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Novedades bibliograficas

Alfonso Sánchez Múgica, María de los Ángeles Sánchez
Noriega Armengol (coords.), Testimonios: Vida y
trayectoria del Centro de Relaciones Internacionales 1970-2017,
FCPYS-UNAM, México, 2018. Este libro es el primero
de los resultados del proyecto de investigación inscrito
en el Programa de Apoyo a Proyectos para la
Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME)
305417, “La enseñanza de la teoría y metodología en
las Relaciones Internacionales: recuentos,
interpretaciones y perspectivas”, que dio inicio en 2017,
y que se encuentra adscrito al Centro de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, el cual parte de la idea de que mejorará la experiencia docente si
la disciplina cuenta con un registro adecuado de su evolución histórica y sus académicos
discuten de manera permanente y abierta los contenidos y enfoques de las asignaturas
del plan de estudios y sus experiencias docentes. Además, cumple con algunos objetivos,
como promover el diálogo entre profesores en torno a las asignaturas del Plan de
estudios; registrar adecuadamente la historia de la enseñanza de la disciplina y difundirla;
coadyuvar al acercamiento intergeneracional de la comunidad docente, y crear un
espacio de reflexión para profesores y alumnos acerca de los contenidos, enfoques y
metodologías más adecuadas para las asignaturas del eje teórico-metodológico, y de
las relaciones de este eje transversal con el resto de los campos de conocimiento, tal
como se establecen en el Plan de estudios puesto en marcha en 2016.

Juan Carlos Mendoza Sánchez, Cien años de política exterior
mexicana. De Francisco I. Madero a Enrique Peña Nieto. Momentos
trascendentes, INEHRM, Secretaría de Cultura, Grupo Editorial
Cezontle, México, segunda edición, 2014.El internacionalista
Juan Carlos Mendoza, integrante del Servicio Exterior
Mexicano, especializado en las relaciones de México con
Estados Unidos, nos presenta el balance de los momentos
más trascendentes de la política exterior mexicana en defensa
de la soberanía y de los intereses nacionales del siglo XX al
tiempo presente. El autor analiza la política exterior durante
la Revolución Mexicana, la primera y segunda guerras
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mundiales y el periodo de entreguerras, destacando la trascendencia de las doctrinas
Carranza y Estrada. Narra, asimismo, la política de la buena vecindad con EE.UU., que
dio a Lázaro Cárdenas la oportunidad de resolver asuntos pendientes en la relación
bilateral. Para hacer respetar las leyes mexicanas e impedir daños a la economía e
industria nacionales, el presidente dictó la Ley de Expropiación Petrolera el 18 de
marzo de 1938. El autor examina la segunda parte del siglo XX, marcada por la
internacionalización de la política exterior mexicana. Una primera etapa se caracterizó
por la lucha por la paz y la seguridad internacionales y, después del derrumbe del
colonialismo, por el crecimiento de los países de la periferia capitalista, denominados
en ese momento como “Tercer Mundo”. Finalmente, la obra aborda la transición de
la política exterior mexicana en el inicio de nuestro siglo, y presenta sus reflexiones
para fortalecer nuestras relaciones internacionales. En cuanto a la relación bilateral con
Estados Unidos, el internacionalista reitera la necesidad de buscar soluciones conjuntas
a los problemas comunes, con respeto a la soberanía de ambas naciones. El Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el Grupo Editorial
Cenzontle se congratulan en editar la segunda versión actualizada de la obra Cien años
de política exterior mexicana. De Francisco I. Madero a Enrique Peña Nieto. Momentos trascendentes,
que nos ofrece un panorama integral y al mismo tiempo sintético, de la historia
diplomática mexicana.

David Herrera Santana, Fabián González Luna y
Federico Saracho López (coords.), Espacios de la
dominación. Debates sobre la espacialización de las relaciones de
poder, Ediciones Monosílabo, FFL-UNAM, México, 2018.
Vivimos tiempos interesantes. La realidad mundial
imperante, las diversas escalas que la configuran, la
cotidianidad de la reproducción sistémica, nos orillan a
pensar en nuestro momento histórico. La crisis radical
a la que nos enfrentamos acentúa la urgencia de
reflexionar teóricamente al mundo y sus desigualdades
constitutivas, al tiempo que nos llama a mirar e
interpretar las realidades concretas, no en un sentido
compelativo, sino con un ímpetu transformador. Pensar
las soluciones a las problemáticas actuales atraviesa por observar y comprender las
contradicciones gestadas en el momento presente, en las determinaciones materiales y
simbólicas que nos atan y condicionan, pero que jamás nos determinan de forma
absoluta y única. Reunidas por el seminario sobre Espacialidad, Dominación y Violencia
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, las voces que se dan cita en esta obra

Revista de Relaciones  Internacionales de la UNAM



297

exploran la complejidad del momento actual desde perspectivas teóricas y
metodológicas útiles para comprender nuestra realidad y también para plantear
posibilidades a fin de trascenderla. Igualmente se adentran en el análisis de realidades
concretas, donde la dominación y la violencia se espacializan para producir contextos,
situaciones y sujetividades diversas que, no obstante, son parte esencial de las formas
de reproducción vigentes y que demandan no sólo una mirada crítica, sino también
propuestas para coadyuvar en la superación de esta modernidad abiertamente represiva.
Espacios de la Dominación, de esta forma, busca plantear las preguntas adecuadas,
en la búsqueda de la construcción de las respuestas para nuestro momento histórico.

Eduardo Roldán, Trump contra el mundo, AMEI, México,
2018, 289 pp. Estamos en la cresta de cambios
exponenciales en el orden político, económico,
tecnológico, social y migratorio. Se requiere de una
verdadera voluntad política para enfrentar
racionalmente dichos cambios y encauzarlos hacia una
solución real, no ficticia y mucho menos narcisista y
destructiva como lo pretende Donald Trump. Es in-
dispensable atacar los problemas reales que persisten
en la sociedad internacional que son la desigualdad, la
impunidad, la corrupción, la falta de respeto a los
derechos humanos, la falta de rendición de cuentas, la
inseguridad, la inestabilidad, la falta del imperio de la
ley, la degradación de las normas sociales de
convivencia, la falta de reformas económicas, políticas
y sociales profundas. La fortaleza de los países residirá
en realizar esas tareas pendientes y darse a respetar y, así, se les respetará en el exterior.
La historia nos ha mostrado que “quien tiene el poder no desea compartirlo, mucho
menos perderlo. Pero existe una diferencia clara entre lo que se desea y lo que realmente
se puede hacer”. Sin embargo, hoy la disyuntiva a la que se enfrentan D. Trump y
Estados Unidos en pleno siglo XXI es ser la potencia dominante o ser la potencia líder.
No es lo mismo. El que domina suele establecer las reglas del juego. El que lidera
debe concertar dichas reglas con los demás actores internacionales y aceptar también
las que éstos plantean. Es evidente que a Trump no le han importado y no ha asimilado
las consecuencias de sus decisiones y el impacto que han tenido al interior y exterior
de EE.UU. Lo cierto es que, poco a poco, diferentes sectores políticos internos y
externos le cobrarán un precio por semejantes posturas y la ofensiva política vendrá
al interior de su país, dentro de los organismos internacionales y por parte del resto
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de los países del mundo. Está empezando una nueva historia, cuya trama es
desconocida, pero está claro que no habrá un solo papel estelar sino muchos. Con
Trump a la cabeza EE.UU. ha ido perdiendo liderazgo en el mundo y en vez de
“America First”, ésta se está convirtiendo, poco a poco, en un “EUA solo”, en un “EUA

aislado”. El retorno al unilateralismo fracasará en esta era de globalización y en pleno
siglo XXI.

Casandra Castorena Sánchez, Marco A.
Gandásegui, hijo, Leandro Morgenfeld (eds.), Estados
Unidos contra el mundo.Trump y la nueva geopolítica, CLACSO,
México, 2018.Desde hace más de una década, el Grupo
de Trabajo “Estudios sobre Estados Unidos” se ha
caracterizado por concentrar su análisis crítico en el
devenir de las transformaciones de la sociedad
estadounidense, tanto en su dinámica interna como en
su interacción con otros actores de la comunidad
internacional, y especialmente de América Latina y el
Caribe. Debido a la volatilidad e imprevisibilidad de las
decisiones y acciones llevadas a cabo por Donald Trump
desde que llegó al poder en Washington, consideramos
urgente y necesario presentar esta nueva publicación, que

se concentra en su primer año y medio en la Casa Blanca.
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