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Novedades bibliográficas

Arturo Oropeza García y Alicia Puyana Mutis
(coords.), La Alianza del Pacífico. Relevancia industrial y
perspectivas en el nuevo orden global, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2017, 358
pp.
La Alianza del Pacífico, integrada por México, Co-
lombia, Perú y Chile, surge en 2011 como una nueva
expresión del trabajo conjunto de la zona, en un
momento de profunda transformación del orden
global. Desde su lanzamiento ha sido recibida con
gran interés por la comunidad internacional, dada la

constante problemática que ha registrado América Latina en materia de integración a
lo largo de las últimas décadas. Dada su reciente aparición, si bien no es posible hacer
una evaluación exhaustiva de lo realizado, los resultados alcanzados a la fecha por los
cuatro países que la integran y la diversifican de los temas que componen su agenda
permiten pensar en la posibilidad de un relanzamiento del desarrollo de la zona, el
cual estará retado de manera permanente por las nuevas líneas del desarrollo económico
del presente siglo. En este sentido, insistir en la potencialidad del desarrollo industrial
tanto de los cuatro países de la Alianza, como de la propia región latinoamericana,
aparece como un ejercicio oportuno para una nueva figura de integración regional
que está obligada a intentar lo diferente si quiere ser una alternativa exitosa para un
tiempo nuevo.

José Ignacio Martínez Cortés (coord.), América Latina y el
Caribe y China. Relaciones políticas e internacionales 2017, Unión
de Universidades de América Latina y el Caribe, México,
2017, 419 pp.

El poder nacional de un país se construye desde adentro y
radica en su crecimiento económico, mismo que fortalece su
política exterior a fin de tener una presencia sólida en la escena
internacional. En 1950 China aún no tenía la fuerza económica
para establecer condiciones en la naciente Guerra Fría. Sin
embargo, hoy día, con la reconfiguración económica-
financiera a raíz de la reciente crisis de 2008, y con un poder
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nacional dinámico, la política exterior de Pekín se manifiesta en torno a la ayuda que
brinda a África; la influencia que tiene sobre Corea del Norte e Irán y la estrecha
relación que ha construido con América Latina. Los derroteros de China en América
Latina y el Caribe tienen otros rumbos, siendo éste el tenor de la presente obra en la
que participan 27 conocedores de la relación ALC-China. El volumen está segmentado
en cinco apartados: La nueva diplomacia entre ALC y China; Relaciones bilaterales de
China con países del subcontinente; La política internacional de China; La política
exterior de China, y el Quehacer interno de China.

Pierre Gaussens, Tomar el poder sin cambiar el mundo. El
fracaso de la izquierda latinoamericana, Yecolti editorial,
México, 2017, 327 pp.

En la década de los años 2000 en América Latina la
llegada al poder de una serie de nuevos gobiernos en
varios países (Chávez, Lula, Kirchner, Morales, Correa,
Mujica…) dibujó un giro a la izquierda en el panorama
político regional. Sin embargo, su comprensión desde
la ciencia social se ha dificultado por los
posicionamientos ideológicos y los discursos oficiales,
los cuales suelen presentar a este giro como una
“revancha histórica” de los pueblos frente al
neoliberalismo y cuando no, inclusive como un proceso

revolucionario y la construcción de una alternativa al capitalismo. En contra de esta
ilusión, Pierre Gaussens explica por qué este giro a la izquierda obedece a
reconfiguraciones estructurales que, en realidad, son favorables a la profundización
del capitalismo en el continente y así, entran en contradicción con las luchas de los
movimientos sociales de las dos décadas anteriores. Esta paradoja se muestra a partir
del caso ecuatoriano, con el gobierno de Rafael Correa y la llamada “revolución
ciudadana”. Tomar el poder sin cambiar el mundo sitúa con gran claridad los límites de una
estrategia política agotada. Entenderlo implica inscribirse en el gran debate acerca de
la revolución y el cambio social, el mismo que fue abierto a inicios del siglo por el
Foro Social Mundial. Ahora es tiempo de hacer un balance crítico sobre la praxis de
gobierno por la izquierda, en relación con las luchas populares que indirectamente la
llevaron al poder. El veredicto es inapelable: la izquierda latinoamericana fracasó.
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Rina Marissa Aguilera Hintelholher, La trascendencia del
Estado y la administración pública en la esfera social y pública,
Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla,
Puebla, México, 2006, 108 pp.

El objetivo de esta investigación es el análisis del Estado y
la administración pública, no considerados únicamente en
sus ámbitos institucionales sino frente a los acontecimientos
sociales y políticos que han modificado de manera acelerada
el desarrollo de la sociedad contemporánea y sus diferentes
formas de organización y movilización de recursos. La
revaloración del Estado y la administración pública es
analizada tomando en cuenta que la vida pública no es
exclusiva de él sino que también participan otras fuerzas y
organizaciones sociales que no sólo reclaman sino que luchan para evitar ser desplazados
por lo estatal y lo administrativo de la vida social. Al revalorar al Estado no se incurre
necesariamente en una propuesta para “desmantelar” sino de resaltar su importancia
en condiciones más abiertas que debe vivir ante el empuje de los grupos ciudadanos
y la ampliación constante de la vida pública. Tampoco implica el cese de la soberanía,
lo cual sería absurdo; por el contrario, mientras más claras sean las atribuciones del
Estado mayor es la ventaja que tiene para que junto con la administración pública se
constituyan en los pilares de la sociedad, la economía y la vida pública.

José de Jesús López Almejo, El conflicto palestino-israelí. A la
luz de la teoría constructivista. De la narrativa sionista a la política de
hechos consumados, Universidad Autónoma de Baja California,
Mexicali, México, 2018, 274 pp.

En este trabajo, López Almejo aplica de manera sólida y
consistente un enfoque teórico, el constructivismo, a un caso
empírico en el que las ideas y las normas sociales han tenido
un lugar preponderante: el conflicto palestino-israelí. Este
libro, sin duda, resultará de suma utilidad no sólo para los
interesados en la problemática que ha vivido Medio Oriente,
al menos, durante las últimas siete décadas, sino también
para los estudiosos de la disciplina de Relaciones
Internacionales en general. Con una afortunada combinación
de narrativa histórica y análisis este libro muestra el camino

que la nueva generación de internacionalistas haría bien en tomar.

Novedades bibliográficas



240

Alberto Enríquez Perea, Caminos de Alfonso Reyes,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, 2018, pp. 506.

Alfonso Reyes es inmenso como el mar océano, como
el espacio infinito, a veces inabordable y, sin embargo,
tan cerca de nosotros. Siempre sonriendo, abre las
puertas a la imaginación y al conocimiento. Invita a
asomarse e interesarse por México y el mundo. Quiere
que las ventajas de nuestras casas estén permanen-
temente abiertas, para conocernos mejor, para saber
más entre todos, para crear la casa común de todos
los hombres y mujeres. Sabia lección que nos dejó en
su grande y cuantiosa obra donde lo mismo aborda
con maestría a los clásicos españoles que a los de otras
lenguas; escribe de filosofía y de historia; hace historia con sus estudios gongorinos y
sus trabajos sobre lingüística y literatura; el arte tampoco le es ajeno como nunca lo
fue el periodismo. Se asomó y se sumergió en el mundo griego y deseaba para
nuestra patria mexicana su Atenas. Con razón uno de sus amigos le dijo que es el
Horacio de México, pero es Alfonso Reyes. Reyes caminó solo y con gratas compañías.
En sus años de diplomático puso en alto el nombre de México. En dos continentes
dejó simpatía e inteligencia. Fue el hombre americano que tanto deseaba Gabriela
Mistral. Conoció pueblos, ciudades, intelectuales, políticos. Y México, siempre presente,
a él le dedicó sus esfuerzos, su inteligencia, su pasión. Los Caminos de Alfonso Reyes son
un testimonio de ese andar, hacer y construir.

Revista de Relaciones  Internacionales de la UNAM


