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Abraham Hernández Paz, Héctor González García y
Gerardo Tamez González (coords.), Desarrollo sustentable:
de la teoría a la práctica, UANL, México, 2016, 199 pp.
Al presente, el concepto de desarrollo sustentable ha sido
muy estudiado desde diferentes disciplinas y enfoques,
sin embargo, pueden identificarse dos características en
su tratamiento: su definición está en constante evolución
y el enfoque de su abordaje varía de acuerdo al contexto
de la región donde se estudia. Estas dos premisas nos
motivan a la elaboración de esta obra que ofrece una
mirada actual de los abordajes teóricos de la
sustentabilidad, pero que también nos presenta evidencia
para México al respecto. Este esfuerzo desde la Facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública nos acerca

a este importante concepto en un momento en el que concluye la XXI Conferencia
sobre el Cambio Climático (COP21) en París con un histórico acuerdo que por primera
ocasión tiene el carácter de obligatorio para los 195 países miembros de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Roberto Dominguez (ed.), The OSCE: Soft Security for a Hard World, P.I.E. Peter Lang,
Alemania, 2014, 193 pp. This book explores why the
Organization for Security and Cooperation in Europe
(OSCE) remains a largely unknown entity as far as the
general public are concerned, despite its significant day-
to-day activity not only on the diplomatic front, but
also via its 16 field operations. While the main achieve-
ment of its predecessor, the Conference for Security
and Cooperation in Europe (CSCE), was to bridge the
East-West divide in Europe during the Cold War, the
CSCE was transformed into the OSCE in 1995 to re-
spond to the various challenges generated by the emer-
gence of a multipolar world. Ever since, the OSCE has
been involved in diplomacy, empowered with instru-
ments of persuasion rather than coercion. Is the OSCE
a significant regional organization in dealing with inter-
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national security? Has the OSCE been able to reinvent itself  to face the post-Cold War
world? What type of security is the OSCE providing to its member states? This book
provides a variety of answers based on different theoretical perspectives and invites
the reader to reflect on the nature of  soft power within international relations.

Darío Salinas Figueroa (coord.), América Latina: nuevas
relaciones hemisfericas e integración, UNAM, Universidad
Iberoamericana, 2016, 467 pp.
Este libro surge de la preocupación por los procesos
políticos actuales de América Latina. El punto de
partida es la constatación de que tales procesos no se
entienden sin el entramado de fuerzas que gravitan
en el hemisferio, entre cuyas expresiones adquieren
centralidad las políticas estadounidenses,
especialmente las dirigidas hacia el sistema
interamericano. Las preguntas formuladas buscan
explorar el lugar estratégico que juega nuestra región
en la consideración de sus tendencias más globales,
so reserva de las particularidades específicas, así como
en los ajustes sistémicos derivados de la crisis y la
disponibilidad contra-hegemónica en la agenda re-
gional. Aquí es donde se puede instalar un locus analítico, desde el cual la hegemonía
aparece bajo el ropaje de conflictos diversos que registran la compleja disputa por la
interpretación y dirección de los procesos políticos.

Ignacio Díaz de la Serna, Los dioses llegaron tarde a Filadelfia:
una dimensión mitohistórica de la soberanía, CISAN-UNAM, Bonilla
Artigas Editores, México, 2015, 148 pp.”El pueblo es
siempre soberano. Lo ha sido y lo será. En ese sentido,
cabe agregar que la democracia americana no fue
inicialmente una democracia política. No tenía necesidad
de serlo. Fue una sociedad democrática, practicante de la
igualdad, por lo que el principio de la soberanía del pueblo
no expresaba una concepción política de la vida social. Así,
mientras que las naciones europeas iban constituyéndose
poco a poco en territorios de libertad política, Estados
Unidos fue desde el comienzo lugar de igualdad civil. De
ahí provino el carácter pragmático de su democracia. Tal
pragmatismo recorre de principio a fin los artículos de la
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Constitución federal de 1787. También alienta el funcionamiento de las instituciones
que se crearon a partir de ese momento. Contra la idea a veces difundida sobre las
capacidades casi divinas de los delegados que dieron forma y contenido a esa primera
constitución moderna, baste señalar que aquellos representantes fueron simplemente
hombres interesados en construir un país muy distinto del que antes había sido colonia.
Quizás sea una exageración decir que eran individuos comunes y corrientes. La mayoría
de ellos gozaba de una situación económica holgada y poseía una extensa cultura
clásica. Asimismo, la mayoría tenía una amplia experiencia política derivada de su
participación en múltiples instancias de los gobiernos locales. La tarea que se propusieron
no era fácil, sobre todo porque carecían de antecedentes históricos en los que inspirarse.
Fueron inventivos. Por eso lograron llevarla a cabo con éxito. Nunca sabremos si los
dioses desearon intervenir en esa obra. A fin de cuentas, saberlo poco importa. Lo
cierto, lo único cierto, es que los dioses llegaron tarde a Filadelfia”.

José Luis Léon-Manríquez, David Mena Alemán y José Luis Valdés Ugalde, (coords.),
Estados Unidos y los principales actores de la reconfiguración del orden mundial en el siglo XXI,
CISAN-UNAM, UAM X, Universidad Iberoamericana, México,
2015, 368 pp.Esta obra, imprescindible para todos los
interesados en Estados Unidos y el entorno global, explora,
desde diversos ángulos, en qué medida esa potencia ha
experimentado un declive en su influencia global desde el
inicio de la posguerra fría hasta nuestros días. El estudio es
multidimensional y parte del análisis y prospectiva de
algunos de los actores más representativos que conforman
el sistema internacional, así como de algunos de los sucesos
más relevantes a nivel mundial. Especial atención se presta
a la discusión sobre la continuidad y el cambio en la
hegemonía de Estados Unidos en los terrenos político,
económico y militar, así como a su relación con otras
potencias tradicionales o emergentes del orbe (China, Brasil,
India, la Unión Europea, Japón o la Federación Rusa). El
libro también explora, desde diversos ángulos, las implicaciones de este debate para
América Latina y México, tradicionales áreas de influencia de Washington. Los distintos
trabajos revisan las estrategias emprendidas por los gobiernos de George W. Bush y
Barack Obama para mitigar la erosión hegemónica estadounidense, e identifican las
formas –no siempre exitosas– en que la clase política busca preservar para su país el
estatus de potencia predominante.
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