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Presentación
Entre las condiciones que privan en la sociedad internacional actual, uno de los temas
que resalta por la preocupación que genera es el de la crisis de confianza en las
instituciones. Aunque este problema que genera inestabilidad afecta a muchos países y
a la sociedad internacional en su conjunto, no podemos desconocer que en cada caso
y región se presentan causalidades, manifestaciones y respuestas específicas que deben
ser analizadas con detenimiento con el fin de sacar conclusiones que nos lleven entender
el rumbo que se debe tomar para enfrentarlo.

Abrimos la sección de Artículos de este número de nuestra revista con “La gestión
del cambio en el marco de la crisis de confianza en las instituciones”, de Beatriz Ruiz
Marín y Miguel Ángel Hernández Oliva, quienes centran su reflexión en Europa,
donde las políticas del Estado de Bienestar arraigan en las primeras experiencias del
siglo XIX, pero sufren un deterioro marcado desde que explota la crisis que desde
2008 viene afectando a la región. El análisis tiene como marco principal la afectación
de las tres subestructuras que componen la sociedad internacional: la económica, la
organizativa-defensiva y la ideológico-cultural, misma que se proyecta de manera
multidimensional y abarca los niveles micro y macro.

A continuación, María del Carmen Sandoval Velasco, en su texto “Propuestas e
iniciativas de la Segunda Cumbre Académica UE-CELAC: hacia la construcción de un
Espacio Euro-latinoamericano de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación”, hace una cuidadosa revisión de los múltiples y variados temas que
preocupan a jefes de Estado y de gobierno, así como a actores de la sociedad civil
(sectores académico y empresarial y organizaciones no gubernamentales) de la Unión
Europea y América Latina y el Caribe, con base en el Plan de Acción UE-CELAC 2013-
2015 y las reuniones que desde entonces se vienen realizando. De manera específica, la
autora revisa la Segunda Cumbre Académica UE-CELAC de 2015, que se realizó en
Bruselas, y como resultado de la cual se hizo una serie de recomendaciones, algunas
de las cuales fueron retomadas en la Declaración de Bruselas, emitida por los jefes de
Estado y de gobierno. Las posibilidades de cooperación entre ambas regiones se
amplían, pero también se fortalecen.
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Leopoldo Daniel López Zea aborda en su trabajo “Las relaciones de España y
Rusia, entre la proximidad y la distancia” los antecedentes históricos y las condiciones
actuales, a partir del fin de la Guerra Fría, de un vínculo que se ha producido entre
dos países de historia muy antigua en la que ambos tienen la experiencia de haber sido
imperios. Entre los grandes momentos que permiten periodizar las relaciones, el
autor se remonta al Renacimiento, la Revolución Rusa, la Segunda República y la
Guerra Civil en España, la posguerra fría, hasta los avances de este nuevo siglo. De
manera acuciosa, aporta elementos y datos duros para comprender el estado de la
relación bilateral y las posibilidades de su desarrollo en el futuro inmediato.

“Un breve recorrido del sistema internacional regional del sudeste asiático antes
y después del contacto con Occidente y de la globalización” es el título de la
colaboración que presenta Wei-Chiao Ying. En ella, la autora parte de una perspectiva
sistémica para plantear la manera en que la dinámica de los sistemas internacionales ha
impactado en diferentes zonas, como la del sudeste asiático, llevando a la integración
de un sistema internacional de naturaleza westfaliana. En el contexto de globalización
que estamos viviendo en estos tiempos, la perspectiva que ofrece este estudio constituye
una aportación para entender la manera en que se han fusionado grupos diversos en
procesos integradores dirigidos o determinados por el papel hegemónico que algunos
de ellos ejercen. La historia muestra que en la región del sudeste asiático existieron
sistemas internacionales, uno de los cuales se integró a partir de la hegemonía de
China, sobre todo entre finales del siglo XIX y principios del XX. Diversos
acontecimientos históricos conducen a la sustitución de China por Japón como potencia
hegemónica pero, en la actualidad, se presenta una serie de condiciones que de nuevo
conducen a reconocer la potencialidad de China como gran potencia. Sin embargo, el
análisis de esta realidad debe ser muy cuidadoso a fin de no llegar a conclusiones
apresuradas.

Gabriela Guadalupe Márdero Jiménez presenta el artículo “Del fracaso del
proceso de paz al izamiento de la bandera palestina en la ONU. Algunas consideraciones
sobre el renovado impulso diplomático de la Autoridad Nacional Palestina”. En él se
revisa la nueva estrategia de la Autoridad Nacional Palestina para la obtención de su
reconocimiento por parte de los Estados de la comunidad internacional, así como su
integración como participante de pleno en organismos internacionales. Importantes
avances se han logrado, pero todavía enfrenta retos formidables para lograr consolidar
su personalidad jurídica, sobre todo para estar en condiciones que le permitan establecer
relaciones con Israel desde una posición más igualitaria. Para brindar una explicación
lo más completa posible para una realidad tan complicada, se hace una revisión del
conflicto palestino-israelí desde sus inicios en el siglo XX, el proceso de paz hasta el
principio del siglo XXI en que arranca una nueva intifada, el endurecimiento de las
políticas israelíes y la nueva estrategia diplomática en el seno de la UNESCO, de la
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Asamblea General de la ONU, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial,
en donde logra un reconocimiento político que aunque no la ubica como miembro
de pleno derecho, sí significa un avance importante. Ante esta complejidad que tiene
que ver con el ámbito internacional, hay otra igualmente complicada que tiene que ver
con las condiciones de la política interna en Palestina. En este complicado panorama,
la autora marca elementos externos que intervienen en la configuración del problema,
como la postura de Israel y de Estados Unidos, además del calentamiento de la
región de Medio Oriente, en donde el único problema ya no sólo es el de Palestina.

A la comunidad académica de la UNAM este tema le resulta especialmente cercano.
En esa tónica, en nuestra sección de Notas, Moisés Garduño García presenta unas
“Notas sobre la Conferencia Internacional ‘México-Palestina: zonas de contacto,
traducción cultural y retroalimentación académica’” en donde apunta las aportaciones
que se obtuvieron en ese evento realizado entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre
de 2015 en nuestra Facultad, con la colaboración de destacados investigadores de
universidades de Palestina, Reino Unido, Estados Unidos y México, quienes presentaron
sus visiones para a la comprensión del tema en diferentes paneles. El centro del análisis
se colocó en la idea de que la cuestión palestina va más allá de lo local y regional
puesto que se trata de un asunto de interés global, y que la aportación de epistemes
provenientes de otras regiones pueden ser muy valiosas no sólo para la comprensión
del problema, sino también para consensuar vías de solución.

En la sección de Reseñas, María Fernanda Noboa presenta el libro Vigilancia
líquida, de Zygmunt Bauman y David Lyon, quienes abordan un tema que ha adquirido
relevancia en el estudio de las Ciencias Sociales y que tiene que ver con las “prácticas
institucionalizadas de sujeción y control de sujetos, objetos, espacios –públicos, privados
y hasta íntimos–.” La autora nos ilustra en que, aunque el término arraiga en el
pensamiento social desde el siglo XVIII en Francia, el texto da especial énfasis a su
desenvolvimiento en el contexto de la globalización y la cuestión de la seguridad que
subyace. Se plantean las realidades generadas por las nuevas tecnologías que conducen
a una “desespacialización”. Las lecciones que brindan Bautman y Lyon giran en torno
a la posibilidad de aprender a manejar la vigilancia líquida sin peligro para los entes
sociales.

Enseguida, Alberto Enríquez Perea reseña el libro De viva voz. Vida y obra de
Gilberto Bosques. Entrevistas y testimonios, de Lillian Liberman, el cual se distribuye
acompañado del CD de la película Visa al paraíso, dirigida por la misma autora del
libro. Del destacado diplomático mexicano, cuya valiente labor se desarrolló en Europa
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se han escrito muchos libros, artículos
y ensayos, por lo que no dudamos que Don Gilberto sea ampliamente conocido por
especialistas y público en general. Sin embargo, la contribución especial de este nuevo
texto es que se basa en las entrevistas que Liberman sostuvo con quien fue un artífice
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de la defensa y protección de las poblaciones perseguidas en medio de la conflagración
más devastadora de la historia del siglo XX. Además de la amplia exposición de la
vida y obra del valiente diplomático poblano, resultan atractivas para el lector las
características de la edición que fue muy cuidada en su diseño e integración.

En la Cronología de la política exterior de México se hace la crónica de los
acontecimientos de septiembre a diciembre de 2015.

Finalmente, en la última parte de este número presentamos algunas novedades
bibliográficas de interés para nuestro público de Relaciones Internacionales.

Ileana M. Cid Capetillo
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