios); y los 
estados  periféricos (que se subclasifican en subregionales, periféricos medios, periféricos menores y sub-
periféricos).
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 Los primeros cuatro capítulos de la obra, autoría de Daniel Morales Ruvalcaba y Alberto Rocha Valencia, 
se centran en los planteamientos teóricos y el modelo de medición de poder que fundamentan el resto de los 
capítulos. Los capítulos 2 y 3 proponen la definición de poder, como algo multidimensional, relacional, relativo 
e histórico, así como la medición del mismo a partir del Índice de Poder Mundial. Este propone un modelo que 
cuantifica las tres dimensiones ya mencionadas del poder (material, semi-material e inmaterial) y que permite 
posicionar a los estados en la geo-estructura mundial.  El índice se compone de 18 indicadores organizados en 3 
subíndices que, en su conjunto, dan la capacidad de acción, proyección y atracción de los estados en el sistema.
 El capítulo 4, “La Geoestructura internacional de poder. Una aproximación trans-estructural”, plantea 
la existencia de dos estructuras básicas del sistema internacional (la de competencia y la de cooperación) a 
partir de un debate teórico con el neorrealismo (del que recuperan los conceptos de estructura internacional y 
la noción de poder duro), la teoría del sistema-mundo (con su énfasis en la economía capitalista mundial) y el 
neo-institucionalismo (con su énfasis en la jerarquía internacional y el poder blando).
 El resto de los capítulos analizan teórica y empíricamente el poder de los estados centrales (capítulo 5, 
de Daniel Morales Ruvalcaba y capítulo 6 de Carlos Pulleiro Méndez y German Patiño Orozco), los estados 
semi-periféricos (capítulos 7 y 8, con la autoría de los editores y Mónica Apango Partida, Eduarto Tzili 
Apangoy  y Elizabeth Vargas García) y los estados periféricos (capítulos 9 y 10, de la autoría de Daniel Morales 
Ruvalcaba,  Jaqueline Briseño Montes, Mónica Ramos Flores y Adriana Franco). Todos estos capítulos están 
bien articulados entre sí y con la propuesta teórica del libro y, en su conjunto, ofrecen unas lentes para entender, 
desde una perspectiva temporal y compleja la dinámica mundial entre estados, sus jerarquías, posibilidades 
de ascender, estancarse o descender en la geo-estructura, así como el orden internacional resultante y sus 
posibilidades de cambio.
 Los estados centrales, según su subclasificación, dictan las reglas del juego o estabilizan el sistema, 
hallándose actualmente en decadencia o estancamiento. Los casos de estudio que se hacen de China y 
Rusia (entre otros), resultan ilustrativos. Clasificados como estados semi-periféricos, resultan ser los más 
dinámicos en el sistema, con un “potencial para rehacer el sistema-mundo” y unas capacidades para ascender o 
descender dignas de análisis. Finalmente, los periféricos, con menos capacidades por ser dependientes de una 
economía extractivista de tintes históricos, presentan una gran heterogeneidad y cumplen roles menores, pero 
considerables, en el sistema internacional. Por último, el capítulo final del libro analiza el actual tránsito de un 
orden mundial unipolar a otro multipolar, en donde ciertos países, principalmente BRICS, retan el estatus quo 
y proponen un esquema alternativo mundial.
Aunque el libro presenta una contribución significativa para el estudio del poder interestatal, existen áreas 
de oportunidad para enriquecer su marco teórico y metodológico. Estas observaciones plantean aspectos que 
podrían complementar la propuesta del libro y ampliar su alcance:

•   Actores no estatales y el poder de las redes: el enfoque del libro se centra en el ámbito interestatal, 
dejando de lado la creciente relevancia de actores no estatales, como empresas multinacionales, ONG, 
redes criminales y movimientos sociales. La influencia de estos actores puede erosionar el poder 
estatal o incluso llevar a estados a situaciones de falla. En un contexto global interconectado, la 
network society y el poder de las redes desempeñan un rol crucial que merecería mayor atención.
•   Diálogo con enfoques teóricos contemporáneos: el libro carece de interacción con corrientes 
como el constructivismo, el feminismo y las perspectivas de deconstrucción. Estas podrían cuestionar 
las nociones tradicionales de poder, asociadas al patriarcado y a perspectivas masculinizadas, e incluir 
dinámicas ideacionales o identitarias que influyen en el sistema internacional.
•   Limitaciones en la medición del poder inmaterial: aunque el modelo considera el poder 
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inmaterial, este aspecto se aborda de manera limitada. Una mayor interacción con teorías sobre 
identidad, narrativas colectivas y estructuras ideacionales podría enriquecer la propuesta.
•   Perspectiva transestructural incompleta: la obra se presenta como transestructural, sin embargo, 
su énfasis recae principalmente en la estructura centro-periferia de inspiración neomarxista. No 
se aborda suficientemente el concepto de transnacionalidad planteado por los interdependentistas 
liberales ni los equilibrios y desequilibrios ideacionales propuestos por el constructivismo. Asimismo, 
se echa de menos un diálogo más amplio con estructuras clásicas como las de Waltz (unipolaridad, 
bipolaridad, multipolaridad).
•   Clasificación discutible de ciertos estados: la propuesta de nueve categorías de estados es 
ambiciosa, pero algunas clasificaciones resultan debatibles. Por ejemplo, ubicar a Italia en la categoría 
de poder central, junto con Japón, o a Irán fuera de la categoría de poder regional podría generar 
cuestionamientos. Estas clasificaciones podrían beneficiarse de un análisis más detallado de las 
particularidades políticas y económicas de cada caso.
•   Importancia de la política doméstica: para comprender las dinámicas internacionales de los 
estados, sería relevante incluir un análisis de los factores internos que moldean su política exterior, 
como ideologías, grupos de poder y dinámicas sociopolíticas. Ejemplos como el peso de la ultraderecha 
en Israel o las luchas internas en otros países demuestran cómo las decisiones nacionales impactan su 
posición en la geo-estructura internacional.

Estos puntos no solo abren nuevas vías de reflexión, sino que también ofrecen un marco para complementar el 
modelo del libro, acercándolo a una visión más integral y compleja de las Relaciones Internacionales. En su 
conjunto la obra ofrece un mapa útil para entender cómo funciona el sistema interestatal y cómo se distribuye el 
poder en la geo-estructura internacional, permitiendo hacer análisis coyunturales, temporales y comparativos, 
así como predicciones de cómo puede evolucionar un orden mundial. Resulta de gran utilidad para estudiosos 
de la materia, analistas y tomadores de decisiones. Igualmente es un punto de partida para el diálogo entre 
enfoques y niveles de análisis de la realidad internacional.
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