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Como disciplina, la teoría de las relaciones internacionales se ocupa del es-
tudio del complejo de nexos que se establecen entre entes organizados en Estados, 
así como de los demás sujetos internacionales entre sí, o sea “entre grupos sociales 
fuera de las fronteras de los Estados”.

En tal contexto cabe señalar que de las múltiples maneras en que el tér-
mino “relaciones” es utilizado en el marco de los asuntos internacionales, merece 
una especial mención la “teoría de las relaciones internacionales”, la cual tiene la 
trascendental finalidad como ciencia de observar, dilucidar y analizar, además de 
interpretar y predecir, los procesos de las relaciones entre los Estados del sistema 
mundial como un todo, con el propósito de que los creadores de decisiones de los 
Estados y otros actores internacionales puedan estar en condiciones de determinar 
aquellas políticas que presumiblemente alcancen sus propósitos e intereses, nacio-
nales o internacionales.

Es oportuno recordar que en las Cancillerías que han establecido Progra-
mas de Investigación y Prospectiva Internacional, éstos tienen como fundamento 
la teoría de las relaciones internacionales y se proponen aportar mayores elemen-
tos para la toma de decisiones a corto plazo y, sobre todo, tienen la finalidad de pre-
ver los rumbos y los márgenes de acciones de una política exterior en situaciones 
caracterizadas por su gran fluidez.

Retrotrayéndonos a sus orígenes el término relaciones internacionales fue 
acuñado tempranamente (en el Siglo XIX) por Benthan Jeremy (1791), pero su 
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consagración definitiva en el ámbito de la investigación científica es reciente, re-
montándose prácticamente al segundo decenio del Siglo XX. Como ciencia, las re-
laciones internacionales parten propiamente de la Primera Guerra Mundial. Esen-
cialmente puede afirmarse que hasta esa época no se había investigado lo suficiente 
el sistema internacional como un complejo social y como un sistema político “sui 
generis”. Como materia de estudio se origina en Estados Unidos de América con su 
actual nombre; relaciones internacionales. Empero, el Reino Unido de Gran Bre-
taña, bajo el mismo nombre de relaciones internacionales (pero también de asun-
tos internacionales, asuntos mundiales o política internacional), la incorporó en 
1919, año en que se reconoce que la Universidad de Gales creó la primera cátedra 
de política internacional. 

Determinados autores, entre ellos, Quince Wright, en su obra The Study of 
International Relations (1995, p. 8)”, coinciden al afirmar que el insistir en tratar 
de estudiar las relaciones internacionales como una disciplina autónoma, con un 
campo de estudio propio, ha sido el fruto de consideraciones de tipo práctico más 
que de carácter teórico. Y tiende a concebirla como materia multidisciplinaria. 

En la misma dirección, Héctor Cuadra considera que “La teoría de las rela-
ciones internacionales no es, pues, la política internacional, sino la ciencia y teoría 
que extrae los principios científicos de aplicación general para la interpretación de 
la acción de los Estados como sujetos activos o pasivos de la política internacional, 
con referencia a acciones pasadas, presentes y en cierne” (CUADRA, 1986, p. 31). 
De igual manera, el citado autor e investigador afirma: “Las relaciones internacio-
nales como disciplina trae o debe traer implícito el término de teoría de las relacio-
nes internacionales o ciencia de las relaciones internacionales, y no tiene nada que 
ver, en este sentido, con las situaciones reales de interacción entre los Estados, es de-
cir, las relaciones internacionales en sí mismas. En otras palabras, las relaciones in-
ternacionales, no deben ser confundidas con ésta, la cual debería más propiamente 
denominarse sociología de la política internacional” (CUADRA, 1986, p. 31). 

Indudablemente, la teoría de las relaciones internacionales se ha convertido 
en una disciplina indispensable de los Estudios Diplomáticos oficiales, y también 
de los Estudios Internacionales que ofrecen instituciones privadas y autónomas.
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Conviene recordar que en las relaciones diplomáticas los actores suelen os-
tentar la representación del propio Estado. En consecuencia, las exigencias para 
la debida formación integral de éstos suelen ser mayores que las consabidas para 
otros ejercicios profesionales. Más aún para quienes asumen responsabilidades de 
naturaleza formativa en este ámbito, cuya eficacia depende ineludiblemente de que 
puedan cumplir a plenitud con los requerimientos vocacionales y conceptuales 
pedagógicos, con el dominio cabal de los fundamentos académicos y así mismo 
contar con el imprescindible soporte de una vasta cultura y de una esmerada edu-
cación, y sobre todo de una sólida formación que sustente campos esenciales como 
la ética y la moral. Es evidente que no se puede pretender ser educador en esta 
área sin la calidad humana y profesional correspondiente. En igual sentido, hay 
que destacar que la formación integral requerida en este ámbito, tiene el esencial 
propósito de garantizar, en la medida de lo posible, el comportamiento digno y 
respetuoso que debe caracterizar el ejercicio del diplomático en propiedad.

Recuérdese finalmente que “como afirma la Corte Internacional de Justicia, 
el régimen de las relaciones diplomáticas viene a ser un edificio jurídico paciente-
mente construido por la humanidad en el curso de los siglos, cuya salvaguarda es 
esencial para la seguridad y bienestar de una comunidad internacional compleja 
como la actual” (QUÉL LÓPEZ, 1993, p.7). 
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