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Resumen 
 

El poder, visto como dominación, es una categoría que se reproduce de manera histórica, catalogada 
desde el ejercicio masculino, se concibió en los imaginarios sociales desde el principio y así se 
asumió en términos históricos, el reflejo de ello se encuentra vigente en las prácticas humanas 
cotidianas que se cuestionan. Su ejercicio se percibe en la imposición de acciones, verdades y 
saberes bajo distintos mecanismos y en diferentes escalas, así se observa desde las prácticas 
domésticas hasta las relaciones internacionales. El presente estudio aborda el tema del poder 
masculino en la disciplina de las Relaciones Internacionales, tema fundamental si es que se desea 
trascender a una nueva forma de interpretar y sobre todo, transformar el mundo. Desde una 
percepción transductiva, se pretende ver escenarios de posibilidad para un presente con nuevas 
masculinidades en el quehacer científico de esta disciplina para abordarse desde su contexto 
específico, un capitalismo sediento de información. 
 

Palabras Claves 
 

Poder ï Relaciones Internacionales ï Masculinidades ï Capitalismo ï Género 
 

Abstract 
 

Power, seen as domination, is a category that is historically reproduced, catalogued from the male 
exercise, it was conceived in the social imaginaries from the beginning and thus assumed in historical 
terms, the reflection of this is in force in the daily human practices that are questioned. Its exercise is 
perceived in the imposition of actions, truths and knowledge under different mechanisms and at 
different scales, thus it is observed from domestic practices to foreign policy. The present study 
addresses the theme of male power in the discipline of International Relations, a fundamental theme 
if one wishes to transcend to a new form of interpretation and above all, to transform the world. From 
a transductive perception, we intend to see scenarios of possibility for a present with new 
masculinities in the scientific work of this discipline in order to approach it from its specific context, an 
information-thirsty capitalism. 
 

 

                                                
1 Este trabajo se realiz· en el marco del proyecto PAPIME PE301321 ñLa ense¶anza de los negocios internacionales en el 

marco del capitalismo informacionalò, de la Direcci·n General de Asuntos del Personal Acad®mico (DGAPA) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, México. 
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Introducción  

 
Desde el inicio de los movimientos feministas ¿qué hemos aprendido como hombres 

en el campo de las Relaciones Internacionales2? Esta pregunta es bastante provocativa 
sobre todo en los momentos de más ímpetu en el debate sobre el revisionismo (sic.) en las 

Relaciones Internacionales (RR.II.), debido al centenario de las mismas como disciplina 
científica. Sin embargo, dicho revisionismo se redujo a la búsqueda documental del espacio 
académico en donde se dictó por primera vez la cátedra con ese nombre, dejando de lado 
el carácter práctico de la misma por un lado. Mientras que por otro lado, se evitó revisar el 
carácter predominante de la bibliografía masculina para explicar la realidad internacional o 
la presencia hegemónica también masculina en la formulación y diseño de políticas y 
doctrinas de alcance mundial, además de los lugares históricos ocupados en las jefaturas 
de Estado o en el mismo seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por 
hombres; entre otros temas similares que se deben revisar. 

 
Estas ambigüedades y vacíos de manera segura no son exclusivos de las RR.II., 

están presentes en las demás ciencias. Es el contexto de un mundo que necesita replantear 
el camino de manera constante, también de sortear la crisis civilizatoria-multidimensional 
existente que lo asedia y amenaza con extinguirlo tal y como lo conocemos. Queda claro, 
que bajo este marco, el asegurar las formas de reproducción de la vida, es una de las metas 
apremiantes; sin embargo, el indagar las causas que propiciaron llegar a este estadio de la 
vida es encomiable; sobre todo si en verdad nos queremos transformar como humanidad y 
que nuestra especie no perezca. 
 

Lo dicho cobra especial significado si se observa que una causa de la crisis 
civilizatoria recae en la negación y subsunción de la mujer por el machismo existente 
expandido a nivel mundial. Es suficiente ver la foto de febrero de 1945, aún durante la 
Segunda Guerra mundial, en donde se encuentran reunidos en la Conferencia de Yalta 
(Crimea, Rusia), el entonces ex secretario del Partido Comunista Soviético José Stalin, con 
el trigésimo segundo presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt y quien para 
ese momento fungía como primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill, todos ellos 
debatiendo sobre el rumbo futuro del mundo; los tres hombres más poderosos del mundo. 

Es de recordar, que las negociaciones iniciadas en Yalta se confirmaron entre julio y agosto 
del mismo año en la Conferencia de Postdam (Berlín, Alemania), el mundo del siglo XX fue 

acordado en esos términos. 
 

La idea de mencionar estas conferencias deriva en que el orden internacional de la 
posguerra fue negociado por hombres en el poder mundial. El decurso económico, de 
seguridad pública, energético, sanitario, alimentario, etcétera, se marcó por estos 
personajes que, enquistados en el poder internacional patriarcal, impusieron la Guerra Fría 
y con ello a los teóricos y exegetas de dicho orden. Alrededor de ello, se formó un espacio 
de conocimiento, del cual se ha graduado una basta cantidad de doctos enfocados a estos 

temas del estudio de las RR.II. 
 

En este contexto de dominación masculina, también en el apartado del desarrollo 
disciplinar, surge un problema contextualizado en la fase actual del capitalismo, 
determinado por la información: ¿de qué manera el concepto de poder es estudiado por las 
Relaciones  Internacionales  al  momento  que éstas son trastocadas por la emergencia de  

                                                
2 Para efectos de este artículo, es necesario diferenciar el inicio con mayúsculas de la disciplina 
Relaciones Internacionales del objeto de estudio relaciones internacionales. 
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nuevas masculinidades? Esta pregunta servirá de guía a lo largo del escrito, así como la 
siguiente propuesta de hipótesis: el poder no es un concepto neutro, ni estático; por el 
contrario, se modifica según las coyunturas en las que es enunciado y ejercido, lo cual se 
observa en el dinámico contexto internacional vigente, que tiene en el uso de la información 
un recurso estratégico; debido a esto, las tecnologías de poder diseñadas para conservar 
las jerarquías patriarcales alrededor del mundo bajo una forma de organización capitalista 
informacional-cognitiva, al tratar de conservar su posición de privilegio, son el reto a 
superar. 
 

En este orden de ideas, el propósito del artículo es realizar una crítica al desarrollo 
teórico de las Relaciones Internacionales como disciplina, para comprender los espacios 
epistémicos en los que es necesario actualizarla, enfatizando en el concepto de poder y la 
emergencia de nuevas masculinidades en el desarrollo práctico del objeto de estudio; sobre 
todo, en un periodo de la historia en que, la crisis de la información también permea en la 
cotidianidad y que hace de las comunicaciones y su control un arma de disciplinamiento y 
ordenamiento. 
 

Para cumplir con esto, el escrito se divide en cuatro apartados, los cuales se 
pensaron para establecer un diálogo desde lo deductivo e inductivo, a fin de encontrar de 
manera transductiva espacios de posibilidad y acción en las relaciones internacionales. Es 
así que, en un primer momento, al estudiar las RR.II. una disciplina como otras: en proceso 
de (de)construcción permanente, se explicará cómo la tradición en esta Ciencia Social se 

convirtió en una camisa de fuerza para lograr concretar un desarrollo más amplio, por lo 
que es necesario volverse a pensar desde la misma categoría de hombre en un contexto 

de crisis sistémica y en su proceso permanente de reinvención.  
 

En el caso del segundo apartado, el poder en las relaciones internacionales: 
prácticas, resistencias y discursos, se tiene como objetivo específico mostrar la forma en la 

que el concepto de poder evolucionó no sólo en sus tecnologías, sino también en las 
maneras en que se ejercen éstas, a grado tal, que implica un ejercicio de discursividad 
nuevo. En éste destacan las formas de concebir el concepto desde una visión alejada del 
predominio de la masculinidad hegemónica.  
 

El tercer apartado del estudio, nuevas masculinidades para la comprensión de las 
RR.II., propone describir el ascenso de una innovadora forma de pensar las RR.II. a partir 

de diferentes perspectivas, que van desde los cuidados, hasta la aceptación de nuevas 
formas de comprender las relaciones no sólo entre humanos, sino de estos con la 
naturaleza, en un contexto en el que los extractivismos son asimilados al patriarcado senil 
vigente, el cual es confrontado más allá de la discursividad, debido a que mantiene los 
deseos de perpetuarse bajo modalidades reforzadas. 
 

El cuarto y último apartado, reflexión final: estudios de género de las RR.II. en el 
capitalismo informacional-cognitivo pretende ser una propuesta de abordaje teórico-
metodológico para los nuevos estudios disciplinarios, en el que los ejercicios de revisión 
deben superar el quehacer histórico de los hombres que forjaron el decurso machista 
vigente en la disciplina, mismo que privilegia la existencia de una masculinidad hegemónica 
que tiene rostro y nombre.  
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Las RR.II. una disciplina como otras: en proceso de (de)construcción permanente 

 
El mundo está en una crisis multidimensional, sistémica y civilizatoria3, existen 

diferentes estudios que confirman dicha situación, pese a que en otros se señale que ésta 
tiene un origen en el contexto de la crisis financiera mundial de 20084, lo cierto, es que está 
presente desde antes y su materialidad es observable no sólo en los ámbitos financieros y 
sus consecuencias, sino en el tema ambiental, energético, social, de pensamiento, entre 
otros. Es por ello, que es preferible señalar el carácter multifactorial de dicha crisis, que 
entre otra de sus causas se encuentra la también nombrada crisis de sobreproducción5.  
 

Esta crisis coloca al mundo en una bifurcación que ha sido olvidada en los estudios 
más recientes de las RR.II., sustento teórico que fue señalado por los estudios del sistema-
mundo, dentro del diálogo que Immanuell Wallerstein mantuvo con Ilya Progogine. Sobre 
todo en el énfasis que hace sobre el Foro Social Mundial de Porto Alegre, Brasil en 2001 
que abrió la posibilidad a pensar que «otro mundo es posible», en donde el cuestionamiento 
de la toma del poder dentro del sistema-mundo vigente tendría que ser pensado desde la 
posibilidad de existencia de un mundo igualitario y democrático6. 
 

En estos estudios ya se señalaba el fin del neoliberalismo y su etapa posterior a 
principios del siglo XXI, en palabras de Ana Esther Ceceña «La voracidad del mercado llevó 
a límites extremos la apropiación de la naturaleza y la desposesión de los seres humanos»7. 
Dicha voracidad se observa en las derivaciones de la crisis financiera de 20088, que en 
realidad lo que marcó, fue el fin del neoliberalismo, pero que vaticinaba una nueva etapa 
del capitalismo, ahora marcada por el uso de la información como un recurso estratégico. 
 

En esta bifurcación, como lo señala la misma autora, el capitalismo se ve obligado 
«a encontrar los elementos cohesionadores oportunos para construir un nuevo equilibrio o, 
en otras palabras, para restablecer las condiciones de valorización del capital»9. Algo más 
que se observa en este proceso es la forma en que se usa la crisis para securitizar todo. 
Es así que a la crisis ambiental responde la seguridad ambiental; a la crisis energética, la 
seguridad energética; a la crisis sanitaria, la seguridad sanitaria; a la crisis por la 
información, la seguridad informacional. Así de manera sucesiva, conforme los problemas 
sistémicos se vayan presentando, una forma de seguridad aparece: ¡se securitiza todo! 
 

A razón de este marco de colapso presentado, se observan dos crisis en las que se 
propone poner especial atención: la de los valores y la del pensamiento. En la primera, el 
elemento ético se presenta como su dosis. Mientras que en la segunda, el acceso a la 

información hace lo propio. 

                                                
3 Raúl Ornelas, Crisis civilizatoria y superación del capitalismo (México: Instituto de Investigaciones 
Económicas-UNAM, 2013). 
4 Alicia B§rcena, ñALC ante la crisis del COVID-19ò, Comisi·n Econ·mica para Am®rica Latina y el 
Caribe num 9 (2020): 12-23. 
5 Ana Esther Cece¶a, ñEstrategias de dominaci·n y planos de construcci·n de la hegemon²a 
mundial", en La Globalización Económico Financiera. Su impacto en América Latina, ed. Julio Cesar 
Gambia (Buenos Aires: CLACSO, 2002), 159-177. 
6 Immanuel Wallerstein, "The Ecology and the Economy: What Is Rational?", Review (Fernand 
Braudel Center) Vol: 27 num 4 (2004): 273-283. 
7 Ana Esther Cece¶a, ñEl posneoliberalismo y sus bifurcacionesò. Observatorio Latinoamericano de 
Geopolítica. 2008. 
8 Ana Esther Cece¶a, ñEl posneoliberalismo... 
9 Ana Esther Cece¶a, ñEl posneoliberalismo... 
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La dimensión axiológica inherente a la crisis civilizatoria está vinculada con 

diferentes procesos, desde las históricas relaciones interpersonales, pasando por los 
contextos informacionales en los que se desarrolla el existir humano10, hasta lograr observar 
que «el siglo XXI es simplemente el de las guerras omnipresentes, que pueblan la tierra por 

doquier»11. La autora de estas palabras, Alba Teixidó, coloca en el centro de la discusión 
una desesperación moral que involucra, entre otras, el progreso tecnológico, los avances 
científicos, efectividad de las armas de destrucción masiva, la tendencia a la 
homogeneización social y a la creación de un miedo generalizado (que lo presenta como la 
verdadera pandemia). 
 

Por otra parte, es de hacer notar que la crisis del pensamiento es más longeva. Si 
bien, Norma Garza Saldivar lo expresa en el sentido de «una separación entre la vivencia 
cotidiana e histórica del hombre y su proceso cognitivo, sus formas de conocimiento»12, es 
necesario tomar en cuenta que dicha crisis se exacerba más cuando se analiza la existencia 
histórica de extractivismos epistémicos13 reflejados en los sexismos también epistémicos14. 
 

La existencia de extractivismos epistémicos implica ver al pensamiento como 
recurso, por lo tanto, es susceptible a la extracción por cualquier forma, incluyendo las más 
violentas y que, de manera independiente a las herramientas utilizadas en la extracción, 
tienen por objetivo el despojo para la apropiación de los saberes. Su fin es usarse en 
procesos de valorización. Es así, que al presentarse al pensamiento como un producto 
asociado de manera directa a lo humano y cosificarlo, se está en la antesala misma de su 
explotación. Al comprender los alcances de este acto, los expoliadores del pensamiento 
instrumentalizan procesos de disciplinamiento y su creación se vuelve un acto mecánico.  
 

Una vez que es localizado este recurso epistémico, de manera inmediata es 
asediado por quienes saben utilizarlo a su favor. La articulación que hace Ramón 
Grosfoguel sobre el planteamiento de Leanne Betasamosake Simpson alrededor del 
extractivismo cognitivo, en conjunto con la denuncia de Silvia Rivero Cusicanqui, es 
fundamental para comprender que en este proceso es posible encontrar la expoliación del 
pensamiento en la ONU, cuando llama a utilizar fuera de su contexto «las enseñanzas» 
(sic.) de los pueblos indígenas, con fines asimilacionistas; a lo cual se añade el 

planteamiento de ser despojados del pensamiento, para después ser obligados a comprarlo 
ya procesado como «producto elaborado», y; también observar la falsedad de quien, desde 
el pensamiento crítico, se apropia de las ideas que «los intelectuales mestizos, indígenas o 
afros [...] produjeron»15. 
 

Por su parte, estudiar la historia de las disciplinas desde el sexismo epistémico 
permite  comprender  el  desarrollo   de   las   universidades   que,  en  palabras del mismo  

                                                
10 Ramón Calzadilla, "La crisis humana como una crisis en la formación de valores", Revista 
Universitaria de Investigación Vol: 11 num 2 (2010): 57-74. 
11 Alba Teixidó Vilar, "La nostalgia del sabio: la necesidad de la interdisciplinariedad en la crisis de 
valores de la era global a comienzos del siglo XXI", Universidad de Murcia (2020): 1-13. 
12 Norma Garza Sald²var, ñLa crisis del pensamientoò, Acta Po®tica Vol: 28 num 1 y 2 (2007): 323-
334. 
13 Ram·n Grsofoguel, ñDel ñExtractivismo econ·mico al Extractivismo Epistémico y al Extractivismo 
Ontológico: Una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundoò, Tabula Rasa num 24 (2016): 
123-143. 
14 Ram·n Grosfoguel, ñRacismo/sexismo epist®mico, universidades occidentalizadas y los cuatro 
genocidios/epist®micos del largo siglo XVIò, Tabula Rasa num 19 (2013): 31-58. 
15 Ram·n Grsofoguel, ñDel ñExtractivismo económico... 
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Grosfoguel, padecieron epistemicidios, en donde «el yo extermino» funciona como el 

elemento de una modernidad patriarcal que aplasta todo aquel pensamiento que no se le 
asimile. El exterminio referido por el autor puertorriqueño está basado en la quema de 
bibliotecas indígenas, la expulsión de judíos y musulmanes de Europa, el rapto africano, la 
cacería-quema de brujas (mujeres)16. Estas acciones realizadas en el nombre del Dios 
hombre cristiano, derivado en un genocidio sin límites, se reproduce en el área disciplinar 
y los procesos autodenominados revisionistas, pasan de largo así: el pensamiento indígena, 

africano, asiático, femenino de las Relaciones Internacionales, que es el caso. 
 

Este planteamiento expuesto llama a pensar el concepto de hombre en las 

relaciones internacionales, el cual a su vez se asume como una categoría enmarcada en 
un papel de privilegio(s) en las relaciones de poder existentes. Su presencia en el 
ordenamiento estatal, que en ocasiones replica uno de tipo trinitario (Dios padre, hijo y 
espíritu santo ïhombres las tres representacionesï), estructura las demás relaciones 
sociales, en las cuales el ejercicio de violencia (legítima o no) es cotidiano. Esta violencia, 
bajo su representación estatal se confirma mundialmente a través de los diferentes 
convencionalismos; es decir, la voz del hombre se lleva al mundo. 
 

Cuando dichos convencionalismos se rompen o son superados por una potencia, es 
probable que exista una confrontación, y que se materialice en alguna de sus formas 
bélicas. Es el momento cuando se pretende imponer una manera de estar en el mundo. Así 
el nazismo, por poner un ejemplo, trató mediante el uso de la violencia generalizada que su 
estilo de capitalismo fuese el que se utilizara en el mundo, que como se sabe, no fue así. 
Sin embargo, el estilo estadounidense tuvo mayor éxito en esa cruzada. Con estos 
ejemplos, se busca comprender que, las teorías que tratan a las relaciones internacionales 
con pretensiones universales, han llevado a cuestas la responsabilidad de justificar guerras 
y la alteración antropogénica de los sistemas naturales (agua, carbono, roca, etc.) que 
reproducen las diferentes formas de vida. 
 

Estas guerras omnipresentes y permanentes, se guían bajo mandatos masculinos 
castrenses bien identificados en los diferentes ejércitos del mundo; los cuales tienen 
colocado en su más alta jerarquía al presidente, monarca, jefe religioso o jefe de Estado, 
quien de manera independiente a su género, se encuentra en un puesto ideado para 
hombres; del cual, su concepción social se ha mantenido histórica, intocable, incuestionable 
e incambiable; es decir, hegemónica, dado que no permite que otra forma de organización 
mundial sea posible, ni siquiera en el pensamiento. 
 

Si bien, dada la concepción clásica y amplia de las Relaciones Internacionales, de 
ser éstas quienes se encargan de estudiar la realidad del mundo, esto sólo será realizable 
a través de la conciencia de género en los análisis, teorías, conceptos, modelos, etcétera, 
que de ésta emanen. El concepto de conciencia de género propuesto, parte del hecho de 

comprender el lugar de privilegio o no, desde el cual se escribe, piensa, habla, actúa en la 
realidad internacional. Retomando el ejemplo de la guerra ¿quién toma la decisión de 
entablar un conflicto bélico en cualquiera de sus escalas y cómo asume las consecuencias 
de ese acto? Esta decisión está fundada en el uso de dinero y de armamento militar, 
fundamentales en las formas de dominación masculina. Reflejadas, por ejemplo, en la 
doctrina del dólar y el garrote de principios del siglo XX. Bajo esta perspectiva de 

dominación, cualquier decisión tiene una carga de muerte asegurada. Más allá de la vida 
humana, la naturaleza está en juego también. 

                                                
16 Ram·n Grosfoguel, ñRacismo/sexismo epist®mico... 
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Las explicaciones hasta aquí dadas, sustentan la necesidad de profundizar en la 

deconstrucción disciplinar de las RR.II. sin ser prisioneras de sí mismas, lo cual permite, 
como bien lo señala Leonel S. Delgado, concientizar, cuestionar y criticar «los valores 
patriarcales aprendidos», pero también, en palabras del mismo autor, comprender «las 
formas por las que se crean conceptos, ideas y prácticas», para «entender hasta qué punto 
hemos sido reproductores de lógicas de opresión»17. 
 

Es así que, un paso dentro de la forma de masculinidad propuesta en el campo 
disciplinar, consiste en visibilizar los desarrollos epistémicos que han sido negados, cambiar 
los conceptos heredados por los modelos teóricos hegemónicos y poner en práctica otro 
ejercicio de poder en las relaciones internacionales, aún, cuando en el contexto del 
capitalismo informacional también existe un desplazamiento de los diferentes tipos de 
extractivismo, pero por otros medios, los de la digitalidad. 
 
Poder en las relaciones internacionales: prácticas-resistencias y discursos 

 
En 1919 se celebró el primer centenario de las Relaciones Internacionales como aún 

novel disciplina científica, es necesario remarcar que en esta efeméride surgió un 
movimiento llamado revisionismo.18l cual pone en duda su fundación formal en ese año, 
tomado de referencia, porque se llevó a cabo la cátedra Woodrow Wilson en Aberystwyth, 

Reino Unido. 
 

Señalar lo anterior es fundamental para comprender hacia dónde se pretende 
desviar el curso de una revisión (sic.) o mejor dicho, crítica a las RR.II. La primera se reduce 

a una historiografía superada en el siglo XX, consistente en fechar acontecimientos e 
indagar en la figura de héroes en el quehacer internacional, más que a buscar las causas y 
contradicciones de una disciplina que recae ïde manera constanteï en el estudio del 
conflicto internacional. Caer en ese tipo de estudios deja de lado la construcción de 
espacios mundiales alternativos libres de violencia y de entendimiento internacional. 
 

Es por ello, que en este apartado se centra en el poder, un concepto base de los 

planteamientos teóricos de la disciplina. Su uso es comprensible según los contextos en los 
que se enuncie y ejerza. El poder es indispensable para explicar la división del mundo en 
centros y periferias, las herramientas e instituciones que permiten mantener el 
ordenamiento internacional bajo una ideología hegemónica que después de una guerra 
total, logró imponerse como un horizonte civilizatorio y cual base de una producción 
estratégica espacial que permite la reproducción de esa misma hegemonía19, pero, ¿nada 
más para eso? 
 

El concepto de poder entonces habrá que desmenuzarlo para comprender los 
alcances de explicación y enunciación que le son asociados. De la misma manera, se tendrá 
que poner en una perspectiva coyuntural para reforzar el entendimiento de su práctica en 
el mundo, dado que se suele confundir de manera recurrente con las herramientas que 
posibilitan su manifestación.  

 

                                                
17 Lionel S. Delgado, Contra la deconstrucción masculina (Argentina: Rebelión, 2019), 
https://rebelion.org/contra-la-deconstruccion-masculina/  
18 Alberto Lozano, ¿Cien años de relaciones internacionales? Disciplinariedad y revisionismo, 
(México: siglo XXI, 2019). 
19 Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda, Producción estratégica y hegemonía mundial (México: siglo 
XXI, 1995). 
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En el campo teórico de la disciplina, es posible encontrarlo de manera evidente en 

su aspecto Realista, así como en las visiones posmodernas de este andamiaje teórico, en 
específico en el denominado neorrealismo en sus formas de: poder suave, poder duro y 

poder inteligente20. 
 

Las nociones de imposición de una voluntad sobre otra y las de su ejercicio en la práctica 
estatal cotidiana para conseguir objetivos estratégicos, no ha variado en el estudio del poder 

en las RR.II. En este mar de ideas, se encuentran planteamientos como el reiterado por 
Nicolas Creus, en el sentido de que: 
 

ñEl poder es fundamental no solo para desentra¶ar la complejidad de la 
política internacional sino también para el análisis y la formulación de la 
política exterior de un Estado, en tanto que permite evaluar desde una óptica 
más sofisticada los recursos disponibles y las posibilidades y formas de 
utilizarlosò21 

 

Dicha tradición conceptual al momento de caer en el determinismo, acota la 
capacidad inherente al concepto. Da a entender que el poder se reduce al engrandecimiento 
de un Estado, sin poner énfasis en la potenciación de las demás capacidades al momento 
de la interacción, sobre todo en aquellas que posibilitan el entendimiento y sobre todo la 
reproducción de la vida; es decir, poder seguir existiendo como especie al lado de las otras 

formas de vida. 
 

El encasillamiento del poder en el plano de la dominación y del ordenamiento lo 

redujo a centrarse como objetivo primordial de los Estados y demás sujetos de las 
relaciones internacionales; por ejemplo en uno de los puntos del Realismo Clásico 
propuesto por Hans Morgenthau, la maximización del poder estatal y la búsqueda del poder 
político22 se erigen como las principales metas en el escenario internacional. Este 

planteamiento se convirtió en un axioma clásico de los planteamientos teóricos de las RR.II. 
por mucho tiempo, repitiendo la frase del mismo Morgenthau, en el sentido de que, «el 
poder político consiste en una relación entre los que lo ejercen y aquellos sobre los cuales 
es ejercido». 
 

Es importante señalar que hay formas de desprenderse de esta tradición, las cuales 
se encuentran en el diálogo permanente que las RR.II., en su naturaleza multidisciplinaria, 
tiene otras disciplinas como la Historia, la Filosofía e incluso la Física. 
 

El poder se normaliza masculino, a partir de ello, se jerarquiza a través de las 
tecnologías de dominación utilizadas para imponer una voluntad sobre otra, al respecto de 
esto último se comenzó a teorizar el concepto como tal; es decir, se redujo a la dominación 
ïuna de las formas de ejercerloï, se le suele confundir o utilizar a manera de sinónimo. De 
esta jerarquización se dividió a los Estados; se les dio entonces una función determinada 
basada en la escala de poder, la división internacional del trabajo es posible leerla bajo este 
tenor de ideas. 

                                                
20 Ernest J. Willson, ñHard Power, Soft Power, Smart Powerò, The annals of the american academy 
(2008): 110-124. DOI: 10.1177/0002716207312618 y Suzanne Nossel, ñSmart Powerò, Foreign 
Affairs Vol: 83 num 2 (2004): 131-142. https://doi.org/10.2307/20033907  
21 Nicol§s Creus, ñEl concepto de poder en las relaciones internacionales y la necesidad de incorporar 
nuevos enfoquesò, Instituto de Estudios internacionales Vol: 45 num 175 (2013): 65. 
22 Hans Morgenthau, Política de poder entre las naciones. La lucha por el poder y la paz, (Argentina: 
Sudamericana, 1963), 14. 
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El planteamiento de estas ideas sirve para comprender que el estudio del poder se 

centró de manera fuerte y pareciera que exclusiva a su forma de dominio, en la entrevista 
que se le hace a Michel Foucault en 1977, el autor francés señala que «se ejerce mediante 
procedimientos de dominación que son muy numerosos»23, el cual está representado por 
una relación Dominador-dominado y que el entrelazamiento de dicha relación de poder 
«hace posible la dominación de una clase social sobre otra, de un grupo sobre otro». Lo 
apuntado ha servido como base de diferentes estudios respecto a las relaciones de poder 
existentes. De la misma manera que sucedió con otras disciplinas de las Ciencias Sociales, 
las RR.II. crearon dentro de su desarrollo teórico y práctico una relación de poder basada 
en la dominación, despojo, exfoliación de territorios y espacios de socialización; los 
negados más los subsumidos fueron presa de la explicación realista de las Relaciones 
Internacionales, misma que aún perdura como la hegemónica. 
 

Si se entiende: 
 

ὉὮὩὶὧὭὧὭέ ὨὩ ὴέὨὩὶ ὸὶὥὨὭὧὭέὲὥὰ
ὈέάὭὲὥὨέὶ ὖὶÜὧὸὭὧὥί ώ ὨὭίὧόὶίέί

ὨέάὭὲὥὨέ ὙὩίὭίὸὩὲὧὭὥί ώ ὨὭίὧόὶίέί
 

 

Entonces: 
ὭὲὨὭὺὭὨόὥὰὭίάέ

ὰέ ὲὩὫὥὨέὰέ ίόὦίόάὭὨέ
ὙὩὰὥὧὭέὲὩί ὍὲὸὩὶὲὥὧὭέὲὥὰὩί 

 
Figura 1 

Planteamiento del poder tipo A 24 
 

Derivado de la Figura 1, se comprende una relación que divide y resta las 
potencialidades humanas, a favor de las prácticas y discursos de la dominación y sus 
manifestaciones. Aquí es posible observar también lo mencionado anteriormente por 
Ramón Grosfoguel, en cuanto al extractivismo cognitivo y sexista, al cual es importante 
añadir la negación también sexista, a ultranza, del conocimiento generado por lo no 
identificado con la masculinidad hegemónica. En este contexto la explicación reciente de 
este tipo de poder en las Relaciones Internacionales es amplia, reflejo de esto son las 
fuentes de consulta, sobre las cuales existió un dominio en explicaciones del acontecer 
internacional elaborada por hombres y sobre teorías encargadas de mantener un orden 
internacional jerárquico y exfoliador de territorios, comprendiendo aquí al punto de partida 
del territorio como al cuerpo humano mismo, con propiedades específicas. En este sentido, 
los pensamientos de la no masculinidad hegemónica son negados y/o subsumidos. Por 
consiguiente y en concordancia con lo señalado, al respecto de las RR.II. más que ser 
revisadas, merecen transitar por un ejercicio de crítica, ya que surge la necesidad de sumar 
a la ya anotada conciencia de género, a los actores negados, subsumidos y reducidos por 
el individualismo capitalista. En ese sentido, al dejar de clasificar como objetos de estudio 
los pensamientos y darles el papel de sujetos con capacidades de participación, es posible 
hablar de un «nosotros de nivel superior capaz de lograr los objetivos de todos los 

integrantes preservando su identidad, su autonomía, su autorreflexión y su decisión de 
cooperar...»25. 

 

                                                
23 Michel Foucault, El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida (Buenos Aires: 
Siglo XXI, 2012), 41-42. 
24 Elaboración propia. 
25 Pablo González Casanova, Las nuevas ciencias y las humanidades, De la Academia a la Política, 
(Buenos Aires: CLACSO, 2017), 299. 
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Si se entiende: 
 

ὖέὨὩὶάόὰὸὭὴὰὭὧὥὧὭĕὲ ὨὩ ὸέὨὥί ὰὥί ὧὥὴὥὧὭὨὥὨὩίὕὦὮὩὸὭὺέ ὧέάĭὲ 
 
Entonces: 
 
ὧέέὴὩὶὥὧὭĕὲ ὥόὸέὲέάþὥ ὥόὸέὶὩὪὰὩὼὭĕὲ ὴὶὭὲὧὭὴὭέίὅέὲὧὭὩὲὧὭὥ ὨὩ ὫïὲὩὶέȣ

ὙὩὰὥὧὭέὲὩί ὍὲὸὩὶὲὥὧὭέὲὥὰὩί 
 

Figura 2 
Planteamiento del poder tipo B26 

 
 

Este planteamiento conceptual del poder (Figura 2) permite la construcción de otras 
formas de socialidad y entendimiento de las Relaciones Internacionales, las cuales no sólo 
dejaron como elementos dependientes o inexistentes a las mujeres sino también a 
colectividades más amplias, sobre las cuales sólo se tomaban y ejecutaban las decisiones 
en forma de una relación de dominación. Ahora bien, cuando se trata de un objetivo común 

habrá que preguntarse ¿hacia dónde va este? ¿Qué es lo que lo caracteriza como común? 
En un primer momento, el interés leído a secas es fundamental tenerlo presente, porque 
toma sentido cuando deriva, por ahora, en dos sentidos, 1) el individual o de un grupo 
minoritario y 2) el de la comunidad como tal, en su más amplio sentido de conveniencia 
humana. 
 

Bajo el planteamiento B, es necesario tener presente que «las capacidades que 
miden el poder están articuladas y no funcionan de manera aislada»27, dichas capacidades 
entonces deben ser pensadas en su contexto, por lo regular se reducen al planteamiento 
A, más que a una horizontalidad del mismo en cuanto a los fines que se persiguen; es decir, 
que la potencia para hacer algo se circunscribe en un beneficio común. 
 

Si bien, ambos planteamientos del poder (A y B) se ejercen en la vida cotidiana, el 
tipo A, al ser el más conocido es al que se recurre más, debido a que el impacto de sus 
acciones tiene mayor profundidad. Para profundizar en ello, se recurre al ejemplo de 
Hannah Arendt, al preguntar ¿Por qué el Sputnik 1 no se recibió con absoluto júbilo?28 La 
respuesta es lapidaria, al comprender que semejante hito está emparejado a una lucha por 
la dominación mundial, más que a un objetivo común por obtener información sobre el 
universo que permita una vida mejor para la humanidad. Es un hecho que en este artículo 
sólo se mencionan estos dos planteamientos, existen más; sin embargo, al enfocarnos en 
estos, es posible hacer una confesión de parte. Muchos basamos nuestras tesis en el 
planteamiento A, que tiene como base la perpetuación del poder-dominio, más allá de 
visualizar otras formas de coexistencia no solo entre humanos, sino con la naturaleza y la 
reproducción de vida. Aún así, se identifica en este tipo de estudios un grito de auxilio 
teórico para dar un giro a la forma en que se estudian los fenómenos inherentes a las RR.II.; 
ello permitiría superar los supuestos revisionismos históricos y pasar a una crítica que 

permita la transformación y existencia de un proceso de deconstrucción permanente  de la  
 

                                                
26 Elaboración propia 
27 Abdiel Hern§ndez Mendoza, ñEl poder: Unidad de an§lisis en las Relaciones Internacionalesò, en 
Introducción a las Relaciones Internacionales. 100 años de disciplina, eds. Rafael Vázquez Flores 
(México: BUAP, UANL, 2019), 138. 
28 Hannah Arendt, La condición humana (Barcelona: Paidós, 2015), 18. 
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disciplina. A partir de esto, el planteamiento B da pauta a explicar los estudios 
fenomenológicos de las RR.II. desde otras perspectivas, como la emergencia de nuevas 
masculinidades y la teoría y práctica feminista. 
 
Nuevas masculinidades para la comprensión de las RR.II. 

 
Las RR.II. fueron creadas bajo patrones masculinos. Pero no sólo eso, de la misma 

manera que la mayoría de las ciencias que se expandieron en el mundo, como bases para 
explicar y descifrar la realidad, se germinaron en Occidente29. Regresando al caso práctico, 
en las relaciones internacionales es posible ver la existencia de doctrinas que se 
caracterizan por el intento de ordenar el mundo bajo un apellido que evoca la masculinidad, 
ejemplo de ello son las doctrinas de James Monroe, Genaro Estrada, Benito Juárez, Harry 
Truman, etcétera.  
 

Cada una de esas doctrinas, así como de los hitos en las relaciones internacionales, 
se caracteriza por la predominancia masculina y el enfoque a los acontecimientos y 
personajes, más que a los contextos en los que se desarrollan. Es decir, no se enfatiza que 
están marcados bajo el signo del imperialismo o del capitalismo, que de la misma manera 
que las RR.II. nace bajo la patriarcal dominante. 
 

¿Cuáles son las características de dicha forma patriarcal que se siguen 
reproduciendo en pleno siglo XXI? James W. Messerschmidt lo ejemplifica de manera clara 
en los ejercicios de poder implementados por Donald Trump, presidente de Estados Unidos 
durante la Pandemia 2020, ocasionada por la enfermedad SARS-Cov-2. A través de lo que 
el autor llama la «necropolítica masculina dominante»30, Trump dictaminó las reglas del 
juego y a través de simbolismos como el no utilizar mascarilla de protección y de la negación 
de la Pandemia, no evitó que esta se propagara en su país a escalas de catástrofe sanitaria; 
sin embargo, no sólo ello, sino que dejó en evidencia que los sistemas de salud de su país 
trabajan bajo sesgos racistas que se creían superados con la mentira llamada Barack 
Obama. 
 

La necesidad de mantener vigente el esquema de dominación económico y militar 
estadounidense, logró dejar en segundo plano el sistema de cuidados que acompañó a la 
Pandemia durante 2020. Por no querer arriesgar los deseos de conquista bélicos y 
comerciales, padeció la población. Y es justo en el momento de la aceptación cuando se 
observó que la Pandemia se llevó también al mismo plano de la conquista y dominación 
tradicional, la vacuna salvadora debía tener denominación de origen, para fortalecer a los 
patrocinadores de este patriarcado; es decir, a los grandes complejos sanitarios, v. gr. 

Pfizer. Este tipo de complejos, tienen el objetivo de mantener el orden internacional vigente. 
Los convencionalismos que derivan de ello son utilizados para colocar dentro de la jerarquía 
del poder mundial a los Estados y los que son respetados son aquellos que logran 

asimilarse al mismo machismo productor de armamento sofisticado o de expansionismo 
económico, a reproducir la guerra con los mismos motivos: apropiación, despojo, negación, 
muerteé 
 

 

                                                
29 Sophia Alethia Pesce Villagómez, La masculinidad de las relaciones internacionales en su teoría 
y práctica: un análisis feminista (Quebec: Femmes et villes, 2020), https://femmesetvilles.org/the-
masculinity-of-international-relations-in-its-theory-and-practice-a-feminist-analysis/   
30 James W. Messerschmidt, ñDonald Trump, Dominating Masculine Necropolitics, and Covid-19ò, 
Men and Masculinities (2020), 1-6.  
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A manera de analogía, se instauró el temor de que un Estado al ser fallido, debe ser 

medicalizado para que funcione ¿Qué medicina requiere? La democracia occidental, 
recetada por el rostro de la hegemonía. Esta medicina fue pensada e ideada para preservar 
la dominación. Tiene una temporalidad específica, tras terminar la SGM, también cuenta 
con actores: instituciones financieras y corporaciones que reproducen, vía la tecnología 
creada en clusters a semejanza de Silicon Valley, el ordenamiento derivado de la misma 
guerra31. 
 

Retomando los planteamientos del apartado anterior, el conocimiento se vuelve 
fundamental. Todo ejercicio del saber y en todas sus ramas exactas, sociales y humanas, 
se privilegia si dentro de sus objetivos está el dominar el conocimiento para no compartirlo 
y utilizarlo en los ejercicios de poder de tipo A, para así reducirlo todo a un juego de suma 
cero. 
 

En el mismo tenor, se ha dicho que los factores tangibles e intangibles de poder32 
son los que fundamentan el papel del Estado. Así, el desarrollo armamentista, tecnológico, 
económico, junto al uso de la geografía, demografía, entre otras, son utilizados para 
confirmar las capacidades del patriarcado hegemónico que domina, flagela, expolia, y se 
hace del control político en los demás Estados conquistados, a esa forma política de 
dominación Pablo González Casanova la llamó «colonialismo interno»33, el cual permite 
observar que los estados colonizados fueron moldeados por los colonizadores, no sólo en 
forma, sino en el fondo, se les enseñó a ser; bajo un sistema de dominación patriarcal no 

sólo en lo político, sino en lo teológico, como se abordará más adelante. 
 

De nuevo, los postulados teóricos dominantes como la llamada razón de Estado, se 

erigen a manera de elementos que confirman y conforman la identidad del poderoso, se 
vuelve una herramienta del poder-dominio ¿Hay emoción de Estado? ¿Se pregunta el sentir 
de la población? No, no se permite pensar en esos términos, se niegan desde el principio y 
ante ello se impone una agenda bélica y de control total. 
 

Este orden que se pretende mantener a toda costa en el plano internacional, se 
materializa también en la división entre los sexos, parafraseando a Pierre Bordieu, 
parecería ser que la división de los Estados (centro-periferia) está en el orden de las cosas, 
en lo normal y natural34, se normaliza-naturaliza esa forma de orden que por lo menos lleva 
vivo desde el largo siglo XVI. 
 

Desde ese momento, las características de un Estado fuerte están asociadas a los 
dominios que este tenga, a semejanza de un hombre que domina la feminidad y sus 
representaciones. Así, el concepto de hombre en las relaciones internacionales, es 

asimilable a personas que tienen el poder tipo A ó que lo detentan ¿Qué representan las 
connotaciones: Donald Trump, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Jair Bolsonaro, Justin 
Trudeau,é? 
 

En cada una de ellas se lee el apelativo de la confianza de un grupo en el poder que 
ve representado en dichas figuras sus intereses, más no un objetivo común del Estado al 
que  dirigieron  o  dirigen.  Quizá para algunos sea llevar al extremo a Gandhi y a Mandela;  

 

                                                
31 Éric Sadin, La siliconización del mundo (Buenos Aires: Caja Negra, 2018). 
32 Abdiel Hernández Mendoza, ñEl poder: Unidad de an§lisis...  144. 
33 Pablo González Casanova, La democracia en México (México: Era, 1975). 
34 Pierre Bourdieu, La dominación Masculina, (Barcelona: Editorial Anagrama, 2000), 13. 
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pero el debate está en la representación masculina incluso de la liberación, del camino a la 
democracia y de los valores, de la salvación en sí, las cual, bajo la óptica del poder A, será 
masculina o no será (sic.). 
 

Este ejercicio de poder funciona debido a las consecuencias que lo acompañan; es 
decir, a la coerción y a la recompensa.35. Debido a ello, la idea de «seguridad y de potencia» 
se asimilan con la «práctica y la fuerza». La representación cotidiana del Estado es la misma 
del hombre en tanto ser. En palabras de Víctor Seidler: el hombre «no puede mostrar ningún 
signo de vulnerabilidad, sino que tiene que vigilar sus masculinidades y conservar un cuerpo 
duro que se ha transformado en un instrumento de poder»36. 
 

Siguiendo esta idea, ¿Cómo se resuelven entonces los desacuerdos en el escenario 
internacional? Dicha vulnerabilidad se enfrenta con amenazas y confrontaciones, las cuales 
son parte inherente del estudio de las RR.II. La guerra, la compra-venta y la diplomacia 
masculina se han presentado como solución de todo. 
 

¿Qué hacer? Una pregunta que nos acompaña desde inicios del Siglo XX. Es 
necesario comenzar a reinterpretar las relaciones internacionales. Esto permitirá confrontar 
las distintas categorías de análisis con las condiciones de posibilidad de un mundo distinto. 
Uno en el que la forma de poder tipo B sea una base para superar las colonizaciones y el 
establecimiento de nuevos protectorados.  
 

Esto también posibilitará superar prejuicios organizados en forma de mitos. Por 
ejemplo, se supondría que un hombre afrodescendiente en el Poder reduciría el racismo; 
sin embargo, en la práctica eso no sucedió ¿Qué representó Barack Obama en el Poder 
estadounidense? Un mito. El cual, a base de discursos y de un manto simbólico derivado 
de su color de piel ganó reconocimientos los cuales nunca tuvieron un sustento mayor. Al 
contrario, las mismas formas de justificar los actos bélicos se mantuvieron en la exportación 
de los valores occidentales, anunciados con fanfarrias, nombrados como actos de 
salvación, Obama representó eso. 
 

La idea puntual es separarse de ello en el ejercicio práctico y teórico de la disciplina. 
Partir de aquellos conceptos que han sido negados porque no sólo confrontan las 
estructuras establecidas y decimonónicas aún vigentes del Poder tipo A, las cuales 
permiten no sólo mantener a los mismos actores como protagonistas, sino también a los 
mismos teóricos explicándolos. De esta manera, es fundamental comenzar a leer las 
relaciones de poder desde la perspectiva de género, darle paso a los análisis 
interseccionales e intersectoriales que permiten que las RR.II. sigan el camino de la 
interdisciplinariedad37. 
 

De esta manera, el mito se rompe, se comienza a pensar desde diferentes 
perspectivas las políticas mundiales, los accesos universales a bienes básicos y a las 
canastas de consumo, así como «el equilibrio y justicia en la distribución de beneficios, 
poder, recursos y responsabilidades entre mujeres y varones»38.  

                                                
35 Claude Raffestin, Por una geografía del poder (México: El Colegio de Michoacán, 2011), 42. 
36 Víctor Seidler en: Octavio Salazar Benítez, Masculinidades y ciudadanía: los hombres también 
tenemos género (Madrid: Dykinso, 2013), 202. 
37 Teresa Kleba Lisboa y Simone Lolatto, ñPol²ticas p¼blicas con transversalidad de g®nero. 
Rescatando la interseccionalidad, la intersectorialidad y la interdisciplinariedad en el Trabajo Socialò, 
Cuadernos de Trabajo Social Vol: 26-2 (2013): 409-419 
38 Teresa Kleba Lisboa y Simone Lolatto, ñPol²ticas p¼blicas... 
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Lo más importante, se deja de tener al patriarcado dominante occidental como 

patrón y medida de todas las cosas, a la vez que se inicia un proceso de liberación del 
machismo ilustrado del que aún somos presa. María José Capellín denominó a este 
machismo BBVA - blanco, burgués, varón y adulto-, más tarde Pérez Orozco añadió la H 
de heterosexual39. 
 

A lo largo de este apartado se ha descrito en su mayoría la masculinidad 
hegemónica con un propósito fundamental. Tomar el concepto y pensarlo en sus 
posibilidades. La pregunta a la que nos corresponde ahondar en la construcción de un 
marco de referencia innovador en las RR.II. es ¿Qué tipo de masculinidades se deben tomar 
en cuenta para la explicación de la realidad internacional? Se piensa que la respuesta debe 
tener un proceso transductivo; es decir, tomar aquello que refleja la exterioridad para incidir 
en cambios a lo interno, para que a su vez, estos cambios tengan una repercusión 
transformadora a lo externo, sin reproducir, en este caso, el sistema de privilegios, 
proveeduría y competencia masculina. Esta geocultura del machismo dominador necesita 
ser transformada. 
 

Pensar en ello es parte del camino al revisar el decurso de las relaciones 
internacionales, no solo preguntarse sobre si nacieron en 1919, eso es sólo ver un pedazo 
muy pequeño de la punta de un témpano, falta hablar de la revisión bibliográfica y las 
aportaciones femeninas al estudio, en quiénes fueron sus madres fundadoras, el trabajo 
será complejo. Aún en la segunda década del Siglo XXI, al leer las referencias no hay 
sorpresas, la mayoría de las referencias bibliográficas son de hombres explicando la 
realidad internacional, de nueva cuenta, de lo que se trata «es de transformarla»40. 
 
Reflexión final: estudios de género en las RR.II. dentro del capitalismo informacional-
cognitivo 
 

Como es sabido, al estudiar el tema de las Relaciones Internacionales, se parte, 
entre otros, del concepto de Estado-Nación, el cual no sólo es eurocentrista, sino que 
implica una serie de relaciones que son encabezadas por un poder real representado en 
primera instancia por el sustituto del Rey, visualizado en la división trinitaria del poder como 
el ejecutivo, mismo que por tradición se representó en la figura del hombre que se asemeja 
a sí mismo incluso como un Sol. 
 

Es de manera precisa en esta relación, donde se pretende hacer hincapié en cómo 
leer los problemas de la realidad internacional los cuales están por el momento enmarcados 
en una fase del capitalismo que tiende a la apropiación del conocimiento, a partir del ciclo 
del dato. Es decir, que parte de un dato para llegar a otro más complejo, pasando por la 
información y el conocimiento, apoyado por diferentes herramientas del saber. 
 

Los estudios de género, entonces no están desvinculados para nada de la realidad 
capitalista que acontece, por el contrario, el conocimiento derivado de esto es susceptible 
a la dominación y apropiación con fines de valorización, sobre todo en el mercado digital, 
donde es posible observar la forma en que la relación culpabilidad-salvación-perdón-castigo 

posibilita el ejercicio de poder. 
 

 

                                                
39Ula Iruretagoiena Busturia y Lanire de Andr®s Olabarria, ñEducaci·n y ciudadò, en Educaci·n y 
espacio, eds. Consejo Escolar de Navarra, (2018), 29. 
40 Karl Marx, Tesis sobre Fuerbach (México: Era, 1976).  
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De nueva cuenta se hace uso de la visión metafísica para que la salvación sea en 

nombre de dios hombre, se trata de desvincularse de la Tierra que es nuestra madre para 
llegar a Dios que se presenta a manera de Padre, por ello la necesidad de trascender a 
través de objetos que reproducen el poder41 de un ser humano que está dedicado a laborar 
para privilegiar una sociedad de consumidores. 
 

El concepto de poder tipo A evolucionó en sus tecnologías y en las maneras en que 
éstas se ejercen, implica nuevas prácticas y discursividades. Nuevas luchas se suman en 
este contexto de búsqueda incesante de datos para la creación de información, el derecho 
a la desconexión digital, así como el derecho a la intimidad son dos de ellas, sobre las 
cuales habrá que concebir el concepto de poder tipo B desde una visión alejada del 
predominio de la masculinidad hegemónica.  
 

El problema que presenta el capitalismo informacional es que el acceso a los datos 
pretende un alcance universal, fenómeno que se robustece cada día más. Esto es lo que 
posibilita que el pensamiento siga en su proceso de expoliación, también digital y que el 
papel de la mujer en las RR.II. se invisibiliza también por el mismo cruce de datos en los 
motores de búsqueda. De nueva cuenta se está ante el riesgo de la negación y 
desconocimiento del papel activo de la mujer y es donde corresponde la incorporación de 
una forma de pensar lo masculino desde otras ópticas que permitan dejar de «evadir el 
conflicto [que] no es eliminarlo, sino prolongarlo provocando nuevas salidas de escape»42, 
al lado de la misma ética de la indignación propuesta por Freddy Álvarez es fundamental 
«desechar el parámetro de lo masculino como eje del orden y funcionamiento de la 
sociedad»43. 
 

El reto que impone el capitalismo informacional-cognitivo44 es la imposición de una 
división del trabajo, basada en plataformas digitales. Esta fase implica un reto fundamental 
a vencer, respecto al proceso de regresar a los conceptos homogéneos, es decir, que sea 
una plataforma la que dé el concepto de lo masculino y que éste se erija como el más 
acabado, sólo por la cantidad de referencias que tiene en la red. 
 

No sólo esto se convierte en un reto para el estudio de las RR.II. También lo son 
aquellos fenómenos asociados a la plataformización y automatización45. ¿Cuál es el riesgo 
que se prevé? Sin duda alguna, el llegar a una etapa del capitalismo en donde la 
valorización pasa por paquetes informáticos implica riesgos para quienes no son dueños 
de dicha información y que, sin embargo, son parte fundamental de su producción. Se está 
en la antesala de una reorganización social a gran escala, en donde el control y el 
disciplinamiento están emparejados al uso de las tecnologías digitales, mediante las cuales 
es posible identificar una serie de datos que son convertidos en información: la posición 
política, los planes del fin de semana, aquellos gustos cotidianos, la cantidad de dinero 
gastado en una salida al mercado, etc. 

                                                
41 Hannah Arendt, La condición humana... 
42 Freddy Javier Álvarez González, Ética para los tiempos modernos (México: Ediciones de Autor, 
2020), 22. 
43 Mercedes Olivera, ñGénero, poderes y contrapoderesò, en Feminismo Popular y Revolución. Entre 
la militancia y la antropología, eds. Monserrat Bosch Heras, Mercedes Olivera. (Buenos Aires: 
CLACSO, 2019), 769. 
44 Olivier Blondeau, Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva (Madrid: 
Traficantes de sueños, 2004). 
45 Mariano Zukerfeld, ñBits, plataformas y aut·matas. Las tendencias del trabajo en el capitalismo 
informacionalò Revista Latinoamericana de antropolog²a del Trabajo, num 7 (2020): 5. 
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Lo que se debe comprender en el contexto del capitalismo informacional-cognitivo 

es que, la mayor parte de los problemas cotidianos experimentados por las diferentes 
sociedades, son trasladados a las plataformas digitales. El trabajo en éstas, comienza a 
eliminar el sexismo presente en otro tipo de trabajos; pero esta situación sólo está presente 
en los países del centro capitalista y tampoco se encuentra de forma acabada46. Se 
comienza a percibir que las brechas propias del capitalismo están presentes en cualquiera 
de sus formas, centro y periferia son parte fundamental para comprender este sistema 
histórico. El mismo desarrollo tecnológico permitirá, por otro lado, lo que antes era 
inimaginable. En el caso de los estudios de género, la creación de prótesis que potencien 
la fuerza física, permitirá a las personas que se consideraban débiles en otros momentos, 
realizar actividades que en condiciones asociadas a la naturaleza de los cuerpos no se 
podrían, sin embargo, no habrá que apresurarse, debido a que el acceso a dicha tecnología, 
será de alto costo y de acceso restringido aún. Por el momento, el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, representan un reto en las RR.II. al ser utilizadas para 
expandir las redes de prostitución, pornografía, trata de personas, mercado de cuerpos, 
turismo sexual, entre otras que reproducen en su mayoría la violencia contra la mujer bajo 
el anonimato. Se presentan como vacíos en una sociedad de la información que pretende 
controlar todo, pero que a su vez permite que fenómenos como estos se reproduzcan, de 
nueva cuenta la masculinidad hegemónica se hace de instrumentos que deben ser 
cuestionados y combatidos. 
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