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Novedades bibliográficas

Esther Ponce Adame, Simone Lucatello, Rafael
Velázquez Flores (coords.), Teoría y práctica de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Una perspectiva desde México,
CGCID, AMEI, REMECID, México, 2016, 257 pp. El objetivo
principal de este libro es ofrecer una compilación
actualizada y exhaustiva de estudios interdisciplinarios
sobre la teoría y la práctica de la cooperación
internacional para el desarrollo en México. La idea es
introducir a los estudiosos de la cooperación
internacional en la complejidad de los procesos mediante
un lenguaje fluido y comprensible, el cual los invite a
interesarse y ahondar más en cada una de los procesos,
actores y modalidades de esta temática. La obra es fruto

de la colaboración interinstitucional entre el Centro de Gestión y Cooperación
Internacional para el Desarrollo (CGCID), la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales (AMEI) y la Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo
(REMECID). El libro está dividido en tres grandes apartados. El primero describe los
conceptos básicos de la cooperación internacional y el desarrollo (CID). El segundo
analiza la actuación de México en el ámbito de la cooperación internacional para el
desarrollo. Finalmente, la última parte examina diversos casos específicos de la CID.

Alisa Gaunder (edit.), The Routledge Handbook of  Japa-
nese Politics, Routledge Handbooks, Reino Unido, 2016,
2ª ed., 443 pp.The Routledge Handbook of  Japa-
nese Politics is an advanced level reference guide which
surveys the current state of  Japanese politics, featu-
ring both traditional topics and cutting edge research.
The volume is divided into five sections covering:
domestic politics, civil society, social policy, political
economy and international relations/security. The first
four sections begin with an overview chapter that
provides historical background information on the
section’s overarching topic. The chapters that follow
explore more specific topics in the sub-area. In the
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final section, historical background information is contained in the individual chapters
which cover the diverse areas of  international political economy, security and foreign
policy. Offering a complete overview of  the full spectrum of  Japanese politics, the
Handbook is an invaluable resource for academics, researchers, policy analysts and
graduate and undergraduate students studying this ever-evolving field.

Monica Gambrill, Más allá de la maquila: contribución
de la subcontratación internacional al desarrollo de China,
UNAM-CISAN, México, 2016, 129 pp. El libro,
pionero en su tema, analiza la estrategia de China
para modernizar su industria manufacturera con
el fin de integrarla a las cadenas globales de
producción. Ésta, que nunca se basó en la maquila,
se centró de forma primordial en la
subcontratación internacional de procesos más
complejos, sobre todo los que pudieron transferir
tecnología a empresas privadas locales. Dos son
los mecanismos utilizados para promover la
subcontratación: los regímenes aduanales para
regular importaciones y exportaciones, y los tipos
de zonas de desarrollo creados para albergar las
operaciones de subcontratación internacional. La
contribución de la subcontratación internacional
al desarrollo del país se demuestra con el hecho de que genera más de la mitad del
comercio exterior de bienes de China, lo que, en determinados momentos, ha
producido un enorme superávit. Asimismo, observamos cómo se ha registrado un
importante escalamiento industrial en las exportaciones, pasando de una especialización
en la exportación de bienes manufactureros tradicionales a productos de alta tecnología.
Además, los salarios han aumentado en cerca de mil por ciento. Finalmente, se
documenta la existencia de un total de 1 725 zonas de desarrollo, cuya expansión de
la región del sudeste, donde se originó esta modalidad de producción, al centro-este,
noreste, y luego al resto del país a lo largo de más de tres décadas, demuestra su
eficacia como instrumento de desarrollo, no sólo para promover la apertura económica,
sino sobre todo la modernización de la industria manufacturera del país entero.

Andrés Ríos Molina (coord.), Historia, sociedad y política contemporánea: miradas
interdisciplinarias, UNAM, México, 2016, 194 pp. En India vive más de 17 por ciento de
la población mundial y su colosal economía ha crecido desde 2003 a más de 7 por
ciento anual. Podríamos pensar que la actual relevancia de India en el panorama
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internacional es razón suficiente para que desde
México volvamos la mirada y tratemos de
comprender los procesos que han llevado a dicho
país a ser lo que es. Sin embargo, bajo esta lógica,
los países pequeños y pobres no merecerían
análisis alguno. Asimismo, una historia que se
remonta a sociedades clásicas que vieron su
esplendor milenios atrás aunada a su imponente
diversidad cultural, si bien han generado
fascinación en “occidente” al punto de recubrir
a India con un halo de misticismo, tampoco son
razones suficientes para que desde la academia
mexicana nos interesemos en la cultura e historia
de dicho país. Más allá de las especificidades que
nos puedan seducir de la India, el presente libro
nace en la convergencia de proyectos

institucionales emprendidos por dos instancias de la Universidad Nacional Autónoma
de México: el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos (SUEA) y el Instituto de
Investigaciones Históricas (IIH).

Ángel Eduardo Rivera, La seguridad ambiental en el
Ártico ante los efectos del cambio climático en el siglo XXI,
FCPYS-UNAM, México, 2016, 237 pp. El estudio de
las regiones polares en las relaciones internacionales
ha sido muy castigado. Con frecuencia se pierde
de vista que la Antártica es el sexto continente
ubicado en el Polo Sur, en tanto el Ártico es un
gélido océano localizado en el Polo Norte. Am-
bos constituyen espacios estratégicos, y las acciones
más concretas para su dominio, apropiación y
explotación se han desarrollado especialmente en
el siglo XX y con ello, el interés por analizar la
problemática que revisten se ha acrecentado en el
momento actual. Falta aún mucho por descubrir
en torno a los polos, si bien dramáticos sucesos
que se han venido produciendo en los últimos
años, claman por acciones concretas en términos
concertados de parte de organismos internacionales intergubernamentales y no
gubernamentales, los Estados, las grandes corporaciones y los individuos para generar
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mecanismos de cooperación mutuamente benéficos. En años recientes, la atención
sobre los polos se ha acrecentado a raíz de noticias lamentables. La cada vez más
intensificada búsqueda de recursos energéticos como el gas y el petróleo han aumentado
las tensiones entre los principales países exportadores y consumidores. Durante el
Cuarto Año Polar Internacional (2007-2008) se encontraron yacimientos con grandes
cantidades de hidrocarburos en el Ártico, los cuales, ante los efectos del cambio
climático, están reconfigurando la geopolítica de la región, ya que además de estos
recursos estratégicos, su deshielo representa nuevas rutas para la navegación y actividades
comerciales relacionadas con la pesca y el turismo. Por lo anterior, el objetivo de este
trabajo es explorar el estado de la seguridad ambiental del Ártico mediante la evaluación
de amenazas, riesgos y vulnerabilidades ante los efectos del cambio climático y la
industrialización de la región como oportunidad para la explotación de recursos
energéticos y prácticas comerciales por parte de países y empresas transnacionales
dejando de lado, en algunos casos, las necesidades de la población.
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