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Presentación
Los avances imparables de nuestra disciplina, siempre cambiante sobre la base de
la continuidad (valga el oxímoron) nos obligan a los estudiosos a un permanente
debate sobre las cuestiones teórico-metodológicas, a fin de dar seguimiento a la
reflexión que se produce por los acontecimientos históricos, en el sentido del
pasado pero también del presente. En la elaboración de la Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM tenemos la oportunidad de presentar los resultados de la
investigación de consolidados investigadores, pero también de noveles que
contribuyen con muy frescas visiones de la realidad internacional. Todos ellos nos
dan la posibilidad de profundizar en el conocimiento de las cuestiones teóricas y,
por otra parte, conocer temas actuales de la sociedad internacional.

Empezamos el presente número de nuestra revista con la sección de Artículos,
en la que ofrecemos “Hegemonía y Relaciones Internacionales/II. Aproximaciones
teóricas críticas en el estudio de la hegemonía mundial” de David Herrera Santana,
quien nos ofrece un análisis teórico sobre la cuestión de la hegemonía tanto en las
ofertas analíticas de las corrientes más influyentes de nuestra disciplina, entre los
cuales incluye al realismo, el neorrealismo, el neoliberalismo institucional, la síntesis
neo-neo, así como el del sistema mundo moderno y el del ciclo largo, los cuales, a
pesar de plantear diferencias ya muy discutidas por los especialistas, tienen en
común un sustrato que se caracteriza por su visión cíclica, mecanicista y en buena
medida economicista. La alternativa que nos ofrece el autor se basa en la aportación
de la teoría crítica que plantea un enfoque neogramsciano que nos permite
adentrarnos en el análisis de las fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales
que producen entramados de relaciones de poder. El planteamiento que se nos
presenta, subrayando la historicidad que define cada momento de una determinada
hegemonía, es muy acucioso y hace hincapié en la necesidad de aprehender y
comprender la complejidad de un fenómeno omnipresente en la sociedad
internacional, que hoy mismo enfrenta una crisis de hegemonía que abre las
posibilidades para la emancipación a través de la resistencia y la subversión.

En el sentido de los preocupantes acontecimientos que actualmente se están
presentando en la escena internacional, José Clavijo, en su artículo titulado “Por
qué flaquea el populismo y por qué puede repuntar –un panorama de tres
continentes”, se adentra en un tipo de política que está suscitando atención (al
mismo tiempo que preocupación) entre los políticos, los analistas y los
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comunicadores. La formación de ciertos gobiernos, así como algunos procesos
electorales de los años más recientes han agitado la política internacional por la
participación de líderes que dan muestra de una marcada tendencia populista –de
derecha, en Estados Unidos y Europa o de izquierda, en América Latina–. El
autor nos ilustra sobre los antecedentes históricos, las condiciones que hoy generan
un ambiente propicio para el populismo y se adentra en los casos más destacados
que se presentan en la actualidad. Las situaciones particulares que se revisan nos
permiten tener una apreciación de la política internacional que, a consecuencia del
auge de esta tendencia política, enfrenta riesgos que pueden desencadenar
conflictos de alcance no previsto.

No muy lejos de los anteriores planteamientos, Omar García Olascoaga, en
su texto “Los partidos neonazis en Europa: ¿un legado olvidado?”, se adentra en
un tema que escasamente se investiga, se discute o se difunde pero que es de una
realidad incuestionable en Europa, con momentos de aletargamiento y otros,
como el de la actualidad, de resurgimiento, que se hace evidente en la competencia
de los partidos políticos europeos. Las condiciones creadas por la crisis económica
y de las instituciones, así como la supuesta amenaza de la inmigración, la
multiculturalidad y percepción de pérdida de la identidad nacional han vuelto a
sacar a la luz los discursos que recuperan la ideología del nacionalsocialismo. Son
muchos las organizaciones partidarias que se adhieren a esta corriente y que tienen
presencia en prácticamente toda Europa, pero el autor busca centrarse en tres
principales: el Partido Nacionaldemocrático Alemán, Amanecer Dorado y Kotleba-
Partido Popular Nuestra Eslovaquia. Para explicar su visión del problema, el autor
repasa a los principales autores que lo han estudiado y el contexto histórico del
fascismo y el nazismo originales para poder apreciar su reaparición. Aunque en
este estudio se señala que en la actualidad estas ideologías no representan una
amenaza real al no contar con la suficiente fuerza, sí es preocupante que algunos
han arribado a los escaños del poder legislativo de algunos países, lo que plantea
un reto a la Europa democrática que enfrenta otras situaciones graves que generan un
campo propicio para su reproducción.

Por su parte, Tomás Milton Muñoz Bravo presenta el trabajo “La Alianza del
Pacífico en el cruce de caminos: ¿bisagra en América Latina o eslabón fallido del
TPP?”, en donde analiza la conformación de bloques en los cuales se encuentran
insertos algunos de los países latinoamericanos. De un lado se encuentra la Alianza
del Pacífico, que está padeciendo un relativo estancamiento y, del otro, el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica, el cual ya no contaría con la participación
de Estados Unidos, al anunciar el presidente Donald Trump su decisión de retirarse
del bloque. La postura del autor consiste en señalar que la primera, al estar
conformada por México, Chile, Perú y Colombia, plantea la posibilidad de impulsar
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un proceso en el que se alcance gradualmente la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas, además de buscar la convergencia con otros bloques como el
mismo TPP, la Asociación de Países del Sureste Asiático o el Foro de Cooperación
Asia Pacífico. Para alcanzar el objetivo de ubicar la Alianza del Pacífico, se hace un
análisis de la red de organizaciones y procesos de integración en los cuales están
involucrados los países latinoamericanos desde una perspectiva teórica de los
regionalismos y la integración.

A continuación, el artículo de Erik Damián Reyes, titulado “La política exterior
de México hacia Estados Unidos: elementos generales a considerar en la relación
bilateral a partir de un análisis histórico”, se ubica en el periodo de 1920 a 1924
cuando Álvaro Obregón estaba al frente de la Presidencia de nuestro país, con
Woodrow Wilson primero y después William G. Harding en la estadounidense (1921-
1923), sucedido por Calvin Coolidge (1923-1929). El estudio busca explicar la espe-
cial complejidad de un vínculo marcado por la vecindad y la influencia de una gran
cantidad de factores que emanan del contexto nacional de cada uno de los dos países
y su inserción en un contexto internacional de posguerra. Los temas que resaltan son
los del reconocimiento del gobierno de Álvaro Obregón en relación con el comercio
y la cuestión petrolera.

El pasado mes de abril, del 18 al 20, el Centro de Relaciones Internacionales
realizó el XLII Coloquio Internacional de Primavera que, por primera vez, lleva el
nombre de Graciela Arroyo Pichardo en honor de nuestra querida profesora que
contribuyó de manera relevante a la consolidación de nuestra disciplina en la UNAM y
en México en general. En esa ocasión, Samuel Sosa Fuentes presentó la ponencia “La
complejidad del mundo actual y las nuevas teorías y epistemologías en la enseñanza
de Relaciones Internacionales: el legado de la obra de la doctora Graciela Arroyo
Pichardo” que ahora presentamos en nuestra sección de Notas. En ella, el autor repasa
los trascendentales cambios que se han producido en la sociedad internacional y los
efectos que han producido que, entre otros, se reflejan en lo que se ha venido conociendo
como la realidad post-internacional que conlleva la crisis de los paradigmas tradicionales
y la necesidad de construir nuevas epistemologías que se reflejen en el quehacer
académico y docente. En este sentido, Graciela Arroyo Pichardo se destacó como
una pionera que promovió el debate y abrió líneas de pensamiento que dan vitalidad
a la investigación pero, sobre todo, a la docencia.

Selene Romero Gutiérrez nos presenta “El aporte de la lucha de las mujeres
subalternas en la actual coyuntura local/global”, en donde señala que el momento
actual es en extremo complicado, caracterizado por una crisis estructural del sistema
capitalista que abarca los aspectos medioambiental, energético, alimentario, social,
político, económico y cultural que, paradójicamente están dando pie a la construcción
de movimientos alternativos y emancipatorios en los que las mujeres tienen un
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importante protagonismo. La autora nos presenta ejemplos representativos de su
acción en muy diversas regiones del mundo, entre los cuales destaca América Latina
con el caso paradigmático de las indígenas que actúan en el marco del Ejército Zapatis-
ta de Liberación Nacional, de quienes se presentan testimonios distintivos de su toma
de consciencia y su disposición para participar en la acción de cambio.

En la sección de Reseñas, Juan Carlos Calleros Alarcón revisa el libro
coordinado por Cutberto Hernández Legorreta y María Elena Pompa Dávalos,
que lleva por título Gobernanza mundial: significado, crítica y aplicaciones en su dimensión
regional, en el cual se analiza cómo, a partir de la participación de actores no
gubernamentales, se despliegan y se enfrentan algunos de los más acuciantes
problemas que se presentan hoy en el mundo y en México. Sin duda los estudios
que componen esta obra colectiva abordan aspectos en los que buscan distinguir
entre gobernanza y gobernabilidad, pero para los cuales no hay respuestas definitivas
pues son todavía parte de un debate que seguramente aún va a suscitar muchas
reflexiones.

Por su parte, Alejandro Domínguez Uribe nos ofrece la reseña del libro Think
tanks en Estados Unidos. El diseño de la política exterior, de María Luisa Parraguez
Kobek. Se trata de una valiosa aportación que abona al entendimiento de la
conformación de la política exterior de la gran potencia y el surgimiento de las
corporaciones de intelectuales conocidas como “tanques de pensamiento” a
principios del siglo XX que sustentan diferentes posturas ideológicas y que, mediante
la asesoría directa a los órganos de gobierno, influyen en el arreglo de la agenda
política con sustento económico y social. Resulta, además, muy valiosa la
información y el análisis de los think tanks más influyentes, sus voceros más
destacados y los principales temas en que han orientado al gobierno de la gran
potencia norteamericana.

A continuación, Elveri Figueroa Escudero revisa el libro Multinacionales
mexicanas: surgimiento y evolución, de Jorge Basave, en el cual se analiza el origen, la
composición y el funcionamiento de las empresas multinacionales de economías
emergentes, en especial en el caso de México. Para presentar un estudio tan
completo sobre el tema, el autor se aproxima a la teoría, a la naturaleza de la
inversión extranjera directa, a las condiciones que le permitieron asentarse y
prosperar en contextos de desarrollo tradicional y las diferencias al surgir en países
con un desarrollo distinto, caracterizado por el atraso. En el libro resulta
especialmente relevante el devenir de las multinacionales mexicanas desde su
nacimiento, las ramas en que han prosperado, sus estrategias y su impacto en la economía
de nuestro país, de acuerdo a contextos históricos cambiantes, hasta el actual
caracterizado por la globalización.
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Cerramos el presente número de nuestra revista con la Cronología de la política
exterior de México, en la que se repasan los acontecimientos más destacados que se
suscitaron entre enero y abril de 2017. Asimismo, anunciamos algunas Novedades
bibliográficas que sin duda serán de interés para los especialistas de nuestra disciplina.

Ileana M. Cid Capetillo

Presentación
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