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RESUMEN Desde tiempos remotos, la diplomacia ha constituido un instrumento de política exterior de los agentes 
gubernamentales para el cumplimiento de sus objetivos nacionales. No obstante, la incursión de nuevos 
actores en el escenario internacional, asociado a los procesos de globalización, y al desarrollo de las nue-
vas tecnologías y el comercio, ha conllevado a la necesidad de una ampliación del alcance de la forma 
tradicional del arte de ejercer la política. En este contexto, aparece la diplomacia académica como un 
término relativamente nuevo, sobre el cual aún no existe una definición consensuada entre la comunidad 
científica nacional e internacional. Algunos autores, asocian esta palabra con otras formas de diplomacia, 
como la científica, la cultural y la del conocimiento. Mientras que otros, incorporan su uso como comple-
mento de las actuales experiencias de internacionalización de la Educación Superior. En consecuencia, el 
presente trabajo se propone analizar los fundamentos teóricos de la diplomacia académica en función del 
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INTRODUCCIÓN 

La diplomacia1 como instrumento de política ex-
terior, según Rodríguez (2017), es “la actividad 
de los órganos de relaciones exteriores del Esta-
do para representarlo y defender por vía pacífica 
sus derechos e intereses en el extranjero con vis-
ta al logro de los objetivos de la política exterior 
aplicada por la clase dominante del Estado. En 
sentido estrecho, la diplomacia significa el arte 
de sostener negociaciones y concertar tratados 
entre los Estados” (197). Además, trata de orien-
tar las relaciones internacionales de acuerdo con 
los intereses de los actores internacionales invo-
lucrados. 

La incursión de nuevas entidades en el escenario inter-
nacional, por los procesos de globalización, el desarro-
llo de las nuevas tecnologías y el comercio, ha conlle-
vado a la necesidad de una ampliación del alcance de 
la diplomacia tradicional. En ese sentido, la diplomacia 
pública2 emerge como herramienta complementaria 
e incluye actores gubernamentales y de la sociedad 
civil. Asimismo, esta permite promover, desde el soft 
power3, en los ámbitos de la cultura, la ciencia, el co-
nocimiento, entre otros, las relaciones favorables entre 
Estados y otros actores internacionales, en función del 
logro de los objetivos de política exterior.

La universidad, como entidad pública o privada, 
contribuye al establecimiento de vínculos de coo-

cumplimiento de los objetivos de política exterior. Para esto, se utiliza una perspectiva cualitativa desde 
un enfoque dialéctico-materialista. Las técnicas de investigación empleadas son el fichaje bibliográfico, 
el análisis de contenido y las entrevistas estandarizadas. Como resultado, el término objeto de estudio se 
identifica como una modalidad de diplomacia pública que involucra la utilización de instrumentos tradi-
cionales. A su vez, representa un concepto clave para comprender y propiciar la internacionalización de 
la Educación Superior.

Palabras claves: diplomacia académica, diplomacia pública, internacionalización de la Educación Supe-
rior, política exterior, diplomacia.

ABSTRACT  Since ancient times, diplomacy has been a foreign policy instrument of governmental agents for the ful-
fillment of their national objectives. However, the incursion of new actors on the international scene, as-
sociated with the processes of globalization and the development of new technologies and trade, has led 
to the need to broaden the scope of traditional diplomacy. In this context, academic diplomacy appears 
as a relatively new term, for which there is still no agreed definition among the national and international 
scientific community. Some authors associate this word with other forms of diplomacy, such as science 
diplomacy, cultural diplomacy and knowledge diplomacy. While others incorporate its use as a comple-
ment to the current experiences of internationalization of Higher Education. Consequently, this paper aims 
to analyze the theoretical foundations of academic diplomacy in terms of the fulfillment of foreign policy 
objectives. For this purpose, a qualitative perspective is used from a dialectical-materialistic approach. The 
research techniques employed are the bibliographic file, content analysis and standardized interviews. As a 
result, academic diplomacy is identified as a form of public diplomacy that involves the use of instruments 
typical of traditional diplomacy. In turn, it is established that this represents a key concept to understand 
and promote the internationalization of Higher Education. 

Keywords: academic diplomacy, public diplomacy, internationalization of higher education, foreign policy, 
diplomacy.
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peración y alianza entre los Estados, las organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales. A 
su vez, la diplomacia aparece como una herramien-
ta de jerarquía para empoderar lo académico y lo 
científico en las Instituciones de Educación Superior 
(IES), por medio de la internacionalización (Quiro-
ga, 2021). 

En el actual contexto de globalización, la diploma-
cia académica, como herramienta, se inserta en el 
proceso de internacionalización, pero se descono-
cen sus aspectos teóricos y su alcance en las rela-
ciones internacionales. Es por ello que, la presente 
investigación se propone como objetivo analizar los 
fundamentos teóricos de la diplomacia académica 
para el cumplimiento de los objetivos de política ex-
terior, más allá de los intereses institucionales.

DESARROLLO 

I.1 Una aproximación a la definición de diplomacia 
académica 

La diplomacia académica es un término relativa-
mente nuevo y no existe una definición consen-
suada entre la comunidad científica internacional y 
nacional. Por tanto, es un concepto en proceso de 
desarrollo y consolidación epistemológica4.

Con el fin de exponer los fundamentos teóricos de 
este término, se han recopilado y sistematizado va-
rios conceptos de diplomacia académica. Algunos 
autores, asocian esta palabra con otras formas de 
diplomacia, como la científica, la cultural y la del co-
nocimiento. Mientras que otros, incorporan su uso 
como complemento de las actuales experiencias de 
internacionalización de la Educación Superior.

Para Whitling (2010), la diplomacia académica se 
refiere a “la diplomacia misma o el poder alterna-
tivamente concerniente a la diplomacia de acadé-
micos”. Reconoce que esta expresión “incorpora 
elementos tanto de la diplomacia cultural como de 
la diplomacia política” (25). Aunque no profundi-
za en un concepto empírico, lo sugiere como una 

herramienta útil para discutir la posición política y 
diplomática de las instituciones académicas. 

De igual forma, McGill (2014), aunque no define 
este término, realiza un acercamiento al rol de la 
educación superior en la diplomacia pública. Ade-
más, expone la relación entre esta última, desde las 
instituciones universitarias y las relaciones acadé-
micas internacionales, en función de los objetivos 
de política exterior de cada país (3).

Adam y Lerg (2015) exponen que el concepto de 
diplomacia académica capta cómo se desarrollan 
las relaciones internacionales en el mundo acadé-
mico5, lo cual supone una ampliación del enfoque 
gubernamental de la diplomacia cultural. Para ellos, 
“la noción de la diplomacia académica se basa en 
la premisa de que el mundo académico esta insti-
tucionalmente vinculado a los Estados-nación, y 
al mismo tiempo a una comunidad internacional y 
trasnacional de académicos” (304). En ese ámbito, 
contemplan a las universidades (las instituciones 
nacionales) como sus principales actores. 

Asimismo, Adam y Lerg (2015), en su estudio de 
las relaciones académicas transatlánticas, conside-
ran que la asimilación de la diplomacia académica 
dota a letrados y administradores de capacidad de 
acción. Dentro de las acciones dede esta modali-
dad de diplomacia, incluyen los programas de inter-
cambio, la representación y el trabajo de influencia 
de los académicos e investigadores en el exterior 
(308).

Es válido resaltar la definición expuesta por Góngo-
ra (2016), quien concibe la diplomacia académica 
como “las relaciones entre países para incrementar, 
promover, propiciar y concretar acciones de coo-
peración y de colaboración académica que repor-
ten beneficios, materiales o inmateriales, para las 
partes involucradas” (166). Asocia este criterio a la 
colaboración entre Estados en materia académica. 
Además, comprende las acciones de diplomacia aca-
démica como “una estructura de cooperación facili-
tadora del establecimiento de relaciones específicas 
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entre instituciones y organismos gubernamentales 
de dos o más países” (166). Es decir que, aprecia la 
cooperación internacional en el ámbito académico 
como una de las acciones de diplomacia académica 
y pone el énfasis en el ámbito gubernamental. 

Según Kivimaki (2015) la diplomacia académica es un 
término acuñado por el profesor de Estudios de Paz 
Internacional y Asuntos Globales de la Universidad de 
Notre Dame, Peter Wallensteen, y significa: “toda acti-
vidad donde expertos de las relaciones internacionales 
de varios países tratan de promover la paz como mode-
radores, mediadores, usando conceptos y métodos que 
son supervisados por la teoría de la solución conflicti-
va”. Este concepto está más relacionado con la labor 
de los diplomáticos y académicos en la construcción de 
teorías de las relaciones internacionales. Sin embargo, 
para (Soto, 2018) el concepto anterior se traduce en:

(..) la actividad concertada entre expertos de las 
relaciones internacionales, miembros de la aca-
demia y entes componentes de la sociedad civil, 
quienes se reúnen para establecer y fomentar el 
desarrollo de diálogos, acuerdos y tratados me-
diando las relaciones de los Estados con el fin de 
lograr un beneficio a través del mecanismo de in-
ternacionalización, con resultados esperados en 
el plano de las relaciones externas que derivan en 
impactos sobre el desarrollo local (33).

Para Soto (2018), este concepto está vinculado al 
intercambio académico y estudiantil con la partici-
pación de entidades de la sociedad civil y las uni-
versidades. Además, admite que es una definición 
que “ha estado presente desde hace muchos años 
y con el tiempo ha ido evolucionando” (14). En el 
contexto del mundo globalizado actual, sugiere la 
necesidad la internacionalización como resultado 
del desarrollo de la diplomacia académica, donde 
esta última representa una política pública y un ni-
cho para propiciar el desarrollo contextualizado a la 
situación de cada país (27).

Por su parte, Morales (2016) define la diploma-
cia académica como “el conjunto de actividades 

desarrolladas por una institución académica para 
articular sus relaciones con las instituciones acadé-
micas regionales y evaluar sus apoyos económicos 
destinados a la promoción de la actividad científi-
ca e investigadora”. En esa dinámica destaca a los 
diplomáticos académicos6 como los sujetos de la 
diplomacia académica y “los agentes capaces de 
promover y evaluar las acciones de cooperación 
académica internacional”. Incluye dentro de las 
principales actividades: el establecimiento de pro-
gramas de becas y la cooperación académica inter-
nacional.

Por un lado, Tronchet (2017) restringe el alcance de 
la diplomacia académica a las acciones procesadas 
desde diferentes actores estatales y no estatales en 
torno a la educación superior, donde prevalezca la 
independencia de la academia para la concertación 
de esas actividades. En ese sentido, define el térmi-
no como “las acciones internacionales desarrolladas 
en la enseñanza superior, ya sea por actores esta-
tales o no estatales, siempre que dichas acciones 
atestigüen la autonomía de la academia con respec-
to a la diplomacia” (59).

Por otro lado, Quiroga (2021) observa la diplomacia 
académica como elemento intrínseco de la diplo-
macia científica. Sin embargo, no define ni expone 
los elementos que diferencian a ambos términos. 
Incorpora en sus argumentos la utilización de la di-
plomacia para la promoción de las relaciones aca-
démicas de las universidades a nivel internacional y 
el proceso de internacionalización de dichas institu-
ciones. En esa lógica, observa una relación tríadica 
entre la diplomacia, la internacionalización y la pla-
nificación de ambos procesos.  

En el contexto de las relaciones internacionales de la 
Unión Europea, Beniuc y Beniuc (2019) clasifican la 
diplomacia académica como una “diplomacia educa-
tiva", obviando lo científico-investigativo. Para ellos, 
la diplomacia académica refleja una de las herra-
mientas más efectivas para socializar los valores eu-
ropeos y la importancia de una integración europea, 
además, constituye una de las normativas básicas 

210 ISSN 2707-7330 Revista POLÍTICA INTERNACIONAL | Volumen VI Nro. 2 abril-junio de 2024



Un acercamiento a los fundamentos teóricos-conceptuales de la diplomacia académica contemporáneaMonier de Armas y Altamirano Vichot

de la cooperación en la educación superior” (195).  
Es decir, que la mayor actuación de este tipo de di-
plomacia se refleja en la educación superior como 
herramienta de diplomacia pública para la integra-
ción y cooperación. 

En adición, Pérez-García y Nierga (2021) realizan un 
acercamiento al término para comprender los pro-
gramas científicos entre China y la Unión Europea. 
Conceptualizan la diplomacia académica como “una 
forma de diplomacia visible a través de programas 
de intercambio cultural que básicamente acogen 
actividades de divulgación en los campus universi-
tarios para el público en general” (130). Aunque su 
concepto parece estar restringido a acciones de di-
vulgación en el entorno universitario, aseguran que 
está relacionado con la expansión y consolidación 
de las políticas exteriores dentro del ámbito aca-
démico. Identifican, como principales acciones de 
diplomacia académica, el intercambio de personal 
docente entre universidades internacionales y la 
institucionalización de políticas nacionales dentro 
del mundo universitario (130).

Cabe resaltar que, Pérez-García y Nierga (2021) 
reconocen la diplomacia académica como una he-
rramienta de poder blando de los gobiernos para 
moldear percepciones y comportamientos de los 
actores internacionales (129), es decir, una forma de 
diplomacia pública. 

Por su parte, la Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad de Buenos Aires [FAUBA] (2021), en su página 
web, exhibe la diplomacia académica como “el forta-
lecimiento de las relaciones entre los distintos países 
y bloques económicos mediante acuerdos y alianzas 
entre entidades públicas y privadas del sector edu-
cativo nacional y el exterior”. Este concepto recono-
ce la participación de los actores de la sociedad civil 
en las acciones de diplomacia académica en aras de 
consolidar alianzas y acuerdos internacionales vincu-
lados a sus objetivos de política exterior. 

En cuanto a los rasgos de la diplomacia académica, 
se pueden establecer tres puntos de coincidencia 

entre los autores citados. En primer lugar, la diplo-
macia académica es percibida como una modalidad 
de la diplomacia pública, por la participación de 
entidades gubernamentales y de la sociedad civil 
en su desarrollo y por ser un instrumento de soft 
power para la promoción de las relaciones acadé-
micas internacionales entre las IES y otros objetivos 
de política exterior. En segundo lugar, la mayoría de 
los autores contemplan a las universidades e insti-
tuciones educativas como sus principales actores. 
Por último, entienden a la diplomacia académica 
como un factor fundamental para el proceso de 
internacionalización de la Educación Superior me-
diante el intercambio académico, la integración y la 
cooperación internacional.

A partir de los conceptos anteriores y el acerca-
miento de varios autores al término, se considera la 
diplomacia académica como un conjunto de accio-
nes de diplomacia pública y diplomacia tradicional 
que involucran actores gubernamentales y no gu-
bernamentales del mundo académico, en función 
de garantizar la sinergia entre los objetivos de polí-
tica exterior y los intereses institucionales. 

I.2 Relación entre la diplomacia académica y la pú-
blica

Por diplomacia pública se entiende un conjunto de 
procesos funcionales y comunicacionales desarro-
llados entre individuos y organizaciones de la co-
munidad internacional para la promoción de infor-
mación, entendimiento, significados compartidos y 
afectos de forma directa o indirecta. Este proceso 
influye en cambios de conductas para la generación 
de beneficios recíprocos políticos, económicos, so-
ciales, tecnológicos y culturales en el mediano y lar-
go plazo (Altamirano, 2012, 8).

La diplomacia pública incluye a los más diversos 
actores gubernamentales y de la sociedad civil7. 
Supone la participación de actores públicos y priva-
dos (de diferentes sectores) en la construcción de 
sinergias en función de los objetivos comunes y los 
intereses propios de dichos actores. 
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Según Leonard et al. (2002), la diplomacia pública 
contiene tres dimensiones: la administración de no-
ticias, la comunicación estratégica y la construcción 
de relaciones (8-21). Por su parte, Cull (2009) iden-
tifica cinco componentes: la escucha, la defensoría, 
la diplomacia cultural, el intercambio y la radiodi-
fusión. Si se comparan ambas consideraciones, se 
pueden identificar dos grandes grupos de diplo-
macia pública: estructuración de mensajes y cons-
trucción de relaciones. El primero hace énfasis en 
la utilización de los medios de comunicación en el 
corto y mediano plazo, por medio de la gestión de 
estrategias de comunicación. El segundo abarca la 
construcción de significados y la generación de ne-
xos afectivos con una mayor influencia en los cam-
bios de conductas y de efectividad en el mediano y 
largo plazo (Altamirano, 2012, 6).

Específicamente, estos procesos funcionales y comu-
nicacionales dentro del mundo académico posibilitan 
la promoción de la colaboración y la concertación de 
las relaciones locales/internacionales, principalmente 
por el carácter internacional de la ciencia y de la inves-
tigación en la actualidad. En esa dinámica, las univer-
sidades, desde la investigación y la comunicación con 
estrategias integrales, pueden suscitar la cooperación 
internacional y la creación de infraestructuras para fa-
vorecer la movilidad, la internacionalización y la cone-
xión institucional a nivel internacional (Quiroga, 2021).

Dentro de esa lógica, la diplomacia pública, relacio-
nada con la cultura y los sistemas de Educación Su-
perior para la cooperación académica y científica, 
implica proyectar los objetivos y políticas naciona-
les en forma de diplomacia académica. Desde esa 
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perspectiva, la diplomacia académica se puede per-
cibir como una modalidad de la diplomacia públi-
ca. Constituye entonces una herramienta de poder 
blando de los gobiernos, para la creación de narrati-
vas estratégicas, los cuales componen instrumentos 
políticos en aras de moldear percepciones, creen-
cias y comportamientos de los actores nacionales 
e internacionales (Pérez-García y Nierga, 2021, 131).  

Desde las universidades, la diplomacia académica 
también puede servir de palanca para el soft power 
(Álvarez, 2015, 293) en la búsqueda de posibilidades y 
sinergias con otras organizaciones similares o diferen-
tes (Quiroga, 2021, 146). Las IES ejercen una persuasión 
moral y cultural por medio del intercambio de ideas y 
la promoción de la investigación y el pensamiento cien-
tífico, por lo que desempeñan un papel crucial como 
actores públicos (Deodato y Borkowka, 2014, 5). 

Por su parte, la comunicación institucional es una de 
las acciones que ayudan en la difusión y visibilidad 
de ese proceso (Quiroga, 2021, 134). En ese sentido, 
la diplomacia académica utiliza canales instituciona-
les y estratégicos para promover las relaciones aca-
démicas internacionales. Ello es posible por la des-
centralización de este tipo de diplomacia donde un 
abanico más amplio de actores tiene mayor posibi-
lidad de transmitir y recibir formación e información 
en el ámbito académico internacional (Feigenblatt, 
2023, 320), por medio de sitios web y redes sociales.

En apoyo a lo anterior, Pérez-García y Nierga (2021) 
aseguran que, en el caso de los Estados Unidos de 
América (EE.UU.), los programas culturales y los in-
tercambios académicos, junto con las organizacio-
nes no gubernamentales (ONG)8, han servido para 
promover la cultura y los valores estadounidenses 
(123), llegando a ser de referencia mundial. Por tal 
motivo, la construcción de mensajes hacia públicos 
estratégicos y específicos ha posibilitado la crea-
ción y transmisión de una imagen país positiva.

Como conclusión parcial se puede afirmar que la di-
plomacia académica es una modalidad de la públi-
ca, aunque involucre acciones de la tradicional. En 

tanto, la diplomacia pública encuentra en la acadé-
mica una de sus modalidades más efectivas.

I.3 Principales objetivos, campos de actuación, ins-
trumentos y acciones de diplomacia académica en 
apoyo a la política exterior

Por la novedad del término, existen varias conside-
raciones teóricas acerca los principales elementos 
prácticos de la diplomacia académica en apoyo a la 
política exterior. 

No obstante, a partir del análisis de las principales 
fuentes bibliográficas y la consulta a expertos, se 
considera que la diplomacia académica tiene como 
principal objetivo proyectar, representar, promover, 
incrementar, propiciar y concretar acciones de coo-
peración e intercambio de conocimientos, recursos 
financieros, no financieros y humanos. Estas accio-
nes deben reportar beneficios, materiales o inmate-
riales entre las partes involucradas (Góngora, 2016, 
166), principalmente entre instituciones educativas y 
culturales de diferentes países (por ser en estas ins-
tituciones donde radica, mayormente, la academia). 

“La diplomacia académica tiene una incidencia di-
recta en el desarrollo de la ciencia, tecnología e in-
novación que emerge desde las IES y sus diversas 
variantes en proyectos, empresas de interfase, etc.”9 
A su vez, la capacidad de las IES de fortalecer, a tra-
vés de la investigación y la innovación, las relacio-
nes internacionales de los Estados (Sorondo y Cao, 
2022, 869), se viabiliza a través de la diplomacia 
académica. Por tanto, se percibe un efecto continuo 
y recíproco. Por un lado, la diplomacia académica 
promueve la ciencia, tecnología e innovación de las 
IES en las relaciones académicas internacionales. 
Mientras que, por otro lado, dichas relaciones im-
pulsan otros objetivos de política exterior. 

Adam y Lerg (2015), Pérez-García y Nierga (2021) 
y, Díaz y Olmo-Extremera (2023) coinciden en que 
los campos de actuación de la diplomacia acadé-
mica comprenden la convergencia entre los cam-
pos de la ciencia, la cultura, la educación superior 
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y las relaciones internacionales. Además, las univer-
sidades son, por excelencia, las principales impulso-
ras de este tipo de diplomacia. 

Entre los instrumentos más significativos de este 
tipo de diplomacia resaltan las prácticas de acerca-
miento, la negociación y los acuerdos provenientes 
de la diplomacia tradicional (Azevedo y de Oliveri-
ta, 2019, como se citó en Díaz y Olmo-Extremera, 
2023, 140). Estas herramientas permiten un mejor 
entendimiento entre las partes y garantizan el cum-
plimiento de los objetivos propuestos.

En esa lógica, se consideran acciones de diplomacia 
académica: 

• la promoción de firma de Memorandos de Enten-
dimiento, Convenciones u Acuerdos marcos que 
permitan, bajo su amparo, diseñar programas es-
pecíficos de cooperación con Academias Diplomá-
ticas, Universidades, Institutos y muchas otras enti-
dades docentes de nivel medio y superior;

• la gestión de proyectos y programas de coope-
ración que pudieran contemplar el intercambio de 
programas de estudio y nuevos métodos de ense-
ñanza; y la movilidad académica de estudiantes, 
profesores y pasantías;

• programas conjuntos de investigación sobre te-
mas de mutuo interés vinculados a las relaciones 
bilaterales o multilaterales;

• organización y participación en conferencias, sim-
posios, seminarios, talleres;

• actividades editoriales e intercambios de publica-
ciones de todo tipo.10 

Asimismo, Adam y Lerg (2015) aseguran que las ac-
ciones de diplomacia académica incluyen: 

(…) hacer visible la diplomacia en las universidades 
mediante la atención a representantes de gobier-
nos extranjeros, el establecimiento de centros de 

investigación y museos o el desarrollo de progra-
mas de intercambio acordes con la política exterior 
de la nación. También, se refiere a las numerosas 
funciones desempeñadas por los académicos na-
cionales cuando viajan al extranjero y se convierten 
en representantes de su universidad, su disciplina e 
incluso de su país y del gobierno (302).

Góngora (2016) asegura que “las acciones de di-
plomacia académica constituyen una estructura 
de cooperación, que facilita el establecimiento de 
relaciones específicas entre instituciones y/u or-
ganismos gubernamentales de dos o más países” 
(166). Por tanto, dichas acciones representan el pri-
mer paso y el elemento principal para propiciar la 
cooperación internacional en materia académica en 
función de los intereses y objetivos de las institucio-
nes cooperantes. 

En suma, las acciones de diplomacia académica 
son realizadas en los ámbitos bilateral y multilate-
ral, tanto de la diplomacia tradicional como pública 
para contribuir a la formación académica y el desa-
rrollo de las funciones sustantivas de las IES y los 
objetivos de política exterior.

I.4 Relación entre diplomacia académica e interna-
cionalización de la Educación Superior 

Como resultado del proceso de globalización a es-
cala mundial, los sistemas de Educación Superior 
menos desarrollados tienden a la búsqueda de re-
laciones con otras universidades a las que consi-
deran más prestigiosas, en aras de generar nuevas 
acciones, potenciar áreas claves de competencias, 
y/o aumentar y complementar su desarrollo11. En 
ese sentido, las IES despliegan estrategias de inter-
nacionalización acordes con su contexto, principal-
mente, para buscar acuerdos cooperativos, y con 
ello poder cumplimentar sus objetivos instituciona-
les (McGill, 2014).

Según Knight (2005), la internacionalización 
constituye “el proceso de integrar una dimen-
sión internacional o intercultural a las funciones 
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de enseñanza, investigación y servicio de una ins-
titución” (12). Dado lo abarcador y poco específico 
de dicho concepto, se adoptó la definición de Villa-
vicencio (2019), la cual expone que: 

(…) la internacionalización es el proceso trans-
versal que involucra a toda la comunidad uni-
versitaria integrando la dimensión internacional 
e intercultural, en las funciones sustantivas de la 
educación superior con el objetivo de elevar la 
calidad académica y científica de las universida-
des formando un profesional con competencias 
globales capaz de contribuir al desarrollo y bien-
estar de su sociedad y de su entorno local, sobre 
la base de principios humanistas y solidarios (5).

Este proceso se desarrolla en tres niveles: “a escala 
global, a nivel de cada país y hacia lo interno de 
cada institución”. Abarca diversas acciones como 
“la gestión de proyectos internacionales, la interna-
cionalización en casa12, la internacionalización del 
currículo13, la acreditación internacional14, la coope-
ración internacional y otras manifestaciones” (Villa-
vicencio, 2019).

Quiroga (2021) vincula el proceso de internaciona-
lización de la Educación Superior y la diplomacia 
académica en el marco de los planes estratégicos 
institucionales. En su concepción, “la internaciona-
lización constituye un meta concepto desde don-
de pensar el desarrollo institucional integral de la 
universidad, expandida por medio de la diplomacia” 
(146). Es decir que, para este autor las acciones de 
diplomacia académica conllevan o estimulan la con-
secución de la internacionalización en las universi-
dades. 

Por su parte, Díaz y Olmo-Extremera (2023) con-
sideran que “la internacionalización puede ser una 
estrategia de desarrollo propia de la diplomacia 
académica y permite generar cuerpos de especiali-
zación para dar soporte a prioridades universitarias 
específicas” (174). Estos autores conciben la diplo-
macia académica como un proceso más abarcador 
que implica y coadyuva a la internacionalización. 

Entre tanto, Feigenblatt (2023) alega que:

La diplomacia académica no es lo mismo que 
las relaciones entre organizaciones o la interna-
cionalización. La diplomacia implica un deter-
minado conjunto de destrezas empleadas para 
promover las relaciones entre entidades. Tradi-
cionalmente, la diplomacia se ha centrado en el 
desarrollo de una serie de habilidades que com-
binan la comunicación, la negociación y el lide-
razgo, enmarcadas en el conocimiento y el respeto 
de determinadas normas y prácticas sociales. Por 
tanto, la diplomacia trasciende los conocimientos 
técnicos relativos a la internacionalización y las 
relaciones internacionales en general (323).

Se aprecia la diplomacia académica como vía para lo-
grar los objetivos de internacionalización de las insti-
tuciones universitarias. Por tanto, las buenas prácticas 
de diplomacia académica pueden favorecer la imple-
mentación eficaz y eficiente de la internacionalización. 

A pesar de ser dos conceptos diferentes, algunos 
aspectos prácticos de la diplomacia académica y 
de la internacionalización coinciden. En esa dinámi-
ca, todas las acciones de diplomacia académica se 
imbrican en el proceso de internacionalización. Por 
tanto, es válido distinguir cuáles acciones de inter-
nacionalización se pueden considerar acciones de 
diplomacia académica y cuáles no. 

La internacionalización engloba la implementación 
de actividades internacionales en el desarrollo cu-
rricular, la movilidad y la cooperación internacional 
académica, aunque, algunos autores como Alcánta-
ra (2006) y Trejo (2020) conciben esta última como 
un proceso independiente de la internacionaliza-
ción. En general, incorpora una dimensión interna-
cional en las funciones sustantivas de la institución 
de la Educación Superior (Quiroga, 2021, 139). 

Entre las actividades de desarrollo curricular y la coo-
peración internacional en el ámbito académico, se 
implican los proyectos y programas de cooperación 
internacional, las redes académicas internacionales, 
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la cooperación en el marco de asociaciones y organi-
zaciones internacionales, y la celebración de foros de 
carácter internacional (Villavicencio, 2019). Estas activi-
dades también están contenidas dentro del perfil de las 
acciones de la diplomacia académica en el ámbito de la 
construcción de relaciones y significados compartidos.  

Algunas acciones de internacionalización de currí-
culo e internacionalización en casa no están con-
tenidas necesariamente dentro del espectro de la 
diplomacia académica, pues sus objetivos están 
encaminados a la capacitación docente-profesional. 

Es válido aclarar que la enseñanza de lenguas a es-
tudiantes nacionales e internacionales contribuye 
a homologar códigos comunicativos para la cons-
trucción de relaciones y significados compartidos. 
Aunque no cumple obligatoriamente con los aspec-
tos esenciales de la comunicación estratégica de la 
diplomacia pública, crea las condiciones necesarias 
para el desarrollo de la diplomacia académica. 

A partir de los elementos expuestos anteriormente, 
se percibe parte de la internacionalización dentro 
de la diplomacia académica. Además, esta última 
aparece como herramienta para propiciar el proce-
so de internacionalización en las IES.

CONCLUSIONES 

La diplomacia académica es un término en continua 
construcción. A partir del análisis de varios autores, 
se pudo constatar la existencia de tres elementos 
comunes: es percibida como una modalidad de di-
plomacia pública; constituye un factor esencial para 
el proceso de internacionalización de la Educación 
Superior; y sus principales actores son las IES. 

Sobre la base del análisis de las definiciones de varios 
autores, se construyeron los conceptos: diplomacia 
académica y acciones de diplomacia académica.

La diplomacia académica se desarrolla en las esfe-
ras de la diplomacia pública: la construcción de re-
laciones y la comunicación estratégica. Contribuye 

a la promoción de las relaciones académicas inter-
nacionales y, a su vez, suscita y tributa al cumpli-
miento de objetivos de política exterior, entre ellos 
la construcción de una imagen país positiva. 

A nivel de IES, todas las acciones de diplomacia 
académica se imbrican en el proceso de internacio-
nalización. Sin embargo, las acciones de internacio-
nalización de currículo y de internacionalización en 
casa no están contenidas dentro de la diplomacia 
académica. En el caso de la enseñanza de lenguas 
extranjeras, aunque no necesariamente constituye 
diplomacia pública, crea las condiciones para el de-
sarrollo de la diplomacia académica, por medio de 
la homologación de códigos para la construcción de 
sinergias y relaciones a corto, mediano y largo plazo.
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NOTAS

1 La diplomacia tradicional se refiere a la acción 
de los Estados en la promoción de las relaciones 
con otros Estados y organizaciones internacio-
nales, a través de sus agentes diplomáticos.
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2 Tiene dos ámbitos fundamentales, las acciones 
con énfasis en las acciones comunicacionales y 
en la construcción de relaciones para la armoni-
zación de intereses y significados compartidos 
(Altamirano, 2012).

3 Poder blando y se refiere a la habilidad de 
obtener lo que quieres atrayendo y persua-
diendo a otros para que adopten tus metas 
(Nye, 2004).

4 Entrevista estandarizada realizada por la au-
tora a Aileen Díaz, el 5 de julio de 2023 a las 15 
horas.

5 Entendemos por mundo académico, los pro-
cesos derivados de la academia: la educación, 
la investigación y la generación de conocimien-
to. En ese sentido, engloba instituciones como 
las universidades, los centros de investigación y 
otras organizaciones educativas y generadoras 
de conocimiento, vinculadas a la educación su-
perior.

6 Académicos de las universidades.

7 Según Altamirano (2012), constituyen suje-
tos de programas de diplomacia pública los 
miembros individuales y colectivos de: las re-
des profesionales internacionales; las asocia-
ciones estudiantiles, juveniles o de mujeres; 
los proyectos internacionales para investiga-
ción y el desarrollo en cualquier ámbito de la 
práctica social; las alianzas estratégicas para 
los negocios; las alianzas con la prensa y con 
las autoridades locales; las organizaciones no 
gubernamentales; los partidos; las diásporas, 
entre otros(8).

8 Las ONG son organizaciones no guberna-
mentales “sin ánimo de lucro surgidas de la 
sociedad civil con objeto de generar un deter-
minado impacto en la sociedad” (Murguialday, 
2000, 403). 

9 Entrevista semiestandarizada realizada por la 
autora a Aileen Díaz, el 5 de julio de 2023 a las 
15 horas.

10 Agrupación de instituciones académicas inter-
nacionales con objetivos comunes, vinculados 
principalmente, al desarrollo de la ciencia, tec-
nología e innovación.

11 Esto se debe en parte a que los países en desa-
rrollo no cuentan con la infraestructura y financia-
miento necesario para poder llevar a cabo sus pro-
yectos institucionales. En consecuencia, buscan 
acuerdos con países desarrollados, en formato de 
cooperación internacional norte-sur y triangular, 
para poder alcanzar los estándares esperados. 

12 Según Villavicencio (2019), la internacionali-
zación en casa incluye impartición de docencia 
en lenguas extranjeras, la realización de cursos 
de enseñanza a distancia, la captación de estu-
diantes internacionales de pregrado y posgrado, 
la participación de profesores y estudiantes en 
proyectos internacionales y en redes académi-
cas y científicas, y el fortalecimiento de los con-
tenidos internacionales e interculturales en los 
planes de estudio.

13 La internacionalización de currículo está rela-
cionada con la internacionalización en casa y su 
principal componente en el dominio de idiomas 
extranjeros como una imprescindible competencia 
para la internacionalización de las instituciones de 
Educación Superior (Villavicencio, 2019). También 
incluye la formación en comunicación intercultural.

14 La acreditación internacional es un proceso de 
revisión externa mediante la cual organizacio-
nes independientes examinan escuelas y facul-
tades, universidades y programas educativos, 
como forma de garantizar su calidad y fomentar 
su mejora.  Es un proceso para demostrar la ca-
lidad académica de las IES (Universidad Politéc-
nica de Madrid, 2023).
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