
Presentación

El número 147 de la Revista de Relaciones Internacionales de la unam forma parte de 
un conjunto de ejemplares que tendrán un eje temático sobre el cual giran las re-
flexiones en formato de artículos, notas o reseñas de libros. En esta ocasión, la 
cuestión sobre la que versan los trabajos de esta edición es Estudios Regionales: 
son cinco artículos, cuatro notas, una reseña y la cronología de política exterior de 
México los trabajos que componen este número, el cual contó con la colaboración 
y coordinación académica de la maestra Vania De la Vega Shiota González, secre-
taria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de 
nuestra universidad.

Desde la creación de Area Studies después de la Primera Guerra Mundial y su 
impulso el durante la década de los años cincuenta y sesenta, éstos han sido obje-
to de estudio de la disciplina de Relaciones Internacionales y se incorporan como 
eje fundamental en el estudio de los fenómenos internacionales. En este sentido, 
los Estudios Regionales en nuestra Facultad se han incluido en nuestra licenciatu-
ra a través del análisis de diversas regiones, tales como Europa, Asia Pacífico, 
Medio Oriente y América Latina, entre otras.

La primera sección, Artículos, abre con la contribución de Polette Rivero  
Villaverde titulada “El control de los alimentos como arma de guerra: perspectivas 
latinoamericanas de la inseguridad alimentaria”. A partir de un contexto geopolí-
tico y geoeconómico, la autora determina que los alimentos han sido herramientas 
de las potencias no sólo para ejercer poder económico y político, sino también 
como una forma de hacer la guerra o derivar conflictos internacionales.

Con la finalidad de realizar su análisis, Rivero Villaverde introduce al lector a 
través de un esbozo y argumentaciones históricas para señalar que la inseguridad 
alimentaria ha sido un fenómeno antiguo; desarrolla y conceptualiza lo que sería 
la guerra económica como una dimensión diferente a la militar; visualiza el proble-
ma del hambre después de la Segunda Guerra Mundial mediante la construcción 
de las organizaciones internacionales, y diferencia la variable geopolítica y geoeco-
nómica de los alimentos. Todo ello la lleva a determinar la importancia que tienen 
la paz y la justicia internacionales para disminuir la inseguridad alimentaria.

Continuando con la línea temática del conflicto, Ezequiel Filgueira Risso, con 
su texto “Otro significante de la Unión Europea: el Sahara Occidental y el dilema 
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de los derechos humanos fundamentales”, nos acerca a la problemática de la viola-
ción de derechos humanos en el Sahara Occidental por parte de la Unión Europea 
(ue) y como resultado de una falla institucional de la gran “comunidad de derecho” 
que es este bloque. Lo anterior tiene consecuencias no sólo en la mencionada 
violación a los derechos humanos, la inestabilidad, los escenarios de guerra y los 
efectos negativos en el desarrollo regional del Sahara Occidental, entre otros, sino 
que también pone en entredicho la reconfiguración el orden jurídico internacional.

Para contextualizar su objeto de estudio, Filgueira Risso aborda lo que con-
sidera el proceso “de descolonización inconclusa”, evaluando el papel que han 
tenido países como España y Alemania y las consecuencias de dicho fenómeno: 
migraciones masivas. El autor evalúa, a partir de la Carta de las Naciones Unidas, 
el caso de contención exitoso y cómo el marco jurídico explica el comportamien-
to contradictorio de la ue y los efectos que tienen sus acciones hacia el Sahara 
Occidental. Al respecto, Filgueira Risso argumenta cómo se han defendido los 
derechos humanos civiles y políticos, pero no los socioeconómicos.

En otro ámbito y otra latitud de estudio, en el artículo “La política exterior 
de Joe Biden: el poder inteligente en la competencia de las grandes potencias”, de 
Jorge Contreras Peralta, se investiga la guía provisional de seguridad nacional  
de 2021, de la cual se desprenden las estrategias inteligentes (con uso del poder 
inteligente) de política exterior de la administración de Joe Biden. Es decir, cómo 
Estados Unidos ha utilizado herramientas de poder suave y duro en sus acciones 
hacia el exterior con la finalidad de conservar su hegemonía.

El escrito parte del análisis del poder como un elemento esencial en la política 
exterior y las relaciones internacionales de los países, definiendo lo que se entiende 
por poder desde los diferentes enfoques y teóricos de Relaciones Internacionales. 
Mediante el surgimiento, los principios y alcances del poder inteligente, el siguiente 
apartado pretende señalar si ésta es una nueva forma de diseñar la política exterior. 
En la tercera sección del texto, el autor aterriza su estudio conceptual y teórico al 
caso de la política exterior estadounidense en el siglo xxi y cómo ésta ha tenido 
como metas restaurar el liderazgo estadounidense y hacer frente a las amenazas de 
Rusia. La última parte aborda el caso del uso del poder inteligente en la política 
exterior rusa. Finalmente, Contreras Peralta identifica el impacto a largo plazo del 
poder inteligente en la política exterior de Estados Unidos. 

La siguiente contribución se titula “Los acuerdos internacionales de inver-
sión y sus efectos en la industrialización colombiana” y fue elaborada por Adriana 
R. Cadena Cancino y Carlos Hugo Angarita Calle. Los autores inician su artículo 
con la hipótesis de que aunque para Colombia la firma de los acuerdos internacio-
nales garantiza la seguridad jurídica de la Inversión Extranjera Directa, éstos han 
debilitado la producción y la industria nacional tras la imposición de disposiciones 

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

47
, s

ep
tie

m
br

e-
di

ci
em

br
e 

20
23

, p
p.

 7
-1

0 
8 Revista de Relaciones Internacionales de la unam



como el Trato Nacional, los requisitos de desempeño y los compromisos adquiridos 
sobre propiedad intelectual que limitan la formulación de una política industrial 
favorable para el país. Asimismo, Cadena Cancino y Angarita Calle se plantean si 
han sido los acuerdos internacionales de inversión en sus diferentes modalidades 
(tratados de libre comercio, tratado bilaterales de inversión, acuerdos de protección 
recíproca a las inversiones y tratados internacionales) una de las posibles causas de 
la caída de la industria nacional en Colombia.

Los autores dan respuesta a su pregunta de investigación evaluando las con-
secuencias de la legislación adoptada (mediante los acuerdos económicos, de in-
versión extranjera, entre otros instrumentos) por el gobierno colombiano en la 
industria nacional. Cadena Cancino y Angarita Calle cierran su contribución con 
un diagnóstico estadístico para comprobar si los tratados referidos han servido a 
este sector.

El trabajo de Carlos Gabriel Argüelles Arredondo cierra esta primera sección 
con su texto  “La Alianza del Pacífico como mecanismo impulsor de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y la integración regional en América Latina”, cuyos 
objetivos son apuntar cómo la Alianza del Pacífico promueve la Cooperación  
Internacional para el Desarrollo (cid) a escalas intra y extrarregionales y cómo se 
diferencia de otros instrumentos de integración regional.

El estudio se divide en siete partes: la primera resalta el liberalismo y la inter-
dependencia como teorías que explican la cooperación internacional; la segunda 
se refiere los propósitos de la Alianza del Pacífico y la cid; la tercera aborda los 
antecedentes que motivaron la integración de dicho bloque; la cuarta plantea la 
diversificación de los países miembros de tal mecanismo como una de sus principa-
les metas; la quinta identifica sus lineamientos en materia de migración y turismo; la 
sexta presenta a la educación, la ciencia y la tecnología como temas principales de 
la Alianza, y la última parte desarrolla la crisis de la asociación (2022-2023). 

Las Notas del número 147 inician con la contribución de Jacobo Silva Parada 
denominada “La civilización india: unidad en la (multi)diversidad”. En ella, el au-
tor determina las características que construyen e identifican a la civilización india. 
Con ese propósito, Silva Parada organiza su trabajo en dos secciones: la primera 
responde a la pregunta de si existe la civilización india y la segunda parte de la 
discusión sobre la multidiversidad (multiculturalidad y multirreligiosidad) para 
identificar los elementos más representativos de esta civilización.

La siguiente colaboración, escrita por Armando García García, lleva el título 
de “La integración regional en Europa y la crisis del sistema internacional: una 
reflexión a partir de las teorías de Relaciones Internacionales”. Es un estudio teórico 
sobre los procesos de integración regional en Europa dividido en tres partes. La 
primera diferencia entre tres conceptos: regionalismo, integración y regionaliza-
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ción; la segunda examina los enfoques teóricos de la integración regional, desde su 
ámbito político, desde las teorías de Relaciones Internacionales; la tercera plantea 
la integración regional en Europa y la crisis del sistema internacional.

Desde la óptica de la migración como un fenómeno internacional, Víctor 
Villarreal Cabello escribe “Migrantes transcontinentales en su paso por América: 
las “Mamá África”, nuevas rutas y estrategias migratorias”. Su contribución realiza 
un aporte en tres sentidos: 1) determinar los elementos que componen el concepto 
de migrantes extracontinentales para poder plantear uno contiguo: transcontinen-
tales; 2) investigar el papel de las mamás África en la recepción y el proceso de 
movilidad de los migrantes africanos en América Latina, y 3) identificar las nuevas 
rutas y estrategias migratorias de los migrantes extracontinentales en esta región.

Dando continuidad a los estudios migratorios y cerrando la sección, Irving 
de Jesús Sotelo Vélez y Martha García Ortega titulan su nota “Refugio guatemal-
teco y el activismo Santuario en Estados Unidos”. Partiendo de la guerra civil en 
Guatemala de 1960-1996 como causante del principal movimiento migratorio  
en este país, evalúan el activismo Santuario en Estados Unidos. Sotelo Vélez y 
García Ortega definen lo que entienden por éxodo y refugio y utilizan la alegoría 
del “ferrocarril subterráneo” (acciones de apoyo para lograr la libertad de los  
esclavos africanos en Estados Unidos y en Canadá) para denominar al movimiento 
Santuario como “el nuevo ferrocarril subterráneo”.

Casi cerrando el número se encuentra la sección de Reseñas. Moisés Garduño 
García elabora un análisis del libro Latin American Relations with the Middle East. 
Foreign Policy in Time of  Crisis, editado por Marta Tawil Kuri y Élodie Brun, identifi-
cándolo como una investigación comparada entre América Latina y Medio Oriente 
y una contribución a la política exterior entre estas dos regiones, teniendo como 
campo de estudio 10 países de América Latina.

Este número finaliza con la Cronología de la política exterior de México, elaborada 
por Selene Romero Gutiérrez y Samuel Sosa Fuentes, con el apoyo de Shareni 
Sayuri Flores Verdiguel. En esta ocasión incluye los acontecimientos y eventos 
más relevantes del periodo de mayo a agosto de 2023.

Virginia Leticia Valdivia Caballero
Directora de la Revista de Relaciones 

Internacionales de la unam
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