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Resumen 

Objetivo: Identificar información actualizada y amplia sobre paradiplomacia regional 

transfronteriza. Metodología: Revisión bibliográfica a través del framework ReSiste-CHS en 

diversas bases de datos utilizando los términos: paradiplomacia transfronteriza, crossborder 

paradiplomacy, transborder paradiplomacy, borderland paradiplomacy, paradiplomacia regional 

transfronteriza, transborder regional paradiplomacy, crossborder regional paradiplomacy, 

borderland regional paradiplomacy. Se seleccionaron artículos, capítulos de libros y reportes de 

investigación considerados como relevantes y se realizó la búsqueda por medio del framework 

FCD. Resultados: Se seleccionaron 37 referencias relevantes, asociadas a la paradiplomacia en 

ambiente transfronterizo.  

Conclusiones: Los temas que desarrolla la paradiplomacia en espacios transfronterizos son 

muy variados, incluyendo cultura, historia y tradiciones, gobernanza, desarrollo regional, 

cooperación transfronteriza, seguridad, educación, ciencia y tecnología, infraestructura logística, 

entre otros; sin embargo, son las motivaciones económicas y medioambientales las que destacan 

en la revisión. Se privilegian los estudios cualitativos sobre los cuantitativos. No existe consenso 

entre los autores respecto a quiénes son los actores internacionales que ejercen actividades 

paradiplomáticas, debatiéndose entre incluir solamente a gobiernos subnacionales o acompañar a 

estos últimos de actores no gubernamentales. Las principales regiones transfronterizas con 

acciones de paradiplomacia se encuentran en América del Norte, América del Sur, Europa y el 

sureste de Asia. Una problemática recurrente es la ausencia de un marco legal que permita darle 

funcionalidad a las relaciones transfronterizas y sus mecanismos de acción. La revisión refleja la 

necesidad de profundizar en la incidencia y las limitaciones de la práctica de la paradiplomacia 

transfronteriza.  

Conceptos clave: Paradiplomacia transfronteriza, gobiernos subnacionales, regiones 

transfronterizas. 

 

Introducción 

El presente artículo, fundamentado en una revisión sistematizada, busca indagar en la producción 

académica respecto al tema de paradiplomacia regional transfronteriza. Lo anterior partiendo desde 

una perspectiva descriptiva-exploratoria y con base en la metodología para las Ciencias Humanas 

y Sociales vertida en el framework ReSiste-CHS. De manera que, en primer lugar, se abunda en tal 
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metodología para posteriormente presentar de forma esquemática los resultados de la búsqueda, 

evaluación, análisis y síntesis de la bibliografía más reciente sobre la temática en cuestión. 

Finalmente, se ponen en diálogo tales hallazgos y se esbozan las conclusiones del procedimiento. 

Este trabajo se enmarca en una investigación doctoral en proceso, que analiza las relaciones 

paradiplomáticas en la región transfronteriza Sonora-Arizona, en la frontera México-Estados 

Unidos, centrándose en la actuación de los actores no gubernamentales que tienen injerencia en 

este territorio. Por lo cual se considera pertinente iniciar con una breve contextualización respecto 

a paradiplomacia, tema que, a la fecha, ha sido relativamente poco estudiado.  

La paradiplomacia regional puede entenderse como las actividades de los gobiernos no 

centrales en el ámbito internacional con sus contrapartes, instituciones o actores públicos, privados 

y sociales, que tienen vínculos en temas económicos, culturales y políticos. Se considera que una 

de las causas fundamentales que abonan al surgimiento de la paradiplomacia regional es la 

transformación del Estado nación y el proceso de descentralización gubernamental acompañado de 

la globalización (Aldecoa y Keating, 1999; Zeraoui, 2011; Wong-González, 2015; Oddone, 2016). 

El territorio cobra relevancia entre la sociedad regional y los mercados internacionales, al tiempo 

que abona a las discusiones políticas y la creación de sistemas de acciones conjuntas (Wong-

González, 2015; 82-84). Asimismo, al adentrarse en el artículo se observará que no hay un acuerdo 

entre los autores respecto a si se debe considerar solo a los actores gubernamentales como 

ejecutores de la paradiplomacia, o si también deben incluirse los actores no gubernamentales. 

La connotación transfronteriza que adjetiva a este tipo de paradiplomacia regional se debe 

a la interacción, de tipo formal o informal, a través de las fronteras de entidades subnacionales de 

países contiguos y la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes. Un ejemplo de ello sería 

la relación entre los estados de Sonora (México) y Arizona (Estados Unidos) quienes, con el 

objetivo de convertirse en una región económica conjunta para mejorar sus ventajas competitivas 

internacionales, han basado sus esfuerzos en las comisiones binacionales Sonora-Arizona y 

Arizona-México. Desde esta perspectiva transfronteriza e internacional de la paradiplomacia, 

conviene puntualizar algunas clasificaciones que intentan descibir los vículos de las regiones en el 

escenario mundial. Con base en los trabajos de Duchacek (1986 y 1991) y Magone (2006), es 

posible distinguir la siguiente tipología (Wong-González, 2015: 84-85): 

• Paradiplomacia regional transfronteriza: relaciones formales e informales a través de las 

fronteras entre estados vecinos, que son condicionadas predominantemente por la 

proximidad geográfica y la similitud resultante de la naturaleza de problemas comunes y 

sus posibles soluciones. 

• Paradiplomacias transregional: contactos y negociaciones bilaterales entre regiojnes o 

gobiernos no centrales que no son vecinos geográficamente, pero donde los gobiernos 

nacionales sí lo son. A diferencia de la informalidad de la clásica diplomacia regional, ésta 

adopta un carácter más formal. 

• Paradiplomacia global: incluye contacto político y funcional con países sin contigüidad 

geográfica, en la cual las regionjes no solo entran en colaboración con entes comerciales, 

industriales y culturales, sino también con organismos internacionales representativos de 

las naciones. 

• Paradiplomacia transnacional: está enmarcada por la cooperación entre gobiernos 

nacionales, en cuyo contexto participan diferentes grupos de interés, universidades, 
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gobiernos locales y regionales, entre otros, en proyectos comunes. Los responsables de 

este tipo de paradiplomacia son los gobiernos nacionales, pero los actores directos son la 

sociedad civil, o bien, los gobiernos subnacionales. 

 

Para efectos de este trabajo, la categoría de “paradiplomacia regional transfronteriza” es el 

objeto de análisis. Entre los rasgos que abonan a la pertinencia de este artículo se encuentran los 

efectos de la globalización sobre los territorios; las tendencias sobre la relación región-territorio 

desde una perspectiva transfronteriza; la relación existente entre los fenómenos globales y los 

procesos regionales; así como la incidencia del diseño e implementación de políticas regionales en 

compañía de los diversos actores locales.  

Para atender esta temática, este estudio de metaanálisis y de carácter exploratorio se plantea 

como objetivo general identificar los casos, las teorías, perspectivas y los diseños metodológicos 

desde los cuales se aborda el tema de la paradiplomacia regional transfronteriza por medio de una 

exhaustiva revisión bibliográfica con base en el framework ReSiste-CHS. Derivado de lo anterior, 

se desprenden los siguientes objetivos específicos: a) describir los casos de implementación de 

acciones de paradiplomacia regional transfronteriza; b) identificar las perspectivas y metodologías 

de estudio aplicadas en el análisis de los contextos transfronterizos; c) mencionar las teorías y 

conceptos aplicados en los estudios del tema estudiado; d) motivaciones para incursionar en la 

paradiplomacia regional transfronteriza; y e) principales impactos e incidencia. 

 

1. Metodología 

La presente revisión se plantea desde una perspectiva descriptiva-exploratoria de las teorías, 

conceptos, metodologías y estudios de caso que rodean al concepto de paradiplomacia regional 

transfronteriza. Con el fin de dar orden y rigor metodológico a este trabajo, se utilizó el método de 

Revisiones Sistematizadas en Ciencias Humanas y Sociales (ReSiste-CHS), propuesto por Codina 

(2018), por considerarse el más adecuado a los objetivos planteados al inicio. Tal procedimiento 

se trata, como su mismo autor lo indica, de un metaframework, ya que integra al framework FDC 

(facetar, derivar y combinar) y el framework SALSA, el cual contempla cuatro pasos 

fundamentales para la construcción de la revisión sistematizada: búsqueda, evaluación, análisis y 

síntesis, los cuales se adaptan al contexto de las ciencias sociales y las humanidades.  

En el caso de este artículo de revisión, de forma general, se realizaron los siguientes pasos: 

1) Búsqueda por medio del framework FDC;  

2) Evaluación de la calidad y pertinencia de los artículos, capítulos de libros y tesis encontrados; 

3) Análisis por medio de la identificación de la metodología, objeto de estudio y aportaciones 

principales; y  

4) Síntesis, a partir de la agregación e interpretación de documentos en síntesis narrativas con tablas 

y diagramas. 

 

A continuación, se condensa el procedimiento y la secuencia de análisis utilizada. 
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1.1. Búsqueda bibliográfica 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de libros, tesis y artículos de revistas científicas en buscadores 

académicos especializados en investigaciones del área de las ciencias sociales. Los buscadores 

académicos utilizados para esta exploración fueron: Scopus, ScienceDirect, EBSCOHost, Google 

Académico, JSTOR, Dialnet, Web of Science, Scielo y Redalyc. Lo anterior por medio del 

framework FCD que propone Codina (2018). 

 

1.1.1 Criterios de inclusión y exclusión 

El primer criterio de inclusión para implementar la investigación bibliográfica fue la utilización de 

los siguientes seis descriptores en los motores de búsqueda: paradiplomacia transfronteriza, 

crossborder paradiplomacy, transborder paradiplomacy, borderland paradiplomacy, 

paradiplomacia regional transfronteriza, transborder regional paradiplomacy, crossborder 

regional paradiplomacy, borderland regional paradiplomacy. De la misma forma, la búsqueda se 

acotó a documentos publicados durante los últimos cinco años, los cuales comprenden el período 

que va de 2017 a 2022. Aunque la búsqueda no se limitó a ciertas regiones geográficas en 

específico, otro de los criterios de inclusión fue que se tratara de investigaciones redactadas en 

español o inglés. Además, se privilegiaron los documentos que cuentan con una estructura del tipo 

IMRyD (introducción, metodología, resultados y discusión). 

 Se excluyeron los resultados con fecha de publicación anterior al periodo seleccionado, así 

como aquellos redactados en otros idiomas que no fueran el español o inglés. Asimismo, en el caso 

de que un documento apareciera en más de un buscador, se excluyeron los resultados duplicados o 

triplicados. También se descartaron aquellos trabajos que solo mencionan los conceptos de manera 

tangencial, pero que no centran su investigación en la temática. 

 

1.2. Evaluación de la calidad de los trabajos académicos 

Para la evaluación de la calidad del material bibliográfico encontrado, se acudió a los criterios 

propuestos por Codina (2018), apoyado en Dixon-Woods et al. (2006). A continuación, se 

enumeran de forma textual las preguntas propuestas por el autor para determinar la pertinencia de 

los trabajos encontrados: 

1. ¿Los propósitos y objetivos de la investigación están claramente establecidos? 

2. ¿El diseño de la investigación está claramente especificado y es apropiado para los 

fines y objetivos de la investigación? 

3. ¿Los investigadores proporcionan una explicación clara del proceso por el cual 

obtuvieron los hallazgos que vamos a reproducir? 

4. ¿Los investigadores muestran suficientes datos para respaldar sus interpretaciones y 

conclusiones? 

5. ¿El método de análisis es apropiado y está adecuadamente explicado? (Codina, 2018) 

 

Asimismo, para el caso específico de los artículos científicos, los autores proponen aplicarles 

también las siguientes dos preguntas: 
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1. ¿El artículo sigue la estructura IMRyC (introducción, metodología, resultados y 

conclusiones) o una estructura equivalente con un apartado de introducción donde 

explique la metodología utilizada y un apartado donde explique los principales 

resultados obtenidos? 

2. En tal caso, ¿menciona una metodología que es adecuada a los objetivos y los 

resultados del artículo? (Codina, 2018) 

 

Los textos que cumplieron con los criterios propuestos en este filtro, pasan a la siguiente etapa de 

análisis. 

 

1.3. Análisis de viabilidad, fiabilidad y validez de los trabajos académicos 

Una vez realizada la indagación en los motores de búsqueda especializados aplicando los criterios 

del framework FDC, se compilaron los resultados en una tabla para su posterior análisis y síntesis. 

A partir de Guirao-Goris et al. (2008) y Codina (2018) se construyó una plantilla que permitió 

ordenar los resultados a partir de los factores que se enumeran a continuación: 1) año, 2) formato 

del documento, 3) título, 3) autores, 5) resumen, 6) objetivos, 7) conceptos, 8) lugar del estudio, 9) 

método de análisis, 10) resultados, 11) hallazgos y 12) buscador utilizado. 

La construcción de la tabla de análisis y síntesis facilita el manejo de la información 

obtenida a partir de las distintas bases de datos. Ello permite una mejor visualización y contraste 

de los resultados.  

 

2. Desarrollo y discusión 

Con base en los criterios establecidos en el apartado anterior, se encontraron inicialmente 40 

resultados. Sin embargo, se decidió eliminar tres de ellos debido a que no reflejaban a cabalidad 

los objetivos de la investigación en paradiplomacia regional transfronteriza, o no cumplían con el 

formato adecuado. De forma que se trabajó con 37 artículos, cuya cantidad por tema se desglosa 

en la tabla 1. Algunos artículos abordan más de un tema enlistado. 

Tabla 1. Cantidad de artículos encontrados por tema 

Tema Cantidad 

Temas de impacto 22 

Pandemia por COVID-19 3 

Contexto histórico 8 

Mecanismos de acción 12 

Actores no gubernamentales 13 

Marco legal 5 

Identidad 5 

Motivos económicos 8 

Medio ambiente 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se presenta el desarrollo y discusión a partir de un mapa conceptual que esquematiza el tema 

que compete a este artículo. Por consiguiente, se presentan las perspectivas de las referencias 

consultadas y se discute entre las posiciones afines y encontradas. 

 

2.1.  Organización y estructuración de los datos. Mapa conceptual 

A continuación, se presenta un mapa conceptual en el cual se sintetiza el contenido de los hallazgos 

de la presente investigación. El desarrollo de los conceptos aquí vertidos se verá en los apartados 

subsecuentes. 

Figura 1. Mapa conceptual con base en el contenido temático y métodos de los artículos 

encontrados 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.  Combinación de resultados 

Dentro de la revisión bibliográfica se encontró un gran número de artículos (34) cuya orientación 

metodológica es hacia el ámbito cualitativo, contrastando con solo 3 artículos que incluían una 

metodología cuantitativa. Quienes abordan el tema desde una perspectiva cualitativa utilizan 

metodologías como el estudio de caso (Sergunin y Joenniemi, 2017; Ramírez Zamora et al., 2017; 

Juste, 2018; Oddone et al., 2018; Clemente, 2018; Liu y Song, 2019; Ovando Santana y Riquelme 

Gómez, 2019; Haugvoll, 2021), revisiones teóricas (Liu y Song, 2020; Oddone, 2018), revisiones 

bibliográficas (Aranda Bustamante y Salinas Cañas, 2017; Alvaredo y Arzamendia, 2020) y 

etnografía (Ovando Santana y González Miranda, 2018a; Riquelme Gómez, 2021). Por su parte, 

quienes utilizan la perspectiva cuantitativa se decantan por metodologías del tipo análisis factorial. 

A partir de estos se generan índices basados en estudios cualitativos (Bose et al., 2018; Calvento, 

2019; Koff y Mejía Idárraga, 2021). 

Algunos autores proponen marcos de análisis de la paradiplomacia. Liu y Song (2019; 

2020) plantean la aplicación de un marco de análisis que incluya las variables de autoridad, 

oportunidad, capacidad y presencia de los actores internacionales. Asimismo, Zeemering (2017) 

sugiere un marco de acciones colectivas institucionales (ICA framework) que evalúe la gobernanza 

en la región fronteriza de estudio. Respecto a lo anterior, Pont y Oddone (2021) rebaten el marco 

de análisis propuesto por Liu y Song (2020). Los primeros consideran que dada las características 

multidimensionales de la paradiplomacia no existe aún un consenso sobre cómo debe ser evaluada 

la acción internacional de los gobiernos locales. 

En la Tabla 2 se pueden observar los principales autores que abordan el tema de 

paradiplomacia regional transfronteriza. Se seleccionaron a los autores que tuvieran dos o más 

artículos publicados dentro de las fechas de interés del presente artículo. Destacan los autores 

Odonne y Ovando Santana con 4 y 3 artículos, respectivamente. 

Tabla 2. Autores sobre paradiplomacia regional transfronteriza con literatura repetitiva durante el 

período 2017-2022. 

Autor Número de artículos 

Odonne 4 

Ovando Santana 3 

Böhm 2 

González Miranda 2 

Liu y Song 2 

Riquelme Gómez 2 

Zepeda Martínez 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3. Análisis crítico de los resultados 

Los temas que aborda la paradiplomacia regional transfronteriza son muy variados; sin embargo, 

son las motivaciones económicas (Böhm, 2018; Haugvoll, 2021; Álvarez, 2021; Nava Aguirre y 

Córdova Bojórquez, 2018; Ramírez Zamora et al., 2017; Zepeda Martínez, 2017; Tabata et al., 

2020; Hernández Peña y Reyes Ruiz, 2018; Zepeda Martínez, 2018) y de índole medio ambiental 

(Sanjeev Mehta y Warner, 2022; Oddone et al., 2018; Zepeda Martínez, 2017; Tabata et al., 2020; 

Hernández Peña y Reyes Ruiz, 2018; Zepeda Martínez, 2018) las que destacan en el análisis. 

Aunado a los anteriores, se puede hablar de temas como la integración de comisiones 
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transfronterizas (Hurtado Bautista y Aponte Motta, 2017; Álvarez, 2021; ), el manejo de riesgo de 

inundación (Sanjeev Mehta y Warner, 2022), cultura, historia y tradiciones (Böhm, 2018;Jackson, 

2018; Haugvoll, 2021; Álvarez, 2021; Riquelme Gómez, 2021), gobernanza (Böhm, 2021; 

Oddone, 2018; Tabata et al., 2020; Zepeda Martínez, 2018) desarrollo regional (Böhm, 2021; 

Oddone, 2018), política (Haugvoll, 2021), cooperación transfronteriza (Machado de Oliveira y 

Feitoza Do Nascimento, 2018), infraestructura logística (Nava Aguirre y Córdova Bojórquez, 

2018), gestión transnacional (Juste, 2018), así como seguridad, educación, ciencia y tecnología 

(Zepeda Martínez, 2018). 

Aunque existen coincidencias respecto al contexto histórico en el que se desarrolla la 

paradiplomacia regional transfronteriza, ubicándola de forma posterior a la “Guerra Fría” y 

acentuándose alrededor de la década de 1990 (Clemente, 2018; Jackson, 2018; Safarov, 2019, 

Juste, 2018; Liu y Song, 2019), también se puede destacar que, a pesar de los años de 

implementación a la fecha, una problemática recurrente es la ausencia de un marco legal que 

permita darle funcionalidad a las relaciones transfronterizas y sus mecanismos de acción (Burgos 

Quezada, 2019; Alvaredo y Arzamendia, 2020; Ovando Santana y Riquelme Gómez, 2019; 

Ramírez Zamora et al., 2017). 

Una temática que se podría considerar transversal, al abordarse desde distintas perspectivas, 

es la de la construcción de una identidad transfronteriza (Haugvoll, 2021; Ovando Santana y 

González Miranda, 2018a; Ovando Santana y Riquelme Gómez, 2019; Ramírez Zamora et al., 

2017; Safarov, 2019). Este término es recurrente en los artículos analizados, independientemente 

del tema central que se aborde o del espacio geográfico del que se hable.  

Ahora bien, partiendo desde un criterio geográfico, se puede decir que los artículos 

centrados en el continente americano son los más abundantes. En cuanto al caso específico de 

América del Norte, Hernández Peña y Reyes Ruiz (2018) exponen sobre la frontera México-

Estados Unidos, al igual que Nava Aguirre y Córdova Bojórquez (2018); además, Sergunin y 

Joenniemi (2017), Zeemering (2017), Zepeda Martínez (2017 y 2018) y Koff y Mejía Idárraga 

(2021) abordan las fronteras de Estados Unidos, Canadá y México. 

Desde América del Sur, se observan los planteamientos de Alvaredo y Arzamendia (2020) 

respecto al MERCOSUR; Álvarez (2021), Safarov, (2019) y Calvento (2019) se enfocan en el caso 

de las fronteras de Argentina; Juste (2018) abunda sobre la región Argentina-Chile; por su parte, 

Aranda Bustamante y Salinas Cañas (2017) estudian la región conformada por Argentina, Chile, 

Bolivia y Perú; mientras que Ardila et al. (2021) analizan la región fronteriza de Colombia- 

Venezuela; Burgos Quezada (2019) y Ovando Santana y Riquelme Gómez (2019) abordan las 

fronteras de Chile; Hurtado Bautista y Aponte Motta (2017) analizan la frontera Colombia- Perú; 

Machado de Oliveira y Feitoza Do Nascimento (2018), la “Triple Frontera” de Brasil, Bolivia y 

Paraguay; Ovando Santana y González Miranda (2018a) Bolivia y Chile, Ovando Santana y 

González Miranda (2018b) Chile y Perú; Ramírez Zamora et al. (2017) las fronteras de Colombia; 

Riquelme Gómez (2021) Chile-Perú); y Koff y Mejía Idárraga (2021) realizan un análisis general 

sobre la globalización en las regiones en el que también se estudian las particularidades de las 

fronteras de América. Destaca el poco abordaje de América Central. 

En lo que respecta al continente asiático, solo se encontraron tres artículos. Bose et al. 

(2018) sobre la India y Bangladesh y Liu y Song (2019; 2020), con dos estudios sobre los casos de 

China y la Gran Región del Mekong.  
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En Europa, Böhm (2018; 2021) expone la temática de la paradiplomacia en las fronteras de 

República Checa y Polonia; Haugvoll (2021) aborda la región de Escocia con los países nórdicos; 

Sanjeev Mehta y Warner (2022) Cataluña, España; y Koff y Mejía Idárraga (2021) y Criekemans 

(2018) expone de manera general sobre este tópico en el continente. 

En lo que toca a África, solo se encontró un artículo (Koff y Mejía Idárraga, 2021) en el 

que se habla sobre la región transfronteriza de Marruecos y España. Destaca la ausencia de 

información de otras regiones de este continente. De forma análoga, sobre Oceanía no se encontró 

ningún artículo con los criterios de la búsqueda.  

Se considera que las limitaciones de idioma, al solo buscar información en inglés y español, 

pueden contribuir a la ausencia de artículos respecto a diversas zonas geográficas. 

Figura 2. Planisferio donde se observan países con paradiplomacia regional transfronteriza y sus 

regiones de impacto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 2, se pueden observar los distintos países que presentan alguna actividad 

paradiplomática en sus regiones transfronterizas. Es visible una ausencia marcada de estas acciones 

en las regiones de América Central, el continente africano, el medio oriente en Asia y el continente 

de Oceanía. Aunado a lo anterior, se han encontrado distintos niveles de aplicación o “actores 

críticos” que impulsan la actividad paradiplomática en las distintas regiones geográficas. Mientras 

que en China se señala que es una decisión de Beijing el abrir las fronteras (Liu y Song, 2019), es 

decir, del gobierno central, en América del Norte las regiones se interrelacionan con mayor grado 

de autonomía (Zepeda Martínez, 2017 y 2018). Al mismo tiempo, hay otros escenarios donde estas 

relaciones transfronterizas se realizan en el marco de acuerdos supranacionales más amplios, como 

lo sería el caso de la Unión Europea (Oddone et al., 2018; Böhm, 2021; Pont y Oddone, 2021) y 
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en el MERCOSUR a través de las Mercociudades (Oddone et al., 2018; Safarov, 2019; Alvaredo 

y Arzamendia, 2020; Pont y Oddone, 2021). 

Respecto a las teorías que envuelven a la paradiplomacia regional transfronteriza, es posible 

encontrar interdependencia compleja (Juste, 2018; Burgos Quezada, 2019; Pont y Oddone, 2021), 

constructivismo (Burgos Quezada, 2019) y la globalización (Zepeda Martínez, 2017; Clemente, 

2018; Burgos Quezada, 2019; Koff y Mejía Idárraga, 2021). Asimismo, Oddone (2018) identifica 

cinco perspectivas teóricas desde las que se analiza la paradiplomacia: 1) actor internacional, 2) 

política exterior y procesos de toma de decisiones, 3) desarrollo territorial, 4) integración regional 

y 5) gobernanza. 

Sobre el término actorness o actor internacional, se trata de un tema en el que no hay 

consenso dentro de la revisión bibliográfica. Mientras que algunos consideran que la 

paradiplomacia concierne únicamente a los gobiernos subnacionales o no centrales (Zepeda 

Martínez, 2017 y 2018; Clemente, 2018; Oddone, 2018; Oddone et al., 2018 y 2020; Calvento, 

2019; Alvaredo y Arzamendia, 2020; Pont y Oddone, 2021) ,hay quienes consideran que los actores 

no gubernamentales locales también tienen una participación preponderante (Hurtado Bautista y 

Aponte Motta, 2017; Sergunin y Joenniemi, 2017; Aranda Bustamante y Salinas Cañas, 2017; 

Riquelme Gómez, 2021; Koff y Mejía Idárraga, 2021; Böhm, 2021; Ardila et al., 2021; Nava 

Aguirre y Córdova Bojórquez, 2018; Ovando Santana y González Miranda, 2018b y 2019; Ramírez 

Zamora et al., 2017; Hernández Peña y Reyes Ruiz, 2018; Tabata et al., 2020). Ejemplo de estos 

últimos se puede encontrar que se menciona a las organizaciones de la sociedad civil (Hurtado 

Bautista y Aponte Motta, 2017), grupos indígenas (Aranda Bustamante y Salinas Cañas, 2017; 

Tabata et al., 2020), corporaciones transnacionales, organizaciones internacionales de trabajadores, 

comunidades religiosas, medios de comunicación (Aranda Bustamante y Salinas Cañas, 2017), la 

industria (Aranda Bustamante y Salinas Cañas, 2017; Nava Aguirre y Córdova Bojórquez, 2018), 

grupos delincuenciales (Ardila et al., 2021) y agentes privados en general (Machado de Oliveira y 

Feitoza Do Nascimento, 2018). 

 

 Conclusiones 

Por medio de este recorrido bibliográfico fue posible apreciar que existe un marcado interés por 

estudiar los procesos de paradiplomacia transfronteriza en diferentes áreas del mundo, abordando 

una diversidad de temáticas y perspectivas. Más recientemente, se ha enfatizado el abordaje sobre 

procesos relacionados a la globalización desde los territorios de frontera y las tendencias sobre la 

relación región-territorio desde una perspectiva transfronteriza. Asimismo, se hace patente la 

necesidad de abordar la incidencia del diseño e implementación de políticas regionales en 

compañía de los diversos actores locales. De manera que resulta pertinente la temática planteada 

al inicio de este artículo donde se involucran los conceptos de paradiplomacia, regiones y fronteras. 

 En cuanto a las metodologías que se aplican para trabajar tales temas, es posible señalar 

que se privilegia el método cualitativo sobre el cuantitativo. Lo anterior, puesto que, de 37 artículos 

encontrados con base en los criterios seleccionados, solo en tres de ellos se aplicó la metodología 

cuantitativa. Se considera que esto es debido a que se trata de una conceptualización de interés 

reciente, que se encuentra en plena construcción.  

En estos procesos transfronterizos los actores locales cobran relevancia respecto a los 

centrales, buscando la implementación de políticas desde abajo. Por tales motivos no es extraño 

encontrar que el factor de la identidad sea una constante en los abordajes consultados, pues en 
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ocasiones estas regiones se encuentran integradas en aspectos sociales y culturales, compartiendo 

incluso cosmovisiones. Los temas que desarrolla la paradiplomacia en espacios transfronterizos 

son muy variados, pasando por cultura, historia y tradiciones, gobernanza, desarrollo regional, 

cooperación transfronteriza, seguridad, educación, ciencia y tecnología, infraestructura logística, 

entre otros; sin embargo, son las motivaciones económicas y medioambientales las que destacan 

en la revisión. Lo anterior armoniza con posiciones como la de Oddone (2016) y Zeraoui (2011), 

quienes han señalado previamente que la diplomacia aborda temas de high-politics mientras que la 

paradiplomacia trabaja con temas de low-politics. 

Se identifica una aplicación de la paradiplomacia con distintos grados de libertad en la 

acción o el rol de los “actores clave” en cada región de estudio. Mientras que en China es promovida 

desde el gobierno central, en otras latitudes es un requerimiento de los actores gubernamentales y 

no gubernamentales del entorno local. Cabe agregar que otro de los problemas recurrentes en los 

distintos artículos encontrados fue la ausencia de un marco legal que regule la paradiplomacia, lo 

cual dificulta que los actores locales puedan tener incidencia en la agenda internacional. 

Finalmente, un punto muy importante para esta investigación es que se observa un debate 

en la literatura respecto a quiénes son los actores locales que participan en la paradiplomacia. 

Mientras que visiones más tradicionalistas consideran que son los gobiernos locales los que hacen 

paradiplomacia, hay quienes dicen que los actores no gubernamentales también tienen 

participación en ello. De forma que tal disyuntiva permite problematizar desde otros ángulos y 

perspectivas el tema seleccionado. 

Seguramente, si se amplía el período de análisis de la revisión bibliográfica, así como de 

un mayor número de idiomas de los artículos revisados, aparecerían otros temas y factores 

relevantes no visibles en la discusión de este trabajo. Asimismo, la revisión refleja la necesidad de 

profundizar en la incidencia y las limitaciones de la práctica de la paradiplomacia transfronteriza. 

Sobre este último aspecto, se ha señalado que la paradiplomacia transfronteriza enfrenta, entre 

otros, los siguientes límites (Wong-González, 2015: 93): 1) factores intrínsecos al “modelo” de 

integración transfronterizo y de paradiplomacia; 2) factores macro, asociados al contexto, 

estructura y organización del Estado nacional; y 3) factores y tendencias globales. Estas limitantes 

para la paradiplomacia regional transfronteriza representan un área de oportunidad para el diseño 

de una agenda de investigación futura en este relevante campo de acción. 
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