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Resumen: Como premisa básica del presente artículo, se advierte que el con-
cepto de Sur Global no puede analizarse únicamente a partir de considera-
ciones economicistas. Por el contrario, representa una categoría amplia, que 
interpela factores políticos, económicos, históricos, identitarios y epistémi-
cos. Por lo tanto, el propósito general que persigue esta investigación consiste 
en ofrecer una propuesta de abordaje concreta y multidimensional, que per-
mita identificar y reconocer, a través de tres ejes (políticos, económicos y 
el rol cooperativo) a los actores del Sur Global, teniendo en consideración el 
dinamismo inherente del término y destacando su relevancia heurística como 
herramienta válida y pertinente para comprender la configuración de poder 
actual.

Palabras clave: Sur Global, Tercer Mundo, Relaciones Internacionales,  
sistema internacional, cooperación internacional.

Abstract: As a basic premise of this article, it is noted that the concept of the 
Global South cannot be analyzed solely on the basis of economic considera-
tions. On the contrary, this presents a broad category, which calls into ques-
tion political, economic, historical, identity and epistemic factors. Therefore, 
the general aim pursued by this research is to offer a concrete and multidi-
mensional approach to identify and recognize, through three axes (political, 
economic and cooperative role) the actors of the Global South, taking into 
consideration the inherent dynamism of the term and highlighting its heuris-
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tic relevance as a valid and relevant tool to understand the current configura-
tion of power.

Keywords: Global South, Third World, international relations,  
international system, international cooperation.

Résumé: Le principe de base de cet article est de souligner que le concept de 
Sud global ne peut être analysé uniquement sur la base de considérations 
économiques. Au contraire, il s’agit d’une catégorie large, qui fait appel à des 
facteurs politiques, économiques, historiques, identitaires et épistémiques. 
Par conséquent, l’objectif général poursuivi par cette recherche est de propo-
ser une approche concrète et multidimensionnelle, qui permette d’identifier 
et de reconnaître, à travers trois axes (politiques, économiques et de rôle coo-
pératif) les acteurs du Sud Global, en prenant en compte le dynamisme inhé-
rent au terme et en soulignant sa pertinence heuristique en tant qu’outil 
valable et pertinent pour comprendre la configuration actuelle du pouvoir.

Mots-clés: Sud global, Tiers Monde, Relations internationales,  
système international, coopération internationale.
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Introducción

Si bien el concepto de Sur Global comenzó a ser divulga-
do en los entornos académicos desde hace más de cua-
tro décadas y los estudios para abordarlo se multiplica-

ron de manera sostenida,1 en los últimos años proliferaron las 
visiones críticas y se sembraron dudas acerca del alcance de 
este término. Todas estas interpretaciones acontecen en un 
entorno internacional en el que un conjunto de tendencias 
geopolíticas, económico-financieras y tecnológicas producen 
ciertas transformaciones en la configuración de poder global. 
En este marco, actores, conceptos y debates de las Relaciones 
Internacionales (ri) vuelven a discutirse.

En lo que respecta puntualmente a las interpretaciones 
críticas, en los últimos años comenzaron a estructurarse con 
cada vez más fuerza reflexiones que advierten acerca de los 
peligros que acarrea el uso del concepto de Sur Global.2 Las 

1 Bahgat Korany, “End of history, or its continuation and accentua-
tion? The Global South and the ‘new transformation’ literature”, Third 
World Quarterly, 15, (1994) pp. 7-15; Amitav Acharya y Barry Buzan, “Why is 
there no Non-Western International Relations Theory? An Introduction”, 
International Relations of the Asia-Pacific, 7(3) (2007), pp. 287-312; Heriberto 
Cairo Carou, “Articulaciones del Sur Global: afinidad cultural, internacio-
nalismo solidario e Iberoamérica en la globalización contrahegemónica”, 
Geopolítica(s): revista de estudios sobre espacio y poder, 1 (1) (2010), pp. 41-63; 
Jochen Kleinschmidt, “Differentiation Theory and the Global South as a  
Metageography of International Relations”, Alternatives: Global, Local, 
Political (2018), pp. 1-12; Sebastian Haug, Jacqueline Braveboy-Wagner y 
Günther Maihold, “The ‘Global South’ in the study of world politics: exa-
mining a meta category”, Third World Quarterly, 42 (9) (2021), pp. 1923-
1944; Juliane Rodrigues Teixeira, “Los aportes del Sur Global para plu-
ralizar los debates en las relaciones internacionales. Un breve análisis de 
las propuestas del ‘Global ir’ y del pensamiento decolonial latinoamerica-
no” (pp. 106-115), en Eduardo Devés, Fabricio Pereira da Silva, Germain 
Ngoie Tshibambe, Paula Baltar (comps.), Diálogos Sur-Sur. Reflexiones sobre 
el Sur, las desigualdades epistémicas y la democratización global de los saberes, 
Santiago de Chile, Ariadna Ediciones, 2022.

2 Joseph Nye, “What is the Global South?”, Project Syndicate, 1 de 
noviembre de 2023; Stewart Patrick y Alexandra Huggins, “The Term 
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principales diatribas contra el término se acuñaron desde cen-
tros de conocimiento del mundo anglosajón y se concentran 
en dilucidar las supuestas falacias geográficas y esencialistas 
inherentes al concepto en cuestión. De acuerdo con esta vi-
sión, el Sur Global opera como una categoría eminentemen-
te conflictiva y segregacionista para las ri. En tal sentido, la 
propuesta que emana de estas lecturas aboga por retirar el 
término de circulación.

Por otra parte, quienes reconocen la calidad heurística3 
del término Sur Global como una metacategoría válida para 
analizar la complejidad de las ri en un orden global en 
transición,4 advierten las dificultades que se desprenden del 

‘Global South’ Is Surging. It Should Be Retired”, Washington, Carne-
gie Endowment for International Peace, 2023; Alan Beattie, “The Global 
South is a pernicious term that needs to be retired”, Financial Times, 14 
de septiembre de 2023.

3 La importancia del concepto del Sur Global es reconocida en 
distintas latitudes geográficas y múltiples centros de investigación. Los 
siguientes aportes sostienen, adscribiéndose a diversos argumentos, tal 
afirmación: Isabel Hofmeyr y Michelle Williams, South Africa and India: 
Shaping the Global South, Nueva York, New York University Press, 2011; 
Gladys Lechini y Clarisa Giaccaglia (eds.), Poderes emergentes y Cooperación 
Sur-Sur. Perspectivas desde el Sur Global, Rosario, Universidad Nacional de 
Rosario Editora, 2016; José Briceño Ruiz y Alejandro Simonoff, “La es-
cuela de la autonomía, América Latina y la teoría de las relaciones inter-
nacionales”, Estudios Internacionales, 49(186) (2017), pp. 39-89. Inclusive, 
en el mundo anglosajón se ha impulsado la defensa del término, como 
dan cuenta los aportes de Haug, Braveboy-Wagner y Maihold, art. cit.; 
Aude Darnal, “The ‘Global South’ Is Real. Deal With It”, World Politics 
Review, 28 de septiembre de 2023, y Nora Kürzdörfer y Amrita Narlikar, 
“A Rose by Any Other Name? In Defence of the ‘Global South’”, Global 
Policy Journal, 29 de agosto de 2023.

4 Con orden global de transición, hace referencia al conjunto de 
tendencias y dinámicas desplegadas a lo largo del siglo xxi que se re-
sumen de manera sintética en el concepto de “interregno” referido por 
José Antonio Sanahuja, “Crisis de la globalización e interregno: raíces so-
cietales y factores de agencia en la impugnación del orden liberal inter-
nacional”, en Eduardo Pastrana Buelvas, Strefan Reith y Eduardo Velosa 
(eds.), Desorden mundial: ¿pospandemia y transición?, Bogotá, cries, Funda-
ción Konrad Adenauer, 2022, pp.67-102. Éste permite dar cuenta de las 
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término para aprehender su dinamismo y el creciente poder 
económico y político detentado por algunos de sus principa-
les actores. La consolidación de China como un actor global 
en la economía internacional (aun perteneciendo en térmi-
nos políticos e identitarios al Sur Global) ilustra claramente 
estas complejidades.5

De cara al conjunto de interpretaciones críticas y frente a 
la serie de indefiniciones que orbitan en torno al concepto de 
Sur Global, como punto de partida se reconoce la necesidad 
de definir apropiadamente dicho término. Esta tarea se tor-
na indispensable para aprehender de manera cabal la comple-
jidad que emana de las transformaciones globales y de la in-
certidumbre que deviene de un orden internacional en 
transición.

Como premisa básica, se advierte que el concepto de Sur 
Global no puede ser analizado únicamente a partir de consi-
deraciones economicistas. Por el contrario, representa una ca-
tegoría amplia, que interpela factores políticos, económicos, 
históricos, identitarios y epistémicos. A partir de la interrela-
ción de tales dimensiones, es posible identificar un conjunto 
de actores del sistema internacional que comparte una heren-
cia de subordinación, marginación y exclusión, que se expre-
sa y perpetúa en la actualidad, con intensidad variable, en al-
gunas de las dimensiones señaladas. Aun así, cabe precisar que 
no se trata de un conjunto homogéneo de actores, sino que pre-
sentan similitudes entre sí, diferencias y posicionamientos 
 específicos en el sistema internacional. Sintéticamente, las 

tensiones y transformaciones que operan en el sistema internacional y, 
sucintamente, implica “la imposibilidad de resolver esa crisis con el mero 
recurso a la coerción, o de retornar a consensos que dejaron de existir, 
al tiempo que no aparecen actores o proyectos con capacidad de ganar 
amplia aceptación y legitimidad” (s/p). Para más información, consultar 
José Antonio Sanahuja, “Interregno. La actualidad de un orden mundial 
en crisis”, Nueva Sociedad, 302, noviembre-diciembre de 2023.

5 Sheng Ding, “To Build a ‘Harmonious World’: China’s Soft Power 
Wielding in the Global South”, Journal of Chinese Political Science, 13 
(2008), pp. 193-213.
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similitudes aluden a la existencia de una trayectoria histórica 
relativamente semejante, en la que los legados de coloniza-
ción, dependencia y explotación a manos de potencias centra-
les mellaron los márgenes de maniobra y autonomía de los ac-
tores del Sur Global. No obstante, estas similitudes se conjugan 
con un conjunto de diferencias que emanan de los condicio-
nantes propios de cada ubicación espacial, en los que la im-
pronta de cada región se consolida como un elemento deter-
minante para apuntalar las heterogeneidades políticas, 
económicas y sociales de cada uno de tales actores. A su vez, 
el posicionamiento internacional de quienes integran el Sur 
Global da cuenta de un derrotero histórico que combina 
 dinámicas de subordinación e intentos de emergencia en el 
sistema internacional, cuyo resultado es que promueve com-
portamientos específicos en el campo de la economía políti-
ca internacional, de la construcción de alianzas políticas y la 
coope ración internacional.

Se argumenta que la identificación y definición precisa de 
este término adquiere más que implicaciones meramente teó-
ricas. De hecho, además de contribuir a la investigación aca-
démica mediante el aporte de herramientas analíticas rele-
vantes, el concepto de Sur Global también asume un anclaje 
empírico en el campo de la práctica política, en tanto opera 
como un ordenador de ciertas dinámicas del sistema interna-
cional. En efecto, en la actualidad, el concepto de Sur Global 
permite explicar una serie de comportamientos, preferencias 
y potencialidades que se desencadena en el marco de un or-
den global en transición. En tal sentido, su estudio es funda-
mental para comprender las relaciones geopolíticas de poder 
del tiempo presente.

En definitiva, esta discusión se vuelve imprescindible en 
dos planos de manera simultánea: el teórico y el pragmático. 
Si bien ambos cursos de acción se retroalimentaron histórica-
mente y por momentos se amalgamaron, en ocasiones el de-
sarrollo teórico y la praxis política no coincidieron por com-
pleto y discurrieron por vías separadas. Esta premisa, de 
orden teórico y metodológico, acompaña el relato propuesto 
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a lo largo este artículo porque es lo que posibilita lograr un 
seguimiento cabal de las dinámicas inherentes al derrotero 
del Sur Global, considerando lo acontecido tanto en lo con-
ceptual como en lo empírico.

Por otro lado, resulta importante destacar que esta discu-
sión asume una relevancia adicional para regiones del mun-
do que, como América Latina, transitan por un ciclo de rela-
tiva desatención en el sistema internacional.6 En efecto, a lo 
largo de la segunda década del siglo xxi, ésta fue perdiendo 
cierta relevancia estratégica en razón del cambio de gravita-
ción operado a nivel global hacia la región Asia Pacífico. En-
tonces, como punto de partida, es preciso que desde la región 
se afiance una comprensión adecuada de las dinámicas en 
curso, a fin de construir y planificar acciones que contribu-
yan en alguna medida a mejorar las condiciones domésticas 
y las posibilidades externas de los actores latinoamericanos.

En definitiva, tanto en términos teóricos como pragmáti-
cos, resulta fundamental comprender un conjunto de aspec-
tos que se derivan de la noción de Sur Global. Ello implica re-
conocer la procedencia histórica del concepto, identificar las 
implicaciones concretas de su aplicación en el terreno políti-
co, detectar las dimensiones de la agenda global que se des-
prenden de él y, finalmente, qué tipo de debates y tensiones 
suscita, no sólo su comprensión teórica sino su aplicación 
práctica.

Por lo tanto, el propósito general del presente artículo 
consiste en ofrecer una propuesta de abordaje concreta y 
multidimensional que permita identificar y reconocer a los 
actores del Sur Global, teniendo en consideración el dina-
mismo inherente del término y destacando su relevancia 
heurística como herramienta válida y pertinente para com-
prender la configuración de poder actual. Para lograrlo, 
es preciso transitar por una serie de pasos previos en los que 

6 Para más información sobre este asunto, revisar la compilación 
a cargo de Svenja Blanke, “América Latina: geopolítica e integración”, 
Nueva Sociedad, 291, enero-febrero, 2021.
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se ahonde de manera pormenorizada en el conjunto de dis-
cusiones teóricas y de comportamientos políticos históricos 
que acompaña la consolidación del concepto de Sur Global 
hasta la actualidad.

En ese sentido, la primera tarea consiste en retomar una 
discusión que arraiga su punto de partida en la década de los 
cincuenta, a partir de la acuñación del concepto antecesor del 
Sur Global, que es el de Tercer Mundo. Este asunto, junto con 
la identificación de aspectos divergentes y convergentes entre 
ambos términos, se aborda de manera puntual en la primera 
sección. Además de ello, también se revisa el ciclo de auge y 
agotamiento de la categoría de Tercer Mundo, explicando por 
qué éste dejó de representar la herramienta válida para inter-
pretar la puja geopolítica actual.

El propósito de la segunda sección consiste en trazar el 
tránsito entre ambos conceptos, marcando la impronta de las 
herencias previas y enumerando las novedades propuestas por 
el concepto de Sur Global. Así, se demarca su entorno de 
emergencia y se señalan sus rasgos identificatorios tanto en el 
plano teórico como en el pragmático. Además, se precisa que 
este término no representa una realidad unívoca y sin fractu-
ras y, para demostrarlo, se explicitan sus tensiones y contra-
dicciones principales. Estas indagaciones resultan fundamen-
tales puesto que proporcionan la evidencia teórica y empírica 
requerida para que más adelante, en las secciones tres y cua-
tro, se sustente la tesis defendida en este trabajo, esto es, la 
 valoración de la categoría Sur Global como herramienta ex-
plicativa de la puja geopolítica actual.

En la tercera sección se identifican los principales debates 
por los que transita el término Sur Global en el presente y se 
avizoran los desafíos que puede encontrar en el futuro próxi-
mo en razón de su pertinencia conceptual y la de los actores 
que forman el bloque. En específico, se indaga cómo el nue-
vo arreglo geopolítico mundial parece poner en jaque la no-
ción de Sur Global y cómo, a pesar de ciertas limitaciones, re-
presenta una categoría válida que permite explicar la 
naturaleza de las relaciones de poder en la actualidad.
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Todas estas discusiones revisten un carácter reflexivo, teó-
rico y tienen un propósito de sistematización de debates pre-
vios que deben ordenarse de manera coherente para arribar 
al verdadero aporte que se pretende compartir con este tra-
bajo, y que se expresa con especificidad en la cuarta sección. 
Precisamente, en ésta se comparte una propuesta concreta de 
abordaje que posibilita analizar a los actores del Sur Global a 
partir de la elucidación de tres ejes: el económico, el político 
y el cooperativo. Se considera que estos ejes, que anclan sus 
raíces en todas las discusiones que se profundizaron en las 
secciones previas y que evolucionan a lo largo del tiempo, son 
aquellas que permiten complejizar la temática y que ofrecen 
una oportunidad pragmática para conducir la reflexión in-
cluso en regiones como la de América Latina. Por último, el 
artículo culmina con unas breves conclusiones.

1. El Tercer Mundo: las bases y condiciones

El origen del concepto del Tercer Mundo se sitúa al comien-
zo de la década de los cincuenta, precisamente en la primera 
etapa de la Guerra Fría, para hacer referencia al variado con-
junto de Estados que no formaban parte ni del Primer Mun-
do, integrado por las potencias capitalistas occidentales, ni 
del Segundo Mundo, configurado por los países de la órbita 
socialista. Para mayor precisión, el término fue acuñado por 
el geógrafo francés Alfred Sauvy7 en 1952 para dar cuenta del 
reordenamiento global que estaba aconteciendo en el contex-
to de bipolaridad rígida.

Desde entonces, el concepto de Tercer Mundo se consoli-
dó como una categoría analítica sumamente referida en los 
ámbitos de las ciencias sociales, puesto que presentaba un 
gran potencial para sistematizar un conjunto de actores que 
quedaban fuera de la confrontación dicotómica entre las 

7 Alfred Sauvy, “Ce Tiers-Monde, ignoré, exploité, méprisé comme 
le Tiers-État”, L’Observateur, 14 de agosto de 1952.
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esferas del capitalismo y el socialismo.8 En este sentido, el tér-
mino resultaba pertinente para dar cuenta de una serie de 
tendencias y dinámicas que comenzaban a operar en el siste-
ma internacional y que hasta el momento no habían sido 
 debidamente caracterizadas.

El Tercer Mundo es una construcción abstracta y metodo-
lógica. Si bien la categoría no estuvo exenta de dificultades en 
cuanto a su interpretación, sí contribuyó a ordenar en el pla-
no analítico el mundo posbélico a partir de la división en gru-
pos de países con base en factores sociales, identitarios, polí-
ticos, culturales y económicos. Desde entonces, el concepto 
comenzó a emplearse como una categoría amplia y heterogé-
nea que permitía aglutinar a una serie países que presentaban 
un conjunto de características coincidentes, pero no por com-
pleto idénticas, en el sistema internacional de mediados de la 
década de los cincuenta. Tal agrupación incluía a varios gru-
pos de países: de independencia reciente, no desarrollados, 
en vías de desarrollo, periféricos, dependientes, entre otras 
denominaciones.9

Queda claro, por tanto, que el concepto de Tercer Mundo 
ante todo supone una categorización amplia que se fue trans-
formando a lo largo del tiempo. Tan es así que en su marco 
pueden identificarse tanto convergencias como caracteres dis-
tintivos que presentaron los actores que forman parte de este 
grupo.10 Los puntos de encuentro se dieron en un principio 
en el campo político, mediante la propuesta de articular al-
ternativas concretas para operar frente a los alineamientos au-
tomáticos impuestos por las superpotencias en el orden bipo-
lar y, posteriormente, en el campo económico, a partir de la 

8 Mario González Arencibia y Emilio Horacio Valencia Corozo, 
“¿Fin del concepto Tercer Mundo?”, uce Ciencia (revista de posgrado), 
2023.

9 Marcin Wojciech Solarz, “‘Third World’: the 60th anniversary of 
a concept that changed history”, Third World Quarterly, 33 (9) (2012), pp. 
1561-1573.

10 Sukh Deo Muni, “The Third World: concept and controversy”, 
Third World Quarterly 1 (3) (1979), pp. 119-128.
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promoción de modelos productivos y de desarrollo que no re-
plicasen de forma irrestricta lo ordenado ni por Estados Uni-
dos ni por la Unión Soviética.11

A nivel político, el advenimiento del Tercer Mundo se en-
contró estrechamente asociado con la creación del Movimien-
to de Países No Alineados (mnoal) surgido en la Conferencia 
de Bandung celebrada en 1955. La orientación política de la 
mnoal implicaba la búsqueda de alternativas para pergeñar 
lineamientos y principios de política exterior que les permi-
tiera a los integrantes del grupo poder transitar por los con-
dicionantes del ordenamiento global mediante la creación de 
alianzas.12 Al respecto, Arencibia y Cardozo argumentan que 
la idea de Tercer Mundo representa en sí misma un “proyec-
to de política exterior, que pronostica la independencia y la 
autonomía como objetivos dominantes, considerando la soli-
daridad y la política de unidad como los medios más adecua-
dos para lograr esos objetivos”.13 En otras palabras, más que 
un espacio geográfico predefinido, el Tercer Mundo se con-
cibió desde su origen como un proyecto político que encarna-
ba los principios y las orientaciones de la independencia, la 
soberanía y la igualdad.14

En el campo económico, la noción de Tercer Mundo se 
vinculó directamente con el conjunto de problemáticas deri-
vadas de las posiciones subordinadas y dependientes que es-
tos países ocupaban en el sistema internacional de centro-pe-
riferia de la década de los cincuenta.15 En este sentido, por 
ejemplo, la interpretación desarrollista y dependentista de los 

11 González Arencibia y Valencia Corozo, art. cit. 
12 Andrew Hurrell, “Narratives of emergence: Rising powers and 

the end of the Third World?”, Brazilian Journal of Political Economy 33 
(2013), pp. 203-221; Samir Amin, “De Bandung (1955) a 2015: viejos y 
nuevos desafíos”, América Latina en Movimiento, núm. 304 (2015).

13 González Arencibia y Valencia Corozo, art. cit., p. 5.
14 Wojciech Solarz, art. cit.; Vijay Prashad. The Poorer Nations: A Pos-

sible History of the Global South, Londres, Verso, 2012.
15 Antonio Estevan, “Adiós al Tercer Mundo”, Boletín CF+ S, 45 

(2010), pp. 73-102.
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teóricos latinoamericanos de la economía política internacio-
nal se centró en dilucidar los obstáculos que enfrentaban los 
países tercermundistas a partir de sus roles de exportadores 
de materias primas e importadores de bienes de capital en el 
esquema centro-periférico.16

Este conjunto de producciones teóricas comenzó a des-
tacar que las implicaciones económicas y políticas del pro-
yecto imperialista del capitalismo le impedían, a los países 
del Tercer Mundo, apuntalar modelos de desarrollo autóno-
mos independientemente de la zona geográfica en la que se 
encontrasen.17 Las reivindicaciones económicas de los paí-
ses del Tercer Mundo se expresaron mediante la demanda 
de un Nuevo Orden Económico Internacional (noei) en el 
que se promoviera una mejora en la redistribución de los 
 beneficios económicos y, en definitiva, se construyera una 
alternativa al modo de explotación capitalista que había cau-
sado la subordinación político-económica de los países del 
grupo aludido.18

Así, rápidamente el término de Tercer Mundo comenzó a 
vincularse con las problemáticas generales del subdesarrollo 
y con los debates suscitados en torno a la soberanía y al obje-
tivo de reducir en alguna medida los distintos canales de la 

16 Se exponen algunos de los referentes más destacados a lo largo 
de las décadas: Raúl Prebisch, “El desarrollo económico de la Améri-
ca Latina y algunos de sus principales problemas”, Desarrollo económico 
(1949), pp. 479-502; André Gunder Frank, Capitalism and Underdevelop-
ment in Latin America (vol. 93), Nueva York, New York University Press, 
1967; Celso Furtado, Economic Development of Latin America: A Survey from 
Colonial Times to the Cuban Revolution, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1970; Osvaldo Sunkel, Capitalismo transnacional y desintegración na-
cional en América Latina, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1972; Ruy 
Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia, México, Ediciones Era, 1973; 
Theotonio Dos Santos, Imperialismo y dependencia, México, Ediciones Era, 
1978. Para más información, referirse a Cristóbal Kay, Latin American 
theories of development and underdevelopment, Londres, Routledge, 2010.

17 Alina Sajed, “From the Third World to the Global South”, E-In-
ternational Relations, 2020.

18 Alina Sajed, art. cit.; Deo Muni, art. cit.
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dependencia. Estas grandes reivindicaciones, extendidas en-
tre un gran conjunto de países del Tercer Mundo, sin duda 
sirvieron para aglutinar el reclamo político de una significa-
tiva cantidad de actores de los continentes asiático, africano y 
latinoamericano. De cualquier forma, a pesar de las conver-
gencias políticas, estos países también demostraban impor-
tantes divergencias en el terreno económico, que comenzaron 
a profundizarse a partir de la década de los setenta.19 Precisa-
mente, desde esta década los problemas de índole económica 
prevalecieron por encima del proyecto político pergeñado en 
décadas anteriores y, así, el concepto comenzó a plegarse ma-
yormente al debate del subdesarrollo económico que al de 
creación de alianzas políticas.20

El hecho de que el componente económico haya cobrado 
una mayor importancia en la denominación del Tercer Mun-
do generó implicaciones concretas en la capacidad de unifi-
cación de posturas políticas que se proponía en el marco de 
este grupo.21 Esto es así porque, razonablemente, no todos los 
países presentaban las mismas condiciones económicas. En 
específico, a raíz de los shocks petroleros de 1973 y 1979 que-
dó en evidencia que los países del Tercer Mundo podrían lo-
grar cuotas de poder en el sistema internacional que los dife-
renciase del resto del grupo pero que, aun así, eso no sería 
condición suficiente para lograr un posicionamiento como 
actores del Primer o Segundo Mundo. Es decir, a lo largo de 

19 Todas estas diferencias se vieron agravadas a lo largo del tiem-
po por las distintas posiciones expresadas en materia internacional, 
específicamente en la decisión de plegarse o no al Movimiento de No 
Alineados. Además, a pesar de las convergencias identitarias, el rol de 
los condicionantes regionales y de los legados históricos de cada área 
geográfica resultan aspectos fundamentales para comprender las distin-
tas visiones que persisten en el seno del Tercer Mundo. En este sentido, 
la posición latinoamericana es específica y presenta diferencias con la 
asiática y la africana, en parte por haber transitado distintas trayectorias 
para alcanzar la independencia (durante el siglo xix) y para ir consoli-
dando distintos modelos de desarrollo (a lo largo del siglo xx).

20 Deo Muni, art. cit.
21 Wojciech Solarz, art. cit.; Deo Muni, art. cit.
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estos años, comenzaron a emerger las primeras diferencias 
concretas intra-Tercer Mundo, expresadas en especial en el te-
rreno económico, entre productores y consumidores de pe-
tróleo.22 Si bien las nuevas cuotas de poder económico asumi-
das por los países de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (opep) no minaron la capacidad analítica del con-
cepto, sí quedo en evidencia que serían necesarias revisiones 
permanentes del significado ontológico del Tercer Mundo. A 
su vez, se demostró que la heterogeneidad en el plano econó-
mico representaría un elemento contundente para la desagre-
gación del grupo en los años posteriores.

Efectivamente, a partir de la década de los ochenta y como 
resultado de la sucesión de crisis de deuda y financiera, y de 
los programas de ajuste económico que en consecuencia fue-
ron aplicados en cada país, el Tercer Mundo como grupo co-
menzó a experimentar grandes fracturas.23 En la práctica, 
esto implicó la prevalencia de políticas unilaterales centradas 
en la resolución de las urgencias políticas y económicas do-
mésticas en detrimento de la construcción de alianzas inter-
nacionales grandilocuentes. Como lo argumenta Sajed,24 la 
impronta internacionalista del concepto de Tercer Mundo co-
menzó a carecer de sentido pragmático ante la profundiza-
ción de las crisis internas y de la aparente heterogeneidad eco-
nómica de los integrantes del grupo.

A su vez, hacia finales de la década de los ochenta, el fin 
de la Guerra Fría, que implicó la disolución de la disputa 

22 Philip Golub, “From the New International Economic Order to 
the G20: how the ‘Global South’ is restructuring world capitalism from 
within”, Third World Quarterly 34, 6 (2013), pp. 1000-1015.

23 En América Latina puntualmente, la progresiva desvinculación 
de la acción política con la referencia teórica del Tercer Mundo se agravó 
con la sucesión de dictaduras que se desencadenaron entre las décadas 
de los sesenta y los setenta. Éstas, orientadas a la persecución de la “sub-
versión” interna, pergeñaron un alineamiento más o menos automático 
con la política continental estadounidense, dejando sin efecto la preten-
dida neutralidad derivada del concepto del Tercer Mundo.

24 Alina Sajed, art. cit.; Deo Muni, art. cit.
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geopolítica global entre la narrativa del comunismo y el capi-
talismo y el consecuente advenimiento de este último como el 
relato triunfante, provocó efectos concretos para los actores 
del Tercer Mundo. El fin de un ciclo histórico de cuatro déca-
das caracterizado por un orden internacional que dividía al 
mundo en bloques y que se basaba en una disputa geopolíti-
ca ideológica de alcance global,25 dejó sin efecto la categoría 
de Tercer Mundo, que comenzó a enfrentar limitaciones tan-
to en términos ontológicos como operativos ante la nueva con-
figuración de poder global en ciernes.

En efecto, el nuevo orden internacional instaurado a par-
tir de la década de los noventa estuvo apuntalado por la pro-
pagación del neoliberalismo, es decir, de una “doctrina y un 
discurso normativo/prescriptivo, un marco de referencia para 
la formulación e implementación de políticas públicas tanto 
a nivel doméstico como internacional”.26 Este nuevo paradig-
ma profesaba que sería el mercado la fuerza ordenadora e in-
tegradora de las relaciones internacionales y, en tal sentido, 
todas las políticas deberían apuntar a sostener su competitivi-
dad y libertad de acción. Concretamente, esto implicó la ex-
pansión a escala global del capitalismo y, en definitiva, el im-
perio de las fuerzas de la globalización como auspiciantes de 
un nuevo ciclo de integración en el que se auguraba el “fin de 
la historia” de una rivalidad entre modelos de producción y 
narrativas políticas antagónicas.

Ante este nuevo escenario, el foco y el destino de las rei-
vindicaciones históricas del Tercer Mundo sin duda se vieron 
diluidas, puesto que pereció el ordenamiento global que en 
un principio les había dado origen. No obstante, lo que no 
desapareció fueron las demandas y necesidades relacionadas 
con las dificultades para sostener los modelos de desarrollo 
autónomos. De todas maneras, a partir de la década de los 

25 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, California, 
Simon and Schuster, 2006.

26 Philip G. Cerny, “Embedding neoliberalism: the evolution of a 
hegemonic paradigm”, The Journal of International Trade and Diplomacy, 
2(1) (2008), p. 10.
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noventa, comenzaron a avizorarse otro tipo de problemáticas, 
ya no relacionadas estrictamente con las limitadas opciones 
de política exterior que acontecían en el marco de la bipola-
ridad o con la imposición de modelos de desarrollo, sino que 
empezaron a emerger otro conjunto de dificultades derivadas 
del nuevo ordenamiento global. Estas transformaciones pro-
piciaron una tendencia hacia la introspección y la unilatera-
lidad para afrontar problemas de orden doméstico, lo cual 
provocó el virtual abandono de las exigencias globales de re-
forma, desarticulando, en última instancia, la potencia del 
agrupamiento del Tercer Mundo.

En suma, lo que se advierte respecto de la capacidad de 
articular posicionamientos conjuntos en el terreno interna-
cional del concepto de Tercer Mundo es que existieron distin-
tos condicionantes externos e internos entre las décadas de 
los cincuenta y los noventa que influyeron en los alcances del 
proyecto. Así, en una primera instancia, la impronta política 
vinculada a la reivindicación de independencia y soberanía 
representaron lineamientos fundamentales para lograr la 
congregación de distintos países, de diferentes continentes, 
en la década de los cincuenta. Posteriormente, y a raíz de las 
transformaciones acontecidas sobre todo en el plano econó-
mico que tuvieron su correlato directo en la connotación de 
subdesarrollo asumida por el Tercer Mundo, comenzaron a 
decantarse las primeras fracturas.27 Por último, el adveni-
miento del neoliberalismo como narrativa hegemónica a es-
cala global asestó el golpe final para diluir la capacidad heu-
ríst ica y operativa del Tercer Mundo ante la nueva 
configuración de poder internacional en consolidación.

Tras esta sucinta revisión de la trayectoria analítica y prag-
mática de la categoría del Tercer Mundo es posible extraer dos 
conclusiones. Por una parte, se advierte que en ciertos casos 
los países que integraron este bloque fueron capaces de mo-
dificar su inserción en la economía internacional, sus márge-
nes de maniobra en alguna dimensión de las relaciones 

27 Deo Muni, art. cit.
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internacionales, sus ingresos, su visibilidad internacional. No 
obstante, en términos generales, no lograron cortar de forma 
definitiva los lazos de dependencia ni modificar su rol subor-
dinado en el esquema centro-periferia. Por otra parte, a pe-
sar de las distintas limitaciones del concepto de Tercer Mun-
do, su capacidad analítica continúa siendo profundamente 
relevante para seguir abordando las desigualdades económi-
cas y las redes de dependencia a nivel global.

2. El Sur Global: un término elusivo pero concreto

Con la finalización de la Guerra Fría se inauguró un periodo 
caracterizado, por una parte, por la expansión de la globali-
zación como proceso general de cambio del sistema interna-
cional y, por otra, por la profundización de tendencias de 
fragmentación entre los países en desarrollo que habían co-
menzado a desencadenarse en las décadas previas. En tal con-
texto, el concepto de Tercer Mundo perdió, en cierta medida, 
su capacidad explicativa para analizar los nuevos condicionan-
tes y fenómenos internacionales. Sumado a esto, se remarca 
el hecho de que desapareció la configuración previa que ha-
bía dado origen al concepto junto con la desarticulación de 
lo que fue el Segundo Mundo.28

Por los motivos mencionados, y dadas las nuevas condicio-
nes globales, fue necesario revisar los conceptos que, si bien 
habían permitido explicar el comportamiento de los distintos 
actores en el orden global bipolar, parecían haber agotado su 
potencial heurístico. De esta forma, empezaron a difundirse 
nuevas interpretaciones, categorizaciones y perspectivas que 
se adaptaban de manera más adecuada a las nuevas reglas del 
juego impuestas en el orden unipolar de la pos-Guerra Fría. 
No obstante, estas novedosas concepciones encontraron an-
tecedentes en las décadas previas que, de manera paulatina, 
comenzaron a instalar el debate en torno al Sur Global, sus 

28 Wojciech Solarz, art. cit.
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desafíos y potencialidades, en el marco de las comisiones 
Brandt de Naciones Unidas.29 Desde ese momento, comenzó 
a ganar notoriedad el término Sur Global, una definición im-
plementada para explicar el direccionamiento de distintos 
fondos destinados por el norte hacia un conjunto de países en 
desarrollo para fomentar su modernización.30

A pesar de los notorios puntos de contacto que el térmi-
no Sur Global tiene con su antecedente inmediato, el Tercer 
Mundo, resulta fundamental aclarar que no se trata de nin-
guna manera de sinónimos.31 Del concepto de Tercer Mundo,  
la nueva categoría de Sur Global retomó fundamentalmen-
te la noción de la persistencia de desigualdades y problemá-
ticas causadas a raíz de la estratificación internacional entre 
países del centro, la semiperiferia y la periferia.32 De forma re-
sumida, la nueva interpretación del término Sur Global reto-
ma una serie de elementos presentes en la categorización deri-
vada del Tercer Mundo, que se perpetuaron en el marco de la 
globalización: los efectos de la herencia colonial, la expansión 
del neoimperialismo, la subsistencia de desigualdades econó-
micas, sociales y de estándares de vida y acceso a recursos.33

29 Las comisiones Brandt se iniciaron en 1977 y se perpetuaron a lo 
largo de toda década de los ochenta, en el marco de los últimos años de 
la Guerra Fría. En este contexto, y dirigidos por el excanciller alemán, 
Willy Brandt, los informes publicados por las comisiones comenzaron 
a identificar los desafíos venideros que acarrearía el cambio de orden 
internacional, en especial en términos sociales, de desarrollo y ambien-
tales para los países de lo que comenzó a ser denominado como el “sur”. 
Sintéticamente, se empezó a advertir que la brecha norte-sur desplazaría 
a la este-oeste y, en tal sentido, se promovió un llamado a la cooperación 
internacional para evitar la agudización de tal conflicto. Arif Dirlik, 
“Global South: Predicament and Promise”, The Global South 1 (1), (2007), 
pp. 12-23.

30 Loc. cit.
31 Alina Sajed, art. cit.; Siba Grovogui, “A revolution nonetheless: 

The Global South in international relations”, The Global South, 5 (1) 
(2011), pp. 175-190.

32 Caroline Levander y Walter Mignolo, “Introduction: the global 
south and world dis/order”, The Global South 5 (1) (2011), p. 4.

33 Loc. cit.
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Levander y Mignolo destacan que el Sur Global, al igual 
que la idea de Tercer Mundo, representa “un espacio de con-
frontación entre la retórica de la modernidad de la mano de 
la colonialidad y dominación contra la lucha por la indepen-
dencia y la libertad decolonial”.34 En este sentido, tales auto-
res advierten que el Sur Global continúa resaltando la impron-
ta de proyecto político inaugurado por el concepto del Tercer 
Mundo. Esta lectura es compartida también por Grovogui,35 
quien destaca la persistencia del componente político y de la 
reivindicación de relaciones internacionales menos desigua-
les como rasgo básico reiterado por ambos conceptos.

A pesar de tales coincidencias, el concepto de Sur Global 
supera al anterior al ilustrar de manera cabal un nuevo “arre-
glo geopolítico”36 y la “nueva geografía de la producción”,37 
establecidos a partir de la expansión, a escala global, del mo-
delo de producción capitalista, de la deslocalización produc-
tiva y de la lógica del neoliberalismo.

Precisamente, a partir de este nuevo arreglo mundial, ya no 
se puede trazar una línea divisoria nítida entre la geo grafía del 
desarrollo y del subdesarrollo, ni el norte del sur en términos 
perfectamente dicotómicos y diferenciados. Por el contrario, el 
concepto de Sur Global, lejos de referirse a la identificación de 
áreas geográficas delimitadas a ciertos hemisferios o latitudes, 
coadyuvó al reconocimiento de problemáticas de desarrollo pre-
sentes incluso en los países que históricamente se denominaron 
del Primer y Segundo Mundos. De esta forma, se comenzó a 
 interpretar al sistema internacional a partir de una nueva com-
plejidad mediante la que se encontraron sures en los nortes, y 
nortes en los sures, lo cual daba cuenta de la existencia de esce-
narios de desarrollo y subdesarrollo en el interior de cada país.38

34 Jorge Heine, “¿Cayó también el Tercer Mundo? El Sur ante el nue-
vo orden global”, Estudios Internacionales (1991), pp. 456-471.

35 Grovogui, art. cit.
36 González Arencibia y Valencia Corozo, art. cit. 
37 Vijay Prashad, art. cit.
38 Boaventura de Sousa Santos, Una epistemología del Sur: la reinven-

ción del conocimiento y la emancipación social, Ciudad de México, Siglo XXI, 
clacso, 2009.
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Por lo tanto, el término Sur Global no refiere de ninguna 
manera a una clasificación geográfica y estática del mundo, 
sino que representa un término dinámico que fue variando a 
lo largo del tiempo y del espacio. A su vez, da cuenta de una 
terminología amplia en la que no se detecta la existencia de li-
derazgos o estructuras institucionales que traccionen ningu-
na direccionalidad específica en lo que respecta a las reformas 
del sistema internacional.39 Por el contrario, se caracteriza por 
una cierta laxitud y flexibilidad que imposibilitan la detección 
de líderes que propongan cursos de acción unívocos.

Siguiendo la línea de investigación propuesta por De Sou-
sa Santos,40 se señala que este nuevo concepto contribuyó a la 
identificación de una nueva relocalización del desarrollo que 
implicó la existencia de enclaves subdesarrollados en el cen-
tro y de espacios desarrollados en la periferia.41 Dicho de otra 
forma, el concepto de Sur Global permitió reconocer proble-
máticas de pobreza, subordinación, marginalidad, vulnerabi-
lidad, desigualdad económica y desempleo, entre otras, como 
una dinámica que afecta a todos los países del sistema inter-
nacional, independientemente de su nivel de desarrollo eco-
nómico o de su ubicación geográfica.42

Con base en lo señalado, se argumenta que el término Sur 
Global adquiere un valor heurístico imprescindible para  
de sen trañar las nuevas relaciones geopolíticas de poder des-
encadenadas en el marco de la globalización.43 En tal senti-
do, la nota distintiva de este concepto radica más bien en la 
posibilidad de volver semejantes realidades distintas, que ya 
no se concentran únicamente en los países de la periferia, 
sino que han irrumpido incluso en los centros de producción 

39 Grovogui, art. cit.
40 De Sousa Santos, op. cit. 
41 Sajed, art. cit.
42 Rory Horner, “Towards a new paradigm of global development? 

Beyond the limits of international development”, Progress in Human Geo-
graphy 44 (3) (2020), pp. 415-436.

43 Nour Dados y Raewyn Connell, “The global south”, Contexts, 11(1) 
(2012), pp. 12-13.
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capitalista como resultado de las tendencias de la globaliza-
ción. Por tales motivos, comparto la afirmación de Dados y 
Connell según la cual se indica que el término Sur Global “es 
más que una metáfora del subdesarrollo”.44 Dicho de otro 
modo, engloba realidades que trascienden a aquellas expre-
sadas únicamente en los países en desarrollo y, en adición, re-
sulta útil para comprender las dinámicas del subdesarrollo 
presentes en todas las latitudes del mundo.

Si bien pueden encontrarse numerosas características 
compartidas entre los actores del Sur Global, es preciso adver-
tir, de la misma forma a lo observado en el caso del Tercer 
Mundo, que existen diferenciaciones significativas intrablo-
que. Tales particularidades refieren a los distintos modos de 
desarrollo interno, a las diferentes inserciones en la economía 
internacional, a la posesión de diferentes recursos naturales 
o científicos, a las distintas matrices productivas, entre otras 
cuestiones. Es decir, como sucedió con el caso del Tercer Mun-
do, no existe un consenso establecido a priori acerca de quién 
integra o debería integrar el Sur Global. Las interpretaciones 
que se desarrollaron al respecto han variado a lo largo del 
tiempo y los debates acerca de las implicaciones que ello su-
pone se esbozarán en la siguiente sección.

3. Debates presentes y futuros acerca de los actores 
del Sur Global

En la disciplina de las ri se promovieron distintas lecturas 
acerca de los alcances e implicaciones de pertenecer al Sur 
Global. En efecto, como se deriva de las consideraciones ex-
puestas hasta este punto, se trata de un término controverti-
do, elusivo y dinámico que favoreció distintas interpretacio-
nes y debates. En particular, la emergencia paulatina de 
China como un jugador global en el sistema internacional a 
partir del siglo xxi, presentó un nuevo punto de inflexión en 

44 Loc. cit.
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la manera de pensar la unidad o fragmentación del Sur Glo-
bal. De la misma forma en que la emergencia de la opep en la 
década de los sesenta ocasionó un cuestionamiento acerca del 
término de Tercer Mundo, en la actualidad se detecta una si-
tuación análoga que conduce a formular nuevos interrogan-
tes sobre la categoría de Sur Global.

Razonablemente, las nuevas condiciones dadas por el cre-
cimiento económico y la inserción estratégica en la economía 
mundial de ciertos países en desarrollo y periféricos, proceso 
denominado como el “ascenso del resto”,45 condujo a cuestio-
nar hasta qué punto éstos siguen formando parte del Tercer 
Mundo o del Sur Global. De todas formas, dada la compleji-
dad de esta materia, resulta clave remarcar que esta discusión 
no puede abordarse únicamente en términos económicos. Por 
el contrario, al interpelar los alcances del Sur Global, es fun-
damental incorporar una serie de elementos imprescindibles 
para comprender la complejidad de las relaciones internacio-
nales, como son los factores políticos, la herencia del legado 
histórico de colonización o subordinación en el sistema inter-
nacional y los roles desempeñados en el campo de la coope-
ración internacional.

No obstante, como supuesto de partida, resulta imprescin-
dible señalar que, de cara al futuro cercano, no todos los acto-
res del Sur Global contarán con las mismas capacidades para 
conducir sus políticas domésticas y exteriores sin condicionan-
tes. De hecho, se advierten importantes diferencias dentro del 
Sur Global y todo ello acarrea una serie de interrogantes.

Por un lado, Arencibia y Corozo afirman que incluso la 
idea de Tercer Mundo podría recuperar su vigencia en la ac-
tualidad.46 En efecto, para los autores, aún persiste una inte-
rrelación de elementos sociales, ideológicos, políticos y cultu-
rales que caracterizan a un conjunto de actores que encuentra 

45 Amitav Acharya y Barry Buzan, The making of global international 
relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2019; Fareed Zakaria, 
The Post- American World and the Rise of the Rest, Londres, Penguin, 2009.

46 Arencibia y Valencia Corozo, art. cit.
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sus capacidades autonómicas limitadas ante la disputa geopo-
lítica entre China y Estados Unidos. En definitiva, indepen-
dientemente del tipo de orden que se instaure en el sistema 
internacional, mientras no desaparezcan lazos de subordina-
ción y dependencia será necesario contar con categorías pro-
pias para explicar la realidad de países como aquellos que han 
integrado el Tercer Mundo en la bipolaridad, o los del Sur 
Global en el orden unipolar, y así sucesivamente.

De manera interconectada, surge el interrogante acerca 
del rol que ocupan los países emergentes en el marco de la ca-
tegorización del Sur Global.47 Este debate presenta múltiples 
aristas y no puede afirmarse que exista una única interpreta-
ción al respecto. Por el contrario, proliferaron diversas lectu-
ras sobre el posicionamiento internacional de actores que han 
demostrado avances económicos, políticos, tecnológicos y so-
ciales. Evidentemente, los países emergentes manifestaron 
progresos sustanciales en cuanto a la inserción económica a 
nivel mundial, lo cual les ha permitido en cierta medida de-
tentar cuotas de poder en ámbitos específicos de las relacio-
nes internacionales. No obstante, todo ello no implica que, a 
nivel interno o regional, hayan podido conducir políticas do-
mésticas y externas completamente autónomas. En muchos 
de estos casos, las estructuras productivas y las economías de 
estos países dependen de uno o pocos bienes exportables, lo 
cual no arroja una relación directa con el desarrollo social in-
terno, al detectarse la perpetuación de grandes índices de po-
breza y marginación en la actualidad.48 Es decir, si bien han 
podido mejorar su inserción en la economía internacional, 
continúan acatando las reglas en el sistema internacional.49

El caso de China resulta sumamente indicativo para plan-
tear ciertos debates con respecto a los alcances y la actualidad 
del término Sur Global. En efecto, el hecho de que este actor 

47 Kevin Gray y Barry K. Gills. “South–South cooperation and the 
rise of the Global South”, Third World Quarterly 37 (4) (2016), p. 557-574.

48 González Arencibia y Valencia Corozo, art. cit.
49 Loc. cit.
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haya podido posicionarse como un jugador con capacidades 
inusitadas para desafiar a Estados Unidos en distintas áreas de 
las relaciones internacionales, representa sin duda un nuevo 
condicionante para los actores del Sur Global. Precisamente, 
que este país haya logrado mejores condiciones para imponer 
reglas en la agenda global no atenta contra la idea misma de 
Sur Global, el cual continúa congregando a un conjunto muy 
amplio de actores que se mantiene en los márgenes de la men-
cionada disputa. Por el contrario, ese nuevo posicionamiento 
y las relaciones de subordinación que genera la nueva configu-
ración global de poder refuerzan la idea de Sur Global.50 So-
bre China, en definitiva, lo que se observa es un cambio efec-
tivo en su posicionamiento internacional, pero ello de ninguna 
manera invalida la idea misma de Sur Global.51 Por el contra-
rio, bajo la égida de este concepto, se siguen agrupando acto-
res que se desempeñan en el ámbito internacional ante la even-
tualidad de contar con menores márgenes de autonomía.

En el sistema internacional de la tercera década del siglo 
xxi se detectan transformaciones, planteos de reformas y, a 
pesar de la crisis del multilateralismo, en cierta medida per-
sisten algunas normas del orden internacional liberal.52 La 

50 Sheng Ding, op. cit.
51 A pesar de la creciente relevancia económica, política, tecnológi-

ca y militar de China en el siglo xxi, en el presente artículo se argumen-
ta que forma parte del Sur Global. De hecho, si se consideran los ejes 
polí ticos y cooperativos (profundizados en la sección 4), puede trazarse 
un recorrido histórico en el que este país exhibe una identidad y un 
conjunto de intereses que poco tienen que ver con el orden internacio-
nal liberal liderado por Estados Unidos. No obstante, cabe precisar que 
dentro del grupo del Sur Global, China detenta una posición de mayor 
jerarquía en comparación con otros países, y esto se debe a su rol como 
dinamizador de las relaciones sur-sur, sobre todo en las dimensiones eco-
nómicas, en lo comercial y financiero, y de cooperación internacional. 

52 José Antonio Sanahuja, “Crisis de la globalización e interregno: 
raíces societales y factores de agencia en la impugnación del orden libe-
ral internacional” (pp. 67-102), en Eduardo Pastrana Buelvas, Strefan 
Reith y Eduardo Velosa (eds.), Desorden mundial: ¿pospandemia y transi-
ción?, Bogotá, cries, Fundación Konrad Adenauer. 
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nota distintiva de estos tiempos es que fueron los mismos ac-
tores que coadyuvaron establecer el orden internacional libe-
ral aquellos que hoy en día han comenzado a cuestionarlo, ya 
sea porque los emergentes abogan por captar cuotas de po-
der o porque esa institucionalidad no responde a los desafíos 
de un estadio avanzado del capitalismo financiero.

En tanto no desparezcan estructuras, jerarquías, subor-
dinaciones y dependencias entre los actores del Sur Global, no  
será posible prescindir de categorizaciones o de herramien-
tas abstractas y analíticas para poder lograr una aproxima-
ción al conocimiento de las tendencias que operan en el sis-
tema internacional. Estas herramientas demostraron ser 
útiles en el pasado para poder aprehender porciones de rea-
lidad de manera crítica y en tal sentido es deseable seguir 
contando con constructos conceptuales de esta especie. Ello 
no quita que constantemente sean necesarias las revisiones 
y ajustes de acuerdo con las principales transformaciones 
globales, regionales y locales que acontecen en el sistema in-
ternacional.

En suma, mientras exista la interdependencia, van a per-
sistir lazos de dependencia, áreas de vulnerabilidad y espacios 
de autonomía. Todas estas consideraciones deben analizarse 
en su conjunto para poder definir en qué aspecto o en qué 
medida los actores del Sur Global pueden llegar a desarrollar 
políticas o acciones incondicionadas e insubordinadas.

4. Una propuesta de abordaje

Como se mencionó en las secciones previas, es fundamental 
remarcar que la discusión en torno a la pertinencia del Sur 
Global no puede abordarse únicamente a partir de la dimen-
sión económica, puesto que se genera una visión parcial y 
sesgada de la realidad internacional.53 Por el contrario, el rol 
y perfil de los actores del Sur Global puede entenderse con 

53 Haug, Braveboy-Wagner y Maihold, art. cit.
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mayor precisión a partir de la consideración conjunta de tres 
ejes: el económico, el político y el cooperativo.

En lo que respecta específicamente al eje económico, 
como se observó en los apartados previos, quienes pertenecen 
a la categoría del Sur Global históricamente se han desempe-
ñado como actores periféricos, dependientes, como países en 
desarrollo, entre otras denominaciones. El aspecto económi-
co compartido por estas distintas expresiones radica en el he-
cho de que sus estructuras económicas y productivas son el 
 resultado de una configuración global de poder estratificada 
y jerárquica. Mediante ésta, y a partir de diversos lazos de 
 colonización y arreglos de dependencia, los actores del Sur 
Global se desempeñaron como proveedores de recursos natu-
rales, materias primas, recursos humanos, entre otras cuestio-
nes, para apuntalar el modo de producción capitalista en los 
centros del mundo.54

Entonces, no resulta paradójico que, ante variaciones en 
la economía internacional, estos actores puedan experimen-
tar mejoras en su inserción internacional en virtud del aumen-
to de los precios o de la demanda de ciertas materias primas 
que pueden ofrecer. No obstante, más que un indicador de 
desarrollo, se destaca una aguda dependencia y vulnerabili-
dad con respecto a las fluctuaciones que ocurren en el cam-
po de la economía internacional, con lo cual una mejora co-
yuntural o estructural en la inserción económica internacional 
(ya sea en materia comercial o financiera) no se traduce di-
rectamente en el aumento de cuotas de poder en el sistema 
internacional. Por lo tanto, se advierte que en términos eco-
nómicos no resulta contradictorio encontrar diversas confi-
guraciones, capacidades y tipologías de países en el marco del 
Sur Global, sino que ello refleja la diversidad que razonable-
mente se presenta en este bloque.

En lo que concierne al eje político, a pesar de las signifi-
cativas diferencias que pueden trazarse entre los actores del 

54 Immanuel Wallerstein, Análisis de sistemas-mundo: una introduc-
ción, México, Siglo XXI, 2005.
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Sur Global, sobresale una característica compartida. Nueva-
mente se trata del hecho de haberse encontrado del lado de 
los países colonizados, periféricos, que acatan las reglas y 
depen dientes en la configuración global capitalista. Para ello, 
una manera de aproximarse a su reconocimiento es a partir 
de la identificación de su posicionamiento internacional 
 mediante la participación en distintos organismos internacio-
nales de descolonización en los distintos periodos que se su-
cedieron tras la Segunda Guerra Mundial.55

Así, durante el orden bipolar, estos países se congregaron 
en torno a las organizaciones internacionales de alcance glo-
bal con objetivos políticos del Tercer Mundo. Como ejemplo 
de estas configuraciones, en el marco de la diplomacia tricon-
tinental56 puede mencionarse la creación del mnoal en 1961, 
del G-77 en 1963 y de la Conferencia de Naciones Unidas para 
el Comercio y el Desarrollo (unctad) en 1964.57 Asimismo, 
tales actores favorecieron la instauración de espacios de con-
certación política regionales, ya sea para el tratamiento de 
 diversas problemáticas de desarrollo como de cooperación 
macroeconómica o de integración, entre otras múltiples cues-
tiones.

Posteriormente, en el marco de la globalización y del or-
den unipolar, tales instituciones se replicaron, pero cabe pre-
cisar que se promovieron a escala regional y subregional, más 
que global.58 Ejemplos de las nuevas configuraciones son 
ibsa, brics,59 unasur, alba, entre otros. Todo ello expresa la 
consolidación de cierto pragmatismo, es decir, de una preva-
lencia política por las vinculaciones regionales por encima de 
los posicionamientos globales de tono grandilocuente que 
profesaban discursos de reforma del sistema internacional 
que demostraron sus limitaciones en el siglo xx.

55 Jacqueline Braveboy-Wagner, Institutions of the global south, Lon-
dres, Routledge, 2009.

56 Loc. cit.
57 Gray y Gills, art. cit.
58 Braveboy-Wagner, op. cit.
59 Gray y Gills, art. cit.
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En suma, del eje político de los actores del Sur Global se 
desagregan dos dinámicas interrelacionadas: por una parte, la 
persistencia de las instituciones de la diplomacia tricontinental 
heredadas del periodo de Bandung que se desarrollaron bajo 
el paraguas del Tercer Mundo y, por otra, la preferencia hacia 
la institucionalidad regional y subregional para el tratamiento 
de problemáticas políticas y económicas de manera conjunta 
desde la perspectiva del Sur Global. Ahora bien, estas herencias 
y rasgos que denotan cierta fortaleza en las vinculaciones del 
Sur Global, en la actualidad encuentran una serie de limitacio-
nes en el terreno operativo y en el ontológico. De hecho, el ci-
clo político de derecha y el auge de nacionalismos en distintas 
partes del mundo, que plantean como plataforma política el 
alineamiento político con centros hegemónicos, ponen en ja-
que la noción misma de las relaciones sur-sur.

Por último, un tercer eje que se incorpora para recono-
cer la pertenencia o no al Sur Global, junto con el económi-
co y el político, es el rol cooperativo de los actores. Esto alu-
de directamente al perfil desempeñado históricamente en el 
marco de la cooperación internacional para el desarrollo y 
puede observarse a partir de una serie de elementos: por una 
parte, desde el carácter de los fondos recibidos (por ejemplo, 
mediante la cooperación norte-sur, específicamente a través 
de la ayuda oficial para el desarrollo –aod–); y, por otra, a 
partir de la propuesta de alternativas concretas al patrón de 
cooperación norte-sur (a través de las acciones de coope-
ración sur-sur como instrumento de política exterior, de la 
creación de instituciones específicas para gestionar esta ma-
teria, etcétera).

Como pudo observarse respecto del eje político, la visión 
internacional de construcción de alianzas, foros, instituciones 
de concertación y cooperación política representó una estra-
tegia geopolítica imprescindible para los países del Tercer 
Mundo, primero, y para los del Sur Global, después. Esta ten-
dencia arroja un correlato directo en el campo de la coopera-
ción internacional y, en este esquema, la diagramación del 
modelo de cooperación sur-sur representó una oportunidad 
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fundamental para apuntalar relacionamientos internaciona-
les más horizontales y menos desiguales.60

Retomando las precisiones acerca de los ejes previos, se 
rei tera la necesidad de evidenciar que, en el marco del Sur 
Global, se presentan importantes diferencias entre los actores 
que integran este grupo. En efecto, éstos esbozaron diversas 
estrategias a lo largo del tiempo y en las distintas latitudes del 
mundo para encontrar maneras de insertarse en las dinámi-
cas de cooperación internacional de manera asertiva. En al-
gunos casos, ello fue posible a partir del desempeño de roles 
duales (como oferentes y receptores simultáneamente) en la 
cooperación.61 En otros casos, esto se dio a través de la pro-
moción de la cooperación sur-sur y de sus principios de hori-
zontalidad, equidad, no injerencia en cuestiones internas y 
respeto a la soberanía, a partir del fortalecimiento de los mar-
cos institucionales y de la creación de instituciones y agencias 
locales dedicadas a esta materia.62

En definitiva, el rol cooperativo del Sur Global da cuen-
ta de la promoción de ciertos lineamientos y maneras de re-
lacionarse con otros actores semejantes a partir de criterios 
diferentes a los esgrimidos por el patrón de cooperación nor-
te-sur. En esta nueva propuesta, sobresale la intencionalidad 
(al menos en el discurso) de pergeñar vinculaciones más 
equitativas, menos desiguales y más respetuosas de los mode-
los de desarrollo internos. Concordando con Braveboy-
Wagner,63 se observa que, en la actualidad, el espíritu de coo-
peración originado en Bandung no desapareció entre los 
países del hoy Sur Global, sino que se reeditó hacia nuevas 
formas y más que a esquemas globales, las estrategias de 

60 Loc. cit.
61 Carla Morasso, “El rol dual de Argentina en el sistema de coope-

ración internacional al desarrollo”, Conjuntura Austral, 2(7) (2011), pp. 
16-30.

62 Bernabé Malacalza, Variaciones de las políticas de cooperación Sur-Sur 
en América Latina: Estudio de casos, Fundación Carolina, documentos de 
trabajo, 32(2), 2020.

63 Braveboy-Wagner, op. cit.
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estos actores se plegaron en mayor medida hacia los ámbitos 
regionales y subregionales.

5. Conclusiones

La incertidumbre derivada de las dinámicas surgidas en el 
contexto de un orden internacional en transición no debe con-
 siderarse un obstáculo para la construcción de conocimiento. 
Por el contrario, representa un terreno fértil para repensar 
categorías heredadas, reflexionar acerca de prácticas reitera-
das y cuestionar narrativas impuestas.

Cobra sentido, por lo tanto, continuar profundizando los 
alcances e implicaciones de conceptos que, como el de Sur 
Global, se caracterizan por ser densos, elusivos y dinámicos,  
sobre todo, frente a la configuración del poder global en 
 curso que transita hacia formatos aún no conocidos, se torna 
necesaria la revisión conceptual de las herramientas teóricas 
de la disciplina de las ri con un objetivo muy específico: iden-
tificar márgenes de maniobra posibles, planificar estrategias 
de vinculaciones internacionales inteligentes y, sobre todo, re-
ducir en al menos alguna medida las dependencias que per-
petúen vulnerabilidad y subordinación.

Como aporte puntual del presente artículo, se argumen-
ta que el factor económico no es suficiente para explicar la 
pertenencia o no de los distintos actores internacionales a 
la categoría del Sur Global. De hecho, como se indagó en este 
trabajo, las fluctuaciones de la economía internacional y, de 
manera asociada, los posibles cambios coyunturales o estruc-
turales de los países del Sur Global en este terreno no impli-
can, de ningún modo, la posibilidad de erradicar de manera 
inmediata las consecuencias políticas y estratégicas que sub-
yugaron a estos países a condiciones subordinadas en el siste-
ma internacional de manera histórica. Es decir, complejizar 
la idea de Sur Global implica trascender la discusión eminen-
temente material y económica y supone incorporar una ma-
triz de análisis más intrincada, en la que necesariamente los 
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ejes políticos y cooperativos asumen una clave explicativa fun-
damental.

Con todo esto se sugiere considerar la propuesta de abor-
daje como basamento teórico para futuras líneas de investiga-
ción. Esto implica explorar en detalle la interrelación de los 
ejes económicos, políticos y cooperativos con el propósito de 
lograr un seguimiento pormenorizado de los comportamien-
tos y preferencias de los actores del Sur Global a lo largo del 
tiempo. Como resultado, esta perspectiva de análisis aporta-
rá a comprender con mayor rigurosidad la complejidad inhe-
rente al orden actual y a las posibilidades y proyecciones que 
los países del Sur Global pueden encontrar en él.

Sobre todo para regiones en franco proceso de retracción 
y reinvención, como América Latina, el reconocimiento de 
los rasgos potenciadores y de los condicionantes limitadores 
derivados de la categoría del Sur Global resulta fundamental 
para explorar las mejores posibilidades parar lograr políticas 
exteriores acordes con las oportunidades y desafíos del ac-
tual orden.
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