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Presentación

De acuerdo con proyecciones preliminares del Banco Mundial y de la Organización
de las Naciones Unidas, la contracción de la economía mundial en 2020 podría superar
la cifra de cinco por ciento debido a los estragos provocados por la expansión de la
enfermedad viral conocida como COVID-19, por lo que la reactivación económica se
ha convertido en una de las prioridades para Estados, organizaciones internacionales,
empresas y otros actores en la sociedad internacional.

Otras aristas relacionadas con el virus SARS-CoV-2 que afronta la humanidad son
el aumento de la pobreza, la carrera por obtener una vacuna y lograr el acceso univer-
sal a ella, las restricciones fronterizas a la movilidad humana y al transporte, etc., pero
también, en el plano internacional, se discuten en este momento tópicos relacionados
con las dificultades para avanzar en las integraciones regionales –en momentos en que
movimientos ultranacionalistas ganan terreno–, la viabilidad de las estrategias de
desarrollo, conflictos de seguridad latentes, las estrategias encaminadas a resolver
conflictos bélicos y la política exterior de México.

Por lo anterior, en el presente número de la Revista de Relaciones Internacionales de la
UNAM, nuestros lectores encontrarán siete artículos, tres reseñas y dos documentos
con memorias de foros virtuales que reflejan dichas preocupaciones y temáticas.

La sección de Artículos inicia con dos trabajos teórico-conceptuales. El primero
de ellos es de la autoría de Carlos Murillo Zamora, quien realiza una revisión histórica
sobre la disciplina de Relaciones Internacionales, identifica retos y desafíos actuales y
sostiene que es necesario un replanteamiento que vaya más allá de los enfoques
anglosajones y eurocéntricos. Su colaboración se titula “Un siglo de Relaciones
Internacionales: la necesidad de una reconceptualización en el marco del siglo XXI”.

En el segundo artículo, Sandra Kanety Zavaleta Hernández desmenuza el proceso
de expansión de la idea occidental sobre el desarrollismo y afirma en el escrito “La
expansión del imaginario del desarrollo. Algunas consideraciones desde la política
internacional” que dicho concepto, “en sus discursos y prácticas”, ha servido para
mantener las condiciones de desigualdad de millones de personas alrededor del planeta.

Pedro Manuel Rodríguez y Arely González Pérez, en tanto, ofrecen un estudio
sobre los desafíos que supone para el Grupo de Visegrado –integrado por Polonia,
Hungría, República Checa y Eslovaquia– la presencia en el poder de partidos de
ultraderecha, lo que desafía la cooperación dentro del bloque y el proceso de integración
en la Unión Europea, de la que también forman parte los cuatro países. El trabajo
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lleva por título “El Grupo de Visegrado en la Unión Europea del siglo XXI:
euroescepticismo, ultranacionalismos y exclusión social”.

La cuarta colaboración se titula “El régimen de no proliferación nuclear y las
sanciones de la ONU contra Corea del Norte”, en el que María Cecilia Añaños Meza
analiza el régimen de no proliferación internacional y evalúa los resultados de las
sanciones internacionales impuestas a este país asiático.

Los últimos tres artículos de la sección se enfocan en procesos económicos y
comerciales frente a un contexto adverso en el que el proteccionismo y el unilateralismo
han ganado terreno. En el primero de dichos escritos, intitulado “El proceso de
reforma de la Organización Mundial del Comercio: reto urgente e inevitable”, Roberto
Corona Guzmán afirma que, ante una economía mundial en caída libre por el nuevo
coronavirus, las posturas proteccionistas promovidas por Estados Unidos y la renuncia
del Director General del organismo referido, es necesario acelerar las modificaciones
estructurales en la institución para coadyuvar en la recuperación económico-comercial
global.

Rebeca Rodríguez Minor, a su vez, aborda la política proteccionista del presidente
estadounidense en relación con las dos potencias económicas de América Latina en el
artículo denominado “La reconfiguración bilateral Brasil-México en la era Trump”.
La autora destaca los retos que los dos países latinoamericanos enfrentan en los planos
bilateral y subregional y regional.

En el último de los artículos de la sección se realiza una propuesta de acuerdo
interinstitucional entre gobiernos locales de Colombia y México que beneficie a
pequeñas y medianas empresas en el marco de la Alianza del Pacífico. El escrito es de
Daniel García Magallón y se denomina “La acción internacional de los gobiernos
locales en la Alianza del Pacífico. Una propuesta de Acuerdo Interinstitucional entre
Antioquia y Jalisco sobre PyMES y Foro de Localidades inter-Alianza”.

En el apartado de Reseñas contamos con cuatro colaboraciones. La primera es la
de Jhovany Amastal Molina, que desmenuza los elementos estructurales de la obra
Global Energy Politics, libro publicado en 2020 y cuyos autores son Thijs Van de Graaf
y Benjamin Sovacool. La segunda corre a cargo de Rosa Isabel Gaytán Guzmán
sobre el libro Diplomacia e interés nacional. Una experiencia personal de Sergio González
Gálvez.

Pedro González Olvera es el autor de la tercera de las reseñas y en ella se aprecian
los pormenores más significativos de la obra Granos de arena. Ideas y marco conceptual en
la seguridad nacional de México. Contexto internacional y cambio político y México en el mundo.
Entre el peligro y la emergencia, desafíos y propuestas de la seguridad nacional, de Abelardo
Rodríguez Sumano.

La última de las reseñas es de Gabriela Mata-Sánchez, quien hace un recuento
del libro Los clásicos de las Relaciones Internacionales: ideas y conceptos para la construcción teórica

Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM

R
ev

ist
a 

de
 R

ela
cio

ne
s I

nt
er

na
cio

na
les

 d
e l

a 
U

N
A

M
, n

úm
. 1

38
, s

ep
ti

em
br

e-
di

ci
em

br
e 

de
 2

02
0,

 p
p.

 9
-1

1.



1 1

de la disciplina, coordinado por Rafael Velázquez Flores, Jorge A. Schiavon y Dámaso
Morales Ramírez.

En esta oportunidad se suma una nueva sección a la revista denominada Memorias
de foros virtuales sobre las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en las relaciones internacionales,
y es fruto de seis eventos que se realizaron entre junio y agosto de 2020 con la
participación de integrantes del Consejo Editorial de esta publicación.

El número actual reproduce las memorias de las dos primeras sesiones que
fueron transmitidas en vivo a través de Internet y que llevaron por título “Los migrantes
en el continente americano frente a la COVID-19. Realidades y perspectivas” y
“Evaluación de la política exterior de México frente a la pandemia”, de forma
respectiva.

En el foro sobre migración participaron las académicas Mariana Beatriz García
Quiroga, Claudia Ramos Quintero, Adriana Sletza Ortega y Karla Angélica Valenzuela
Moreno, mientras que en el evento sobre política exterior de México se contó con la
presencia virtual de los docentes e investigadores Alejandro Chanona Burguete, María
del Consuelo Dávila Pérez y Rafael Velázquez Flores.

La revista concluye con la sección Cronología de la política exterior de México,
coordinada por Selene Romero Gutiérrez y Samuel Sosa Fuentes, con la colaboración
de Maricruz Amador Mora, que abarca la síntesis de los principales acontecimientos
del Estado mexicano en sus relaciones con el exterior durante el periodo del 1 de
mayo al 31 de agosto de 2020.

Tomás Milton Muñoz Bravo
Director de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM
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