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En 1992, con el tema Mujeres y Política, nace la revista Política y 

Cultura. tema Desde entonces se han publicado 60 números con 

una periodicidad semestral. tema Esta primera temática es tan 

viva y vigente, que los números 6 (1996), 28 (2008), 41 (2014) y 

51 (2019) le abrieron nuevamente sus páginas. tema Así como a 

otros tópicos de interés relevante, como los devenires históricos, 

las evoluciones y conflictos de las políticas públicas en México y 

América Latina. tema Temas de índole internacional, violencia, 

religión, migración y aspectos filosóficos y subjetivos conforman 

también las hojas de este gran árbol de saberes. tema    Sirva el 

presente catálogo para encontrar entre sus ramas materias de 

interés para el investigador, para el estudiante o el curioso de la 

cultura.  Irene Sánchez Guevara, Directora



En honor a las personas que construyeron esta revista. Por todas las reuniones que 

iniciaban con el día y terminaban bajo la luna. Por la defensa de las matemáticas en 

las ciencias sociales, por el interés puntual en América Latina, por lo revolucionario 

que fue el hablar de temas de género en la década de 1990. 

A todas las personas que han puesto su corazón y su pensamiento para cimentar 

esta revista. Que aquella pasión, esperanza y esfuerzo nunca sean olvidados, aun-

que los tiempos cambien y sean más complejos. Que el corazón de estas publicacio-

nes se mantenga latiendo en las nuevas generaciones, como latía con fervor en sus 

inicios llenos de diálogo por el interés en la sociedad, con un trabajo encausado y 

mucho esfuerzo.

A Beatriz Stolowicz, Irene Sánchez Guevara y Mary Goldsmith.
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¿Será por aquello de que las damas primero? Prefiero pensar, evidentemente, 
que es por alguna otra razón de mayor peso que hayamos dedicado el primer número 
de nuestra revista a la sin duda problemática relación entre las mujeres y la política. 

Política y Cultura se asoma ahora a la ventana de la cultura política de las mu-
jeres en México y diversas son las voces que se expresan como múltiple puede ser el 
abordaje del tema. Se piensa que hacer política es un quehacer de hombres y hablar 
de política, lo mismo. Aquí, sin embargo, son en su mayoría las mujeres quienes 
expresan su pensar, nuestro pensar. Los trabajos aquí reunidos son el resultado de 
investigaciones de campo, de gabinete, de archivo o de biblioteca, así como ensayos, 
pero todos, además, son también el fruto de las dos décadas de luchas feministas en 
nuestro país. Y son, asimismo, una expresión de diversas corrientes y puntos de vista 
sobre la condición de las mujeres y la lucha por cambios.

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, era un páramo, 
que el trabajo constante de un grupo de personas comprometidas con la investi-
gación y la docencia sobre las relaciones de poder entre los géneros ha convertido 
en una tierra algo fértil, de la que hemos recogido ya algunos frutos... Este primer 
número de la revista es uno de ellos. La integración de este conjunto de textos es el 
resultado de circunstancias precisas del momento. No existía detrás una clara, dete-
nida y bien reflexionada concepción de cómo tenía que ser un número cuyo eje cen-
tral fuera “mujeres y política”. Aunque considero que no están todos los trabajos que 
podrían y deberían estar, los que presentamos pueden proporcionar una buena idea 
de cómo es posible abordar la relación mujeres-política, sin pensar única y exclusi-
vamente en la lucha de partidos políticos por la conquista de los poderes públicos.

Núm. 1
Mujeres y política
(otoño 1992)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/1



Se pueden contemplar en los diversos textos las también distintas trincheras 
políticas de las mujeres: los barrios, los cuerpos, las familias, la lengua, el sindicato, 
el partido político y, como era de esperarse, la lucha por el poder presidencial. Y, si 
de reivindicar derechos se trata, se contemplan los de las mujeres como parte inte-
grante de los derechos humanos. No debería ser de otra manera. Se puede observar, 
sin embargo, una constante que se antoja el eje de todo el número: se escribe desde 
y sobre lo que se ha dado en llamar “nuevos sujetos sociales”, que en este caso se han 
convertido en “nuevos sujetos políticos” que se proyectan desde “nuevos” espacios 
de acción; las mujeres como seres políticos persiguen de manera explícita o implícita 
el reconocimiento de una igualdad con el derecho a ser diferentes. También integra-
mos la imagen como producto de la investigación dentro del campo de la historia 
gráfica, que puede ser fundamental para el conocimiento de las relaciones de género. 
No se trata aquí de “ilustrar” con fotografías los textos escritos, más bien hay imáge-
nes con texto que constituyen, en esa unión, un ensayo visual. 

Por último, sentimos la necesidad moral, política y afectiva de rendir un pe-
queño homenaje a dos seres queridos, intelectuales latinoamericanos, que murieron 
recientemente y que dejaron su huella indeleble en la academia mexicana: Agustín 
Cueva y Graciela Rahman. Eli Bartra
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El tiempo histórico se acelera. La velocidad de los cambios deja atrás, muchas 
veces, la capacidad de observarlos, entenderlos o preverlos. Fenómenos comunes, 
situaciones diversas y resultados variados hacen de este mundo global un escenario 
de convergencias y contradicciones. 

Con la intención de contribuir al conocimiento de esta cambiante realidad, la 
revista Política y Cultura ofrece a sus lectores una diversidad de análisis que abor-
dan las temáticas que atraen gran parte del interés actual de las ciencias sociales en 
torno a la realidad mundial: globalización, integración, desintegración y otras vías 
de relación entre economías, naciones, sociedades. Los análisis que conforman este 
volumen no agotan, obviamente, todas las temáticas ni todas las realidades. Las au-
sencias, es menester resaltar, no son manifestación de criterios de jerarquización o 
exclusión. El orden en que se presentan los trabajos no responde a criterios geográ-
ficos sino a sus convergencias temáticas con una noción de globalización, como 
proceso que involucra a distintas economías, individualmente o en agrupamientos; 
y con una noción de integración, en que las relaciones interestatales trascienden lo 
estrictamente económico. Sin embargo, las tendencias a la integración comparten 
el escenario con las de sentido contrario, las de desintegración y otras búsquedas 
de relaciones que transitan caminos distintos, es decir, otras vías.

Aun partiendo de estas definiciones conceptuales mínimas, no dejamos de re-
conocer la heterogeneidad teórico-metodológica con que son abordadas en el medio 
académico. En aportes al debate actual ofrecemos una muestra multidiscipli-
naria de perspectivas representativas en las ciencias sociales latinoamericanas ante 
la temática en cuestión, por medio de cuatro entrevistas con las que damos inicio a 
este volumen. 

Núm. 2
Configuraciones 
del mundo actual
(primavera 1993)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/2



Una de nuestras preocupaciones editoriales es abordar las temáticas analizadas 
desde distintas expresiones visuales. En una visión cartográfica ofrecemos una 
serie de mapas que muestran algunos de los problemas que en este volumen se tratan. 

El análisis de la compleja y multifacética realidad mundial reclama integrar ge-
neralización y especificidad y se profundiza con informaciones precisas como las de 
las notas y reseñas. Por su parte, la sección de matemáticas y ciencias sociales, 
como es habitual en nuestra revista, intenta contribuir al conocimiento de la cre-
ciente relación interdisciplinaria en la representación y análisis de la realidad social. 

En nuestro homenaje manifestamos el reconocimiento a la calidad y genero-
sidad de la labor intelectual de científicos sociales cuya obra deja huella y marca ca-
minos en la aventura cotidiana del conocimiento social. Esperamos que este número 
constituya un paso en esa dirección. Comité Editorial
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Después de varios años de un misticismo de mercado, la escena se abrió a otra 
presencia mágica: solidaridad. El glorificado interés egoísta, puesto, cara a cara, con 
el “reconocimiento del otro”. Los usos y abusos ideológicos, teoréticos y prácticos, y 
la falta de historicidad en el tratamiento de estas distintas maneras de concebir las 
relaciones sociales, obnubilaron la necesaria reflexión sobre las mismas y las pre-
guntas que de ellas pueden surgir: ¿cuáles son las condiciones en que la competencia 
puede generar la eficiencia económica, social o política; para quiénes, en función 
de qué, cómo y cuánto? ¿Qué relación de complementariedad o exclusión puede 
haber entre la defensa del interés particular y las necesidades colectivas? ¿Cuáles son 
las maneras de considerar la alteridad: como consagración de la desigualdad, como 
medio de integración sistémica o como identidad entre pares?

Las respuestas posibles involucran distintos niveles de análisis, de actores y rea-
lidades; tiempos y perspectivas. Y contienen el desafío de significar los conceptos y 
sus usos en la explicación de la realidad. De la cual, por lo demás, el debate cientí-
fico y teórico es una de sus formas de representación. Como toda publicación, este 
número de Política y Cultura ofrece uno de los “cortes” posibles de las materias de 
análisis y las perspectivas a considerar y, como tal, manifiesta la incidencia y dra-
matismo de ciertas problemáticas en México y América Latina en estos tiempos fi-
niseculares, más presurosos que nuestra capacidad editorial. Esperamos, con este 
esfuerzo intelectual colectivo, contribuir responsablemente a ampliar y profundizar 
el necesario debate. Comité Editorial

Núm. 3
Solidaridad o competencia
(invierno 1993)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/3
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Cada época, en una sociedad dada, fija los límites de lo decible y el régimen de 
lo dicho: una forma de decir, de describir los fenómenos, de pensarse... Cada época, 
a su vez, establece los límites de lo visible y los filtros de la mirada: un tipo de visi-
bilidad que marca la manera de representarse y las imágenes que crea de sí misma. 
De esta forma surgen las evidencias y el sentido común de las formaciones históricas 
dando lugar a una forma de percepción, de enunciación, de subjetividad y sensibi-
lidad que les es propia y que varía de una formación a otra y de una época a otra. 

Es a través de este filtro que los sujetos se leen, se miran y se descifran a sí mis-
mos, a su sociedad y a su cultura. Nos interesa el hoy, ese umbral que permite dis-
tinguir entre lo que somos y estamos dejando de ser –nuestra parte de historia– y lo 
que vamos siendo –nuestra parte de actualidad. Valga esta mirada, entonces, como 
diagnóstico.

La actualidad nos muestra el quiebre de las imágenes y representaciones que in-
sisten en perdurar y la proliferación de muchas otras que se conforman desde pers-
pectivas múltiples: ya sea con una mirada cargada de memoria y nostalgia o bien 
plenas de esperanzas y expectativas, como arma de futuro. Entretejiéndose entre ese 
cúmulo de imágenes y representaciones –de discursos y enunciaciones y prácticas 
pertenecientes tanto a nuestra parte histórica como a nuestra parte de actualidad–, 
un nuevo tipo de subjetividad se construye y se vislumbra anclada en saberes viejos 
y nuevos y en normatividades obsoletas e inéditas hasta hoy.

Núm. 4
Imágenes, representaciones 
y subjetividad
(primavera 1995)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/4



El número pretende abrir, en esta encrucijada, la discusión; y los trabajos pre-
sentados, más que buscar respuestas, cuestionan, diseminan las preguntas. La ac-
tualidad: ¿rescata o bien pretende sepultar las utopías?, ¿pueden los sujetos vivir sin 
ellas?, ¿las subjetividades no se construyen también, en relación con el eje estructu-
rante de la espera?... ¿No se debaten los seres humanos por la constitución y defensa 
de un nosotros, en una lucha por defender y mantener aquello que los define como 
tales, o bien las identidades se diluyen en una homogenización sin destino? ¿Las 
subjetividades se cristalizan sin modificaciones, o bien se modifican con las nuevas 
prácticas políticas, económicas y culturales? ¿El sí mismo se volatiliza o bien los 
sujetos resisten, en sus seres singulares, los embates de un poder que los olvida y 
utiliza? Comité Editorial



¿UTOPÍA O FALTA DE UTOPÍAS?

Actualidad del Romanticismo
Michael Löwy, Robert Sayre

9-22

Hacia una percepción sin intensidades. La proximidad cotidiana 
de la imagen

Raymundo Mier

25-42

Sobre bloqueo histórico y utopía en Latinoamérica
Hugo Zemelman

43-52

Edipo: mito fundacional de los Estados imperiales
Joel Flores R.

53-70

Artaud me hartó. Ensayo sobre la estética de lo grotesco
Raúl R. Villamil Uriarte

71-77

¿IDENTIDAD O PÉRDIDA DE IDENTIDADES?

Paria: una metáfora de la exclusión femenina
Eléni Varikas

81-90

La teoría crítica del lenguaje de Mijail Bajtin y la cuestión nacional 
en la ex URSS

Jacques Gabayet Jacqueton

91-106

De la estrella amarilla a la estrella roja: el antisemitismo, 
el anticomunismo y los judíos de Hungría

Donna  Meryl Goldstein

107-124

La casa: rumores de un poder cristalizado
María Inés García Canal, Humberto Chávez

125-152

¿HACIA UNA NUEVA SUBJETIVIDAD?

El bolero: nostalgia de una ciudad que nunca existió
Ma. del Carmen de la Peza Casares

155-172

Telenovelas: la ficción que se llama realidad
Miguel Ángel Aguilar Díaz, Ana Rosas Mantecón, 
Verónica Vázquez Mantecón,

173-186

La desaparición del sujeto institucional
María Inés García Canal

187-196

Un presente volátil
Mauricio Sánchez Menchero

197-209



RESEÑAS Y COMENTARIOS

Frida Kahlo. Mujer, ideología, arte
Ana Lau Jaiven

213-216

Hacia el origen del mito de la modernidad
Gabriela Contreras

217-222

Los mineros de Jalisco, 1920-1930
Enrique Guerra Manzo

223-226

Cultura y relaciones de género
Ángeles Sánchez Bringas

227-234

Modelos económicos y de planificación utilizando hojas 
electrónicas de cálculo

Alberto Isaac Pierdant Rodríguez

235-238

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS SOCIALES

Las matemáticas en la diversificación del riesgo de las inversiones 
financieras

Araceli Rendón Trejo, Andrés Morales Alquicira, 
Raúl Rendón Trejo

241-253



Núm. 5
Sistema político mexicano
(otoño 1995)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/5

Con esta entrega de la revista Política y Cultura presentamos una revisión 
general de las instituciones y los actores del sistema político mexicano, sobre todo 
de cómo se han transformado en los últimos tiempos, además de la intensidad y el 
sentido que han adquirido esos cambios. Este devenir, que se caracteriza por cierta 
incoherencia y lentitud, nos indica lo difícil que ha sido la transición a la democracia 
en nuestro país y los problemas que enfrentan los actores para expresar con soltura 
y nitidez sus propias expectativas. 

En los años más recientes vivimos la crisis del viejo sistema político y la inca-
pacidad de las instituciones tradicionales para legitimar los procesos políticos, así 
como la aparición de nuevos y la reaparición de viejos sujetos sociales. Todos y cada 
uno de los elementos componentes del sistema se encuentran en una etapa de rede-
finición, de tal suerte que, de acuerdo con la manera como se inserten y proyecten en 
el conjunto, saldrán debilitados o fortalecidos en un nuevo periodo. 

Tanto las instituciones en que se sustentaron las prácticas corporativas de ne-
gociación y consenso, como los añejos aparatos de intermediación, hegemónicos en 
el viejo sistema, terminaron por fracturarse. Pero qué significado tiene este trance, 
cuál es su profundidad y qué ha logrado finalmente modificarse o recomponerse. Al 
editar este volumen somos conscientes de que las interpretaciones sobre el proceso 
político distan mucho de coincidir en las respuestas.



Lo anterior implica aceptar que existen distintas concepciones teóricas para 
abordar y conceptualizar nuestro sistema político, su dinámica, su relación con los 
fenómenos socioeconómicos y, singularmente, admitir que conviven diversos presu-
puestos ideológicos que naturalmente perfilan vínculos discrepantes con el quehacer 
académico y político. 

En este escenario de crisis y conflictos, de intereses en pugna, de viejos y nuevos 
actores que luchan por conservar o cambiar los espacios y las formas de participa-
ción política, ofrecemos este esfuerzo colectivo –inacabado sin duda– aspirando a 
aportar en un debate que trasciende lo académico, pero que nos compromete con la 
realidad nacional. Comité Editorial
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Núm. 6
Cultura de las mujeres
(primavera 1996)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/6

¿Cultura de las mujeres? Se trata, sin duda, de una idea polémica y tal vez hasta 
provocadora. No existe consenso alguno en torno a la cuestión de si las mujeres 
–como grupo social, como género, como ¿clase?, como ¿casta?– construyen una cul-
tura distinta de la hegemónica del momento histórico y el lugar geográfico en que 
les tocó vivir. 

El gran problema, sin embargo, radica quizá, más que nada, en saber nombrar 
algo que evidentemente existe; el quehacer cultural de las mujeres. Hay arte, hay 
literatura, hay ciencia, hay política, hay oficios, maternidades, símbolos, formas de 
vestir, de adornarse, de cocinar, de ser... que debemos nombrar de alguna manera y 
que tal vez sea necesario aprender a hacerlo con mayor precisión. Hay quehaceres 
que sabemos distintos y los expresamos como iguales. Las mujeres hacemos cultura 
y somos producto de la cultura, pero ¿hay una cultura de las mujeres, hay una cultu-
ra de lo femenino o, simplemente, mujeres en la cultura? 

En este número de la revista presentamos un pequeño botón de este repensar la 
cultura y, sobre todo, de trabajos que se acercan al quehacer cultural de las mujeres o 
al significado de ser mujer en la cultura. El lenguaje oral o escrito y el lenguaje grá-
fico de las imágenes. Cómo es vista y nombrada la mujer, pero también cómo mira, 
escucha y nombra en tanto actora social y creadora cultural.



A finales de este milenio y casi en el vestíbulo del siglo XXI, uno de los procesos 
más significativos que están gestándose, pero que aún no se concretan realmente en 
cambios culturales profundos y duraderos, es la revolución del universo de lo feme-
nino y de las relaciones entre los géneros; y son, a fin de cuentas, las luchas de las 
mujeres por resignificar su lugar en el mundo. Los textos aquí reunidos, con todo y 
su diversidad, confluyen sin embargo en una misma intención: la de avanzar en esta 
resignificación de los géneros. Comité Editorial
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Núm. 7
Políticas públicas y sociedad
(otoño 1996)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/7

En los últimos cinco lustros se han producido en México una serie de cambios 
que otrora parecían insospechables, tanto en el orden económico, político y jurídico 
como en el ideológico. Junto a ello, en parte como causa y en parte como efecto, la 
sociedad mexicana ha presenciado el surgimiento de nuevos actores con demandas 
sociales, políticas y civiles que rebasan las capacidades y fórmulas añejas de gober-
nabilidad. Al tiempo que se debilitaron numerosas expresiones sociales, aparecieron 
otras capacidades con energía societal que construyeron nervaduras para relaciones 
entre gobernados y gobernantes distintas a las establecidas en el sistema estatal pro-
piamente dicho: hoy la vida pública mexicana es más plural y compleja; también más 
conflictiva.

Se trata de un fenómeno progresivo e irreversible del redimensionamiento de 
la vida pública del país. El espacio de lo público se ha redefinido social y concep-
tualmente: su nueva dimensión no excluye, no debiera hacerlo, ni la actividad de 
los agentes gubernamentales ni la de los privados. De alguna manera, a la llamada 
Reforma del Estado, que hoy cobra renovado impulso, se le demanda dar respuesta 
y solución a los reclamos vigentes que la mayor parte de la sociedad le hace al Esta-
do: racionalidad en su acción para lograr eficacia; democracia política y social para 
participar en las decisiones públicas; y justicia social que redunde en beneficio de los 
grupos y sectores más necesitados de la sociedad.

Esos reclamos sustanciales no pueden esperar a la puesta en marcha de forma-
tos procedimentales para que cuajen luego en modelos institucionales reformados. 
Sin menosprecio de tales procesos y formalizaciones, debe señalarse que en la vida 
pública del país se desarrollan estrategias y políticas resultantes de la interlocución 
entre agentes gubernamentales y privados que perfilan ya las características del nue-
vo espacio público.



Los trabajos que integran este número de algún modo aluden a la Reforma del 
Estado, pero centran más su interés en acontecimientos específicos de la nueva re-
lación entre sociedad y Estado. Por ello, en su contenido se encuentran reflexiones 
sobre las experiencias de la participación ciudadana organizada por vías no partidis-
tas (organismos civiles) y sus posibles contribuciones a la democratización del país y 
al diseño e implementación de políticas públicas. Se da cuenta también de políticas 
que tienden a reconfigurar el espacio público gubernamental, cuyos impactos políti-
co-administrativos en los órdenes de gobierno locales dieron lugar a nuevas relacio-
nes intergubernamentales que bien podrían modificar algunos aspectos del régimen 
político mexicano. Por último, se presentan algunos análisis referidos a sectores es-
pecíficos de alta sensibilidad sociopolítica, que no deben escapar a la atención de los 
analistas de políticas públicas.

Con este tipo de exposiciones se quiere ratificar que, efectivamente, tiene sen-
tido hablar de políticas públicas sólo cuando el espacio de lo público ha dejado de 
ser coto cerrado y exclusivo para la decisión y actuación estatales; es decir, cuando 
la propia sociedad civil, sus actores, intersectan sus intereses en forma dinámica e 
incremental para compartir ese espacio, redefiniéndolo, enriqueciéndolo, aunque 
también haciéndolo más complejo. Así, y es ya el caso del México contemporáneo, la 
gestión pública resulta pluriactoral. Comité Editorial
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Núm. 8
Mitos y realidades 
en América Latina hoy
(primavera 1997)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/8

¿Tiene sentido pensar desde América Latina o es una atávica postura intelectual 
en la era de la globalización? El solo hecho de formular esta pregunta obliga a re-
pensar la historia del moderno sistema mundial. Desde sus albores en el siglo XVI, 
la internacionalización del capitalismo hacia su constitución en sistema mundial 
tuvo a nuestro subcontinente como un protagonista central de ese proceso, trágico 
protagonismo sin el cual la división internacional del trabajo no habría sido una di-
námica esencial del funcionamiento, desarrollo y consolidación del sistema. Pensar 
desde América Latina –como otros lo han hecho desde África o Asia– ha sido una 
condición necesaria para comprender la naturaleza misma de la economía-mundo 
capitalista al desentrañar el carácter de su entramado articular, de su funcionalidad 
y los efectos en sus partes, como enjundiosamente lo demuestran los estudios más 
avanzados del moderno sistema mundial. Pensar en América Latina ha permitido 
captar al sistema en una de sus concreciones específicas, que sólo explicándose como 
tal permite reconstruir analíticamente la totalidad.

Esa perspectiva compleja es la que condujo a reconocer al subcontinente ameri-
cano junto al insular Caribe como una región, que en su diversidad cultural y étnica, 
social y política, ha compartido tendencias y procesos sociales en un derrotero co-
mún de notable similitud, lo que además ha obligado a resignificar, sin absorber, el 
estudio de lo nacional. ¿Qué ha cambiado en la realidad, como para que esa postura 
epistemológica no siga considerándose cognitivamente eficaz? 



Interrogar a la realidad para encarar la necesidad de responder, es la intención 
con la que este número de Política y Cultura espera contribuir al debate: ¿en qué se 
han transformado las dinámicas del sistema mundial en su modalidad neoliberal 
actual, como para concebir la disolución de la articulación subordinada de nuestros 
países a la economía mundial?, ¿hasta qué punto la globalización cancela el fenóme-
no estatal-nacional como contexto en el que matrizan las relaciones de dominación 
con que se reproduce el sistema, o en las que puede generarse un cambio?, ¿cuál es 
el estatus con el que las sociedades latinoamericanas participan en la internacionali-
zación cultural y científica y hasta qué punto la “modernización” permite negar que 
seguimos siendo el Sur?

Desde una multiplicidad de perspectivas disciplinarias, los autores van desgra-
nando respuestas a éstas y muchas otras preguntas, tejiendo un hilo analítico que 
engarza el reencuentro de las ciencias sociales: con una mirada simultánea en los 
escenarios mundiales y regionales, los estudios económicos reconocen como dimen-
siones propias a la política y la geopolítica; los que atienden al Estado y la democra-
cia se despliegan en una crítica a las visiones que asignan a la economía un carácter 
“natural”; los trabajos que abordan la cultura abrazan a los anteriores, reelaborán-
dolos, además, a la luz de la subjetividad; y desde esos horizontes complejos se re-
flexiona sobre el hecho mismo del conocimiento como un fenómeno regional. El 
esfuerzo intelectual colectivo que hoy presenta Política y Cultura a sus lectores no es, 
ni pretende ser, todo el debate; apenas una invitación para desplegarlo. Muchas más 
preguntas esperan respuestas. Comité Editorial
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Núm. 9
Universidad y sociedad
(invierno 1997)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/9

EI número 9 de la revista Política y Cultura se dedica al tema de la educación 
superior y particularmente de las universidades. Su propósito es analizar los desafíos 
que estas instituciones enfrentan al acercarse el próximo siglo, y cómo evolucionan 
sus valores y principios. En tal contexto surgen varias interrogantes como la del nue-
vo papel asignado a las universidades, la influencia de los procesos de globalización 
económica y los retos siempre presentes que plantean las formas particulares de ac-
ceso, incorporación y generación del conocimiento. Desde hace décadas las univer-
sidades tratan de resolver problemas ligados a la masificación y su impacto sobre 
la calidad de la enseñanza, su vinculación al desarrollo económico y cultural de la 
nación, la insuficiencia de recursos, la redefinición de las fuentes y los criterios del 
financiamiento –nacional o internacional, público o privado–, la incorporación de 
nuevas tecnologías a la educación y la preservación y difusión de la cultura. 

Las universidades públicas e incluso muchas de las privadas hace tiempo que 
dejaron de ser instituciones de minorías. En su lugar pasaron a ser vastas organiza-
ciones que manejan grandes números de estudiantes, pero también académicos y 
trabajadores administrativos. A pesar de que el funcionamiento, el financiamiento, 
la infraestructura y los métodos de administración sufrieron también importantes 
transformaciones, en conjunto se ha dado un desajuste entre los principales elemen-
tos de la administración universitaria propio de una situación de complejidad que ha 
planteado durante las últimas décadas una serie de alternativas de difícil solución en 
lo relacionado con el ingreso y egreso de estudiantes a las universidades, los procesos 
de enseñanza-aprendizaje que se dan en el ínterin entre ambos acontecimientos y 
el modo en que esto, que conforma el núcleo central de funcionamiento de la edu-
cación superior, incide en la relación entre instituciones y gobierno y, por tanto, en 
la dinámica de la autonomía de las universidades públicas que dependen, para su 
existencia, de los fondos que provee el mismo Estado. A esto, que ha sido el centro 
de la problemática y el desarrollo universitarios en la posguerra, se sumaron en los 



últimos años nuevos fenómenos que determinan otras tensiones y desafíos. La aper-
tura comercial del país a la economía mundial, que comenzó con la redefinición de la 
política económica a principio de la década de 1980, culminó en 1994 con la entrada 
en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aunque éste no tiene 
previsto en lo inmediato una homogeneización de los sistemas educativos de los países 
signatarios, la comunicación creciente y, en consecuencia, la competencia entre los 
mismos es un hecho inevitable que toca especialmente a las instituciones de educación 
superior, encargadas de la preparación de recursos humanos de alto nivel. Cuestiones 
de diseño curricular, acreditación, puesta al día de los programas de investigación, 
expansión y profundización de los procesos educativos, equipamientos modernizados, 
vinculación de universidades e industrias con fines de innovación tecnológica y nue-
vas formas de financiamiento, son traídos a colación a la luz de esta situación, generan-
do a su vez renovados debates acerca del destino y el sentido de la educación superior. 

Aun antes de que esta problemática se desarrollara a plenitud, la educación su-
perior pública en México fue permeada por el lanzamiento de los mecanismos de 
evaluación puestos en marcha por la Comisión Nacional de Evaluación (Conaeva) 
auspiciada por el gobierno y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Educación Superior (ANUIES) que produjo, entre otros efectos, un cambio significa-
tivo en el esquema de remuneración del trabajo académico. Aparte, las universidades 
también comenzaron a vivir y debatir de otra forma aspectos de su vida social interna 
que antes no eran motivo de atención particular. La relación entre géneros es en este 
aspecto emblemática y su consideración seguramente tendrá, tanto en sentido práctico 
como intelectual, un peso creciente en el futuro inmediato de las instituciones de edu-
cación superior. Sobre algunos de estos temas, viejos y nuevos, se intenta reflexionar en 
los artículos que forman el cuerpo principal del presente número de Política y Cultura. 
Comité Editorial
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Núm. 10
Escenarios de 
la globalización
(verano 1998)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/10

EI objetivo fundamental de este volumen es el de plantear desde diferentes pers-
pectivas el estudio y análisis de los cambios globales; no solamente desde el punto de 
vista conceptual y teórico, sino en su expresión en realidades concretas de diferentes 
regiones del mundo y de países en particular. En esta segunda línea de enfoque de 
análisis se ha querido visualizar y explicar la compleja realidad internacional y en-
fatizar los diferentes planos que la conforman. La verdad incontestable que se extrae 
de todos y cada uno de estos análisis, es que el mundo se encuentra en un profundo 
proceso de reacomodo, transformación y transición hacia algo que no está definido 
cabalmente y que hace extremadamente arriesgado y difícil el manejo de conjeturas 
y escenarios aún desdibujados. Esto no significa, de ninguna manera, que el actual 
sistema sea totalmente obsoleto, sino que muestra disfunciones en su operación y 
que la complejidad de la presente realidad y de la nueva e inédita realidad virtual nos 
fuerza a la adopción de una visión interdisciplinaria y multidimensional en el plano 
espacio-temporal. Ello nos condujo a realizar un análisis de coyuntura, en el que se 
entrecruzan las dimensiones geopolítica, geoeconómica y geocultural. 

El argumento aducido sobre la pretendida incapacidad de los modelos explica-
tivos de la realidad contemporánea, se muestra parcialmente falso. Es evidente que 
hoy sigue primando el realismo político como sustento teórico y estrategia de acción 
de las fuerzas internacionales dominantes; pero también es cierto que igualmente co-
mienzan a ser cada vez más visibles los fenómenos de resistencia que se dan en el 
plano geocultural, tímidamente en el plano geopolítico y aún muy débilmente en el 
plano geoeconómico, de las fuerzas y proyectos alternativos; particularmente en paí-
ses de la periferia y en los nuevos centros de poder regional. 



El hecho de que la prensa y los medios de comunicación masiva estén presen-
tes en el plano del relato cotidiano de los sucesos internacionales, dificulta en gran 
medida la posibilidad de incidir, con argumentos y explicaciones académicas más 
detalladas y menos simplificadoras, en esa realidad. La enorme penetración de esos 
medios informativos sustentados en prejuicios, percepciones e interpretaciones 
sesgadas, hace urgente la necesidad de que haya una reflexión de un mayor nivel 
de complejidad sobre esos nuevos escenarios con herramientas teóricas renovadas, 
pero con un poder de influencia similar. De otra manera los prejuicios asumidos 
como verdades y las interpretaciones ideológicamente interesadas seguirán repro-
duciendo el falaz y trillado esquema, según el cual el protagonismo de los pueblos, 
de las naciones emergentes y de los nuevos grupos o sujetos sociales están ausentes. 
Todo ello debilita el ascendiente que sobre la opinión pública internacional debieran 
tener estas nuevas e innegables realidades. 

Como se podrá observar, la tarea es difícil y compleja, pero la labor de divul-
gación de nuevas formas de abordar e interpretar el presente entorno internacio-
nal, es obligada por parte de los grupos de reflexión que desde las universidades lo 
observan con mejor instrumental teórico-analítico. Esta es finalmente la razón y el 
objetivo último del presente volumen. Comité Editorial
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Núm. 11
De súbditos a ciudadanos
(invierno 1998-1999)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/11

La cultura política se ha convertido en un elemento cardinal en el pro-
ceso de transición a la democracia en México. Su desarrollo y consolidación como 
cultura cívica y participativa es hoy una preocupación fundamental en la mayoría de 
los actores políticos en el país. Pero ¿cuáles son nuestras normas de cultura política?, 
¿cómo surgieron?, ¿cómo se han definido?, ¿corresponden a los parámetros estable-
cidos por la cultura cívica? 

Sin una respuesta adecuada a las interrogantes anteriores, no es posible enten-
der los códigos imperantes. Una de sus principales características es la doble moral, 
ya que entre los supuestos del país formal y los del país real, existe una distinción 
entre lo que establece la norma legal y la manera en que ésta es manipulada en la 
práctica cotidiana. Este código es sistemáticamente aplicado por el ciudadano común 
en la interpretación de los fenómenos políticos. 

En los procesos de transición democrática se plantea la necesidad de establecer 
los fundamentos de una nueva cultura que modifique los resabios del autoritarismo. 
Pero hablar de transición democrática implica no sólo cambios en las instituciones 
y el régimen político, sino una transformación radical en las prácticas, actitudes y 
valores característicos de la cultura política tal como ésta es entendida por el ciuda-
dano común. 

La democracia ha ensanchado nuestras necesidades culturales y la cultura ha 
agrandado nuestras aspiraciones democráticas. La idea de un mundo civilizado se 
ha vuelto inconcebible sin esta valiosa combinación de emancipación cultural y de 
libertad democrática. La cultura es el equilibrio invisible de las cosas que nos rodean, 
la democracia es el orden visible de quienes nos gobiernan. La cultura es una confi-
guración del ser, la democracia una organización para la existencia. Una nos ayuda 
a vivir y la otra a entrar en acción. 



La crisis de las culturas tradicionales, sometidas a la necesidad despiadada de 
transformarse para sobrevivir, impone una asimilación hasta cierto punto violenta 
de la conciencia moderna, para lo cual no siempre se está preparado. La reconquista 
de las identidades es también una forma de adquirir poder en el terreno de lo uni-
versal. Todos desean ingresar al mundo de los conocimientos y de las técnicas, sin 
los cuales no se puede esperar otra cosa más que una sobrevivencia miserable o qui-
mera. Pero entonces, ¿cómo evitar la destrucción de las características particulares 
de cada cultura? 

El sentimiento de identidad cultural proviene de la pertenencia a un grupo, cuya 
definición y cohesión reposan sobre un sistema común y relativamente coherente 
de valores y de instituciones. Este sistema es, en función de la existencia en común, 
respetado por los individuos, pero es pertinente en tanto que permanezca una norma 
de referencia para la mayoría de los miembros de cada grupo. La identidad cultural 
es una construcción en gran medida ideal, una reconstrucción a partir de elementos 
reales o imaginarios y lo edificado tiene una finalidad evidente: es una máquina de 
supervivencia, que utiliza el pasado y el futuro para conformar el presente. Comité 
Editorial
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Núm. 12
Nacionalismo e identidades 
culturales
(verano 1999)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/12

Las transformaciones políticas, económicas y culturales de fin de siglo se 
articulan alrededor de los procesos de globalización y plantean nuevas interrogantes 
a las ciencias sociales. La globalización hace posible una mayor integración de los 
Estados, sobre todo en materia comercial y financiera, pero encuentra como respues-
ta el resurgimiento de los movimientos nacionalistas y la proliferación de las más 
diversas identidades colectivas que desgarran el orden jurídico y político de los Es-
tados modernos. 

Las minorías nacionales y las nuevas identidades colectivas denuncian la margi-
nación y la injusticia padecida durante años, siglos en algunos casos, y exigen dere-
chos diferenciados, específicos y particulares a la problemática de cada uno de estos 
grupos. Derechos que van desde el autogobierno hasta la preservación de las dife-
rencias culturales, pasando, obviamente, por la representación en los parlamentos y 
congresos. Las minorías, antaño excluidas e ignoradas, no se sienten representadas 
políticamente, y por esta razón reclaman un número proporcional de diputaciones 
y senadurías; en casos extremos, algunas minorías étnicas apelan a la autodeter-
minación de los pueblos, exigen para sí el derecho de autogobierno, las diferencias 
culturales son tan grandes que creen ser y poseer todos los atributos de una nación. 

Las clases sociales, los sindicatos y los partidos políticos ven disminuida su 
capacidad de representación ante el florecimiento de las identidades colectivas, las 
cuales se convierten en alternativas de participación política y ciudadana. En este 
sentido, si una identidad cultural ha sido fuertemente construida tendrá mayor ca-
pacidad de negociación en la búsqueda de beneficios para sus agremiados.



Los aspectos culturales cobran relevancia en el devenir histórico y en la explica-
ción de los escenarios políticos nacionales e internacionales. Las diferencias de cla-
se y las preferencias partidarias e ideológicas han dejado de ser herramientas de la 
lucha social y política; actualmente, las diferencias culturales e identitarias ocupan 
su lugar. El diálogo entre las culturas sustituye a la lucha de clases. Diálogo que con 
frecuencia deviene en guerra, pues en nombre de la autenticidad y originalidad de 
la cultura se construyen identidades excluyentes que niegan toda posibilidad de in-
teracción entre las distintas comunidades: se establece una especie de tiranía de las 
identidades en lugar del diálogo entre las culturas. Los valores universales, mismos 
que en otros tiempos permitieron la comunicación y la transculturación, hoy apare-
cen como una perspicacia histórica (entre otras) y, paradójicamente, alimentan toda 
reivindicación particular. 

Los anhelos de preservar una cultura sin mezcla hacen resurgir la intolerancia, 
la xenofobia y las políticas genocidas. Podría decirse que los viejos argumentos fas-
cistas de la pureza racial han sido sustituidos por la pureza cultural. Al igual que en 
la época del nazismo, en nuestros días se presencian los más atroces exterminios: 
políticas racistas que segregan a diversos grupos étnicos, políticas genocidas que 
matan de hambre a millones de individuos en los países pobres. 

El resurgimiento del nacionalismo y de las identidades culturales reviven re-
cuerdos que creíamos olvidados. Joel Flores Rentería



REFLEXIONES TEÓRICAS

Análisis de la teoría de Hans Kohn sobre la nación y el nacionalismo
Jacques Gabayet Jacqueton

7-24

Globalización, identidades colectivas y ciudadanía 
Judit Bokser, Alejandra Salas-Porras

25-52

Racismo y nacionalismo: la construcción de identidades excluyentes
María Dolores París Pombo

53-76

Derechos diferenciados: ¿una vieja versión de la justicia? 
Joel Flores Rentería

77-92

La cooperación social voluntaria 
Roberto García Jurado

93-109

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES COLECTIVAS:
ESTUDIOS DE CASO

Entre cristianos y judíos: linajes, ratones y otras impertinencias
Javier Meza González

113-132

De textos insurgentes y una constitución perseguida
Arturo Gálvez M. 

133-150

La sublevación de Ancash. Proyecto nacional y guerra de razas 
Fabiola Escárzaga Nicté

151-176

Un nacionalismo sin nación aparente (la fabricación de lo “típico” 
mexicano 1920-1950) 

Ricardo Pérez Montfort

177-194

Los pueblos indígenas y la ciudad de México. Una aproximación
Claudio Albertani

195-222

La artesanía, un modelo social y tecnológico para los indígenas
José Roberto Gallegos Téllez Rojo

223-241



RESEÑAS

Descentralización en México 
Liliana López Levi

245-250

Los límites de la democratización
Roberto García Jurado

251-254

Un guerrero con código de honor
Javier Meza González

255-260



Núm. 13
Matemáticas ante las 
ciencias sociales
(verano 2000)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/51

Bajo el encabezado “Las matemáticas ante las ciencias sociales”, que da 
lugar al título de este número de la revista Política y Cultura, nos referirnos a una 
idea general de que los artículos presentados son solamente un pequeño botón de 
muestra: esa idea es precisamente la de la relación entre dos vastas áreas del conoci-
miento: las matemáticas y el conjunto de las ciencias sociales.

En general y desde sus orígenes, no cabe duda que las matemáticas son un pode-
roso instrumento con el que la humanidad ha aprehendido y transformado el medio 
para satisfacer sus múltiples, diversas y crecientes necesidades. Pero, en particular y 
también desde sus inicios, las matemáticas evolucionaron gracias a un doble impul-
so: por una parte, el que le ha proporcionado la necesidad de y el interés por resolver 
un amplísimo y variado conjunto de problemas de navegación, astronomía, ingenie-
ría, biología, física y química, por ejemplo, así como, por otra parte, el surgimiento 
de grandes pensadores que destinaron parte de su esfuerzo específicamente a aquella 
ciencia por el atractivo intrínseco que para ellos tenía. 

En comparación y salvo por algunos usos que hoy nos parecerían relativamen-
te simples de aritmética, álgebra, geometría y estadística, la relación más intensa y 
estrecha entre las matemáticas y las ciencias sociales se inicia hace unos 150 años, 
limitándose, además, básicamente a la economía; aun hoy la relación más amplia y 
diversa tiene indudablemente lugar con la economía y la administración, excepto 
por lo que se refiere a la estadística, que muestra su utilidad en prácticamente todas 
las disciplinas del conocimiento. 

Es más, mientras que el vínculo entre las matemáticas y la física, la química, la 
biología, la ingeniería y otras disciplinas está fuera de discusión, pues en todos los 
casos la necesidad es obvia y los beneficios recíprocos son manifiestos, la relación 
entre las matemáticas y las ciencias sociales no ha estado ni está exenta de polémica 
salvo, nuevamente, pero no siempre, en lo que se refiere a la estadística.



Los argumentos en la polémica son muy variados, pero los que quizá se encuen-
tren en el fondo, nos atrevemos a aventurar y sin querer proponer jerarquía alguna, 
son los que tienen que ver, uno, con dificultades propias de las ciencias sociales al re-
ferirse a categorías y relaciones no necesaria ni en su caso fácilmente cuantificables, 
para los que las matemáticas no pudieron adaptarse durante mucho tiempo; dos, 
con insuficiencias o deficiencias en el desarrollo de las ciencias sociales frente a los 
requerimientos que les imponían unas matemáticas que habían surgido y evolucio-
nado por otros derroteros; tres, a la multiplicidad y diversidad de premisas, métodos 
y enfoques con que muchas veces una misma disciplina social aborda un mismo 
problema social; cuatro, a ignorancia y en muchas ocasiones franco rechazo por par-
te de científicos sociales al intrincado campo de las matemáticas y, cinco, con la falta 
de interés y desconocimiento por parte de quienes se movían en las matemáticas de 
las particularidades que presentaban las ciencias sociales. 

No obstante, esa polémica que persistirá todavía mucho tiempo y gracias a la 
mayor evolución de las matemáticas y de las ciencias sociales, cada vez son más quie-
nes se aventuran en un terreno en el que aún queda mucho por descubrir: el de las 
matemáticas ante las ciencias sociales. Pero de algo estamos seguros: por una parte, 
que solamente será el arduo trabajo de quienes investiguen moviéndose libremente 
en ambos campos el que permitirá superar los múltiples escollos que aún subsisten 
y, por otra, que ese trabajo será de beneficio mutuo tanto para las matemáticas como 
para las ciencias sociales. Víctor Breña Valle, José Fernández García, Andrés Morales 
Alquicira
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Núm. 14
Raza/etnia y género
(otoño 2000)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/52

Uno de los conceptos reaparecidos con gran brío en el pensamiento posmo-
derno de Occidente es el de multiculturalidad. En un país como México, eminen-
temente multicultural y pluriétnico, el estudio de esa realidad no es algo nuevo. En 
décadas pasadas, las políticas públicas encaminadas a la integración de los indígenas 
que quedaron enclavados dentro de la nación mexicana, se denominaron indigenis-
mo. De la misma manera, tanto los y las estudiosas como las representaciones visua-
les de las diversas culturas y etnias no dejaron de verse afectados, de una manera u 
otra, por ese indigenismo. Sin embargo, tanto la investigación en el campo de la etni-
cidad como las políticas gubernamentales dirigidas a la población indígena tenían, 
hasta hace poco tiempo, un sujeto masculino e ignoraban a las mujeres. 

Hoy se abre en muchas partes del mundo el estudio de la diversidad étnica en su 
relación con el género y se han escrito un sinnúmero de importantes textos. Presen-
tamos aquí uno de Verena Stolcke, fundamental para el mejor entendimiento de esta 
problemática, por lo que a la teoría se refiere. Esta autora analiza la biologización de 
las diferencias sociales y la construcción política de las jerarquías entre los géneros y 
entre las etnias. Su discusión aborda no sólo la historia colonial de las Américas sino 
también los conflictos étnicos actuales de la Europa del Este. 

En México, la relación entre género y etnia ha sido desgraciadamente poco ex-
plorada en investigaciones sociales y menos aún en el campo de la teoría. El artículo 
de Mary Goldsmith y Martha Judith Sánchez se aboca, sin embargo, justamente a pre-
sentarnos el panorama de este tipo de estudios en nuestro país. Se trata de un trabajo 
pionero de rastreo que allana el terreno a los y las futuras investigadoras del tema.



Por otro lado, abrir este número con la parte gráfica no fue un accidente, lo hi-
cimos deliberadamente ya que consideramos que las fotografías, por regla general, 
sirven únicamente de relleno; en el mejor de los casos son las simples ilustraciones 
de lo que se dice en los textos y en muchas otras no son más que meros adornos para 
que la lectura de puras letras no resulte tan pesada. Se supone que en una publicación 
académica el “plato fuerte” deben ser los trabajos escritos. Sin embargo, para estudiar 
la cuestión de la etnia y el género el primer paso es VER, contemplar la existencia de 
etnias y de géneros. De ahí que a modo de metáfora iniciemos este número de la 
revista con una carpeta fotográfica de Irma Villalobos sobre Belice, país multiétnico 
por excelencia. Y así, acompañando a esta parte de cultura visual tenemos un trabajo 
de Francesca Gargallo, precisamente sobre los y las garífuna de Belice. Si los diversos 
grupos étnicos de América Latina que no son de origen europeo son invisibles, los 
garífuna son lo desconocido por antonomasia. 

La realidad de las mujeres negras en América Latina y la discriminación de que 
son objeto son relativamente poco estudiadas, y peor entendidas, pero el planteamien-
to de esa problemática desde el feminismo y, sobre todo, con un cuestionamiento al 
feminismo dominante, es menos trabajado aún. Esto es justamente lo que hace Luiza 
Bairros en un texto escrito desde su propia vivencia de negra brasileña y feminista, y 
nos incita a reflexionar sobre el silencio en torno a las y los afromestizos en México. 

Una buena parte del arte popular de América Latina está creado por indígenas y 
quizá la mayoría por mujeres. Es fundamental para la mejor comprensión tanto del 
arte de nuestros pueblos como de la creatividad de las mujeres establecer el vínculo 
entre etnia, arte popular y género. Es importante conocer mejor esta relación que ha 
quedado escondida detrás del neutro arte, del neutro pueblo. Una incursión en este 
terreno es el texto de Eli Bartra. 

La condición de mujer mexicana es estudiada en aquel otro México, el del otro 
lado, el Nuevo México, por Ma. de Jesús Rodríguez-Shadow. Clase, etnia y género 
son los hilos que entretejen sus manos expertas para aportar nueva luz que ayudará, 
además, a conocer mejor a este México, al de este lado. Particularmente interesante es 
su marco conceptual sobre raza y etnia que, junto con el texto de Verena Stolcke, re-
presenta una aportación a la discusión teórico-metodológica sobre el tema abordado. 

Con este número de la revista queremos contribuir a generar inquietudes que 
conduzcan al análisis de nuestra y otras realidades sociales cada día más compleja-
mente diversas, multiétnicas y siempre generizadas. Mary Goldsmith, Eli Bartra
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Núm. 15
Escenario mundial 
del siglo XXI
(primavera 2001)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/53

Con el fin del orden mundial bipolar se abre un paréntesis que da lugar a una 
nueva configuración del orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial. 
El fin de la Guerra Fría y las drásticas manifestaciones de la globalización abren el 
telón a un escenario que es reflejo de un proceso inacabado, de gran dinamismo y en 
constante conflictividad, por el reparto de zonas o esferas de influencia y de poder a 
escala planetaria que se expresan tanto en el nuevo diseño de las fronteras políticas, 
culturales y económicas, como en los múltiples y variados impactos en la vida social 
de los habitantes de todo el orbe.

Sin embargo, la actual coyuntura –lejos de conducir a un nuevo y armonioso or-
den establecido– refleja, destacadamente, los reacomodos en las jerarquías de poder 
y en los juegos de alianzas o conflictos de todo tipo que renuevan viejos problemas y 
enfrentan nuevos desafíos.

La velocidad de los cambios reseñados, así como su extensión y profundidad a 
escala global obligan a realizar un análisis bien documentado y constantemente ac-
tualizado de las relaciones internacionales para comprender la magnitud, la calidad 
y las implicaciones de las transformaciones mundiales en este cambio de siglo. Así, 
sin pretender agotar la gran cantidad de elementos que arrojan las nuevas realidades 
mundiales, este número de la revista busca registrar algunos de los destellos de ese 
caleidoscopio que es la sociedad mundial contemporánea.



Fundamental es sin duda el debate teórico sobre los elementos conceptuales para 
el análisis de la realidad mundial, en el que un aspecto relevante desde hace unos años 
es el de los variados aspectos del proceso de mundialización, donde se manifiestan, 
entrelazados, múltiples temas polémicos como, por ejemplo, los efectos del fin de la 
Guerra Fría; los cambios cualitativos en el discurso y la práctica de la democracia; las 
serias limitaciones a que se enfrenta una auténtica movilidad de la fuerza de trabajo a 
escala global; la cooperación económica como un elemento de política exterior que, 
aunque pretende mostrar un perfil ético, legitima el frágil liderazgo de los países de-
sarrollados en la escena internacional.



APORTES AL DEBATE GLOBAL

Globalización y la redefinición de la gobernabilidad democrática: 
de la democracia compensatoria a la protectora

Mark Neufeld

9-25

Mundialización y movilidad de la fuerza de trabajo
José María Vidal Villa

27-41

La cooperación académica y científica como dimensión 
de la política exterior

Marie-Odette Colin

43-69

Más sobre el debate acerca de la globalización
Ileana Cid Capetillo

71-88

REGIONES Y PAÍSES

Estados Unidos: política burocrática, narcotráfico 
y relaciones con México

Argentino Mendoza

91-113

Centroamérica y el mundo en los albores del siglo XXI
José Luis León

115-143

Reforma política y sociedad civil en Belice, a fines del siglo XX
Antoinette Nelken-Terner

145-158

El colapso del proceso de paz palestino-israelí
Doris Musalem Rahal

159-181

Elementos para una perspectiva crítica de la política exterior mexicana
Luis Miguel Valdivia Santa María

183-205

Japón: una mirada desde la variable geocultural 
en relaciones internacionales

Graciela Pérez Gavilán

207-221

La recomposición de la hegemonía mundial de Rusia
Ana Teresa Gutiérrrez del Cid

223-245

¿La región más inestable del mundo? Sierra Leona y su impacto 
regional

María Cecilia Costero Garbarino

247-260



MATEMÁTICAS Y CIENCIAS SOCIALES

Modelos econométricos para analizar el impacto de variables 
económicas en la competitividad de la industria del calzado

Araceli Rendón Trejo, Andrés Morales Alquicira

263-285

NOTAS Y RESEÑAS

El sistema de defensa contra cohetes balísticos de Estados Unidos.
El proceso de desarrollo, sus intenciones y las consecuencias negativas

Luan Xu

289-294

Las mutaciones de una disciplina
Marie-Claude Smouts

295-309

Contra el multiculturalismo 
Roberto García Jurado

311-316



Núm. 16
Estudios de historia de 
México, siglos XIX y XX
(otoño 2001)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/54

En las últimas décadas ha tenido lugar un desarrollo notable de la investigación 
histórica en nuestro país. Este proceso amplía considerablemente el terreno de la 
indagación histórica. Hasta la década de 1970, los temas recurrentes de la historio-
grafía mexicana eran la evolución política e institucional de México, así como los 
grandes episodios y las figuras que los protagonizaron. A partir de entonces, y más 
claramente en los últimos 20 años, los temas de interés se multiplicaron, abarcan-
do tanto la historia económica y social en un sentido amplio, como ámbitos antes 
frecuentemente ajenos a la mirada del historiador: la vida cotidiana, la locura, la 
medicina y la salud, el imaginario y un largo etcétera.

De manera más relevante aún, el desarrollo de la investigación en historia de 
México promueve acercamientos más sistemáticos y propicia la adopción de enfo-
ques analíticos cada vez más variados y complejos. Ello contrasta abiertamente con 
las inclinaciones predominantemente narrativas y descriptivas de la historiografía 
convencional, y nos acerca a las prácticas historiográficas que desde hace tiempo 
forman parte del quehacer en otras partes del mundo. Así, cada vez es más usual que 
los historiadores planteen explícitamente preguntas e hipótesis acerca de sus objetos 
de estudio, y que éstas den a conocer los debates y teorías que se producen a escala 
internacional.

Tanto la ampliación de los ámbitos de interés histórico como la adopción de 
enfoques analíticos complejos hacen cada vez más necesaria la conjunción de varias 
disciplinas para explicar los fenómenos históricos. La historia política echa mano 
de los recursos analíticos de la sociología, la antropología y las ciencias políticas, 
así como de la psicología de masas. La historia económica se apoya no sólo en la 
economía, sino también en la sociología y la ciencia política para plantear mejor sus 
problemas y buscar su resolución.



Ello ha producido un mayor acercamiento entre la historia y el resto de las cien-
cias sociales. No sólo quienes estudian la historia se ven en la necesidad de adoptar 
el enfoque o los instrumentos de una o varias de estas disciplinas, sino que la socio-
logía, la politología y la economía convirtieron a la historia en un laboratorio ideal 
para la comprobación de sus hipótesis y teorías. Gracias a esta renovación, incluso 
los viejos temas se empezaron a estudiar con ojos nuevos, lo que produjo un refres-
cante cuestionamiento de las interpretaciones oficiales y las visiones convencionales 
de cualquier tono ideológico. Se revisa la figura histórica de Santa Anna o Benito 
Juárez, se cuestiona el mito de la Revolución Mexicana, se revalora la modernización 
económica porfiriana. Como si al no encontrar lugar para una pieza del rompecabe-
zas tuviéramos que empezar a revisar todas las demás.

En vista de este enriquecimiento de temas, enfoques y disciplinas, la tarea que 
enfrentan los historiadores de hoy es enorme. El campo apenas empieza a desbrozar-
se. Los trabajos que se publican en este número de Política y Cultura comparten al-
guna o varias de las novedades perceptibles en la investigación histórica actual sobre 
México. Al abordar temas novedosos, o revisar las interpretaciones convencionales a 
la luz de un enfoque innovador o de la construcción de nueva evidencia, o cuestio-
nar una postura historiográfica poco rigurosa, estos artículos son representativos de 
las nuevas y variadas formas de escribir la historia de nuestro país. Comité Editorial.
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Núm. 17
América Latina: estudios 
críticos de la ideología 
dominante
(primavera 2002)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/55

La reflexión sobre América Latina puede tomar diversos rumbos. En este nú-
mero, el tema central busca poner de manifiesto –y criticar– la forma predominante 
en que es pensada nuestra región desde diversas disciplinas, temas y problemas. De 
ahí el carácter transdisciplinario del conjunto de materiales que ahora se incluyen, 
así como su vocación a contracorriente de las visiones que tienden a hegemonizar el 
análisis en la academia. Todo ello desde un riguroso enfoque que recoja lo mejor del 
espíritu crítico del quehacer científico. 

Pero hay más razones que justifican el sentido de este número. América Lati-
na dejó de ser asumida como un problema teórico, y pasó a ser considerada una 
región más en el heterogéneo y diverso campo de los estudios regionales, donde 
importa más la diversidad que los procesos que la organizan, de modo que se pierde 
la unidad que ordena lo complejo. En un mundo asumido como heterogéneo en 
aspectos secundarios, pero homogéneo en asuntos estructurales, los estudios e in-
vestigaciones sobre América Latina pasaron a segundo término en las universidades 
del subcontinente; así, se ha roto con una posición que tuvo significativa fuerza en 
las décadas de 1970 y 1980, si bien se gana atención en centros académicos de otras 
latitudes, particularmente en Estados Unidos, aunque con los sesgos antes descritos. 

Esta tendencia también se advierte en los planes y programas de estudios de 
todas las disciplinas sociales, en los que cada vez es más difícil encontrar cursos que 
se aboquen a problematizar sobre América Latina como totalidad y desde ahí a sus 
diferencias nacionales y locales. En el contexto de un sistema mundial en el que la 
condición de centro, semiperiferia y periferia parece constituir un elemento de par-
ticular relevancia para explicar su heterogeneidad en materia de desarrollo y en la 
conformación societal interna, no dejan de ser paradójicos los procesos antes apun-
tados en la academia latinoamericana. Como en otros tantos procesos que tuvieron 
y tienen lugar, su explicación rebasa el campo del quehacer científico para adentrarse 
en el de la política y sus expresiones en la academia.



América Latina fue sacudida en las décadas de 1960 y 1970 por golpes militares 
que trajeron consigo el cierre de centros de investigación, así como la diáspora y 
disolución de equipos de trabajo académico en los lugares de emigración, aunadas 
a la creación de nuevos grupos de trabajo en los de inmigración; desde mediados de 
la década de 1980 tuvieron lugar reaperturas y reorganización de escuelas y facul-
tades de ciencias sociales, predominantemente a partir del imperativo de enfoques 
neoclásicos, del rational choice o de la acción social, asumidos oficiosamente como el 
barómetro de cientificidad en ciencias sociales, todos con un denominador común 
en el individualismo metodológico. 

Nuevos problemas atraviesan la región en tiempos de la mundialización. Para 
pensar en éstos se hace necesario afinar las herramientas conceptuales y metodoló-
gicas y poner en cuestión los enfoques prevalecientes. A esta tarea-invitación, que 
reclama muchas voces y esfuerzos, se aboca el presente número de Política y Cultura. 
Comité Editorial
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Núm. 18
Diez años de política 
y cultura
(otoño 2002)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/56

Diez años de política y cultura. Dos lustros en los que la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, por medio de la revista Política y Cultura, ha difundido el pensa-
miento de numerosos intelectuales atentos a la percepción de los cambios políticos 
y culturales que continuamente se dan en América Latina y en el mundo. Diez años 
en los que hemos difundido los análisis, las proyecciones y las previsiones del deve-
nir histórico de nuestras comunidades. Dieciocho números que expresan lo mejor 
de quienes han colaborado con nosotros, animados y animadas por un espíritu de 
búsqueda para aportar explicaciones originales sobre el acontecer político y cultural. 

El presente número de la revista Política y Cultura obedeció a una convocatoria 
con la que buscamos celebrar el décimo aniversario. Por esto, los artículos que lo in-
tegran no se centran en un solo tema como ha sido característico de nuestra revista. 
Contiene ahora trabajos de investigación que tocan diversos problemas actuales, to-
dos relevantes, tales como la globalización, los rasgos históricos y políticos de nues-
tra región, y también asuntos concretos como el Plan Puebla-Panamá o el desarrollo 
de la industria automotriz, pasando por el binomio modernidad/tradición. 

La conformación de este número reafirma la intención que ha animado a nues-
tra revista, constituirse en vehículo de expresión de la realidad nacional, regional y 
mundial, abordada siempre desde una perspectiva científica y crítica que se proyecta 
hacia el futuro con la certeza de que la sociedad está en permanente construcción 
gracias a las actividades que desempeñan todos los sujetos que la componen.



El hecho de que la sociedad sea como un organismo en estado de transforma-
ción ininterrumpida constituye el origen de un esfuerzo prolongado por diez años 
para mantener vivo este vehículo de expresión y creatividad en el que hemos visto 
publicados numerosos trabajos acerca de temas tan relevantes y a la vez tan disím-
bolos como políticas públicas; los escenarios mundiales del siglo XXI; historia de 
México; la Universidad y la sociedad; nacionalismos e identidades culturales; mate-
máticas para las ciencias sociales; raza, etnia y género, así como temas diversos sobre 
América Latina, entre otros muchos. En su momento, las diversas posiciones sobre 
dichos temas constituyeron aportaciones importantes para comprender algunos de 
los cambios ocurridos en México y en el mundo. 

Desde aquí manifestamos nuestro agradecimiento a quienes han enviado sus 
trabajos a nuestra redacción a lo largo de estos diez años. También a nuestros(as) lec-
tores(as), quienes dan sentido a esta revista al utilizarla para enriquecer sus puntos 
de vista y también para completar su práctica profesional. Merecen reconocimiento 
especial los miembros del personal académico que han formado y forman parte del 
Comité Editorial de nuestra revista durante este periodo. Sus nombres enaltecen las 
páginas de los 18 números publicados hasta hoy. 

La celebración de este décimo aniversario en un contexto de participación acti-
va de los miembros de la comunidad académica de la Unidad Xochimilco de nuestra 
Universidad confirma el valor y la actualidad de la revista Política y Cultura, que 
continuará este esfuerzo ininterrumpido para beneficio de sus numerosos lectores 
y lectoras. Ellos y ellas son el motivo para continuar este esfuerzo editorial animado 
en todo momento por la Universidad Autónoma Metropolitana. Comité Editorial
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Núm. 19
¿Hacia la democracia 
en México?
(primavera 2003)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/57

En las dos últimas décadas del siglo pasado se dieron una serie de cambios 
políticos que trajeron como consecuencia el desmoronamiento de muchos de los 
mecanismos en los que se fundamentaba el sistema político mexicano. Estos cambios 
propiciaron la emergencia de dinámicas al margen del control del bloque político 
central que reactivaron contradicciones, rompieron inercias y evidenciaron rezagos, 
con lo que se cuestionó la estructuración general de todos los órdenes constitutivos 
del sistema.

El entramado político que se estructuraba en torno al núcleo fundamental del 
sistema, el presidente de la república, se fracturó y afectó los mecanismos de inte-
rrelación y control que se establecían con una amplia red de fuerzas políticas nacio-
nales, estatales, regionales y locales, o de carácter sectorial. Instrumentadas ya sea 
por agentes políticos vinculados directamente con el aparato estatal, o por dirigentes 
del partido oficial. Hoy lo que prevalece es la fragmentación del poder político, en el 
que los representantes del orden político que prevalecía hasta hace poco, disputan en 
cada espacio la preservación o la recuperación de su supremacía política.

Estamos entonces ante una enorme complejidad de escenarios en todos los ám-
bitos del sistema político. Este número de Política y Cultura pretende caminar en 
busca de su comprensión, reflexionando sobre dos aspectos: la reconstitución del 
ámbito regional y el de la opinión pública. La primera reflexión tiene que ver con las 
dinámicas políticas que encuentran su móvil fundamental en motivaciones locales y 
regionales, en cuyo seno se operan cambios dentro de los aparatos de gobierno y en 
las relaciones entre los distintos ámbitos gubernamentales, así como en las formas 
de interrelación de las nuevas y las viejas fuerzas políticas que se disputan el poder 
con sus propios medios, y en muchas ocasiones, incluso en contradicción con las 
instancias políticas nacionales en las que anteriormente basaban su capital político 
esencial para su acceso y permanencia en el poder.



La segunda reflexión se refiere a la percepción del ciudadano sobre su entorno 
político, y en qué medida la afectan, entre otros factores, el estado en que se encuen-
tran los diversos partidos, así como su implante, sus pugnas internas, sus estrategias, 
la selección y las características de sus candidatos, como las repercusiones de las po-
líticas gubernamentales y la acción de las instancias de gobierno participantes en la 
satisfacción de las expectativas político-económicas de los distintos sectores.

La consolidación del sistema político mexicano en la década de 1930 significó, 
para los gobiernos de los estados y municipios, el reinicio del acotamiento de sus 
capacidades legales, de su independencia política y de su autonomía administrativa 
y económica. Los soportes fundamentales del nuevo régimen –el presidencialismo, 
el partido oficial y el corporativismo–, paulatinamente fueron socavando los dife-
rentes niveles de gobierno de los estados del país. El partido se convirtió en el gran 
regulador de la política regional, estatal y municipal, y en su interior se procesaban y 
se daba sentido a las manifestaciones políticas locales.

Fue hasta la década de 1980 cuando la dinámica en estados y municipios empe-
zó a cambiar, como efecto de las amplías movilizaciones de diversos sectores socia-
les, y de la grave crisis económica, social y política que sacude al conjunto del sistema 
mexicano. Estos elementos, combinados entre sí y con otros factores, determinarán 
en gran medida la amplitud y la profundidad de la reestructuración política que en 
este momento delinea los nuevos perfiles de nuestro país. Comité Editorial
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Núm. 20
¿Desarrollo social?
(invierno 2003)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/58

En los últimos veinte años, los países de América Latína y el Caribe experimen-
taron grandes transformaciones en los órdenes económico, político, ideológico y so-
cial, las cuales, como se ha discutido en múltiples foros, se enmarcan en la “estrategia 
neoliberal” hegemónica que se caracteriza principalmente por una disminución sus-
tancial de la presencia del Estado en lo económico y lo social, por la privatización de 
empresas y servicios públicos, por la apertura de la economía al mercado mundial, 
así como por la imposición de una ideología individualista y mercantil.

En esta propuesta subyace muy claramente una nueva forma de entender el de-
sarrollo social, ya que ahora el Estado debe enfocar sus esfuerzos a satisfacer única-
mente aquellas demandas que redunden en beneficio de los sectores más necesitados 
y vulnerables de la sociedad, debe optar por políticas sociales selectivas dirigidas a 
los sectores más desprotegidos y marginados, pero no a la sociedad en su conjunto, 
con lo que queda replanteado el espacio que define y abarca el desarrollo social, y es 
necesario redefinir sus contenidos, valores y relaciones.

Simultáneamente, tanto los antiguos actores sociales como otros que han sur-
gido recientemente –organizaciones no gubernamentales, por ejemplo– plantean 
demandas que rebasan la gestión pública y que a la vez construyen diversos canales 
colectivos de opinión, acción, comunicación, debate y concertación para que sus 
necesidades y aspiraciones sean atendidas por las instancias del gobierno. Así, gran 
parte de la sociedad, mediante sus diferentes y múltiples manifestaciones, reclama 
al Estado decisiones y acciones para que realmente exista un avance significativo en 
el desarrollo social.



Debemos reconocer que existen otros elementos fundamentales que inciden de 
manera directa en la definición de las políticas públicas en general y específicamen-
te en el ámbito del desarrollo social; éstos son los múltiples y variados acuerdos y 
compromisos que el gobierno mexicano ha suscrito con organismos internacionales 
como, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, entre otros. Estos organismos tienen la autoridad y la capaci-
dad para trazar, y presionar para su cumplimiento, líneas de acción enfocadas, entre 
otras cosas, a disminuir la actuación del Estado en el campo del desarrollo social y a 
redefinir la concepción que se tiene de ello.

En este contexto, las sociedades enfrentan un gran reto: definir los problemas 
que se relacionan con el desarrollo social a partir de sus aspiraciones legítimas, bus-
cando rescatar e incluir esa dimensión del desarrollo en las políticas públicas. Sus ac-
ciones deben estar orientadas a alcanzar mejores niveles de desarrollo y bienestar, es 
decir, disminuir la pobreza, la marginación y la desigualdad, aumentar la equidad y 
la calidad de los servicios educativos y de salud, así como contribuir a un más amplio 
acceso a servicios básicos indispensables, como vivienda digna, agua y electricidad.

Así, en este momento resulta sumamente importante reflexionar sobre los dife-
rentes aspectos relacionados con el desarrollo social, por lo que en este número de 
Política y Cultura se pretende repensar dicho problema desde las perspectivas teóri-
cas y empíricas críticas, ante el enorme desafío del problema de la desigualdad, con 
el propósito de encontrar respuestas alternativas que contribuyan a la elevación del 
bienestar general de la población. Comité Editorial
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Núm. 21
Tolerancia e intolerancia: 
estudios contemporáneos
(primavera 2004)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/59

Se dice que el siglo XXI será posiblemente de guerras étnicas y religiosas. 
Así parece confirmarlo la progresiva destrucción de los estados nacionales y sus 
tejidos sociales, originada fundamentalmente en el fortalecimiento y la implantación 
a escala planetaria de un capitalismo salvaje y depredador, escondido detrás de un 
rostro fingidamente humano y democrático. En efecto, hoy, por todas partes o en 
todos los lugares, a diestra y siniestra, tienen lugar flagelos en nombre de la demo-
cracia y el progreso humano. Además, las palabras se vacían de sentido o éste se 
invierte, con lo que, por ejemplo, la hipocresía, el despojo y la mentira se convierten 
en virtud. Parece que existe un orquestado juego, consistente en apostar a tergiversar 
las palabras, y a tal situación no ha escapado un término muy importante capaz de 
ayudar, en lo posible, a mejorar la convivencia humana. Nos referimos a la palabra 
tolerancia, la cual, como los bostezos, sólo pasa de boca en boca mientras que, en la 
práctica, sobre todo actúa o se aplica su antónimo, la intolerancia. 

La idea de la tolerancia, en su sentido moderno y más amplio, inicialmente apa-
reció en Europa como el derecho a disentir en materia de religión sin tener que sufrir 
castigo alguno. Así, en su intrincada historia encontramos, por ejemplo, la existencia 
de una Iglesia primitiva que en nombre de la tolerancia, con el paso del tiempo, se 
convirtió en su contrario. Como un valor ético, su presencia en la historia ha tenido 
avances y retrocesos, pues, desde siempre, religiones, partidos políticos, Estados y 
gobiernos, no han dejado de perseguir y reprimir en nombre del bien público o co-
mún, y de la tolerancia, por supuesto.

La reflexión volteriana acerca de no estar obligado a creer en lo que otros di-
gan, pero sí a defender –si es preciso hasta con la vida– su derecho a opinar, podría 
parecer un sinsentido en una realidad como la actual. Se toleran la disidencia, las 
opiniones contrarias, porque, por un lado, quienes las manifiestan han ganado ese 
derecho, pero, por otro, quienes ejercen el poder parecen, en los hechos, hacer caso 
omiso de ella. 



Ante un mundo confuso y dominado por una doble moral, las reflexiones acer-
ca del binomio tolerancia/intolerancia se convierten en ineludibles u obligadas, más 
aún cuando en nombre de la “democracia” se presume de tolerancia. Así, recordar 
su historia, comprender cómo se introducen y aplican en la política y el derecho 
modernos, reflexionar acerca de sus excesos, límites y riesgos, mirar cómo ambas 
coexisten cotidianamente en sociedades modernas, amplias, integradas o en vías de 
desintegración, en las minorías étnicas, en las relaciones de género, etcétera, son al-
gunos de los objetivos que han servido de guía al presente número de nuestra revista. 
Con ello, esperamos contribuir a la discusión de un tema trascendental para nuestro 
complejo y cambiante mundo. Comité Editorial
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Núm. 22
Dimensiones de la 
desigualdad
(otoño 2004)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/60

El tema de la desigualdad es de indiscutible relevancia como problema so-
cial y, por ello, como problemática de estudio de las ciencias sociales. Mucha gente 
alrededor del mundo –a través de la radio, la televisión y otros medios de comunica-
ción– ha tomado conciencia y discute cómo y por qué se ha ampliado la brecha que 
separa a ricos y pobres, ya sean éstos países o sectores sociales. Al mismo tiempo, 
políticos, investigadores y académicos en general reconocen y denuncian los víncu-
los entre la desigualdad económica y otros problemas sociales y económicos. 

Esa relevancia económica se acrecentó con el paso del tiempo en virtud de que la 
desigualdad ya no está presente únicamente en países con bajos ingresos, sino tam-
bién en los del Primer Mundo. No obstante, qué duda cabe, hay enormes diferencias 
entre ellos: según el informe del Programa de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) de 2003, América Latina constituye una de las regiones 
con mayor desigualdad en el mundo. De ahí la creciente preocupación de los diversos 
sectores de la sociedad, gobiernos, académicos y organismos internacionales sobre las 
persistentes desigualdades sociales, económicas, de género, culturales y políticas que 
caracterizan no sólo a nuestros países, sino a la mayor parte del mundo. 

Algunos estudios identifican la desigualdad e incluso la vinculan con el rendi-
miento económico, las imperfecciones de los mercados de capital y la incertidumbre 
sobre los derechos de propiedad; otros, por su parte, la consideran condición y con-
secuencia ineludible de las economías de mercado. Sin embargo, la desigualdad es 
un concepto mucho más amplio que no se centra sólo en la distribución económica 
de individuos o familias que viven por debajo de la línea de pobreza.



En el campo de la economía, el concepto de desigualdad tiene una tradición de 
larga data y aparece como parte fundamental de la estructura económica, ya que tiene 
múltiples relaciones con el desarrollo, el crecimiento, el mercado laboral y, en general, 
el bienestar. En la disciplina política, el concepto de desigualdad forma parte de los 
paradigmas de desarrollos políticos y democráticos en algunos países. En el resto de 
las disciplinas, las relaciones entre desigualdades económicas y sus objetos de estudio 
aparecen como causa y consecuencia de diferentes problemáticas socioculturales. 

Pero, ¿qué es exactamente la desigualdad?, ¿cómo se mide?, ¿cómo podemos 
empezar a analizar su estructura?, ¿qué políticas pueden reducir con éxito la des-
igualdad?, ¿cuáles son las conexiones entre distribución de ingresos y pobreza?, 
¿cómo afecta la desigualdad a la efectividad de programas antipobreza?, ¿son las 
sociedades y localidades con mayor desigualdad más violentas?, ¿hay una influencia 
directa e independiente entre la desigualdad e indicadores de salud como tasas de 
enfermedades, mortalidad o morbilidad?, y ¿cómo influyen el género y las políticas 
públicas en las desigualdades intrafamiliares? 

La publicación que el lector tiene ahora en sus manos busca incidir en el debate 
y el análisis que surgen de preguntas como las anteriores. El tratamiento del tema 
por quienes aquí escriben va mucho más allá del ámbito económico y se funde con la 
discusión teórica y empírica de la problemática desde cuatro dimensiones: la teórica, 
la socioeconómica, la política y la cultural. 

Esta entrega de la revista Política y Cultura intenta contribuir al debate de una 
manera novedosa, donde los especialistas en las áreas propuestas discuten, desde 
perspectivas teóricas y con metodologías heterogéneas, las causas y los efectos del fe-
nómeno en diferentes regiones del mundo y, en particular, en América Latina, como 
una de las zonas más afectadas por la problemática de la desigualdad en sus ámbitos 
económico, político, social, de género y cultural. Esperamos que el(la) lector(a) en-
cuentre en este número argumentos sólidos para el debate actual. Comité Editorial



LA TEÓRICA

Las redes de la desigualdad: un enfoque multidimensional 
Luis Reygadas

7-25

LA SOCIOECONÓMICA

Pobreza y estigma en una villa miseria argentina 
María Eugenia Crovara

29-45

Cómo rebuscársela: trabajo informal en tiempos de crisis
Ana María Menni

47-70

LA POLÍTICA

Cultura política y desigualdad en los consejos municipales de Curitiba 
Mário Fuks, Renato Monseff Perissinotto, Ednaldo Aparecido 
Ribeiro

73-100

La emergencia indígena contra el neoliberalismo 
Fabiola Escárzaga

101-121

LA CULTURAL

Epistemología de género: las mujeres zapatistas de Roberto Barrios 
Alejandra Araiza Díaz

125-145

Mujeres con discapacidad y su derecho a la sexualidad 
María del Pilar Cruz Pérez

147-160

La opresión de minorías sexuales desde la inequidad de género
Luis Ortiz Hernández

161-182

Añoranzas negras: la poesía negra uruguaya del siglo XX 
Nicole Roberts

183-195

CARPETA GRÁFICA

Contrastes 
María del Carmen Toledo Martínez, José Ventura Flores Velasco

I-XVI



MATEMÁTICAS Y CIENCIAS SOCIALES

Inclusión y homogeneidad en la valoración de la desigualdad 
Carlos Maya Ambía, Humberto Villegas Rodríguez

199-224

DIVERSA

Reseña del foro “Desigualdad y reforma del Estado” 
Carlos Cortez Ruiz, Agustín Porras Macías

227-256



Núm. 23
Migración: nuevo rostro 
mundial
(primavera 2005)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/61

En el mundo contemporáneo, dicen dos expertos en migraciones internacio-
nales, Stephen Castles y Mark J. Miller, los movimientos de personas en gran es-
cala surgen del acelerado proceso de la integración global. Las migraciones no son 
un fenómeno aislado: los movimientos de mercancías y de capital casi siempre 
dan lugar a movimientos de gente. El intercambio cultural global, facilitado por el 
transporte mejorado y la proliferación de medios impresos y electrónicos, también 
conduce hacia la migración. Las migraciones internacionales han crecido en volu-
men y significado desde 1945, y más particularmente desde mediados de la década 
de 1980. La predicción para principios del siglo XXI, apuntaban estos autores a 
comienzos de la década de 1990, es que la migración continuará creciendo, y es 
probable que este sea uno de los factores más importantes del cambio global. 

En efecto, a partir de comienzos de la década de 1990 se ha dado un notable 
incremento en los flujos migratorios en el plano global. De acuerdo con la Organiza-
ción Internacional para la Migración (OIM), en 1990 se estimaban en más de 80 mi-
llones de personas, incluyendo todos los tipos de migrantes, documentados o no. El 
Informe sobre la Migración Internacional, dado a conocer por la División de Pobla-
ción de la Organización de las Naciones Unidas en octubre de 2002, remonta la cifra 
hasta 175 millones de personas que residen actualmente en un país diferente del que 
nacieron. Casi una de cada 10 personas que reside en las regiones más desarrolladas 
del mundo es un inmigrante; en contraste, casi una de cada 70 personas en los países 
subdesarrollados es un emigrante. En un lustro, de 1995 a 2000, apunta el informe, 
las regiones más desarrolladas ganaron aproximadamente 12 millones de migrantes 
provenientes de las regiones menos desarrolladas; de ellos, Estados Unidos y Canadá 
atrajeron 1.4 millones anualmente, seguido por Europa con una ganancia neta anual 
de 800 mil y por Oceanía con 90 mil.



De acuerdo con la División de Población de la ONU, en su revisión de cálculos 
y proyecciones demográficas de 2002, mientras que hoy la población de las regiones 
más desarrolladas del mundo crece a una tasa anual de 0.25%, la de las regiones me-
nos desarrolladas lo hace a una tasa de 1.46% y la de los países aún menos desarro-
llados experimenta un incremento de población todavía mayor (2.4% anual). Tales 
diferencias persistirán más o menos así hasta 2050. El caso de Estados Unidos es 
único entre estos países, pues siendo una de las naciones más poderosas del mundo, 
su crecimiento poblacional será una combinación, por un lado, de tasas de natali-
dad diferenciales (menores entre los anglo y afroamericanos, mayores en los asiático 
americanos y aún mayores entre los latinos, de los cuales los mexicanos tienen las 
tasas más altas, y son también la población más joven); y, por otro lado, de altas ta-
sas de inmigración, donde los mexicanos llevan asimismo la mayor parte (de los 40 
millones de latinos que existen en Estados Unidos, 63% son de origen mexicano, es 
decir, 24 millones; y de éstos, 11 millones son nacidos en México, 6 millones de los 
cuales son indocumentados).

Siguiendo la revisión de la ONU de 2002, la migración internacional permane-
cerá alta durante la primera mitad de este siglo. Se espera que las regiones más de-
sarrolladas se mantendrán como receptoras netas de migrantes internacionales, con 
una ganancia promedio de casi dos millones por año, y continuará una transferencia 
constante y creciente de personas de los países de regiones menos desarrolladas –pero 
no los más pobres– a países de regiones más ricas, pero que cuentan con tasas de 
fecundidad por abajo del reemplazo de sus propias poblaciones. 

Castles y Miller plantean que si bien es cierto que la cantidad de migrantes res-
pecto a la población mundial podría parecer pequeña, el impacto de la migración es 
mucho más grande que lo que sugiere el porcentaje de los mismos. La gente tiende a 
moverse en grupos antes que individualmente. Su partida puede tener considerables 
consecuencias para las relaciones sociales y económicas en el área de origen (i.e., por 
las remesas que envían los trabajadores migrantes). En el país de recepción, el asen-
tamiento de los migrantes se encuentra estrechamente ligado a las oportunidades de 
empleo, y se concentra casi por completo en las áreas urbanas e industriales, donde 
el impacto sobre las comunidades receptoras es por demás considerable. La migra-
ción afecta entonces no sólo a los migrantes mismos, sino incluso a las sociedades 
expulsoras y receptoras en su totalidad.



Y es que la migración de trabajadores que se produce en el marco de las econo-
mías capitalistas adquiere características específicas derivadas de la particular for-
ma de organización de los procesos productivos y constituye uno de sus elementos 
estructurales. Sus características están vinculadas directamente a los requerimien-
tos de la acumulación. En este sentido, las necesarias y profundas transformaciones 
que de manera permanente debe enfrentar el capitalismo son los elementos que le 
asignan a la migración su dimensión y su permanencia. Así, aunque la decisión de 
emigrar aparece generalmente como un hecho individual, o a lo mucho familiar, las 
migraciones son procesos sociales producidos por múltiples factores globales, tales 
como las necesidades de los mercados laborales, los desequilibrios demográficos, 
las políticas migratorias y las políticas de desarrollo de los estados de expulsión y de 
recepción, los vínculos de dependencia económica entre los países centrales y peri-
féricos, los lazos socioculturales y las redes migratorias. 

La actual explosión migratoria constituye la continuación directa de un proceso 
iniciado en el siglo XIX y retomado en la segunda posguerra en la que Estados Uni-
dos, Europa Occidental y otros centros secundarios de acumulación capitalista, ante 
problemas de escasez de sus propios ejércitos industriales de reserva, tuvieron que 
recurrir a trabajadores migratorios. Proceso con características diferentes, pero 
que debe ser considerado como un mismo movimiento cuya lógica se inscribe en la 
consolidación de un mercado laboral mundial, sobre la base de la internacionaliza-
ción de la producción. En este sentido, la migración de trabajadores ha adquirido la 
forma de un mercado mundial de fuerza de trabajo, un verdadero ejército industrial 
de reserva que puede ser reclutado en cualquier parte del mundo, con lo que se pre-
senta una verdadera explosión de las corrientes migratorias, que constituye uno de 
los elementos de la “globalización económica”. 

En la conformación de los mercados laborales en los ámbitos global, regional y 
subregional, los países desarrollados receptores tratan de regular los flujos migrato-
rios para controlarlos y adecuarlos a sus necesidades de acumulación. En los niveles 
regional y subregional, en el continente americano, Estados Unidos impulsa la re-
gulación de los flujos migratorios (particularmente la migración indocumentada) 
no sólo en sus fronteras (militarizándolas) y en el ámbito geográfico inmediato, sino 
apuntando tendencias para hacerlo en el plano continental. En el caso de la Unión 
Europea, también se impulsaron algunas medidas, de carácter regional, para regular 
estos flujos. En países como España, Inglaterra, Francia, Italia y Suiza se establecie-
ron mecanismos, mediante leyes de extranjería o nuevas políticas de inmigración y 
asilo, para controlar más estrechamente los flujos migratorios. Con ello se puso a los 
trabajadores migrantes en un mayor grado de vulnerabilidad y explotación, y se les 
expone a sufrir mayores riesgos en el proceso migratorio.



En todo este proceso, los migrantes reconfiguran o fortalecen identidades; desa-
rrollan estrategias adaptativas de carácter étnico o nacional, y aun de género; crean y 
amplían redes sociales trasnacionales, y se organizan social y políticamente, tratan-
do de regionalizar y globalizar sus luchas para defender sus derechos plenos como 
trabajadores migratorios. Comité Editorial
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Las múltiples transformaciones que ha experimentado el ámbito social 
durante las décadas recientes han encontrado un referente de primer orden para ser 
condensadas, unificadas y comprendidas: el neoliberalismo. Sin embargo, como se 
sabe, el instrumental teórico con el que trabajan las ciencias sociales está colmado 
por la ambigüedad e incluso por la polisemia, y ello también ha alcanzado al neoli-
beralismo en cuanto a su uso descriptivo, prescriptivo e histórico. 

Si es difícil alcanzar un acuerdo pleno en cuanto al significado de las palabras 
usadas para la interpretación social con pretensiones de validez científica, la difi-
cultad aumenta en el caso de la voz neoliberalismo. De pronto, este significante co-
menzó a acreditarse como el más adecuado para connotar un amplio abanico de 
principios, instituciones y prácticas. A fuerza de su uso, con todo lo impreciso que en 
un primer momento pudiera parecer, el término alcanzó el estatuto de concepto y, en 
cuanto tal, mostró su utilidad en el esfuerzo por comprender la unidad y coherencia 
de los múltiples cambios de nuestra época. También ha mostrado su pertinencia en 
las variadas luchas sociales que se desencadenaron en diversas partes del mundo. En 
este ámbito, el neoliberalismo es interpretado como un gran proyecto que organiza 
sistemáticamente una práctica del poder, diseñado desde las altas esferas del capital 
comercial, industrial y financiero de carácter multinacional, y ejecutado en el plano 
concreto de la vida por los aparatos estatales específicos de cada país. Así, el neoli-
beralismo es presentado como el gran responsable del deterioro de la vida material y 
cultural de amplias capas de la población mundial.



La lucha contra el neoliberalismo agrupó a una suma considerable de organi-
zaciones de diversos tipos que reivindican los derechos de la humanidad a vivir con 
decoro y dignidad. Todo poder debe pasar por la prueba del consenso para devenir 
auténtica dominación; todo poder genera, en un primer momento, su concomitante 
resistencia. Son múltiples los movimientos sociales que se desarrollaron en los tiem-
pos recientes; diversos son sus orígenes y sus nutrientes culturales; diversas también 
sus formas de organización y de movilización; variadas y heterogéneas sus deman-
das. Lo que ha sido una constante y, entonces, un denominador común, es que han 
impedido la estabilización de una nueva forma del orden social. 

La democracia restringida al ámbito electoral y ya ni siquiera entendida en su 
sentido clásico de forma de gobierno, sino comprendida como sistema de legitima-
ción que permite más fácilmente la gobernabilidad, no colmó las expectativas de 
generar un orden político sólido y estable que brindara espacios de expresión a la 
protesta social. El conflicto social, en suma, se agudizó y halló el significante “neoli-
beralismo” para designar sintéticamente la figura responsable de un desastre. 

Pero, ¿qué es exactamente eso que se llama neoliberalismo?, ¿se trata de un con-
junto de políticas económicas que se aplican mecánicamente a escala planetaria?, 
¿es una ideología que actualiza el legado del liberalismo europeo de los siglos XVII y 
XVIII?, ¿es una nueva forma de la vida social que determina los vínculos humanos y 
sus instituciones?, ¿o es la sustanciación equívoca pero eficaz de los viejos poderes y 
las prácticas de dominio? 

En este número de Política y Cultura se presenta un conjunto de sólidos ensayos 
orientados a la clarificación de todo aquello que ha sido envuelto con el marbete 
de neoliberalismo. Algunos de ellos fueron concebidos por sus autores(as) como 
esfuerzos por dotar al neoliberalismo de una consistencia teórica tal que permita su 
uso coherente, sistemático y fructífero para generar una interpretación de nuestra 
época que se instale en las ciencias sociales y supere el ámbito del sentido común. 



Es a todas luces urgente el esclarecimiento teórico del neoliberalismo porque 
ello proporcionará un horizonte de comprensión desde el cual pueda ser interpre-
tada la intricada y compleja heterogeneidad de múltiples fenómenos sociales carac-
terísticos de nuestra época. He ahí el propósito y el sentido del primer bloque de 
trabajos. Otros ensayos, en cambio, proporcionan un acceso concreto a las prácticas 
neoliberales en contextos específicos. Es importante el recuento organizado de los 
fenómenos concretos asociados con el neoliberalismo. En ocasiones estos datos re-
feridos a la descripción de sucesos empíricamente registrables permiten disipar la 
bruma de la mera opinión. Conocer de modo específico la manera en que se han 
alterado las relaciones sociales, sus principios de organización, así como la distribu-
ción de los recursos y de las cargas, proporciona un panorama de mayor amplitud y 
exhaustividad que dota al neoliberalismo de connotaciones precisas. En esta tesitura, 
el estudio del neoliberalismo, tal y como ha sido vivido en América Latina, adquiere 
una especial relevancia, no sólo por la proximidad geográfica y cultural sino también 
porque en nuestra región se han agudizado las consecuencias catastróficas, por lo 
menos para las clases subalternas, de las mutaciones implicadas en el nombre del 
neoliberalismo. Destacan aquellos ensayos que analizan cuidadosamente el caso ar-
gentino, en el que se expresó de manera dramática la parálisis económica y social a 
la que condujo el llamado modelo neoliberal. 

En conjunto, los artículos aquí presentados pretenden constituirse en una guía 
y un apoyo que oriente la reflexión crítica presente. Se busca con ello contribuir, 
aunque sea modestamente, a la comprensión del mundo y de la época que nos ha 
tocado transitar. Que los(las) lectores(as) juzguen si el esfuerzo no ha sido en vano. 
Comité Editorial
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Pensar el Estado es, entre otras cosas, hacerlo sobre la estructura de las rela-
ciones de poder en la sociedad, así como en quiénes mandan y quiénes obedecen. 
Es reflexionar, también, sobre la desigualdad entre los seres humanos, el arriba y 
el abajo de las relaciones entre las clases sociales y entre las naciones. El Estado es 
inseparable del principio de soberanía nacional y de la potestad que ejerce sobre los 
súbditos, en un Estado monárquico, o sobre los ciudadanos, en un Estado moderno. 

Las relaciones entre los géneros, las etnias y las clases sociales en cada país, lo 
mismo que las relaciones entre las naciones, están atravesadas por conflictos y anta-
gonismos. Comprender tales relaciones demanda preguntarse cuáles son los proce-
sos que producen y reproducen los vínculos de dominio y opresión, de explotación 
y exclusión, basados en la violencia física y simbólica. 

La reflexión sobre la naturaleza del Estado es sumamente diversa. Hegel con-
cibió a la monarquía constitucional como un fin, como la cristalización del espíritu 
absoluto y el triunfo de la razón y la justicia. Marx, por el contrario, entendió que el 
Estado capitalista es un medio, un instrumento de la clase burguesa para explotar a 
la clase obrera. Max Weber consideró al Estado una estructura racional que dirige 
la sociedad con métodos eficientes de administración y organización, aplicados por 
una burocracia profesional. Por su parte, el primer liberalismo inglés abogó por la 
supremacía del mercado sobre el conjunto de la sociedad, con el Estado como ga-
rante de la soberanía y del imperio británicos; más tarde, John Stuart Mill reconoció, 
tímidamente, que el Estado debía atender necesidades sociales que el mercado igno-
raba; en el periodo de entreguerras, John Maynard Keynes mostró que el capitalismo 
no podía funcionar sin la regulación del Estado, que debía intervenir para estimular 
el crecimiento económico y el empleo. En las últimas décadas, el neoliberalismo de 
los austriacos Friedrich A. von Hayek y Karl R. Popper, así como del estadouniden-
se Milton Friedman, ha entronizado al “mercado” como ley suprema de la sociedad 
capitalista mundial, a la que deben estar subordinados todos los Estados, llamados a 



abandonar las políticas reguladoras de la economía y a facilitar la acumulación y va-
lorización del capital. Cualquiera que sea la concepción del Estado de que se trate, es 
claro que los teóricos que la elaboraron partieron, para su reflexión, del tipo de Estado 
en que vivieron, de la posición que ocupaban en la sociedad de su época y de la idea 
que se hacían de cómo debería estar organizada la sociedad, la política y la economía. 

En los cien años posteriores a Marx, se constituyeron las primeras naciones de-
nominadas socialistas de la historia: la Unión Soviética, la República Popular China 
y Cuba, entre otras. Concomitantemente, en las naciones capitalistas dominantes, así 
como en numerosos países del tercer mundo en que ocurrieron revoluciones como 
la mexicana durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, se distinguieron los 
Estados de bienestar social, garantes de la vigencia, en mayor o menor medida, de 
derechos sociales básicos para los trabajadores industriales y agrícolas organizados. 
La disolución de la URSS y de los regímenes de Europa del Este es contemporánea 
del periodo de mayor hegemonía de Estados Unidos y de sus aliados, subordinados y 
competidores, es decir, la Unión Europea y Japón, conjunto de potencias dominantes 
que impulsan las políticas económicas, sociales, financieras, comerciales, culturales 
y militares de la globalización neoliberal. 

El Estado capitalista decimonónico de las naciones industrializadas ha sufri-
do modificaciones importantes, motivadas, entre otras causas, por el ascenso del 
movimiento obrero, por las luchas de los trabajadores y de las mujeres en pro de la 
democracia electoral, por el ascenso de las luchas por el socialismo, así como por la 
independencia de las colonias y la recuperación de la soberanía en los países neoco-
loniales. Otra causa fundamental de las transformaciones del Estado en las naciones 
capitalistas industrializadas es el gigantesco excedente económico posibilitado por 
la segunda y la tercera revoluciones industriales y, más aún, por la constitución del 
capital financiero y del imperialismo moderno que generaron crecientes ganancias 
para las grandes corporaciones industriales, comerciales, bancarias y de seguros. 

El Estado de bienestar social, aunque con un alcance más limitado que en países 
como Estados Unidos y Francia, se creó también en México y otras naciones simila-
res en las que hubo procesos revolucionarios que desembocaron en la fundación de 
nuevos Estados y regímenes políticos. En la actualidad, tras más de dos décadas de 
aplicación de las políticas neoliberales, es enorme la erosión de los derechos sociales 
de los trabajadores. En vez de haber desaparecido, las interrogantes sobre la natura-
leza del Estado capitalista contemporáneo se han multiplicado.



Algunos pensadores mantienen, no sin subterfugios y abundantes matices re-
tóricos, la visión del Estado como conjunto de instituciones públicas esencialmente 
racionales que velarían por el interés general sin prejuicio de etnia, género y clase 
social, así como por proteger la soberanía nacional ante las naciones hegemónicas. 
Otros interpretan el Estado como un conjunto de instituciones públicas heterogé-
neas, que no funcionan de manera monolítica y en cuyo seno están presentes di-
ferentes clases y estratos sociales, diferentes partidos y orientaciones políticas, que 
por ende harían del Estado un campo de fuerzas y de luchas entre distintas clases 
sociales y orientaciones políticas. Otros, por último, han hecho una crítica radical de 
la clase política, que en la época neoliberal se conduce con corrupción y pragmatis-
mo tales que sus declaraciones de principio son exhibidas como mero disfraz, por lo 
que sólo un nuevo modo de hacer política posibilitará la refundación de los Estados 
nacionales y hará realidad la democracia, la libertad y la justicia de, por y para las 
grandes mayorías de la humanidad. 

La reflexión sobre la naturaleza del Estado, sobre las diferencias existentes entre 
los Estados de las naciones dominantes y los de las naciones dominadas, sobre las 
diversas funciones del Estado, en fin, sobre la relación entre la organización econó-
mica, política, social y cultural de los países y los Estados de que se dotan, es hoy 
indispensable. Comité Editorial
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Dos elementos torales del periodo llamado posmodernidad radican en lo que 
concierne a la economía y a la cultura. En efecto, aun cuando estos aspectos del actuar 
humano colectivo están presentes a lo largo de la historia de la humanidad, pocas ve-
ces saltan a la palestra de lo público como en el mencionado periodo, que correspon-
de con la contemporaneidad actual. Se considera necesario hacer esa puntualización 
ya que lo contemporáneo lo ha sido siempre para aquellos quienes han vivido las 
mismas condiciones de tiempo, por lo tanto siempre ha habido diversas contempo-
raneidades, la actual es la que nos ha correspondido vivir en el momento presente. 

En las actuales circunstancias, la preponderancia de lo económico trae consigo, 
en sus últimas manifestaciones, el desdibujamiento de las fronteras políticas entre 
los Estados, para permitir un libre flujo de bienes y mercancías, mientras que, proba-
blemente por esa misma preeminencia, se incentivan las peculiaridades de los rasgos 
culturales. Bien se podría decir que a la globalización promulgada por la economía 
ha respondido la revaloración de las peculiaridades culturales. Entre estos dos polos, 
como si se tratase de los antiguos argonautas, transcurren no sólo las relaciones de 
comercio de bienes, servicios e información sino también los intercambios de la cul-
tura de pueblos y naciones, mediados todos ellos por las empresas tanto comerciales 
como culturales.



Muchos nuevos fenómenos sociales han podido ser observados en este escenario 
cambiante. En el presente volumen se consignan algunas reflexiones, promovidas a 
partir de procesos de investigación, que han tenido como eje esas nuevas manifesta-
ciones sociales. Las aportaciones que aquí se ofrecen giran en torno del pensamiento 
teórico que intenta dar cuenta de lo novedoso que tales manifestaciones sociales im-
plican, como también se encuentran diversos intentos por describir lo que algunos 
ejemplos concretos traen consigo. Caracteriza a estos distintos abordajes la riqueza y 
diversidad de los enfoques y de las situaciones descritas. Se pretende con ello, como 
ha sido siempre la intención de esta revista, proporcionar al lector especializado, así 
como al lector medianamente informado de las condiciones del mundo actual, algu-
nos puntos de referencia que pueden servir para ulteriores indagaciones. 

No cabe duda de la extensión del mundo de la cultura en el contexto de la glo-
balización, no ha sido nuestra pretensión abarcarlo en su conjunto, sino presentar 
algunos puntos selectos que, a modo de incentivo, abren los horizontes en el amplio 
contexto hispanoparlante en relación con fenómenos que van más allá de esta frontera 
lingüística. Si la discusión se entabla, si los puntos de vista se contrastan y los exper-
tos encuentran resonancias a favor o en contra de sus propuestas, entonces nuestro 
cometido se ha cumplido una vez más. Si, adicionalmente a ello, aquellos que puedan 
consultar este material, aun no siendo de su propio campo, se sienten incentivados 
por lo aquí expuesto a búsquedas complementarias en los puntos de convergencia o 
divergencia teórica, en tal caso este medio para generar y consolidar relaciones entre 
los grupos de investigación humanística y social habrá logrado su objetivo. 

Los campos que se ofrecen en el presente número de Política y Cultura son sólo 
una muestra de los nuevos fenómenos que atañen a esa relación, nueva también, 
entre la cultura y la sociedad globalizada. Con ello se delínea la tarea que tiene frente 
a sí el investigador de los fenómenos sociales y humanos. A pesar de ser únicamente 
una muestra son tan variados que dan una visión del conjunto; por ejemplo, se ana-
liza la necesidad de recurrir a las fuentes culturales para no caer en el olvido de la 
raíz que nutre la identidad propia; los problemas que trae consigo la masificación de 
la información y del consumo cultural sea por los medios que por la migración; la 
precariedad que ofrecen algunos enmarcamientos teóricos ante realidades sociales y 
políticas que, en otros momentos, gozaron de gran solidez y que ahora se muestran 
con síntomas de cierto debilitamiento.

En este contexto, los artículos de este número son representativos de la proble-
mática polifacética que enfrentan los científicos sociales, en su intento por describir 
y comprender la rapidez que muchas de las manifestaciones actuales de la vida coti-
diana presentan en su transformación. Comité Editorial
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La democracia en América Latina y El Caribe se ha fortalecido de manera 
importante desde la última década del siglo XX, convirtiéndose en uno de los logros 
más significativos de la región. Hoy, las tareas pendientes se han orientado hacia 
la consolidación y profundización de las incipientes democracias. En contraste con 
décadas anteriores caracterizadas por un alto perfil de autoritarismo e inestabilidad 
política, en la actualidad casi la totalidad de los países del hemisferio tienen gobier-
nos elegidos. Sin embargo, se ha hecho evidente que por la debilidad de muchas de 
las democracias durante estos últimos años, no ha sido posible avanzar en la moder-
nización de las economías y las sociedades latinoamericanas. 

Con la caída de las dictaduras han nacido infinidad de organizaciones cuyo pro-
pósito de reivindicación se sitúa en diversos planos que proponen renovar las con-
ceptualizaciones en torno al surgimiento de problemas cuya expresión se manifiesta 
en el descrédito y desconfianza hacia la institucionalidad democrática. En la actual 
coyuntura, muchos de los movimientos sociales se presentan como actores políticos 
que, al desafiar a la democracia representativa, se muestran como la verdadera opor-
tunidad para consolidar la democracia en nuestros países. Algunos otros reflexionan 
sobre la relación que hoy la sociedad organizada debe tener con los partidos y el 
gobierno; de tal suerte que el desafío que enfrentan los gobiernos latinoamericanos 
es la integración de dichos movimientos a la agenda gubernamental, sobre todo por-
que el descontento social manifestado por dichos movimientos tiene una relación 
directa con la incapacidad e ineficacia de los gobernantes para satisfacer sus deman-
das vinculadas con el desempleo, la caída de salarios, servicios, vivienda, educación, 
seguridad, autoexpresión, sentimiento de pertenencia a la comunidad, sobre todo de 
grupos indígenas, y las mejoras en la calidad de vida.



Si bien la coyuntura política de los últimos años representa una gran oportu-
nidad para fortalecer la gobernabilidad democrática en la región, ésta se mantie-
ne amenazada fundamentalmente porque algunas conquistas de la democracia han 
llegado a revertirse debido a procesos políticos que retrasan el tránsito hacia una 
mayor representatividad, responsabilidad pública y transparencia en el ámbito de 
las instituciones públicas. Retraso debido a que son ellas quienes cuentan con la 
capacidad para responder con eficacia a las aspiraciones de la población de lograr 
estabilidad económica, mayor igualdad de oportunidades, probidad y seguridad, sin 
embargo, no lo han logrado a plenitud. 

Resulta claro que el déficit democrático de la región tiene sus orígenes en la 
incapacidad de la mayoría de los Estados latinoamericanos para establecer institu-
ciones preparadas para el manejo de conflictos sociales que logren respaldo y apoyo 
permanente por parte de la ciudadanía, los grupos de poder y los actores políticos 
tradicionales. La debilidad de las instituciones pone en entredicho los derechos y las 
libertades y, por ello, resurge la amenaza latente de la personificación de la política 
mediante la aparición de caudillos como un fenómeno que germina ante la crisis 
institucional de los partidos políticos y los procesos de representación. En conse-
cuencia, la sociedad inicia un proceso de desarticulación que termina desafiando las 
débiles instituciones democráticas, depreciando el orden legal a favor de la forma-
ción de partidos y/o movimientos que respaldan liderazgos providenciales que ofre-
cen, de una vez y para siempre, acabar con los problemas que aquejan a la sociedad. 

En este contexto, los artículos que se ofrecen en el presente número de Política 
y Cultura son una muestra de los desafíos que enfrentan los gobiernos latinoameri-
canos en referencia a la acción social. Recuperar la confianza de los ciudadanos es 
el reto que enfrentan las instituciones representativas como una oportunidad para 
consolidar los avances democráticos en la región. Comité Editorial
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Mujer, poder y trabajo
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https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/66

Las estructuras sociales se han modificado a raíz de la inserción de la mujer 
en el mundo laboral, así como su creciente participación en puestos de alta respon-
sabilidad política, social y económica. El fenómeno indica que la situación de la 
mujer está cada vez más normalizada y que el arquetipo “madre-esposa” ha pasado 
a privilegiar un segundo modelo que afirma la igualdad de género frente a las res-
ponsabilidades profesionales y familiares. Dicha transformación ha dado paso a que 
ciertos movimientos favorezcan algunos cambios en las políticas estatales ligadas 
con el empleo, los derechos, la familia, el ciudadano de los hijos, las licencias de 
maternidad y paternidad, etcétera; es decir, estas transformaciones han facilitado el 
acceso de las mujeres madre-esposas al empleo, contribuyendo de este modo a los 
cambios de mentalidad. Podemos decir que la imagen de las mujeres inglesas en la 
calle pidiendo el voto femenino en el siglo XIX pertenece a una historia ya escrita. 
Hoy, la disputa radica en la competencia ante los hombres por los puestos de trabajo 
con un mismo sueldo y por la igualdad de oportunidades. 

La presencia de la mujer en la actividad política y económica se ha incremen-
tado en los últimos años. En Europa, el índice de mujeres que terminan sus estu-
dios superiores es mayor que el de los hombres. El acceso a niveles superiores de 
formación ha facilitado que las mujeres opten por puestos de dirección más altos y 
de mayor responsabilidad en las jerarquías de las organizaciones. En países como 
Noruega, Suiza, Dinamarca, Canadá, Suecia, Finlandia, República Checa, Francia, 
Reino Unido, Austria, Nueva Zelanda, Islandia y Estados Unidos, la tasa de par-
ticipación de la mujer en el mundo laboral es de alrededor del 80 por ciento. En 
las últimas elecciones democráticas a Jefaturas de Estado se marcó un ascenso en 
el número de mujeres al poder: Mary McAleese, en Irlanda; Vaira Vike-Freiberga, 
en Letonia; Gloria Macapagal, en Filipinas; Ángela Merkel, en Alemania; Michelle 
Bachelet, en Chile; Ellen J. Sirleaf, en Liberia; y Tarja K. Halonen, en Finlandia. Este 
fenómeno, unido a la creciente participación de mujeres en puestos de alta respon-



sabilidad política, indica que la situación de la mujer está cada vez más normalizada 
y que la extendida idea de ser ciudadanas de segunda es abandonada por los indivi-
duos de ambos sexos. La presencia de mujeres en cargos de representación política y 
ministerial es apoyada en una gran cantidad de países por reformas constitucionales: 
al integrar en sus legislaciones un sistema de cuotas, que llega a ser una estrategia 
cada vez más frecuente para reducir la subrepresentación femenina en la política, se 
amplían los alcances que éstas tienen para manifestar sus posiciones ideológicas. Al 
respecto, los avances se observan en países como Rwanda, Alemania, España, Suecia 
y Noruega, principalmente, donde las mujeres representan el 50 por ciento de la 
población que ocupa cargos públicos. 

Pero a pesar del incremento de la participación femenina en casi todos los ámbi-
tos, la mayoría de los estudios demuestran lo limitado de esta participación. Los pro-
blemas que enfrentan se relacionan fundamentalmente con la pobreza, desnutrición, 
malas condiciones de vida, discriminación, desempleo, subcontratación, bajos sala-
rios, analfabetismo, subrepresentación, entre otros. Estas situaciones están relacio-
nadas con la desventaja doméstica y familiar que por tradición le ha sido asignada. 
La mayoría de las mujeres que deciden dedicarse a actividades socialmente recono-
cidas presentan una serie de menoscabos, entre los que se encuentran el sacrificio de 
algunos aspectos de la vida personal y familiar, como casarse o tener hijos. El hogar y 
la profesión aparecen como ámbitos antagónicos donde tienen que establecer estra-
tegias de conciliación o plantearse la disyuntiva de elegir o abandonar el otro. 

En este sentido, los estudios con enfoque de género que presentamos en este 
volumen tratan de dar una explicación sobre las desigualdades en la sociedad actual. 
Se pone al descubierto la marginación de las mujeres en las distintas esferas pública 
y privada, la inequidad de oportunidades en el ámbito laboral y político al que se 
enfrentan, así como la disminución en la maternidad y cuidado del hogar debido a 
los distintos dispositivos institucionales y culturales que consideran como naturales 
y complementarios los roles de género, al tiempo que generan resistencia social para 
lograr la igualdad política y social del género femenino. Comité Editorial
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Reforma del Estado, 
gobernabilidad y los juegos 
de poder
(primavera 2008)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/67

En el número 29 que hoy sale a la luz con la línea temática Reforma del 
Estado, gobernabilidad y juegos de poder, la revista Política y Cultura se propone abrir 
un espacio de reflexión y discusión académica en torno a los procesos de reforma 
del Estado en México y América Latina. En particular interesa analizar los cambios 
institucionales que se derivan de las reformas estructurales impulsadas por los go-
biernos de América Latina en el marco de la globalización de la economía durante 
la década de 1990, entre cuyos efectos pueden mencionarse las consecuencias de la 
conformación de gobiernos divididos y la tensión creciente entre la búsqueda de 
la eficiencia económica y la legitimidad y representatividad democrática de los go-
biernos. En este sentido, los juegos del poder local tradicional, las distintas formas 
de control social, el corporativismo y el clientelismo político en América Latina en 
general y en México en particular, son factores que requieren especial atención, no 
sólo como obstáculos a vencer, sino como expresión de la necesidad de importantes 
sectores sociales que se han visto excluidos históricamente de los beneficios de la 
democracia política y el desarrollo económico. 

La gobernabilidad es en realidad tan antigua como el Estado mismo. En los siglos 
XVIII y XIX, con la revolución industrial y el acelerado crecimiento demográfico de 
las ciudades, la población se convirtió en objeto de estudio de la economía política, 
y su control, el destino fundamental de las acciones de gobierno. De acuerdo con 
Foucault, desde entonces vivimos en la era de la gubernamentalidad, en un Estado 
particular –“gubernamentalizado”–, es decir “...que no se define esencialmente por la 
territorialidad, por la superficie ocupada, sino por la masa de población, su volumen, 
su densidad y ciertamente el territorio sobre el que la población se asienta pero que 
ya no es más que un componente. Este Estado de gobierno que se centra sobre la po-
blación y que se refiere y utiliza como instrumento el saber económico, corresponde 
a una sociedad controlada por los dispositivos de seguridad”. Este Estado se centra en 
las técnicas de gobierno como el espacio privilegiado de la lucha política. 



En el siglo XX, la gobernabilidad alcanzó gran importancia como resultado de 
la crisis del Estado benefactor, del socialismo y el triunfo aparente de la economía 
de mercado. Ahora se ha acuñado la noción “gobernabilidad democrática”: una con-
tradicción en los términos. La noción de gobernabilidad remite a “obediencia civil” 
debida a los gobernantes por parte de los gobernados, punto de vista que insiste en 
el poder del Estado y la sumisión de la ciudadanía al gobierno encargado de vigilar y 
mantener la paz social. Desde una perspectiva opuesta, se identifica gobernabilidad 
con buen gobierno, por lo que la responsabilidad recae en los gobernantes, obligados 
a atender las necesidades de las mayorías. Ambos modelos, sin embargo, se centran 
en la atención de los problemas económicos de la población que requieren de accio-
nes racionales, orientadas a alcanzar objetivos predeterminados de manera eficiente. 

En México, hoy se vive una crisis de gobernabilidad. A pesar de la democrati-
zación formal alcanzada después de la derrota electoral del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), la alternancia de los partidos en el gobierno, el debilitamiento del 
presidencialismo, el protagonismo creciente del Congreso de la Unión, y la corrup-
ción de los funcionarios de gobierno de alto nivel y su vinculación con el crimen or-
ganizado y la consiguiente inseguridad pública, ponen en serio peligro las nacientes 
instituciones democráticas. La perspectiva de la eficacia y la racionalidad macroeco-
nómicas no bastan para resolver las necesidades y expectativas de las mayorías del 
país, no sólo a nivel económico sino también político. La democracia representativa 
formal y el modelo económico neoliberal, asumidos como condición para el acceso 
a los beneficios del desarrollo, han demostrado serias limitaciones en países como 
Estados Unidos y Gran Bretaña, y especialmente en América Latina. Las demandas 
sociales de una ciudadanía cada vez más consciente y participativa exigen una re-
flexión seria para la solución de los problemas de gobierno. 

Los trabajos que se presentan en este número analizan críticamente algunos 
aspectos relevantes de la reforma del Estado mexicano en el marco de la “alternan-
cia” política que se produjo en el año 2000 con el acceso al poder del Partido Acción 
Nacional (PAN). En el primer trabajo, Laura Valencia Escamilla hace un análisis de 
las reformas constitucionales, administrativas y políticas en el marco general de la 
reforma del Estado y su impacto en la gobernabilidad democrática en México. Er-
nesto Soto Reyes Garmendia realiza un análisis comparativo de las propuestas de 
reforma del Estado presentadas por los tres partidos mayoritarios en México: PAN, 
PRI y Partido de la Revolución Democrática (PRD). El artículo de Carlos Rodríguez 
Wallenius, así como el de Rigoberto Ramírez López y Gerardo Zamora Fernández 
de Lara estudian las reformas institucionales que se llevaron a cabo a nivel munici-
pal. Estos trabajos resaltan tanto las dificultades como los beneficios que conllevan 
una adecuada descentralización y fortalecimiento de las instituciones de gobierno a 
nivel municipal. El trabajo de Liliana López Levi y Ernesto Soto Reyes Garmendia, 



así como el de Luis H. Méndez, se refieren a elementos particulares de la reforma 
electoral y a las dificultades que representan, para la legitimidad del gobierno, la 
sospecha de fraude y las dudas en torno a la representatividad y/o imparcialidad de 
las instituciones que tienen a su cargo los procesos electorales. 

En la segunda sección de este número se abordan aspectos de la cultura política 
tanto en Argentina como en México. Ángel Gustavo López Montiel propone algunas 
herramientas de la teoría de sistemas para el estudio de la cultura política, en tanto 
que el texto de Enrique Guerra Manzo focaliza en el faccionalismo imperante en los 
partidos políticos, de modo específico: las pugnas internas del PRI en el estado de 
Zacatecas de la década de 1920 a la de 1940. Enseguida, Tania Hernández Vicencio 
analiza las tensiones internas del PAN al que se han incorporado distintos grupos 
de derecha. Finalmente, María Elisa Alonso nos habla de las fracturas internas del 
gobierno en la Argentina y el papel que desempeñaron los partidos provinciales en 
las contiendas nacionales. 

Nuestra Carpeta gráfica con propuestas de Patricio y El Fisgón, ofrece otra vía de 
análisis, mediante el humor político, que dialoga con los artículos que le preceden.

Este número de la revista Política y Cultura nos ofrece una selección de textos 
sobre la reforma del Estado y el polémico tema de la gobernabilidad, todos de rele-
vancia para la discusión contemporánea de la democracia, sus alcances y sus límites. 
Mónica Inés Cejas, directora de Política y Cultura.
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Este número de Política y Cultura se dedica al análisis del papel que desempe-
ñan los procesos participativos en el marco de las políticas públicas. Hasta finales 
de la década de 1980, los principales actores eran indiscutiblemente el Estado y sus 
diversos gobiernos, considerados como los legítimos responsables de responder a 
los problemas públicos que enfrenta la sociedad civil. Sin embargo, las profundas 
reformas de Estado efectuadas en las últimas décadas han llevado a la reducción de 
su presencia tanto en el ámbito económico como en el social, al mismo tiempo que 
se ha incrementado el interés de la sociedad civil –organizada o no– por participar 
en los procesos de políticas públicas en contextos de democratización creciente. De 
igual manera, hacia finales del siglo pasado los procesos participativos se vieron re-
forzados por la promoción que de los mismos asumieron diversos organismos in-
ternacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 
particular, los agudos problemas de desigualdad, exclusión y pobreza que continúan 
presentes en América Latina requieren de políticas sociales basadas en derechos exi-
gibles por la ciudadanía, uno de los cuales es la participación activa de la misma en 
los procesos de formulación, implementación y evaluación de dichas políticas. 

Las razones de esta exigencia son múltiples (filosóficas, éticas, epistemológicas, 
políticas, económicas, gerenciales y pragmáticas, entre otras), pero todas ellas buscan 
contribuir a la cooperación que cada día parece más imprescindible entre el Estado 
y la sociedad civil (beneficiarios y derechohabientes de programas, organizaciones 
sociales y civiles, movimientos de responsabilidad social empresarial, ciudadanos en 
general). Con todo, esta cooperación requiere del diseño de canales y el desarrollo 
de capacidades de diálogo e interlocución (capacidad institucional, política y ad-
ministrativa) sobre la base de valores cívicos y éticos compartidos que permitan el 
desarrollo de capital social y los procesos de empoderamiento ciudadano, y que, al 
mismo tiempo, promuevan la gobernanza mediante la toma de decisiones en redes 



en las que participe un amplio espectro de ciudadanos interesados. A veinte años 
de la inserción de la participación social y ciudadana en el ámbito público, hoy nos 
preguntamos: ¿debemos diferenciar participación política y políticas?, ¿qué enten-
demos por “participar”?, ¿cómo se relacionan democracia y participación?, ¿cuáles 
son los niveles de participación posibles?, ¿quiénes pueden realmente tener acceso a 
la participación?, ¿observamos avances de la participación en América Latina?, ¿qué 
beneficios aporta la participación?, ¿a qué resistencias e intereses se enfrenta?, ¿en 
qué condiciones resulta exitosa?, ¿qué aprendizajes nos deja? 

El desarrollo de investigación rigurosa que permita dar respuesta a todas estas 
interrogantes es aún insuficiente, sin embargo, mientras avanzamos en dirección de 
esa meta, este número ofrece un conjunto de trabajos que buscan aproximarse a los 
conceptos, métodos, experiencias y polémicas en torno a la participación social y 
ciudadana que se impulsa desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
así como a los diversos tipos de participación que se desarrollan en países como 
Canadá, Argentina, Chile, Cuba y México (en este último caso, a partir de diversos 
contextos estatales, rurales y urbanos).

El análisis crítico de los problemas de la gobernanza y su relación con las polí-
ticas públicas es abordado en varios de los trabajos que se presentan. Manuel Canto 
Chac argumenta sobre la necesidad de recuperar la dimensión política de la relación 
gobierno-sociedad en torno a tres nociones básicas: democracia, derechos y desa-
rrollo. Por su parte, Dulce María Quintero Romero y América Libertad Rodríguez 
Herrera retoman el tema al estudiar el reciente y fuerte surgimiento de las organi-
zaciones ciudadanas y su vínculo con los esquemas de desarrollo en un escenario 
político complejo como el que se presenta en el estado de Guerrero. En forma simi-
lar, Matías Landau discute la pertinencia del argumento de “acercar” el Estado a los 
ciudadanos como fundamento de la promoción de su participación, a partir del aná-
lisis de la relación entre los actores citados en el caso de la ciudad de Buenos Aires. 
María José de Rezende investiga la posición de la ONU respecto a cuestiones relativas 
a los temas de democracia, desigualdad y pobreza, desarrollo humano y participación 
social. Finalmente, Angélica Rosas Huerta realiza una revisión conceptual y propone 
un método para evaluar la capacidad institucional de los gobiernos en el manejo de 
los asuntos públicos, entre cuyos determinantes se incluye la participación ciudadana. 

Por otro lado, se presenta otro conjunto de artículos que giran en torno a proce-
sos de participación en la gestión y evaluación de políticas y programas sociales con-
cretos. Entre ellos se incluye el de Myriam Cardozo Brum, quien revisa conceptos, 
discursos y prácticas de participación de organismos internacionales y gobiernos de 
América Latina y propone el estudio de la experiencia del estado de Québec (Cana-
dá) como fuente de aprendizaje para otros contextos nacionales. El artículo de Gisela 
Landázuri Benítez estudia el caso de un programa de desarrollo social comunitario 



en el estado de Guanajuato, comparándolo con proyectos similares de Chile y Cuba. 
María Fernanda Paz profundiza en las tensiones y contradicciones que se identifican 
en la generación de acuerdos colectivos a partir del estudio de las políticas de manejo 
del riesgo en salud en un caso de la región minera del centro de México. Por último, 
Roberto Diego Quintana centra su artículo en el estudio de las capacidades de empo-
deramiento y cambio social provocados por los procesos de participación en diversas 
experiencias del desarrollo rural mexicano y lo vincula con las relaciones de poder y 
el concepto de gobernanza discutido en el apartado anterior. 

Como complemento de los temas analizados, en la parte final de este número 
incluimos un trabajo de análisis estadístico aplicado a uno de los problemas sociales 
básicos de América Latina (la subnutrición), una reseña sobre un libro de reciente 
publicación y una carpeta gráfica. Comité Editorial
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Núm. 31
Memoria y conciencia social
(primavera 2009)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/69

Este número de Política y Cultura tiene como fin reflexionar sobre diversos 
acontecimientos del pasado a partir de la recuperación de la memoria colectiva, lo 
cual significa dotar de sentido la experiencia de los sujetos por medio de los relatos 
históricos, mismos que permiten formas de apropiación de la realidad únicas aco-
tadas a un contexto y tiempo dados. La recuperación de la memoria supone una 
recreación de diversas redes y estructuras simbólicas que se hacen visibles debido a 
los múltiples relatos de los actores. Hablamos de procesos sociales que al ser recupe-
rados y analizados a la luz de aquellos que los vivieron permiten generar una serie de 
reflexiones sobre su vida cotidiana. 

Por lo tanto, la recuperación de la memoria colectiva se entiende como la na-
rración de diversas experiencias, a partir de las cuales se recrean distintos símbolos, 
mitos, rituales; de esta manera, el contexto histórico se entiende como un espacio 
que permite la reflexión entre el pasado y el presente. El estudio de acontecimientos 
pasados y la recuperación de la experiencia permiten a los sujetos no sólo mirar aque-
llo que ha ocurrido, sino reflexionar sobre su vida presente en su quehacer político.  
En este sentido, los procesos históricos adquieren una dimensión distinta, pues ya 
no se trata sólo de rememorar los hechos, sino de un ininterrumpido diálogo con 
diferentes referentes como el político, el económico, el ideológico y el cultural, entre 
muchos otros, que permiten una apropiación y reflexión continua sobre la resignifi-
cación del pasado. 

Siendo así, el número que se presenta está estructurado en tres temas (Memoria 
colectiva y conciencia social, Experiencia social en la resignificación de la historia 
y Actores sociales y construcción del Estado), a partir de los cuales se pretende re-
flexionar sobre la construcción de los procesos históricos. En el primer apartado 
se pueden leer textos como “Memorias de la transición: la sociedad argentina ante 
sí misma, 1983-1985”, de Lucas Martín, en el cual se busca recuperar la memoria 
colectiva sobre la reorganización nacional en el periodo posdictatorial; “Memorias 



sociales y Estado en Santa Fe, Argentina, 2003-2008”, de Luciano Alonso, en el que 
se analiza cómo la actuación del Estado puede diluir la memoria de diversas luchas 
sociales; “Memoria, historia y subjetividad. Notas sobre un film argentino contem-
poráneo”, de Mariela Peller, donde se estudian los vínculos entre historia, memoria y 
subjetividad mediante el análisis de un documental argentino que muestra, a su vez, 
cómo las nuevas generaciones resignifican su historia pasada; “Inscribir el pasado 
en el presente: memoria y espacio urbano”, de Estela Schindel, que analiza cómo se 
recrea la memoria a partir de ciertos espacios urbanos y las representaciones que se 
realizan sobre los mismos. 

En el segundo apartado encontramos el relato de distintas comunidades en 
México. Andrea Calderón nos presenta el artículo “El Tidaá de antes. Las trans-
formaciones de las últimas décadas”, en el que se documenta la percepción que los 
habitantes del pueblo de San Pedro Tidaá han tenido de las transformaciones experi-
mentadas en su comunidad. “Memoria histórica de la insurrección cívica purépecha 
en 1988”, de Tatiana Pérez Ramírez, muestra la experiencia política de los indígenas 
purépechas durante el proceso electoral de 1988. 

Sin lugar a dudas no podemos dejar de lado el actuar de la Iglesia en la construc-
ción de las experiencias políticas, así que podemos encontrar dos artículos que dan 
muestra de ello: “El catolicismo social en la Iglesia mexicana”, de Hugo Armando 
Escontrilla Valdez, donde se analizan las acciones y formas de organización, com-
promiso social y político que adquirieron los católicos a lo largo del siglo XX, y “Os 
Jesuitas e a unidade nacional segundo a Revistado IHGB (1839-89)”, de Simone Tiago 
Domingos, en el que se estudian las distintas formas de interpretación que se le die-
ron a la Compañía de Jesús en la construcción de la nación brasileña. 

El último apartado de la revista, Actores sociales y construcción del Estado, 
cuenta con tres interesantes artículos. El primero, “Lázaro Cárdenas en la memo-
ria colectiva”, de Verónica Vázquez, da cuenta de la recuperación de la memoria del 
general Lázaro Cárdenas, del mito, del antimito y de los rituales alrededor de dicho 
personaje, a partir del cual se ha construido una idea de nación; “Chile: la persistencia 
de las memorias antagónicas”, de Gilda Waldman Mitnick, da cuenta de cómo, a pesar 
del tiempo, en Chile no se ha logrado tomar distancia crítica de los hechos ocurridos 
durante la dictadura y la recuperación de la memoria en diversos actos de conmemo-
ración siguen siendo un punto de conflicto en dicha sociedad. Finalmente, Ana Lau 
Jaiven presenta “Entre ambas fronteras: la búsqueda de la igualdad de derechos para 
las mujeres”, donde resalta la importancia del trabajo de una mujer como Margarita 
Robles de Mendoza. El artículo nos habla de esta pionera en la lucha por la igualdad 
de las mujeres, de su gestión internacional y de la aportación que hace al movimiento 
feminista en cuanto a la adquisición del derecho al sufragio femenino en México.



El apartado de la Carpeta gráfica presenta una serie de fotografías que dan 
cuenta de las expresiones culturales y cotidianas de los pueblos indígenas de Bolivia, 
Chiapas y Oaxaca. Este material hace patente la mirada urbana sobre procesos socia-
les indígenas, recuperando, por medio de la memoria visual, la cotidianidad de sus 
rituales y las maneras de percibir y nombrar al mundo, mismas que dan cuenta de 
cómo viven su acontecer en condiciones poco favorables, pero siempre defendiendo 
y recuperando su experiencia, la cual da paso a la construcción de una memoria co-
lectiva que resignificará el hacer y el quehacer de sus nuevas generaciones. 

Por último, en nuestro apartado sobre Matemáticas y ciencias sociales se pre-
senta un artículo titulado “Las matemáticas limpian el agua”, de Ana Elena Narro y 
Alonso García. Los autores presentan el problema de la contaminación del agua en la 
ciudad de León, y una posible solución al construir un programa no lineal dinámico 
que tiene como objetivo dar a conocer una estrategia innovadora de costo moderado 
que se prorratea entre los infractores usando una jerarquización analítica. Comité 
Editorial
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Núm. 32
La violencia hoy
(otoño 2009)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/70

Tal vez el tiempo que nos tocó vivir sólo pueda ser pensado con una intensa 
sensación de desasosiego y profunda vulnerabilidad, que nos llevan a hablar de la 
violencia y sus engendros: la tortura y la crueldad, lugares comunes que hoy irreme-
diablemente se recrean en el imaginario social con una virulencia inusitada. 

Es un acto de resistencia intelectual y moral dedicarle un número de la revista 
Política y Cultura a un intento de visibilidad sobre el presente, a ese sobresalto con el 
que intentamos romper el estado de duermevela al leer por las mañanas las primeras 
planas de los diarios nacionales con las imágenes de sangre, cuerpos mutilados y de-
capitados en tiempo real, que rebasan las expectativas más siniestras y que virtualizan 
los noticiarios televisivos para convertir la devastación del cuerpo en algo cotidiano. 

La violencia como concepto se ha vuelto un lugar común, una isla en el naufra-
gio de nuestras orfandades, un asidero ante la movilización psicológica que provoca 
la producción social del miedo. Es un término polisémico que invoca e interroga 
desde los intersticios más secretos de la intimidad hasta los espacios más itinerantes 
del anonimato de la masa. La violencia es indescifrable y, por eso, necesita de un 
método que le atribuya un sinsentido ante la imposibilidad de definirla frente al caos 
que entraña. No es un fenómeno de causa-efecto, no es una mecánica clásica que se 
pueda pronosticar en cuanto a qué la provoca y cuáles son sus consecuencias, lo que 
irremediablemente nos conduce a lugares comunes, a callejones sin salida, a um-
brales de intolerancia que apaciguan la recurrencia compulsiva con la que se intenta 
disfrazar la angustia y el miedo y que siempre termina en la misma condena: desin-
tegración familiar, pobreza, corrupción y pérdida de valores humanos, entre otros.



La revista inicia con un artículo para replantearnos la violencia de hoy, ya que 
el fenómeno tiene varios registros de particularidad y de diferencia, no obstante su 
tendencia universal –atraer a la muerte y a la desaparición–, presente en todos los ni-
veles; para su posible comprensión es necesario establecer contextos de significación 
y de asignación de sentido. Lo que plantea la violencia contra los niños, a la violación 
de mujeres y al tráfico de personas, como diferente a la violencia intelectual, a la que 
segrega, a la violencia de la delincuencia organizada o a la institucional del Estado, 
aunque todas viajen en el sentido de la anulación y del aniquilamiento del sujeto. 

Es importante la diferencia para poder pensar sus repercusiones devastadoras 
y necesaria su distinción, en niveles de intensidad, para restablecer nuestras capaci-
dades de oposición, de crítica y de ejercicio de las libertades que todo ser humano 
tiene derecho a profesar. Es indispensable la reapropiación de la capacidad de generar 
violencia para la creación de un clima de paz que posibilite la negociación de los do-
minios de influencia, de territorios culturales y de los soportes éticos por medio de 
la política. Así, en este número de Política y Cultura incluimos artículos que, desde 
diferentes perspectivas, no ceden ante la intimidación y la propagación del terror, 
ante las mil facetas que engendra la violencia. Ya sea de manera global, en términos de 
reflexiones y disentimientos latinoamericanos, o que provienen desde las entrañas del 
África negra, los temas de marginación y creación de ciudadanías son lecturas que, a 
pesar de su distancia geopolítica, mantienen una proximidad conmovedora. 

La escritura sobre la violencia que se ejerce en contra de las mujeres es también 
un punto nodal de reflexión que aquí nos proponemos para retomar la articulación 
del ser mujer con la defensa de la tierra. Las mujeres, a pesar del flujo de la violencia 
que padecen, se constituyen como sujetos de derecho, con voz y fuerza. Poder feme-
nino que instituyen sobre sus comunidades étnicas, que en la metáfora más profunda 
son el cuerpo de la tierra. Mujer y medio ambiente, mujer y naturaleza, es resistencia 
a la posibilidad de no desaparecer y tratar de conservar un medio ambiente propicio 
para la vida. La violencia que el sistema social históricamente les dirige es, en otros 
términos, la misoginia que el milenario poder despótico provoca en la devastación 
del ambiente y en la enajenación del lugar de origen. 

Otra forma de reflexionar sobre la violencia son las imágenes que dan cuenta de 
una de las facetas que engendra este fenómeno de la violencia en Palestina. 

A fin de cuentas, dejamos a los lectores la mejor opinión sobre los artículos que 
aquí exponemos a su aguda crítica. Comité Editorial
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Núm. 33
Legados de la Independencia 
y la Revolución
(primavera 2010)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/71

Ante la próxima conmemoración del bicentenario de la Independencia de 
Hispanoamérica y el centenario de la Revolución Mexicana, el objetivo del número 
32 de Política y Cultura es contribuir a la reflexión sobre la influencia que dichos pro-
cesos históricos han tenido en diversos ámbitos de la vida social y política de México 
y de los demás países que otrora formaron parte del imperio español. 

Ver el pasado desde la actualidad permite establecer vínculos, ubicar causalida-
des, reflexionar sobre la génesis de los problemas que enfrentamos, hacer un balance 
sobre lo conseguido y lo faltante. La historia es pues materia presente, esfuerzo con-
tinuo, diálogo inacabable.

El primero de los artículos que ponemos a consideración del lector, escrito por 
Germán A. de la Reza, analiza la fragmentación de Hispanoamérica en una plura-
lidad de países luego de su Independencia, proceso al que concurrieron diversos 
factores, entre los que destacan la fractura del sistema económico y la autonomía 
de las regiones ante la caída del sistema virreinal. En este contexto, los proyectos de 
unidad carecieron de viabilidad. 

A continuación, Rolando Pavó Acosta trata el tema de la influencia de la Revo-
lución Mexicana –específicamente en su aspecto agrario– en el pensamiento cubano, 
señalando la forma en que fue leído el proceso desde las particularidades cubanas 
y adaptadas algunas de sus ideas a la resolución de la problemática agraria cubana 
de la década de 1950: muestra conexiones esenciales y coincidencias entre la Ley de 
Reforma Agraria mexicana de 1915 y la Ley de Reforma Agraria cubana de 1959. 

Por su parte, Gabriela Barajas Martínez analiza la evolución de las políticas de 
bienestar social del Estado posrevolucionario en México, a partir de la creación y el 
desarrollo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 1941 y 1958. Nos 
muestra cómo las políticas de bienestar social posrevolucionario estuvieron deter-
minadas por los requerimientos del sistema político y subordinadas al proyecto de 
industrialización promovido por los gobiernos de la época. Analiza también la diná-



mica interna del organismo y sus transformaciones a la luz del desarrollo nacional, 
así como la influencia de estos factores en la expansión posterior del Instituto. 

Mario Alejandro Carrillo Luvianos, Álvaro Martínez Carrillo y Ernesto Morua 
Ramírez analizan una de las bases del régimen posrevolucionario que imperó en Mé-
xico durante gran parte del siglo XX: el control electoral de los espacios municipales. 
Al estudiar los sistemas de partidos municipales, se ocupan del desmoronamiento 
del control del Partido Revolucionario Institucional en esos ámbitos, así como de los 
triunfos electorales del Partido Acción Nacional y otras organizaciones opositoras, 
para terminar proponiendo una metodología para analizar la conformación de un 
nuevo sistema de partidos y un ejemplo de cómo aplicarla. 

El ámbito jurídico es el punto de partida para el trabajo de Juan José Carrillo 
Nieto, que versa sobre los cambios en el proyecto político y económico contenido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas 
a los artículos 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28 y 130. Afirma que el cambio en las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado, con una relación interclasista diferente a la que produjo 
la Revolución Mexicana, y las reformas indígena, educativa y económica, configuran 
un proyecto de país distinto: neoliberal, excluyente y conservador. 

En el aspecto gráfico, la carpeta fotográfica recopilada por Mario Alejandro Ca-
rrillo Luvianos se ocupa del ceremonial cívico posrevolucionario protagonizado por 
las fuerzas militares mexicanas y el presidente de la República. 

En lo que respecta a las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Laura Pa-
tricia Peñalva Rosales sostiene que esta disciplina permite lograr el desarrollo del 
pensamiento lógico, propósito más amplio y profundo que sólo convertirse en un 
apoyo instrumental para el planteamiento y solución de problemas. También afirma 
que las matemáticas permiten, a partir del desarrollo del pensamiento lógico dialéc-
tico, el desarrollo de competencias metacognitivas, base fundamental de la capaci-
dad de aprender a aprender.

Por último, Salvador Ferrer Ramírez se basa en los esquemas de reproducción 
de Carlos Marx para analizar la crisis, considerada como un excedente de medios 
de producción que el sistema no puede absorber. Sostiene que la crisis no puede ser 
eliminada por los agentes, ya que ellos –guiados por el diferencial de las tasas de ga-
nancia– no sólo no la resuelven, sino que la profundizan. Para que el sistema se pueda 
reproducir algunos periodos más, se necesita la actuación de lo que Ferrer ha deno-
minado Centro de Asignación de Plusvalía (CAP), agente con la función de reasignar 
una parte de la plusvalía, del sector de mayor al de menor tasa de ganancia. Con esta 
acción se puede absorber el excedente de medios de producción. Comité Editorial
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Núm. 34
Crisis y reestructuración 
del sistema internacional
(otoño 2010)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/72

Este número aborda los efectos de la crisis y de la reestructuración que se ha 
dado en el sistema internacional; los diversos trabajos que lo componen hacen un 
análisis crítico que busca abonar en la discusión sobre las consecuencias de la crisis 
económica actual a escala mundial desde diferentes enfoques, de igual forma explo-
ra el papel del Estado y sus transformaciones ante el escenario de la globalización, 
así como su impacto en el ámbito regional. 

En el primer artículo, Sergio Cámara y Abelardo Mariña, realizan una caracte-
rización de la crisis actual de la economía mundial, desde una perspectiva marxista, 
destacando el desarrollo de la recesión cíclica de Estados Unidos, desde sus inicios 
hasta desembocar en la crisis vigente, resultado de una reestructuración neoliberal, 
determinada por el retorno del predominio financiero. 

El análisis crítico de la política internacional de Estados Unidos, es abordado 
por Pablo Pozzi y Fabio Nigra, quienes afirman que el impulso de la globalización 
por los distintos gobiernos de Estados Unidos ha derivado en la actual crisis econó-
mica mundial y aseveran que ésta no producirá cambios de fondo, sino que manten-
drá el mismo esquema de concentración y distribución regresiva del ingreso. 

Desde una perspectiva más heterodoxa, Cecilia Allami y Alan Cibils analizan 
la liberalización y desregulación financiera y su devenir en la crisis del sistema fi-
nanciero internacional. Presentan propuestas alternativas de regulación financiera 
(poskeynesiana, estructuralista y marxista) y sugieren que debería pensarse en un 
marco de regulación y sistema financiero más eficaz y funcional al desarrollo.



En la sección “El Estado y la globalización” se abordan los tópicos relacionados 
con las transformaciones de éste y su papel ante la globalización. El primer ensayo, 
de Pablo Armado González Ulloa, versa sobre las implicaciones de la globalización 
sobre el Estado y plantea los retos del Estado-nación ante el escenario de la globaliza-
ción. Por su parte, César Velázquez y Gabriel Pérez, analizan el problema que para el 
Estado-nación representan los nuevos procesos de globalización y las tecnologías de 
la información y cómo éstas contribuyen a potencializar los nuevos retos a los que se 
enfrenta el Estado-nación en una sociedad en riesgo y de precarización del trabajo. 

Para tener una mejor evaluación de los efectos de la globalización, en la sección 
“El impacto regional” se presentan cuatro trabajos acerca del análisis territorial. El 
artículo “Adaptaciones institucionales en la época neoliberal”, de Carlos Riojas, realiza 
un diálogo entre los planteamientos del institucionalismo original y el nuevo, e inten-
ta aclarar las relaciones conceptuales que se establecen con otros enfoques que estu-
dian las instituciones. Un análisis de la política exterior rusa es presentado por Pablo 
Telman Sánchez, en el que sostiene que la dialéctica de la actual política exterior rusa 
se encuentra en la defensa de sus intereses nacionales, evitando la confrontación con 
los países occidentales, principalmente con Estados Unidos. Pedro Rodríguez Rojas 
realiza un análisis retrospectivo de la sociedad venezolana desde la década de 1970, 
para explicar la dinámica de la puesta en marcha del modelo neoliberal en Vene-
zuela y reconocer las consecuencias económicas, políticas y sociales; además, revisa 
el proceso venezolano hacia el socialismo. El ensayo sobre los efectos de la crisis en 
Uruguay, de Oscar Mario Mañán García, presenta una conceptualización de la crisis 
y su dimensión internacional, ubicándola como una oportunidad para reposicionar 
al país a escala internacional y, a su vez, reducir sus vulnerabilidades. 

En la sección gráfica, Miguel Ángel Rosales Arce nos ofrece, a través de su lente, 
otra forma de mirar los efectos de la crisis en la ciudad y observar una multitud de 
espejos. Por último, en la sección “Matemáticas y ciencias sociales”, José Luis Her-
nández Mota nos presenta un análisis de los efectos macroeconómicos del gasto 
público sobre el comportamiento de las empresas y de la demanda de los factores de 
producción; elabora un modelo en el que se considera al capital público en la toma 
de decisiones de las empresas de una economía, así como su grado de complemen-
tariedad y/o sustituibilidad con el capital privado. Dejamos a consideración de los 
lectores, los artículos que ofrecemos en este número. Comité Editorial
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Núm. 35
Justicia: equidad en los 
ámbitos político, social 
y económico
(primavera 2011)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/73

Los cambios político-democráticos que las sociedades experimentaron en las 
últimas tres décadas impulsaron una nueva gramática y prácticas sociales en las que 
el reconocimiento y pleno disfrute de los derechos sociales, políticos, económicos y 
culturales requieren de la “justiciabilidad”, ya que cuando se viola uno de estos dere-
chos el ejercicio de la revisión judicial debe restituir los bienes afectados. 

Sin embargo, lograr que se cuente con un sistema de justicia integral nos coloca 
ante un problema que por momentos rebasa al sistema judicial; por ejemplo, cuando 
hablamos de los derechos sociales, la pregunta es: ¿los jueces tienen competencia 
para obligar e influir en la generación e implementación de políticas públicas, así 
como para determinar la prioridad del gasto gubernamental para impulsar pro-
gramas sociales? Incluso, cuando hablamos del acceso al sistema judicial nacional, 
¿todos se encuentran en posesión de los bienes que garantizan los derechos constitu-
cionales o hay ciudadanos más iguales que otros? Estas preguntas permiten advertir 
las tareas pendientes para impulsar la preeminencia del imperio democrático de la 
ley con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y autonomía de la sociedad. Al 
mismo tiempo, pensamos que un sistema judicial tiene como principio fundamen-
tal posibilitar el acceso igualitario a la justicia, lo que significa que en la aplicación 
administrativa o judicial de las leyes o normas legales debe primar en su ejecución 
el criterio de imparcialidad; esto es, que haya sanciones idénticas para casos equiva-
lentes, que se ejecute sin tener en cuenta clase, nivel socioeconómico, o que reinen 
criterios nocivos debido a la cercanía de los involucrados al poder.



Hablar de justicia es apelar a la existencia de un orden sistematizado de proce-
dimientos preestablecidos y conocidos por los miembros de la sociedad para lograr 
una convivencia sujeta a los principios y valores que determinan la existencia del 
propio Estado. Por ello, el desarrollo de las sociedades democráticas plantea elemen-
tos de justicia mínimos que implican erradicar modelos tradicionales de dominación 
y organización del poder político y económico. Un sistema democrático restituye, 
a favor del ciudadano, los derechos formales, sociales o políticos, lo que al menos 
potencialmente es un aspecto de fortalecimiento (empowerment) de los individuos 
y sus asociaciones; asimismo, el sistema legal tiene como objetivos garantizar tres 
situaciones: a) hacer que se respeten las libertades y garantías políticas de la sociedad 
democrática; b) hacer que se respeten los derechos civiles de la población para ga-
rantizar una nación de ciudadanos, pues debemos recordar que los derechos civiles 
se homologan en los derechos políticos, ya que como premisa básica el ciudadano 
político y el ciudadano civil tienen garantizado el trato equitativo por parte de las 
instituciones del Estado para ejercer su derecho al sufragio, para afiliarse a organiza-
ciones políticas y civiles, para contratar, para no sufrir violencia; c) establecer redes 
de responsabilidad y de rendición de cuentas que implican que tanto los servidores 
públicos y actores de la sociedad civil están sujetos a controles que corresponden a 
su función y responsabilidad social, por eso la ley establece competencias conforme 
a procedimientos legales que sancionan los actos de estos agentes. 

De ahí que la recreación del espacio ciudadano requiera de la discusión y reco-
nocimiento de principios básicos de equidad, los cuales se circunscriben, a entender 
la justicia social, en términos mínimos de bienestar; en palabras de John Rawls, de 
“[...] medios generales requeridos para forjarse una concepción de la vida buena y 
perseguir su realización”. Por ello es importante recordar que el imperio de la ley 
es un elemento sustantivo para garantizar un sistema de justicia eficiente; pero, al 
mismo tiempo, se requiere reconocer que los cambios sociopolíticos, así como la 
ampliación de derechos más allá de las garantías individuales y políticas, exigen a 
los Estados la necesaria tarea de dar cabida y respuesta a las nuevas demandas y as-
piraciones, tanto individuales como colectivas; el yo y nosotros de Martin Buber se 
expone como una preocupación latente para el Estado. Comité Editorial.
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Núm. 36
Vulnerabilidad y adaptación 
al cambio ambiental global
(otoño 2011) 
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/74

La alta concentración del riesgo relacionado con los desastres amenaza las 
ganancias en términos de desarrollo humano a lo largo del planeta, recuerda la Or-
ganización de las Naciones Unidas. Los hechos ocurridos en 2008 como el ciclón 
Nargis y el terremoto de Sichuan representaron un hito para las políticas públicas, 
pues pusieron de manifiesto la transformación producida en la escala espacial de 
la interacción entre los procesos de producción y reproducción de las sociedades 
humanas y las dinámicas socioambientales. La concentración de un alto número de 
desastres en un intervalo temporal de unos pocos meses se transforma entonces en 
un símbolo que marca un punto de quiebre. No sólo las políticas se ven llamadas a 
intervenir de manera impostergable, también se producen nuevas comprensiones 
de los fenómenos que modifican las culturas, sus maneras de adaptarse al medio, 
los grados de tolerancia del riesgo y los umbrales frente a las desigualdades sociales 
que caracterizan. De manera transversal a los artículos presentados por este número 
de Política y Cultura, un elemento crítico de explicación es representado por la dife-
rencia en cuanto a capacidad de enfrentamiento de los eventos relacionados con el 
cambio ambiental y la resiliencia frente a los eventos de vida críticos que esos repre-
sentan para los sistemas socioecológicos, las comunidades y los hogares. 

El ciclón Nargis en Myanmar interactuó con los procesos de asentamiento de 
poblaciones en búsqueda de alguna sostenibilidad para sus medios de vida en el ya 
altamente poblado delta del Irawadi causando 140 mil muertos. En China, la presión 
hacia el crecimiento económico, la presencia de un capitalismo rampante en el cam-
po de la edilicia y de una gobernanza poco efectiva, fueron algunos de los factores 
que desempeñaron un papel fundamental en el terremoto que afectó Sichuan y otras 
poblaciones de la región causando 87 556 muertos y más de 35 mil heridos. En agos-
to de ese mismo año, las crecientes del río Kosi, en un área supuestamente a prueba 
de inundaciones, afectaron 3.3 millones de personas distribuidas a lo largo de 1 598 
aldeas en 15 distritos.



Estos desastres no sólo reflejan que la relación entre las dinámicas sociales y el 
riesgo asume proporciones inimaginables desde hace 50 o 100 años, sino también la 
expresión de algo más complejo aún: que la vulnerabilidad de los sistemas humanos 
y de las poblaciones frente al cambio ambiental que se produce a escala planetaria ha 
aumentado. Las transformaciones originadas por el cambio climático, la intensifica-
ción de los impactos de los desastres relacionados con eventos climáticos extremos y 
la creciente exposición de un gran número de personas y hasta de sistemas comple-
jos como ciudades y regiones frente al riesgo relacionado a eventos naturales de gran 
magnitud y peligrosidad como huracanes o los terremotos (si bien estos últimos no 
sean eventos de origen climático) tienen un denominador común: la vulnerabilidad 
de las poblaciones y la necesidad de generar capacidad de adaptación en un contexto 
de inseguridad humana. 

La adaptación pasa por el camino de las políticas públicas que valoran la se-
guridad humana como libertad desde la privación y desde el miedo, así como la 
libertad que las personas deben tener para actuar en nombre propio. Las personas 
son verdaderamente libres sólo cuando ejercen su poder de agencia. Cuando no se es 
libre de elegir entre diferentes oportunidades en la vida no se tiene poder de agencia. 
El problema de la adaptación no es un problema sólo de gestión del riesgo, sino de 
políticas que reduzcan la vulnerabilidad que se genera en la sociedad en diferentes 
niveles conectados entre sí y todos de la máxima importancia. En un primer ni-
vel de análisis, las condiciones de fragilidad que acompañan a los grandes desastres 
descritos brevemente en el párrafo precedente son producidas generalmente por un 
conjunto de macrofuerzas dinámicas. 

En el marco de éstas se destacan instituciones locales débiles, limitaciones de-
mocráticas y de rendición de cuentas en el funcionamiento de los mecanismos; falta 
de inversión y distribución de los beneficios del crecimiento económico, por medio 
de la sociedad, mercados locales segmentados y débiles, falta de libertad de expresión 
y de estándares éticos en la vida pública. Un segundo nivel en el que se produce la 
dinámica que influye de manera poderosa en determinar la incapacidad de adapta-
ción al cambio ambiental y debilidad en la prevención de los eventos extremos como 
los desastres, es el de las macrofuerzas estructurales. El crecimiento poblacional, la 
rápida urbanización, la militarización de la vida pública, la deforestación, el uso pri-
vado y corrupto de los recursos naturales, la dependencia de la deuda externa para el 
desarrollo producen presiones que generan grandes desigualdades de acuerdo con la 
capacidad que individuos y grupos tienen para enfrentarlos en razón de i) los recur-
sos de los cuales disponen, ii) qué pueden lograr con esos recursos y, en particular, 
el tipo de necesidades que pueden satisfacer con ellos, y iii) el significado que le dan 
a los objetivos que logran y a los procesos en los que se involucran para alcanzarlos. 



El significado es, por ende, un elemento central en las estrategias y en las as-
piraciones de las personas y de los grupos en relación con su calidad de vida y no 
puede haber una comprensión de la adaptación y de la vulnerabilidad frente a las 
transformaciones de las condiciones materiales sin una mejor comprensión de los 
significados y de las aspiraciones, tanto para actores individuales como colectivos. 

El tipo de sistemas ideológicos, políticos y económicos completan y refuerzan la 
complejidad del problema de la exposición a los desastres, a las crisis ambientales y 
a su interacción con las situaciones críticas de orden socioeconómico. 

¿Qué implicaciones tienen las transformaciones del clima, de los ecosistemas, 
en la disponibilidad de servicios ambientales para la vida de las comunidades en 
relación con su seguridad humana y la sostenibilidad de sus medios de vida?, ¿de 
qué manera los procesos sociales relacionados con la privación y la inseguridad 
interactúan con las grandes transformaciones ambientales y, en términos más 
generales, la sostenibilidad del medio ambiente? 

El tema de la necesidad de información para generar un conocimiento más 
preciso y localizado acerca de los efectos del cambio ambiental global es un eje 
transversal a varios de los artículos presentados en este número de la revista. A partir 
de los impactos en las zonas costeras e insulares, pasando por las zonas y los ecosiste-
mas protectores, los recursos hídricos, los fenómenos extremos como inundaciones, 
deslizamiento y sequías que implican emergencias, la planeación territorial, los im-
pactos sobre los sistemas y las cadenas productivas, la agricultura y la salud humana, 
entre otros, las áreas de análisis relacionadas con la vulnerabilidad social y la adap-
tación cubren un abanico amplio de problemática e intereses. 

Uno de los debates álgidos en el marco de la adaptación al cambio ambiental 
global y de las políticas que la acompañan es al que deben enfrentarse los partidarios 
de la resiliencia y de la vulnerabilidad como conceptos clave y como dimensiones 
frente a las cuales se sugiere debería concentrarse la mejor apuesta de las políticas 
públicas. Si bien nuestras sociedades se vuelven siempre más sistemas socioambien-
tales, donde el recurso a los marcos conceptuales heredados de la ecología nos ofrece 
importantes insumos, la cuestión es más compleja de una mera complementariedad 
entre los dos conceptos/dimensiones, y tiene implicaciones políticas de relieve. El 
cambio climático no sólo tiene un efecto sobre el objeto del desarrollo (poblacio-
nes, generación de activos y medios de vida, recursos naturales), tanto en el ámbito 
urbano como en el rural, sino sobre la manera como el desarrollo es concebido y 
transformado en políticas por los actores del desarrollo mismo (administraciones 
locales, organizaciones no gubernamentales, comunidades de base, agencias inter-
nacionales, academia).



Es notorio el caso de la organización Resilience Alliance, por ejemplo, donde 
para posicionar el concepto de resiliencia –expresión de una agenda institucional 
centrada en la perspectiva ecosistémica– se desconoce el aporte de los estudios sobre 
vulnerabilidad social y gestión del riesgo que convergen en un punto clave, la cons-
trucción social del desastre como resultante de múltiples presiones sobre los grupos 
con menores activos y menores capacidades que a la vez generan enormes presiones 
sobre los territorios. El concepto de resiliencia, debido a que se deriva de manera 
lineal de la ecología o de la perspectiva de la física y de la ingeniería, es peligroso 
en cuanto remueve completamente la característica central de la vulnerabilidad, el 
hecho de ser generada a raíz de procesos que se relacionan con la desigualdad en el 
poder político, económico y cultural de los actores. 

Las implicaciones del cambio ambiental global para las políticas sociales son 
vastas, como lo es la necesidad de innovar y actualizar las herramientas de inter-
vención y los marcos legales que las respaldan en todos los países de la región. La 
política social de la última década se caracteriza por una evolución desde programas 
de tipo residual e incremental hacia programas de protección social cuyos enfoques 
se articulan entre marcos conceptuales centrados en el concepto de riesgo y en su 
normalización dentro de las políticas públicas en detrimento de los derechos socia-
les, económicos, culturales y ambientales y, a menudo, hasta civiles y políticos. Al 
mismo tiempo, rara vez la institucionalidad nos ha parecido tan impotente frente a 
los retos del colapso medio ambiental y de la exclusión social como en la contem-
poraneidad, sumisa a las fuerzas feroces de la economía y a los intereses privados 
desenfrenados. A continuación, se destacan las principales relaciones entre estos 
temas transversales y algunos artículos presentados en este número y que ofrecen, 
mediante un conjunto de investigaciones y reflexiones, elementos para el desarrollo 
de los temas principales de esta editorial. 

El trabajo de Nieto es ilustrador acerca de procesos al tiempo socioeconómicos, 
políticos y ambientales y que, paralelamente, se desenvuelven a lo largo de escalas es-
paciales, temporales e institucionales. En la dimensión política, el artículo señala el 
reto que debe encarar América Latina en relación con la formulación de un modelo 
regional de cuidado de los recursos naturales. La autora nos señala cómo la solución 
de los problemas de la escasez y, su contracara, el del acceso equitativo al recurso, 
no podrán pasar por soluciones de mercado. La dimensión paralela de los conflictos 
locales que se desarrollan, como documenta la autora en relación con los que prota-
gonizaron el Estado de México y el Distrito Federal en 200, refuerza la legitimidad 
de planteamientos que, como en el caso de este trabajo, concluyen acerca de la ne-
cesidad de conceptualizar y reglamentar el acceso y el uso de los recursos naturales 
como un asunto de derechos humanos fundamentales.



La investigación de Vergara, Ellis, Cruz, Alarcón y Galván sobre las inundaciones 
y la percepción del riesgo ambiental en las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Tu-
xpan, en Veracruz, México, abre una ventana extremadamente interesante acerca de 
cómo las inundaciones recurrentes, un fenómeno local, llevan relaciones causales con 
procesos que se producen a diferentes escalas, o sea en el ámbito nacional, internacio-
nal y planetario. Los factores económicos que impulsan a las poblaciones de menores 
recursos a asentarse en la ronda de los ríos y de las quebradas, la historia de las polí-
ticas públicas locales que muestra la debilidad de las inversiones en infraestructura y 
las dinámicas de marginación social producen fenómenos recurrentes de exposición 
al riesgo. El trabajo presenta dos hallazgos importantes en términos de adaptación 
al cambio ambiental global, más importantes aún porque son planteados desde una 
perspectiva local. Primero, el efecto de las inundaciones –así como en general el de 
los desastres– es multidimensional, afecta diferentes dimensiones de la vida de las 
personas: sus ingresos, sus viviendas, la capacidad de mantener continuidad en sus 
vidas, por lo que concierne a las relaciones y a los planes de vida. En otras palabras, la 
vulnerabilidad social de las personas no depende tan sólo de las pérdidas materiales, 
sino también de activos y recursos intangibles. Segundo, las comunidades se adaptan 
de acuerdo con sus posibilidades y conocimientos, pero ¡se adaptan! Muchas fami-
lias en estas comunidades tienen la clara percepción de que su adaptación no es la 
mejor, pero que dejar atrás vidas establecidas, amarradas a prácticas de generación 
de medios de vida es algo que presenta una enorme complejidad. “Muchas de las 
consecuencias devastadoras que tienen las inundaciones en nuestro país –afirman 
los autores refiriéndose a México– se podrían disminuir notablemente al escuchar 
y atender las necesidades locales y tomar en cuenta los contextos culturales en que 
viven las poblaciones afectadas”. 

Constantino y Dávila, en su artículo de aproximación a la vulnerabilidad y la 
resiliencia ante eventos hidrometerológicos en México, abordan un tema de gran 
relevancia para la investigación sobre cambio ambiental global más allá de las fron-
teras regionales. El trabajo toca un punto fundamental para la adaptación al cambio 
ambiental global, el hecho de que en México –como especifican los autores–, pero 
también en América Latina, se requiere de “un proceso de ordenamiento del territo-
rio que simultáneamente incorpore la vocación biofísica del territorio, las amenazas 
o la exposición al riesgo potencial, además de la vulnerabilidad de los asentamien-
tos”. Uno de los elementos destacados de este trabajo es el análisis de los arreglos 
institucionales existentes en México en relación con los eventos hidrometerológicos 
extremos. En primer lugar, los autores ponen de manifiesto la centralidad del tema 
de los arreglos institucionales para la adaptación, la importancia de la adaptación 
de una perspectiva ecosistémica al asunto de gobernanza compleja de territorios y 
actores que representa la adaptación al cambio ambiental global. En segundo lugar, 



hacen énfasis en la necesidad de información que permita capturar las diferentes di-
mensiones ecosistemicas relacionadas con la complejidad de la vulnerabilidad como 
proceso que se articula en por lo menos tres componentes, la exposición al riesgo, la 
sensibilidad de la unidad de análisis y la resiliencia de la misma. Este aspecto es fun-
damental, subrayan, para pasar desde abordajes reactivos y posdesastres en políticas 
públicas a otros de prevención y, diríamos, de gestión integral del riesgo. En tercer 
lugar, siguiendo el trabajo seminal de Cutter, Boruff y Shirley, los autores desarrollan 
un modelo de jerarquización de la vulnerabilidad y la resiliencia en el territorio, que 
representa un aporte relevante para las políticas aplicadas. Queda abierta la gran dis-
cusión acerca del hecho de que los índices centrados en lo territorial no discriminan 
la respuesta de las familias particulares a los eventos, y esto nos permite hablar de un 
reto científico común, es decir, lograr conectar modelos de análisis de la vulnerabili-
dad y la resiliencia que abarquen tanto el nivel meso del territorio local como el nivel 
micro de la dinámica de las familias. 

El conjunto de trabajos presentados en este número, que de una u otra manera 
tocan el tema transversal de los movimientos sociales y de su accionar en defensa 
del medio ambiente, se constituye como un insumo clave para la comprensión de 
la complejidad de los entramados que se encuentran tras la definición relativamen-
te neutral de “cambio ambiental global”. Encontramos aquí el poder, los discursos 
y las subjetividades; desde estas ventanas locales, desde unas resistencias tan sólo 
aparentemente fragmentadas, nos tropezamos con lo que la modernidad racional 
no se complace en revelar: el hecho de que los problemas ambientales hoy se han 
transformado en una lucha por el control del territorio entre el capital trasnacional 
organizado en ámbitos globales y nacionales, en contra de identidades, subjetivida-
des y derechos locales, como ha recordado Arturo Escobar. Comité Editorial.
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Núm. 37
Medio siglo 
de transformaciones 
en América Latina
(primavera 2012)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/75

América Latina presenta un sinfín de posibilidades para el análisis y discusión 
de diversas problemáticas; es una región de contrastes en la cual se pueden tanto 
observar maravillas naturales, convivir con pueblos milenarios, conocer la historia 
y costumbres de cada localidad, como analizar las estrategias políticas y económicas 
que se realizan para “tratar” de acceder a los mercados internacionales, o reflexionar 
sobre los diversos espacios políticos y sociales de resistencia, de promoción y recu-
peración de territorios tanto materiales como simbólicos; por lo tanto, reflexionar 
sobre los acontecimientos en América Latina es un ejercicio obligado debido a las 
transformaciones que se han gestado en el contexto actual a escala mundial. 

El número 37 de la revista Política y Cultura aborda una temática global: medio 
siglo de transformaciones en América Latina; expone una serie de miradas, análisis 
y críticas en torno a la región. Los trabajos presentan problemáticas actuales desde 
diversas miradas, resaltando tanto contrastes como situaciones comunes, con lo cual 
se posibilita la mirada sobre las continuidades y rupturas propias de una región que 
posee una historia común. El número nos invita a reflexionar sobre nuestra América 
Latina, a seguir pensando en la fraternidad de los pueblos del Abya Yala, así como a 
conocer elementos y cuestiones particulares, propias de sus pueblos y naciones de la 
región. Para ello se organiza en diferentes secciones temáticas. 

La primera sección, “Las transformaciones económicas y políticas”, nos ofrece 
cinco artículos: “La crisis subprime y los Objetivos del Milenio en América Latina”, 
de Máximo Quitral Rojas, es un análisis de los efectos negativos de la crisis subprime 
de 2008 en los Objetivos del Milenio en América Latina. En línea con este trabajo, 
Rubí Martínez Rangel y Ernesto Soto Reyes Garmendia presentan un análisis sobre 
las políticas económicas latinoamericanas inspiradas en el Consenso de Washing-
ton, dándonos una visión histórica que desemboca en una “rebelión económica” 
por parte de varios países de la región. Por su parte, Jaime Osorio logra integrar dos 
procesos que se cruzan en las últimas cuatro décadas en la región y que dan lugar y 



explican la situación actual: uno económico, definido como la puesta en marcha del 
patrón exportador de especialización productiva bajo políticas económicas neolibe-
rales; y otro político, que es la conformación de un nuevo tipo de Estado. A continua-
ción encontramos el trabajo de Viviana Bravo Vargas, quien analiza las principales 
transformaciones y consecuencias sociales de la instauración del modelo neoliberal 
durante la dictadura militar en Chile, mostrando que el nuevo contexto político y 
económico dejó fuera de la democratización y de los gobiernos de la “Concertación” 
a un gran número de personas que fueron protagonistas de dichos procesos. 

Al final de esta sección encontramos un trabajo de gran fortaleza, que enriquece 
algunas de las reflexiones anteriores. “Discutir la coyuntura en América Latina”, de 
Lucio Oliver Costilla. El texto analiza la complejidad del vínculo entre aconteci-
miento, estructuras y movimiento histórico político; también desarrolla el concepto 
de hegemonía como elemento articulador; asimismo, aterriza estos conceptos en el 
análisis de las coyunturas de los países de la región en la última década. 

La segunda sección, “Caracterización y papel de los movimientos populares, 
indígenas y armados”, inicia con el texto de Alejandro Cerda García, quien plantea 
que el uso político de los pasados vivos puede pensarse como un ámbito en el que 
los movimientos indígenas articulan sus reclamos de modificar el capitalismo que 
históricamente los ha excluido, cuestionando construcciones, nociones y proyectos 
nacionales aún vigentes en América Latina. 

El siguiente artículo, “Conflictividad socioambiental en América Latina. El es-
cenario post crisis de 2001 en Argentina”, de Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez, 
presenta un análisis de los casos que inauguran, tras la crisis de 2001, un ciclo de 
conflictos en torno a los “recursos naturales” y al territorio en Argentina para contra-
ponerlos con los movimientos sociales de la década de 1990 en ese país. 

Fabiola Escárzaga, en “Comunidad indígena y revolución en Bolivia: el pensa-
miento indianista-katarista de Fausto Reinaga y Felipe Quispe”, nos aporta elemen-
tos para el análisis y la comprensión de las transiciones por las que atraviesa América 
Latina hoy. La autora presenta un estudio comparativo de las formulaciones progra-
máticas de dos ideólogos del indianismo-katarismo, Fausto Reinaga y Felipe Quis-
pe, y sostiene que sus planteamientos son el sustento ideológico y organizativo de 
procesos de emergencia indígena que inician desde la década de 1970 y culminan 
en las movilizaciones contra las políticas neoliberales del 2000 al 2005, que llevan a 
Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Esteban Campos, por su parte, en su artículo 
“Debates políticos en la guerrilla del Ejército Libertador (198-1971)”, nos plantea la 
actualidad y la importancia de las “agrupaciones menores” de la década de 1960 en la 
Argentina, en la medida en que legitimaron grandes organizaciones político-milita-
res de la siguiente década. El texto desarrolla en particular el caso de la Guerrilla del 
Ejército Libertador, donde se gestan debates precursores sobre la lucha guerrillera, 



como la moral revolucionaria. El trabajo destaca el papel de la agrupación para en-
marcar la violencia política en la historia reciente del país. 

“América Latina en la geopolítica mundial”, la tercera sección, presenta dos 
trabajos relevantes que nos permiten reflexionar sobre nuestra América Latina. El 
primero, “Brasil: raíces geopolíticas y actual influencia en expansión”, de Michelle 
Vyoleta Romero Gallardo, Rodrigo Peña González y Pablo Armando González Ulloa 
Aguirre, aborda la trayectoria de las aspiraciones geopolíticas de Brasil, que desem-
bocan en su éxito actual en la sociedad internacional y en las perspectivas de lide-
razgo en América Latina, asentados en pilares tanto políticos como económicos y a 
pesar de sus contradicciones internas. El segundo artículo, “La vinculación entre la 
República Popular China y la República Argentina (1991-2001)”, de Pablo Alejandro 
Nacht, aborda el proceso de vinculación y articulación de diferentes actores argenti-
nos con la República Popular China, a partir del entendimiento del rol de diferentes 
grupos al interior del bloque de poder, relevantes para dicha vinculación, así como 
las condiciones estructurales y coyunturales durante el periodo 1991-2001.

Acompaña a los trabajos mencionados la Carpeta Gráfica, una de las secciones 
fijas de la revista. En esta ocasión, el trabajo titulado “Estampas de América Latina” 
presenta una combinación de dos miradas: fotografías de Juan José Carrillo Nieto y 
pinturas de Cristian Salerno sobre tales imágenes. En conjunto, presentan sus mira-
das en estampas de la vida cotidiana de países de América Latina, en particular sobre 
Argentina, Bolivia, Guatemala y México. Los autores buscan, mediante este proyecto 
conjunto, revalorar la vida cotidiana, reflexionar sobre tópicos como pobreza y des-
igualdad, así como generar conciencia de sus causales.

En la siguiente sección, “Matemáticas y ciencias sociales”, Adelaido García An-
drés, Noé Arón Fuentes y Olga Montes García, en su artículo titulado “Desigualdad 
y polarización del ingreso en México: 1980-2008”, elaboran una reflexión teórica y 
metodológica que tiene como fin mostrar que hay métodos disponibles para la me-
dición de la desigualdad y la polarización del ingreso en México. 

Por último, en la sección “Diversa” se ofrecen tres reseñas. La primera, escrita 
por Gustavo Gutiérrez de Hoyos, está dedicada al libro de Víctor Urquidi titulado 
Otro siglo perdido. Políticas de desarrollo en América Latina (1930-2005), publicado 
en 2005 por El Colegio de México. Bruno Lutz, por su parte, presenta una reseña del 
libro de José Antonio Marina, La pasión del poder. Teoría y práctica de la dominación 
(2008). “Violencia y sociedad por los caminos de Michoacán” es la reseña que nos 
ofrece Verónica Oikión sobre el trabajo de Salvador Maldonado titulado Los már-
genes del Estado mexicano. Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán, 
publicado en 2010. Comité Editorial
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Núm. 38
Religión, Estado y sociedad
(otoño 2012)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/76

Si bien los estudios sobre religión y aquellos acerca de las relaciones entre las 
instituciones religiosas y el Estado adquirieron relevancia a partir del afianzamiento 
del conservadurismo en los ámbitos internacional y nacional –desatados por la caída 
del muro de Berlín y el ascenso del libre mercado y el antiestatismo–, la historia de 
México y, en general, la de América Latina ofrece múltiples vías de acceso al estudio 
de las relaciones entre religión y política. En las últimas décadas del siglo XX, mu-
chas de esas vías se enriquecieron entre otros motivos por la creciente presencia de 
diversas denominaciones religiosas que se sumaron a la de la Iglesia católica, cuyo 
papel como institución y como poder político y económico había sido objeto de 
atención ininterrumpidamente, desde siglos atrás. Por otra parte, los rumbos que 
tomaron los estudios históricos en el último cuarto de la centuria pasada sensibili-
zaron especialmente respecto a los problemas que entraña el fenómeno religioso en 
el mundo social. Desde diferentes ángulos, historiadores, antropólogos y sociólogos, 
por citar solamente a algunos cultivadores de las ciencias sociales y las humanidades, 
rastrearon sus implicaciones en la política, las características de sus instituciones y 
su doctrina, su trascendencia en ámbitos como la educación, por ejemplo. 

En tal contexto, hemos visto proliferar multitud de estudios históricos acerca de 
las relaciones Iglesia-Estado, la religión, las formas de la religiosidad, las tendencias 
dentro de la Iglesia católica, las instituciones eclesiales y paraeclesiales y los partidos 
de corte conservador. Tenemos trabajos sobre la Acción Católica, las Damas Católi-
cas, los Caballeros de Colón, la Unión Nacional de Padres de Familia, el Movimiento 
Universitario de Renovadora Orientación (MURO), el Partido Católico Nacional, el 
Partido Acción Nacional, la educación privada católica, por mencionar algunas. Por 
su parte, el giro lingüístico, con su énfasis en la historia cultural, alentó el estudio de 
los fenómenos religiosos desde perspectivas nuevas y amplió el abanico de actores 
a estudiar. El interés por estos fenómenos no sólo se ha circunscrito al ámbito de la 
historia, también han sido abordados por la sociología, la antropología, la ciencia 



política, al tiempo que han aparecido estudios desde perspectivas interdisciplinarias. 
Una buena muestra de esta riqueza es el presente número de Política y Cultura que 
recoge trabajos sobre laicidad y religión civil, los medios de control de la Iglesia cató-
lica frente a la diversidad religiosa, la religiosidad popular, la teología de la liberación 
y la pluralidad religiosa. 

“Del profeta armado al vicario saboyano. La religión civil en Maquiavelo y 
Rousseau” estudia el proceso por el que atravesó el concepto de religión civil entre 
el autor renacentista y el ilustrado, para subrayar los cambios y continuidades entre 
ambos autores entre los siglos XVI y XVIII. Aborda un tema contemporáneo de gran 
interés a causa del incremento del fundamentalismo en Oriente Medio y el norte 
de África y de la inserción de principios religiosos en la educación o la salud que se 
aprecian en Estados Unidos. 

Dos artículos tocan los extremos de las formas de ejercer la religión, la del grupo 
dominante dentro de la Iglesia y la religiosidad popular. “Iglesia católica: vigencia de 
un sistema panóptico y estrategias derivadas del miedo” analiza, desde una perspec-
tiva multidisciplinaria entre la sociología, la filosofía y la teología, la manera como la 
jerarquía católica ha enfrentado la crisis derivada de la creciente pluralidad religiosa 
y de la secularización de la sociedad, atrincherándose en el sistema panóptico y el 
control a partir del miedo a la alteridad. En el polo opuesto, “La Virgen de Talpa: 
religiosidad, turismo y sociedad” toca el tema de la religiosidad popular y su imbrica-
ción con el turismo y la economía local, desde una perspectiva antropológica. Ubica 
el auge de este santuario en el contexto de los otros lugares de peregrinaje jalisciense: 
la Virgen de los Lagos y la de Zapopan y también nos habla del fomento al turismo 
religioso impulsado desde el gobierno estatal. 

Desde una perspectiva histórica, “Sergio Méndez Arceo y su visión internaciona-
lista” aborda la postura de este obispo, uno de los representantes más importantes de 
la teología de la liberación, entre 1970 y 1982 y el impulso que procuró dar al paname-
ricanismo. A partir del estudio en el archivo de este prelado, nos muestra el itinerario 
de la opción de los pobres dentro de la Iglesia católica mexicana durante los gobiernos 
de Luis Echeverría y José López Portillo. 

“Cambio religioso, expulsiones indígenas y conformación de organizaciones 
evangélicas en Los Altos de Chiapas” revisa las dos oleadas de expulsiones de creyen-
tes evangélicos que tuvieron lugar en el estado del sureste entre 1970 y 1986 y entre 
1987 y el 2001. Analiza el fenómeno del pluralismo religioso en Los Altos de Chiapas 
durante las tres últimas décadas del siglo XX desde el punto de vista cuantitativo, así 
como las causas de la violencia y las expulsiones en varias comunidades, para culmi-
nar con el surgimiento de organismos y asociaciones que defendieron los derechos 
humanos e hicieron demandas de corte económico.



Este número de Política y Cultura constituye una ventana para asomarnos a los 
distintos aspectos del fenómeno religioso desde diversas perspectivas disciplinares y 
temporales. Comité Editorial
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político de la modernidad
(primavera 2013)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/77

El momento histórico actual puede ser caracterizado como un punto de in-
flexión, un momento de ruptura en el desarrollo político, económico y social de 
la humanidad entera. Ha llegado un momento que tiene un parangón con la crisis 
oscurantista que antecedió al Renacimiento. A principios del siglo XX, Julien Benda 
realizaba un diagnóstico desalentador sobre la situación a la que la humanidad se 
dirigía en términos políticos y culturales, por lo menos desde el segundo tercio de la 
centuria anterior. Las pasiones políticas identificadas por Benda (contenidas en los 
conceptos raza, clase y nación, aunque podríamos agregar mercado) cobraron una 
universalidad sorprendente en un periodo corto y condujeron a una rápida descom-
posición del proyecto occidental de la modernidad que también fue adoptado por 
Oriente. Todo lo anterior condujo a la formación de fenómenos políticos y culturales 
devastadores acaecidos durante el siglo pasado, de los que los regímenes totalitarios 
resultan ser típicos, pero que se prolongan en la actualidad bajo la forma de los Esta-
dos autoritarios tal y como los concibió Max Horkheimer. 

En esta situación, las ciencias sociales y las humanidades enfrentan, quizá, el 
mayor reto al que se hayan enfrentado jamás, una crisis no sólo global, sino civiliza-
toria; tal vez por ello resulte necesario abrevar en fuentes de tiempos pasados que, le-
jos de encontrarse agotadas, continúan borboteando ideas de indiscutible valor. Para 
construir propuestas de solución a la crisis civilizatoria actual, debemos acercarnos 
y redescubrir el “pensamiento clásico”, no con el objetivo de apropiarse de sus ideas, 
sino con la misión de realizar una reflexión y una revalorización de las propuestas que 
contribuyeron, en otras épocas, a resolver problemas que indudablemente correspon-
dieron a diferentes matrices que los actuales y que también tenían otras proporciones. 
Por ello, nuestro acercamiento al pensamiento clásico debe desembocar en reflexio-
nes que lo actualicen y redimensionen, en definitiva, que lo potencialicen.



Política y Cultura presenta a sus lectores el número 39 que, con una serie de 
artículos sobre la vigencia del pensamiento clásico en el hacer y quehacer sociocultural 
y político de la modernidad, busca contribuir al propósito de la reapropiación de 
esas “ideas clásicas” y a su debate y necesaria reflexión y posible solución de algunos 
problemas actuales. Esta confianza en las posibilidades del pensamiento clásico de 
aportar caminos para transitar hacia la construcción de las soluciones que hoy nece-
sitamos no es gratuita, le viene conferida por algunos de sus rasgos característicos. 
Muchos estudios clásicos fueron concebidos por pensadores adelantados a su tiem-
po, que realizaron pronósticos sobre el comportamiento de la política o la cultura en 
el futuro y que resultaron acertados, por lo que algunos de estos estudios no pueden 
ser entendidos sin atender al desarrollo ulterior de la historia humana. 

Otras tantas obras del pensamiento clásico han influido enormemente en las 
construcciones político-culturales actuales, al grado de mimetizarse con el propio 
devenir de la civilización; es decir, el pensamiento clásico de alguna manera le ha 
dado forma a la actualidad. Podemos decir, abusando de las ideas de Walter Benja-
min, que la humanidad es un moderno Angelus novus, arrastrado irremediablemen-
te hacia el futuro por el huracán del progreso, al que le damos la espalda para clavar 
la mirada en el pasado que se encuentra despedazado, pero al que debemos acudir 
para entender nuestro destino. 

El presente número de Política y Cultura propone repensar viejas ideas para 
solucionar problemas de suma trascendencia para el quehacer político y cultural de 
nuestros días, a partir de la reflexión de autores provenientes de diferentes discipli-
nas como la sociología, la filosofía y la ciencia política. Comité Editorial
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Núm. 40
Políticas públicas en 
el contexto neoliberal: 
hegemonía y alteridad
(otoño 2013)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/78

El análisis de las políticas públicas surge a finales de la década de 1980 y a 
principios de la de 1990 como una propuesta teórica y práctica, que incluía compo-
nentes políticos y económicos para superar la crisis del Estado en América Latina. Sin 
embargo, el proyecto original de “ciencias de políticas” apareció en 1951 en el artículo 
de Harold D. Lasswell titulado “The policy orientation”; en este trabajo pionero se 
exponía que el objeto principal de las ciencias de políticas sería contribuir a la mejora 
de las decisiones públicas a largo plazo. Para Lasswell, esta ciencia se define como “el 
conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecu-
ción de las políticas, de la recopilación de datos y de la producción de interpretaciones 
relevantes para los problemas de políticas en un periodo determinado”.

Desde el surgimiento de la discusión sobre las políticas públicas en América La-
tina han transcurrido más de 20 años. En este periodo se ha generado cierto consen-
so en el sentido de afirmar que son una función primaria del Estado, dentro de un 
contexto complejo, en el cual ciertos sectores sociales buscan una “nueva” relación 
con el Estado, y en la que, hasta cierto punto, todos los actores involucrados tienen 
intereses particulares, muchas veces contradictorios pero igualmente válidos respec-
to al tema. A pesar de este consenso ganado, la política pública como conceptuali-
zación tradicional tiene limitaciones en sus premisas epistemológicas, la principal, 
sin duda, cuando equipara a los actores sociales y se olvida de su carácter en la es-
tructura social. Esta limitación estructural de la política pública debilita su potencial, 
en virtud de que acepta la visión infrasocializada (undersocialized) o centrada en el 
actor atomizado homo economicus.



Para Cohen y Franco, la importancia de las políticas públicas radica en que “no 
sólo [pueden] mejora las condiciones de vida de la población, sino también (pue-
den contribuir) a asegurar el crecimiento económico futuro”; sin embargo, si esto es 
cierto, cabe preguntase ¿por qué no se registran mejoras evidentes en los indicadores 
sociales y económicos, y tampoco una reducción notable de la pobreza en los países 
que impulsan políticas públicas de acuerdo con estos paradigmas? La respuesta po-
dría encontrarse precisamente en el vínculo entre la teoría económica y la política 
pública, o quizá se trata de un problema distinto, puesto que en economías no neo-
liberales también se acude a las políticas públicas. 

En este sentido, para algunos autores no se puede reflexionar sobre las políticas 
públicas sin atender al tipo de políticas económicas con que se vinculan, y a las rela-
ciones sociales que defienden. Para otros, se trata de discusiones distintas, pues las 
políticas públicas se encargan de hacer más eficientes las acciones de gobierno sin 
atender a cuestiones ideológicas. Así, vincular el análisis de las políticas públicas con 
el neoliberalismo es un tema controvertido, que nos remite a estudiar con mayor aten-
ción la doble orientación de las políticas públicas, el knowledge of y el knowledge in. 

El número 40 de la revista Política y Cultura contribuye a estas discusiones. En 
el primer eje de análisis, “Estado y mercado en el neoliberalismo”, se presentan tres 
artículos que muestran cómo se puede abordar el estudio de las políticas públicas 
articulándolas con las políticas económicas de los organismos financieros interna-
cionales. Para ello, Felipe Curcó presenta, en “Estado y mercado en la crisis financie-
ra del capitalismo”, un análisis sobre la utilidad del pensamiento de Marx y Keynes 
para comprender la crisis financiera hipotecaria de 2007 y la crisis europea de la 
deuda soberana de 2010. Se trata de un documento útil para conocer la más reciente 
crisis del capitalismo global. Por su parte, José Puello-Socarrás y Angélica Gunturiz, 
en “¿Neoliberalismo social? Organismos multilaterales y programas de transferen-
cia monetaria condicionada”, analizan la forma en que los organismos financieros 
internacionales orientan las políticas sociales para funcionalizarlas con el proyecto 
neoliberal, lo que nos permite observar esta cercanía no sólo práctica, sino también 
teórica y epistemológica. En “Desencuentros entre desarrollo rural y neoliberalismo. 
El caso del Plan Meseta Tarasca, Michoacán, México”, Rufino Díaz analiza el Plan 
Meseta Tarasca creado en 1998 por el Colegio de Postgraduados, como un progra-
ma de desarrollo para generar estrategias de desarrollo regional en diversos ámbitos 
agrícolas de México, y sus desencuentros a partir de la llegada del neoliberalismo. 
Este artículo nos permite observar que existe más de una forma de pensar el desa-
rrollo social, y que la individualizadora no siempre ofrece los mejores resultados.



El segundo eje, “De la gestión a la metaevaluación”, propone distintas miradas 
sobre las políticas públicas a partir de su relación con la geopolítica. En este sentido, 
Francisca Gómez, en su trabajo “Políticas públicas críticas para y desde América 
Latina”, señala la necesidad de romper la hegemonía de los organismos financie-
ros internacionales en la determinación de las políticas públicas en América Latina, 
creando políticas públicas propias acordes a la realidad sociopolítica de la región. En 
este tenor, la autora propone utilizar la filosofía de la liberación de Enrique Dussel 
para determinar el sentido y orientación de este tipo de políticas públicas. Por su 
parte, Mariana Bobadilla, Martha Ileana Espejel et al., en “Propuesta de un esquema 
de evaluación para instrumentos de política ambiental”, presentan una propuesta de 
evaluación de la política ambiental, mostrando la complejidad de los problemas am-
bientales y la inexistencia de modelos de evaluación estandarizados para los evalua-
dores de dicha política en México, los autores proponen un esquema metodológico 
para la evaluación de los instrumentos de política ambiental. Finalmente, Myriam 
Cardozo, en “De la evaluación a la reformulación de políticas públicas”, analiza por 
medio del método comparativo los tipos de evaluaciones realizadas por dos organis-
mos evaluadores en México: por un lado, el Consejo Nacional para la Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) a nivel federal, el cual sigue una metodo-
logía de evaluación estandarizada, focalizada y principalmente basada en criterios 
eficientistas; por otro, las evaluaciones realizadas por Evalúa DF a nivel local, el cual 
se encarga de evaluar la política social del Gobierno del Distrito Federal, y pretende 
no basarse únicamente en resultados en términos de eficiencia. 

El eje “Estudios de caso” inicia con el artículo de Luis Alberto Fernández, “La 
organización gremial académica en la era neoliberal”, que analiza la influencia del 
neoliberalismo en el funcionamiento del Sindicato de Trabajadores de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (SITUAM), lo que permite pensar al neoliberalismo 
como un proyecto del capital que va más allá de la transformación de las políticas 
económicas. Por su parte, Mariano Barrera, en “Desregulación y ganancias extraor-
dinarias en el sector hidrocarburífero argentino”, analiza las políticas petroleras en 
la industria argentina a partir de 1990 y las consecuencias que trajo dicha decisión 
política y económica en las finanzas públicas y en el desarrollo social. La discusión 
que plantea este artículo no sólo es útil en el contexto de la convocatoria de este 
número de la revista, sino también porque en México esta es una discusión vigente. 
Por último, Alejandro Navarro, en “Cooperación entre municipios y tercer sector en 
políticas sociales: mitos y realidades”, analiza las percepciones que tienen las orga-
nizaciones de la sociedad civil (OSC) sobre sus interacciones con municipios en el 
diseño, ejecución y evaluación de políticas sociales.



En el eje “Matemáticas y ciencias sociales” presentamos el trabajo de Lucio Flo-
res y María Luisa García, “Evaluación de programas públicos mediante lógica difu-
sa: el caso del Programa Hábitat”, una propuesta alternativa a la práctica común de 
evaluación de políticas públicas, utilizando una metodología basada en la teoría de 
la lógica difusa y sus aplicaciones. En la “Carpeta gráfica” contamos con la colabo-
ración de Guillermo Castillo Ramírez, quien nos presenta el trabajo “Símbolos de la 
xenofobia. El muro fronterizo, imagen de la discriminación”, donde se muestra una 
serie de fotografías del muro fronterizo que separa México de Estados Unidos, y 
que en palabras del autor refleja la xenofobia y el racismo “hacia aquellos que lucen 
diferente, la exclusión por no tener”. 

Finalmente, en “Diversa”, Nadia Fuentes nos reseña el libro Déficit social en Mé-
xico, coordinado por Federico Novelo y Carlos García Villanueva, publicado por la 
UAM-Xochimilco. Por su parte, Mélany Barragán nos ofrece la reseña de El oficio 
de político de Manuel Alcántara Sáez, investigador de la Facultad de Derecho en la 
Universidad de Salamanca en España. Comité Editorial
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Núm. 41
Las múltiples miradas 
de la realidad social a partir 
de las ciencias sociales, 
humanidades y las artes
(primavera 2014)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/79

La realidad social se conoce a partir de la experiencia humana: de la forma 
en que los individuos –atravesados por categorías de género, clase, raza, eticidad, 
edad, etcétera– establecen relaciones en contextos histórico-geográficos específicos 
con sus rasgos político-económicos. La complejidad que supone el abordaje de estos 
aspectos implica nuevos desafíos para las ciencias sociales, las humanidades y las ar-
tes, que deben desarrollar nuevas herramientas teórico-metodológicas que permitan 
comprender, nombrar y desplegar articulaciones discursivas tan complejas como los 
fenómenos a los que refieren. 

En ese sentido, el establecimiento de diálogos interdisciplinares es fundamental 
para pensar la realidad social, atendiendo las problemáticas que plantea y propi-
ciando posibilidades de intervención social. La variedad de modos de entender los 
fenómenos sociales, sus enfoques y estrategias, la incorporación de voces y miradas 
distintas pueden incluso conducir al ejercicio de la investigación como propuesta 
epistémica que posee el potencial político para incidir en lo social. 

¿Cuáles son las preguntas que hoy se hacen los investigadores y artistas respec-
to a la realidad social contemporánea?, ¿cuáles son sus discusiones centrales? Los 
artículos reunidos en este número presentan diferentes aproximaciones teóricas y 
metodológicas al conocimiento y la sociedad. En ellos se analizan de manera crítica 
experiencias, miradas y representaciones de la realidad social generadas por comu-
nidades e individuos desde coordenadas espacio-temporales diversas, apelando a 
otros niveles de aproximación que van de lo macro a lo micro.



De tal modo, se revisan movimientos sociales cuyas expresiones culturales, ma-
terializadas en productos literarios, fotográficos y cinematográficos poseen una in-
tención política abierta y clara: el impulso del movimiento pacifista en México por 
medio de la literatura y la plástica durante las décadas de 1940 y 1950; la construc-
ción de imaginarios a partir del registro fotográfico de la experiencia de los Caracoles 
zapatistas; o la representación de problemáticas políticas y sociales latinoamericanas 
desde perspectivas decoloniales a través del cine, como en el caso de La hora de los 
hornos, de Fernando Solanas y Octavio Getino. 

Lo mismo ocurre desde el plano de la reflexión teórico-metodológica, donde 
la crítica a la modernidad mediante la crítica a la sociedad de mercados o el cues-
tionamiento al abordaje que proponía el pensamiento ilustrado de la historia y la 
memoria, así como a la relación del historiador con su objeto de estudio, es el punto 
de partida para la exploración de nuevas alternativas para pensar el estudio de la 
historia y la realidad social contemporánea. 

Por otra parte, el análisis de manifestaciones, representaciones e imaginarios 
sociales que reflejan la realidad social permiten un acercamiento multidimensional 
a las percepciones, aspiraciones, problemáticas y anhelos de un momento histórico 
social dado. Las utopías como enclaves de confluencia multidisciplinaria se presen-
tan como espacios de enorme riqueza para el análisis, como lo muestran las utopías 
renacentistas y socialistas o la utopía latinoamericanista. Los diversos enfoques y 
estrategias para abordar los procesos sociales en su complejidad –donde se destacan 
las tareas de desmontar dicotomías, desnaturalizar categorías, interrogar conceptos 
y desdibujar las fronteras disciplinares– son fundamentales no sólo para una mayor 
amplitud y alcance en la comprensión de las realidades sociales, sino para incidir en 
ellas, en la búsqueda de sociedades más justas –como lo entiende Nancy Fraser des-
de la teoría feminista– que abarquen las dimensiones económica (redistribución), 
cultural (reconocimiento) y política (representación). Comité Editorial
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Núm. 42
A cien años de la Primera 
Guerra Mundial
(otoño 2014)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/80

Hace cien años comenzó la Gran Guerra, el primer conflicto bélico global del 
siglo XX y uno de los más sangrientos que haya padecido la humanidad. Entre sus 
consecuencias principales se encuentran el fin del orden mundial decimonónico do-
minado por las grandes potencias europeas y el final de cuatro grandes imperios; 
la primacía de Estados Unidos entre las potencias mundiales; el surgimiento de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; además, fue el factor principal que forjó 
las condiciones sociales y económicas que dieron pie al ascenso del fascismo y el na-
zismo en Europa Occidental. Es decir, la Gran Guerra significó un reordenamiento 
político y económico del mundo que tuvo importantes consecuencias más allá del 
ámbito bélico, que afectaron los asuntos externos e internos de casi todas las naciones. 

En el terreno militar, América Latina tuvo un papel simbólico. La mayor parte 
de los países de la región declararon la guerra a las potencias centrales, pero sola-
mente la marina de Brasil y algunos elementos de su ejército y de su cuerpo médico 
participaron de manera efectiva en operaciones militares. Fueron de mayor enverga-
dura las consecuencias de la guerra en la vida económica, social y política de los paí-
ses latinoamericanos, y es precisamente en esos terrenos donde se ubica la temática 
de los artículos que integran este número de Política y Cultura. 

Destacan los aportes sobre la historia de la Argentina, nación con una serie de 
relaciones cercanas y complejas con los países europeos. Lucas Poy en “Juan B. Justo 
y el socialismo argentino ante la Primera Guerra Mundial (1909-1915)”, se ocupa del 
impacto del conflicto en las posturas del Partido Socialista Argentino, a partir de los 
escritos de Juan B. Justo y los editoriales del periódico La Vanguardia, para mostrar 
cómo consiguió formular una tesis original sobre el asunto.



Por su parte, Emiliano Gastón Sánchez, en “Pendientes de un hilo. Guerra co-
municacional y manipulación informativa en la prensa porteña durante los inicios 
de la Gran Guerra”, analiza un conjunto de periódicos bonaerenses para mostrar 
que el control británico de los cables submarinos y la oferta informativa de agencias 
noticiosas de países aliados, como Havas y Reuters, contribuyeron para forjar una 
opinión pública simpatizante con la Triple Entente. Diego Gabriel Echezarreta y Ale-
jandro Martín Yaverovski, en “El anarquismo argentino y la Gran Guerra” examinan 
el debate que desató la guerra en el interior de ese movimiento político, dañado por 
la represión del Centenario. Dicha controversia giró en torno a cuestiones como la 
interpretación de la guerra y el rol que debía desempeñar la minoría revolucionaria. 

Mario Ojeda Revah, en “América Latina y la Gran Guerra. Un acercamiento a la 
cuestión”, analiza la dislocación del comercio trasatlántico y sus repercusiones sobre 
las economías latinoamericanas, así como la cobertura de la guerra europea por la 
prensa latinoamericana y la renovación que ésta experimentó al enviar corresponsa-
les de guerra sin las mediaciones de las agencias europeas. A su vez, Agustina Rayes, 
en “Los destinos de las exportaciones y la neutralidad argentina durante la Primera 
Guerra Mundial”, estudia el peso de la distribución geográfica prebélica de las expor-
taciones en la postura neutral de Argentina durante el conflicto. 

En cuanto a los asuntos nacionales, y añadiendo al marco de la Gran Guerra la 
influencia de la Revolución Mexicana, Francisco Peredo, en su artículo “Entre la in-
triga diplomática y la propaganda fílmica. México y el cine estadounidense durante la 
Primera Guerra Mundial”, señala que la industria fílmica estadounidense produjo un 
discurso propagandístico sobre los aparentes peligros que significaban para su país 
los alemanes, japoneses, mexicanos y/o latinos en general. 

En la Carpeta Gráfica se ofrece la visión de Guillermo Castillo Ramírez sobre 
los O’odhams (pápagos), un grupo étnico del Noroeste de México, en el ámbito de un 
proyecto de investigación doctoral sobre la migración desde sus asentamientos en el 
desierto de Altar a las ciudades de Caborca, Sonoyta y Peñasco, en Sonora. 

En la sección de Matemáticas y ciencias sociales, César Armando Salazar y Alei-
da Azamar Alonso, en “Flexibilidad y precarización del mercado de trabajo en Méxi-
co”, sostienen que la aplicación de medidas, como la eliminación de las instituciones 
reguladoras del factor trabajo, propiciarían una mayor oferta y calidad en el mercado 
laboral, lo cual no se ha cumplido en el modelo neoliberal. Comité Editorial
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Núm. 43
México: de proyecto de 
nación a modelo de negocio
(primavera 2015)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/81

Han transcurrido poco más de tres décadas desde la modernización neoli-
beral de México. En este lapso, las universidades generaron una vasta producción 
de libros y otros textos que dan cuenta de los cambios que dicha modernización ha 
dibujado en la economía, la sociedad, la cultura y la política. 

En esta ocasión preparamos un número temático de la revista Política y Cultura 
alrededor de la interrogante: “México: ¿de proyecto de nación a modelo de nego-
cios?”, para abordar algunos rasgos de la actual configuración del Estado y sus cada 
día más claras relaciones orgánicas con el gran capital. En los diversos artículos que 
integran este número, el debate actual sobre el Estado mexicano abreva en viejas dis-
cusiones, y en nuevas orientaciones teóricas. Entonces, como ahora, se presta aten-
ción en la composición del Estado, el modelo de organización, sus funciones y las 
formas en las que se vincula, en el plano nacional, con sociedad y mercado; y en lo 
internacional, con los poderosos grupos hegemónicos. 

Han pasado tres décadas desde la puesta en marcha de la nueva forma de acu-
mulación del capitalismo; durante la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado 
(1982-1988), y hacia la culminación del ciclo de las llamadas reformas estructurales 
(la Ley Federal del Trabajo, 2012; la de Telecomunicaciones y la Energética, 2013, por 
citar las más relevantes) se observa el profundo cambio, con dimensión de horizonte 
histórico, que deviene el fin del pacto social negociado tras la revolución de 1910. 

Las transformaciones que se registran han ocurrido al tenor de la mundialización 
capitalista, o globalización neoliberal; es decir, como parte de los rediseños impulsa-
dos por las economías centrales desde la década de 1970 hacia las naciones periféricas: 
privatizaciones, liberalización de los mercados, desregulación estatal, transferencia 
de funciones otrora obligatorias del Estado hacia la llamada sociedad civil organiza-
da, modificación del mundo del trabajo y supresión o desmantelamiento de sus orga-
nizaciones de representación, apropiación de recursos naturales y transferencia de la 
renta hacia las economías centrales, entre otros rasgos fundamentales. 



El asunto planteado en el tema general es fundamental para la comprensión del 
estado de cosas que actualmente vivimos en México y, ciertamente, polémico: el de-
bate alrededor de un proyecto de nación supone, de entrada, la revisión del concepto 
mismo de Nación, en el escenario mundial del avance indiscutible de intercomuni-
caciones dependientes y diferenciadas de economía, política, sociedad y cultura. En 
ese sentido, los artículos que se incluyen en este número ofrecen una panorámica 
que caracteriza al Estado mexicano y a su régimen político más cercano a un “mo-
delo de negocios” que al viejo Estado liberal, de corte benefactor. Quizá dicha carac-
terización nos acerque aún más a la comprensión de que el Estado opera bajo esos 
modelos en tanto que el rasgo neoliberal supone, precisamente, esa transformación 
estructural benefactora por una que, velando los intereses del gran capital, asume sus 
formas de organización y de acción. 

En las últimas décadas del siglo pasado –vale la pena el ejercicio de la memoria– 
el mundo occidental de intelectuales y académicos discutía sobre el fin del bloque 
socialista, el agotamiento del paradigma marxista –el fin de la historia por el fin de la 
lucha de clases– y, con ello, no solamente el fin de la Guerra Fría sino la consolida-
ción del pensamiento único; los partidos comunistas europeos planteaban, entonces, 
su autoanulación al trocar hacia el “eurocomunismo”, a la par que sus homólogos 
liberales discutían acerca del “gobierno mundial” –alimentado por los avances en 
la conformación de la eurozona– y sus homólogos de la derecha reconfiguraban sus 
plataformas –desplazando crecientemente a las vertientes cristianas y católicas hacia 
sus particulares interpretaciones. A ello agréguese la ruptura en las luchas populares: 
por un lado, las exigencias de los trabajadores del campo y de la ciudad y, por el otro, 
la “emergencia” de las demandas sectoriales, específicas, ciudadanas y desclazadas 
que, no por añejas y legítimas, vieron “nichos” para la acción antes imposibles. 

En tanto, las nuevas discusiones abrevan en fenómenos que han alcanzado un 
ascenso dramático: las poblaciones migrantes del centro y del sur del subcontinente 
que yacen, por decenas de miles, en fosas anónimas a lo largo del país; el ejercicio del 
terror por parte de las corporaciones ilegales del llamado “crimen organizado” que, 
en su avance implacable por domar “plazas”, han sembrado de cuerpos los campos 
mexicanos; el flagelo del feminicidio que tiende a extenderse por las ciudades del 
centro y del sur del país. De ahí la importancia del trabajo del periodista Reveles, 
quien aporta un artículo de investigación, en el que apunta claramente al antes y al 
después de la matanza de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero: el anonimato de las varias 
centenas de miles de víctimas de los últimos doce años se conjura con los nombres 
de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.



La reflexión alrededor de los cada día más estrechos vínculos entre empresas 
y gobierno, derivados de las privatizaciones iniciadas en 1988, se expresa en cuatro 
artículos: los alcances de las reformas en materia de radiodifusión y telecomunica-
ciones; la relación entre organizaciones estatales criminales y empresarios en el caso 
de la agroindustria del aguacate en el sur de Michoacán; el avance de la americaniza-
ción de la globalización neoliberal ejemplificado en el análisis del management y el 
privatismo; y por último, el trabajo que aborda la privatización del sector energético 
como la culminación de un modelo de negocios que satisface las demandas de insti-
tucionalidad de las corporaciones globales estadounidenses. 

Se incluye también un artículo que revisa la trayectoria de la izquierda comu-
nista mexicana y su atropellada relación con el Estado, para contribuir a visibilizar 
los horizontes de posibilidad de la izquierda frente a la plataforma ideológica del 
neoliberalismo, en sus vertientes liberal y conservadora. 

En este número de Política y Cultura convocamos a un debate acerca de la situa-
ción actual del Estado, el mercado y la sociedad en México. Confiamos en contribuir 
al pensamiento y al diálogo sobre los grandes problemas nacionales y mundiales. 
Hablar acerca de esos viejos y actuales problemas, a la luz de lo que sucede desde 
hace 30 años –en cuanto a las estructuras– y al flagelo violento que ensombrece 
nuestro aliento colectivo desde hace ya varios lustros, puede ayudarnos a compre-
henderlos, colocándonos en los claros que abren los pasos de hombres y mujeres 
que piensan, estudian y actúan para ganarle al sombrío fin de época del que también 
somos protagonistas. Comité Editorial
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Núm. 44
Respuestas organizadas 
de la sociedad civil para 
la defensa de la vida, 
el patrimonio y el territorio
(otoño 2015)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/82

Desde la lógica de la acumulación global del capital y sus políticas neoli-
berales, pueblos y comunidades de todo el mundo enfrentan la disyuntiva de aceptar 
las nuevas condiciones que impone el neoliberalismo o defender sus derechos y te-
rritorios a partir de la organización social y la búsqueda de estrategias políticas que 
les permitan retener lo que les quieren arrebatar. El objetivo del presente número 
de la revista Política y Cultura es mostrar las distintas maneras en que la sociedad 
se organiza en esta defensa de la vida, el patrimonio y el territorio ante la embestida 
neoliberal. Llevamos más de tres décadas en esta lógica de acumulación y en los 
últimos años se ha acentuado el nivel de conflictividad; frente a esta problemática 
se multiplica la organización, las resistencias y las luchas sociales. Estas experiencias 
ilustran diversas interacciones frente al Estado mexicano, que dejó de ser el ogro 
filantrópico para convertirse en el facilitador de negocios y promotor de la venta de 
lo mexicano, y cuando enfrenta resistencia en sus políticas, utiliza distintos métodos 
para combatirla, lo que ha implicado la transformación de sus políticas de seguridad 
e incluso el uso de paramilitares. 

La primera sección de este número, “Respuestas organizadas de la sociedad ci-
vil”, presenta el recorrido histórico y análisis de dos casos de la realidad mexicana 
contemporánea; en primer lugar, Enrique Guerra Manzo, en “Las autodefensas de 
Michoacán. Movimiento social, paramilitarismo y neocaciquismo”, nos entrega un 
análisis sobre la organización y los levantamientos populares ocurridos desde 2013 
en Michoacán y lo que ha implicado que las poblaciones de ese estado decidan ar-
marse para defenderse del crimen organizado. Por su parte, René David Benítez Ri-
vera, en “La Policía Comunitaria. Experiencia de organización y lucha en la montaña 
de Guerrero”, analiza el proceso del surgimiento de la Policía Comunitaria en dicho 
estado, y su papel en la defensa del territorio bajo la disputa por los recursos frente a 
las actividades mineras trasnacionales y el Estado mexicano que las fomenta, a pesar 
de los daños irreversibles que ocasionan al planeta. 



En la sección “Diversas experiencias organizativas desde la sociedad civil en 
defensa de la vida, el territorio y el patrimonio”, Katia Olalde Rico, en “Marcos de 
duelo en la guerra contra el narcotráfico en México”, analiza las experiencias senso-
riales y afectivas generadas a partir del inicio de la guerra en México desde el 2007. 
Por su parte, Alejandra Toscana Aparicio y Rebeca Granados Ramírez analizan la 
organización social en torno a los distintos proyectos empresariales en el Parque Na-
cional Nevado de Toluca. Adriana Sandoval Moreno y María Griselda Günther, en 
su artículo “Organización social y autogestión del agua. Comunidades de la Ciéne-
ga de Chapala, Michoacán”, analizan la organización social en dichas comunidades, 
particularmente sus actividades de gestión del agua para consumo humano. En esta 
sección destaca el análisis de Elías Levín Rojo, Emma González, Yael Lugo García y 
Natasha Murga Chávez, con el artículo “Yo elijo. Participación política y derechos a 
la ciudadanía de las personas con discapacidad”, quienes analizan los problemas que 
enfrentaron los votantes con discapacidad en el proceso electoral de 2012, y aborda 
las implicaciones y dificultades del ejercicio de la ciudadanía. 

La sección “Transformaciones del Estado nacional e incidencia en los ámbitos 
de seguridad pública y justicia” analiza la reacción del Estado ante las diversas formas 
de lucha y organización social en defensa de los derechos y bienes comunes. Gerardo 
Hernández Hernández, en su artículo “Análisis de la política de seguridad en México 
2006-2012”, estudia la ejecución de la política de seguridad del periodo presidencial 
iniciado en 2006 denominada guerra contra la delincuencia y contra el narcotráfico 
(lo que muestra la ambigüedad de la decisión estatal de optar por la violencia). Por 
su parte, Adrián Galindo de Pablo, en “El paramilitarismo en Chiapas. Respuesta del 
poder contra la sociedad organizada”, señala que el Estado mexicano hace uso del 
paramilitarismo para contener a los movimientos sociales, analiza en particular el 
caso del zapatismo, y muestra que mediante el miedo y la violencia no militar pero 
sí armada, el Estado mexicano intenta destruir la fuerza organizada de los pueblos 
indígenas que defienden su territorio. Comité Editorial
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Núm. 45
Desastres, políticas públicas 
y sociedad civil
(primavera 2016)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/83

En épocas antiguas los desastres eran vistos como un castigo divino y 
se explicaban a partir de las creencias religiosas; su prevención radicaba en el buen 
comportamiento humano y sus consecuencias se atendían por medio de la caridad y 
la voluntad compasiva de los grupos que ejercían el poder. 

Después de las dos guerras mundiales y con el avance del desarrollo científico y 
tecnológico, el tema de los desastres y riesgos pasó al dominio de las sociedades tec-
nócratas y se abrió paso a las organizaciones de gobiernos para conformar un ámbito 
ambiguo entre las amenazas de la guerra y las fuerzas de la naturaleza. De ahí surge 
y se fortalece la idea del “desastre natural”, cuya dominancia interpretativa se con-
centró en las ciencias naturales y en la intervención de las ingenierías antirriesgos. 

Actualmente vivimos un periodo que transita hacia la comprensión del riesgo 
y el desastre como fenómenos de carácter social y que esclarece el papel no deter-
minante de las amenazas naturales y antropogénicas. Así, frente a los desastres y su 
deseable reducción, reconocemos la posibilidad de identificación de roles, responsa-
bilidades y respuestas de actores sociales y gubernamentales, así como el papel de las 
instituciones sociales y políticas. 

Este número reúne diversos artículos de actualidad que reflejan la complejidad 
de los problemas asociados con riesgos y desastres. La diversidad de miradas y aná-
lisis muestra que ya no es posible pensar de manera desintegrada ni unívoca. Los 
retos que exponen los autores dejan espacios y plantean interrogantes para nuevas 
reflexiones y propuestas concretas desde distintos lugares y disciplinas.



La transición de esas etapas de comprensión y de reacción social de los desastres 
se refleja en las necesidades emergentes de organización y de formación de perso-
nal adecuado. El artículo “La educación continuada en el proceso de reducción de 
desastres: experiencias cubanas”, es muestra de esta condición; resultan interesantes 
las experiencias de un país reconocido por sus éxitos en la reducción de efectos ad-
versos de huracanes –y no muy cercano a las expectativas del management–, que 
fue y es referente en las administraciones pública y privada en países capitalistas 
avanzados. Dos artículos permiten ponderar la condición de México respecto de sus 
avances y estancamientos en la esfera de las responsabilidades gubernamentales y las 
reacciones en la población civil para reducir desastres: “Vulnerabilidad en Tlatelolco 
a tres décadas de los sismos de 1985” y “Cultura política y el suceso trágico de la 
guardería ABC en Hermosillo, Sonora”. A pesar de que plantean diferentes amenazas 
o mediadores desastrosos (la vulnerabilidad y la cultura política) sugieren proble-
mas comunes de imprevisión e impunidad, entre otros. 

Se presentan dos visiones relacionadas con los procesos de reubicación. “La reu-
bicación humana por desastre en Angangueo, Michoacán. Entre la participación y 
significación social”, síntesis de un proceso típico en el que una población afectada 
por un desastre natural recibe respuesta a partir de un programa gubernamental de 
reubicación de familias afectadas en “áreas de riesgo”; dicho programa superó están-
dares de construcción de viviendas, mas no logró ofrecer una necesaria respuesta 
integral. No muy distante en la perspectiva crítica se encuentra el artículo “La reu-
bicación como proceso de desterritorialización”, una visión aguda de la imposición 
de una forma de vivir el territorio comunitario en las reubicaciones del programa 
“Ciudades rurales sustentables” que conformó un experimento fallido en el estado 
de Chiapas. Una sugerente reflexión que permite leer dicha imposición como una 
suerte de despojo de las tradiciones de uso y vida del territorio. 

Se abordan asimismo otros temas concurrentes que relacionan las inundacio-
nes con reacciones sociales vistas en la participación de la población afectada y se 
cuentan también las invariables respuestas fallidas de agentes gubernamentales. 
“Prácticas de neoliberalización y desastre por inundación. El caso del municipio de 
Cuautitlán, Estado de México”, documenta los rasgos del actual modelo económico 
y político neoliberal, que permite coincidir el interés por los negocios inmobiliarios 
e industriales de una élite privilegiada con los funcionarios municipales y estatales 
por encima de los seres humanos afectados. “Arte después de la inundación. Dos 
casos de procesamiento de la dislocación después de la catástrofe”, aborda el caso 
de la inundación en la ciudad de La Plata, Argentina; las formas de acercarse a esa 
experiencia se relacionan con accesos no tradicionales de abordaje del fenómeno 
riesgo-desastre y aporta frescura en los planos de interpretación de los fenómenos 
de comportamiento colectivo no influidos por la sociología anglosajona. La pro-



ducción de arte y la necesidad de preservar el patrimonio cultural amenazado por 
fuerzas de la naturaleza que se expresan de manera destructiva, vincula este artículo 
con “Vulnerabilidad y patrimonio biocultural en Tacotalpa, Tabasco”, que atiende 
las regulares inundaciones del río Grijalva a partir de la perspectiva de la cuenca 
transfronteriza y del enfoque de identificación de vulnerabilidades frente a inunda-
ciones que impactarían negativamente los elementos del patrimonio biocultural de 
las zonas afectadas. 

Las contribuciones de este número privilegian el punto de vista de los grupos 
sociales afectados o en riesgo, así como sus eventuales posibilidades de mejoría de 
las formas de organización para anticiparse a los desastres; en suma, reflexionan en 
torno a los poderes, actores e instituciones que intervienen ante riesgos y desastres, 
y analizan las consecuencias sociales que de ello se derivan. Comité Editorial
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Núm. 46
Violencia: 
reflexiones teóricas
(otoño 2016)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/84

En los últimos años, la violencia como tema de investigación se ha vuelto 
una prioridad y un asunto urgente tanto en las ciencias sociales como en las deno-
minadas “biológicas”. Lo anterior nos llevó a plantear la necesidad de publicar un 
número con esta temática. 

La primera parte busca analizar significados y aproximaciones teóricas al con-
cepto de violencia, y está integrada por cuatro artículos: en el primero, “La violencia. 
Conceptualización y elementos para su estudio”, se consideran dos posibles aproxi-
maciones al concepto: un evento de uso de la fuerza para causar daño y la negación 
del otro. El segundo, “El giro viopolítico. Violance y desconstrucción”, se refiere al 
uso del término como algo malo y muestra que definirla como “mala”, no ayuda a 
su comprensión. En el tercero, “Los gestos de la violencia”, se hace un análisis de los 
múltiples rostros que, a lo largo de la historia, presenta la violencia, haciendo énfasis 
en el modo en que ésta determina las formas de socialización y de interacción de los 
seres humanos. El cuarto, “Hacia una exploración del concepto de violencia y algu-
nas de sus implicaciones en educación”, no sólo continúa con la reflexión sobre el 
concepto, sino que busca entender su significado para las distintas ciencias sociales 
y su impacto en el ámbito educativo, directamente en el espacio escolar. 

En la segunda parte, Los impactos socioeconómico, político y cultural del ne-
gocio de las drogas, presentamos el artículo “Los territorios ilegales mexicanos y la 
violencia regional en Michoacán”, en el que se revisa el concepto de “territorio ilegal” 
y se analiza la supuesta relación entre un vacío de poder y el desarrollo de activida-
des ilegales como dinámica histórica que ha caracterizado al campo y la vida econó-
mica en Tierra Caliente, Michoacán. La tercera parte, Ética, impunidad e injusticia, 
cuenta con el trabajo “Construcción de la violencia en México. Un análisis desde la 
teoría literaria”, donde el autor reflexiona sobre el discurso oficial y la representación 
mediática del narcotráfico, específicamente en la construcción de la “guerra contra 
el narco” de Felipe Calderón. 



En la cuarta parte, Violencia, construcción de sujetos y ejercicio del poder, se 
presentan tres artículos: el primero, “Pensar la violencia de las mujeres. La construc-
ción de la figura delincuente”, analiza la forma en que se llega a concebir a la mujer 
como delincuente o como sujeto capaz de ejercer violencia, reflexionando sobre la 
medida en que esto es contradictorio con la construcción cultural de lo femenino, lo 
que resulta sugerente. El segundo, “El monstruo y el potro: el Homo sacer totalizado”, 
propone una reflexión que resulta interesante al extrapolarse también a otras formas 
de orden súbdito-gobernante, amo-esclavo, etcétera. El tercero, “Comunidad y vio-
lencia”, señala que las comunidades humanas se integran a partir de ideas o valores 
compartidos, como libertad, equidad, justicia, pero se agrupan finalmente a partir 
de temores compartidos y con la violencia en la base misma de su integración. 

Los artículos que se presentan en este número, sin duda dan cuenta de la im-
portancia de la discusión teórica sobre el tema de la violencia en todas sus manifes-
taciones, en diferentes espacios y a partir de miradas interdisciplinarias. Analizar, 
entender y deconstruir la violencia puede ayudar a comprender la realidad actual: 
la violencia sistémica es omnipresente, la simbólica se deja de ver a fuerza de ser 
cotidiana y la directa la sufrimos y tememos a cada paso. Este número busca ser una 
aportación en este sentido, esperamos que cumpla su cometido. Comité Editorial
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Núm. 47
Evaluación de políticas 
y programas públicos
(primavera 2017) 
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/85

A partir de la década de 1980, la evaluación de políticas y programas públicos 
adquirió mayor relevancia como una práctica esencial de la administración pública 
en la mayoría de los países occidentales. La centralidad de la evaluación como parte 
de los procedimientos cotidianos de los gobiernos, trajo como consecuencia que 
tanto los métodos como las técnicas, e incluso el uso de los resultados de la práctica 
evaluativa, evolucionaran rápidamente. 

El creciente uso de la evaluación responde a la articulación de dos procesos 
principales. El primero tiene que ver con las reformas institucionales y administra-
tivas impulsadas por los países para resolver las crisis del Estado de las décadas de 
1970 y 1980. El segundo proceso se da en la década de 1990, a raíz de la pérdida de 
legitimidad de los gobiernos, y se traduce en el surgimiento de un modelo geren-
cial o posburocrático de administración pública, llamado “nueva gestión pública” 
(NGP). Este modelo persigue un óptimo desempeño del sector público, a partir de 
la eficiencia y eficacia de sus resultados, es decir, una administración que satisfaga 
las necesidades reales de los ciudadanos al menor costo posible, favoreciendo para 
ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de 
los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Para 
alcanzar estos fundamentos, esta corriente promovió a la evaluación como una he-
rramienta de la gestión pública orientada a resultados. 

Al menos en América Latina, un tercer proceso se intensifica en los albores del 
siglo XXI. La presión ejercida por diferentes actores sociales, que comenzaron a de-
mandar transparencia en la asignación y uso de los recursos públicos, posicionó a la 
evaluación no sólo como un mecanismo de corrección de las políticas y programas, 
sino también como una forma de exigirle al gobierno rendición de cuentas.



La evaluación es un componente esencial del ciclo de las políticas y no debe 
confundirse con el monitoreo de acciones. Se concibe como una investigación apli-
cada, de tendencia interdisciplinaria, realizada mediante la aplicación de un método 
sistemático, cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar una realidad, así como apor-
tar elementos al proceso de toma de decisiones, que permitan mejorar los efectos 
de la actividad evaluada; es decir, la evaluación busca conocer la eficacia, eficiencia, 
resultados e impacto logrados previstos o no. Este conocimiento contribuye a mejo-
rar el diseño de la política o a elaborar acciones futuras complementarias y brindar 
la oportunidad de rendir cuentas a la sociedad sobre la actuación gubernamental. 
Puede cubrir todo el proceso de la política o programas o sólo algunas de sus etapas. 

La evaluación es impulsada por organismos internacionales como el Banco 
Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y se 
desarrolla de manera diferenciada en países de América Latina. Estados Unidos se 
caracteriza por su experimentalismo pretayloriano en el campo educativo y el Reino 
Unido en materia de servicios públicos presenta avances desde hace ya un siglo. En 
el caso de México se destaca un enfoque positivista en los programas federales que 
reciben recursos fiscales y están sujetos a reglas de operación, especialmente en el 
campo de la política social. Actualmente también se cuenta con evaluaciones que 
valoran los logros de los programas ambientales. 

Estudios referidos a evaluaciones de políticas y programas públicos ambientales 
identifican dos enfoques principales: el de “arriba hacia abajo” conducido por ex-
pertos, y el de “abajo hacia arriba” basado en la participación de los distintos actores 
involucrados. El primero tiene sus raíces en el reduccionismo científico y usa espe-
cíficamente indicadores cuantitativos. Este enfoque pretende cuantificar las comple-
jidades de los sistemas dinámicos, pero no enfatiza, necesariamente, la variedad de 
perspectivas de los receptores de los impactos de las políticas y programas. 

El segundo enfoque metodológico se basa en una filosofía de participación, en-
cuentra su soporte en las ciencias sociales y promueve la inclusión de indicadores 
cualitativos en la evaluación. Esta corriente enfatiza la importancia de entender el 
contexto de evaluación con el objeto de evaluar en función de los objetivos y priori-
dades de los agentes, argumentando que la sustentabilidad es un prerrequisito de la 
política ambiental y, por lo tanto, su diseño e implementación debe ser un proceso 
continuo de aprendizaje entre éstos. 

A nivel local se destaca la experiencia de la Ciudad de México con Evalúa DF, 
que ha tratado de aplicar un enfoque constructivista en sus evaluaciones y de desa-
rrollar una práctica diferente a la federal. Aunque también hay otros gobiernos es-
tatales que enfocan sus esfuerzos a diseñar e instrumentar un sistema de evaluación 
orientado a mejorar los programas públicos, es el caso de Jalisco. En este número de 
la revista se encuentra un artículo que analiza este sistema. 



La evaluación de programas y políticas públicas como eje central del presente 
número de Política y Cultura, es abordado por los autores a partir de diversas ver-
tientes; se analiza el papel ejercido por los evaluadores durante las últimas décadas 
en México, así como la importancia de la participación de la ciudadanía en la eva-
luación de programas públicos, la necesidad de discutir las evaluaciones de impacto 
y sus métodos en América Latina, y el rol de nuevos actores en los procesos evalua-
tivos, como es el caso de las redes de evaluación trasnacionales. 

De esta manera, se brinda a los lectores la posibilidad de tener un acercamiento 
a casos particulares de evaluación a partir de multiplicidad de análisis desarrollados 
con la aplicación de métodos, técnicas y aportes teóricos sobre la evaluación. Espera-
mos que los artículos de este número contribuyan al debate y análisis de los avances 
y desafíos de la evaluación de políticas y programas públicos. Comité Editorial
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Núm. 48
100 años de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos
(otoño 2017)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/86

El objetivo del presente número de la revista Política y Cultura es captar los di-
versos procesos históricos y sociales en los que ha estado sometida nuestra actual 
Constitución Política y las repercusiones legales y formales propiciadas, desde su ori-
ginal forma, hasta las diversas transformaciones y aplicaciones que ha sufrido a lo lar-
go de cien años. Estos procesos reflejan la variedad de posturas, proyectos nacionales 
y condiciones históricas por los que han atravesado los diversos gobiernos y se han 
reflejado en las cambiantes formas del documento. 

Como señala Javier Garciadiego, en un esfuerzo análogo al que realizamos en 
este número, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, sin duda, 
el documento más importante, no sólo del proceso histórico que conocemos bajo el 
nombre de Revolución mexicana sino de la vida política e institucional de este país 
y de su futuro más cercano. Las razones de esta afirmación son diversas: en primer 
lugar, representó –en su época de promulgación– la Constitución más avanzada del 
mundo al dotársele de un sentido social cuando el Congreso Constituyente incorporó 
las principales demandas revolucionarias (amplia distribución de la riqueza y recur-
sos naturales en la población, mejores condiciones laborales, derecho a la educación, 
entre otras), las cuales giraron hacia el beneficio de los habitantes de la nación; en 
segundo, es importante mencionar que es la única Constitución en la historia con-
temporánea de México que ha durado un siglo, lo cual nos da una idea de su solidez 
institucional. Y, finalmente, fue y sigue siendo un producto constante de la confluen-
cia de las diversas fuerzas convergentes en la vida nacional, constituyéndose, al mismo 
tiempo, normativa y expresión de la actividad nacional; por ello, no es un documento 
muerto ni aferrado dogmáticamente a sus orígenes, por el contrario, ha sido muchas 
veces interpretada y modificada para dar cabida a las realidades cambiantes.



Así, la importancia de generar una serie de balances como los que en este nú-
mero se presentan, no se remite solamente a cumplir un deber patriótico o un home-
naje cívico a una conmemoración con sabor oficialista sino, en contraste, se trata de 
aprovechar la efeméride para subrayar la valoración histórica de un documento de tal 
relevancia que, pese a todas las modificaciones de las que ha sido objeto, es incuestio-
nable su vigencia como normatividad, conservando en lo general una esencia desde el 
momento de su creación, permaneciendo hoy como amalgama de visiones, proyectos 
y formas específicas de hacer la política, que dan cuenta de la multiplicidad histórica 
y social del país. Entender hoy la Constitución y sus recorridos es vislumbrar no sólo 
el pasado generador sino las posibles tendencias futuras y opciones sobre las cuales la 
nación tendrá que elegir los caminos a seguir. 

Basados en estas premisas, este número se estructuró en torno a la idea de ras-
trear dichos desarrollos históricamente, privilegiando lo sucedido durante el proce-
so revolucionario y sus continuidades en las décadas siguientes al fin del conflicto 
armado, los procesos de mediana duración que vieron su génesis durante esta co-
yuntura y las aplicaciones concretas que la Constitución tiene en la realidad mexica-
na a la hora de ejecutar su mandato en casos concretos.

La primera sección, Nuevas lecturas del Congreso Constituyente de 1917, se 
centra en los procesos que le dieron vida a la Carta Magna, enfocados principalmen-
te en las condiciones políticas y sociales específicas en las que se gestó el proyecto 
constitucional. De esta manera, en el artículo de Nicolás Cárdenas García y Enrique 
Guerra Manzo, “De revolucionarios a legisladores. El proceso político del Congre-
so Constituyente de 1916-1917”, se resalta la manera en la que en breves semanas 
dicho Congreso se transformó en una asamblea legislativa autónoma cuyos líderes 
colaboraron momentáneamente a la par, sin imponer sus lealtades personales; és-
tos se concibieron como representantes de la nación conscientes de tener el futuro 
del país en sus manos considerando algunas propuestas elaboradas por el Primer 
Jefe, Venustiano Carranza. Dicha actitud les permitió conformar una fuerza polí-
tica como expresión de la soberanía popular. Por su parte, el texto de Rhina Roux, 
“República y bienes comunes. La originalidad de la Constitución de 1917”, aborda la 
importancia de la Carta Magna como un instrumento jurídico que permitió alejar 
la tierra y los bienes naturales de los circuitos del mercado y colocarlos dentro del 
patrimonio público de la nación; un hecho peculiar en la tradición jurídica liberal.

En la sección Texto constitucional mexicano: historia y cambio, se destacan las 
transformaciones que a mediano plazo el proceso revolucionario abrió y que cobra-
ron forma en las décadas posteriores al final del conflicto armado. Sobre esta idea se 
encuentra el artículo “El sufragio femenino y la Constitución de 1917. Una revisión”, 
de Ana Lau Jaiven y Roxana Rodríguez Bravo, quienes realizan un recuento de las 
diversas perspectivas políticas en torno al debate del voto femenino durante el pri-



mer cuarto del siglo XX. En este estudio se observa claramente cómo el movimiento 
revolucionario colocó en el espacio público a nuevos actores, quienes reivindica-
ron sus propios intereses y lograron posteriormente obtener un reconocimiento por 
parte de las instituciones en el poder, dando una muestra de la manera en la cual la 
Revolución mexicana fue verdaderamente plural.

La siguiente sección, La Constitución y su aplicación a la realidad mexicana, 
subraya la parte concreta de cualquier texto legislativo, es decir, el momento de su 
aplicación fáctica en la realidad nacional, lo cual implica no sólo la ejecución de las 
leyes sino todo el trabajo de interpretación de los escenarios desde donde se legi-
tima cualquier decisión. Lo anterior se expresa en el artículo de Harim Benjamín 
Gutiérrez Márquez, “La desaparición de poderes en México y su puesta en práctica: 
los casos de Guerrero (1960-1961) e Hidalgo (1975)”, cuyo planteamiento central se 
orienta hacia considerar la desaparición de poderes en nuestro país como una for-
ma de intervención federal para resolver graves problemáticas en las regiones. Esto 
representa una muestra del tradicional autoritarismo de los gobiernos mexicanos 
en el siglo XX, pues su aplicación discrecional sirvió para remover actores políticos 
incómodos para el régimen.

El número cierra con la sección La Constitución de 1917 y sus implicaciones 
en el ámbito religioso, que contiene dos artículos. El primero es de Laura Alarcón 
Menchaca, versa acerca del fracaso de una serie de actores políticos jaliscienses, 
agrupados en torno al Partido Católico, quienes intentaron influir en el Congreso 
Constituyente de 1916-1917 a favor de la modificación de artículos referentes a la 
educación, el orden público, la libertad de cultos, entre otros, no habiendo visto ma-
terializadas sus aspiraciones en la legislación final. El segundo texto, “La jerarquía 
católica en el exilio frente al nuevo marco jurídico revolucionario de 1917”, es de Ma-
ría Gabriela Aguirre Cristiani, quien explica que el conflicto revolucionario reavivó 
las tensiones religiosas a grado tal que buena parte de la jerarquía eclesiástica tuvo 
que abandonar el país en 1914 y desde ahí, a raíz de la promulgación de la Constitu-
ción en 1917, realizar una serie de protestas pacíficas basadas en la redacción y firma 
de documentos de inconformidad y exigencia del derecho de libre culto.

Así, el número que el lector tiene es sus manos es un esfuerzo colectivo, des-
de distintos ángulos históricos que, sin duda, enriquecerán la discusión acerca de 
la génesis, desarrollo y futuro próximo de nuestra, ahora centenaria, Constitución 
Política. Esperamos que lo anterior signifique una contribución relevante y evite con-
vertirse solamente en una celebración más. Comité Editorial
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Núm. 49
Las ciudades, organización 
política y demografía
(primavera 2018)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/87

Vivimos en un mundo interconectado donde dominan los modos de acción e 
interacción urbanos. Esta urbanidad dominante genera una visión del mundo di-
ferente a la de mediados del siglo XX, que se caracterizó por una mayor injerencia 
de los Estados-nación en los asuntos urbanos. Es cierto que la extensión del tejido 
urbano es cada vez más visible, y que el aumento del peso demográfico de las ciu-
dades es confirmado por varios investigadores y transmitido por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). Otros investigadores cuestionan estas medidas de 
urbanización y los efectos de su discurso triunfalista. Pero un hecho sigue siendo in-
discutible: la urbanidad como un conjunto de códigos culturales, políticos y sociales 
se está convirtiendo en rasgo dominante de la condición contemporánea. 

En este número se examinan los efectos políticos y culturales de la urbanización, 
sobre todo las maneras como las grandes ciudades cambian los procesos sociocultu-
rales. Aparecen nuevas formas de organización, cambios en los procesos de la toma 
de decisiones políticas, se plantean problemas inesperados de gestión, se desarrollan 
discursos en torno a la ciudadanía y la justicia con un vocabulario distinto. 

Los artículos de este número privilegian dos “entradas” para estudiar la evo-
lución de aspectos relevantes de la vida de las comunidades urbanas. Los tres pri-
meros textos abordan el punto de vista de la ciudadanía desde la “calle”. Se analiza 
la representación de la participación pública en la política cultural chilena sobre 
teatro a fin de revelar problemas fundamentales en la relación Estado-ciudadanía. 
Cuando el público se vuelva una agregación de consumidores urbanos, los actos 
compromisorios entre Estado y ciudadanía se fragilizan. Desde un enfoque geográ-
fico-relacional, el segundo texto aborda el conflicto entre el denominado comercio 
informal o ambulante y las políticas de renovación del centro histórico de Oaxaca. El 
artículo muestra que una multiplicidad de formas de apropiación del espacio céntri-



co lo dotan de una vitalidad que no se puede encapsular en políticas de renovación 
y preservación del patrimonio cultural. Siguiendo con el análisis de la ciudadanía 
desde “la calle”, el tercer texto aborda el significado de ésta para las universitarias y 
los universitarios que forman parte de la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti y 
transexual (LGBTT). Se cuestiona sobre las universidades, espacios públicos impor-
tantes de la urbanidad contemporánea, como espacios libres de discriminación. Si 
los mecanismos de discriminación degradan la ciudadanía, ¿cómo y dónde se pue-
den abrir espacios de expresividad? 

Los últimos tres artículos privilegian una entrada más “estructural” para revelar 
las dinámicas económicas y políticas que producen desigualdades y discriminacio-
nes. Analizando el caso de la ciudad española de A Coruña, el siguiente texto de-
muestra que el fenómeno global de las marcas corporativas afecta la vida cotidiana 
en ciudades competitivas que han rediseñado sus identidades recurriendo al fetiche 
de la marca. Desde el marco teórico de la justicia espacial, el próximo artículo in-
vestiga el impacto de la migración intercontorno en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México sobre el nivel educativo y los ingresos de la población. Vemos 
cómo la ciudad central atrae a los sectores poblacionales con mayor nivel educativo 
y mayores ingresos. Concluyendo esa sección más “estructural”, un texto matemático 
presenta un estimador alterno para medir la exactitud de las encuestas electorales, 
una herramienta útil para entender las dinámicas políticas de las ciudades. 

Esa doble entrada para el estudio de la ciudad se replica en una entrevista de 
Mario Hernández a Silvio Schachter, en la que discuten la “doble cara de la gentri-
ficación”, concepto anglófono que puede servir para estudiar la sobre y suburbani-
zación en América Latina. Esos procesos estructurales del mercado global tienen 
efectos concretos y reales en los citadinos. 

Tales efectos son captados por el trabajo fotográfico sobre los “pobres de las 
vitrinas urbanas”, de Sergio E. Ospina R., quien señala: “Estos personajes son los he-
rederos de los cambios permanentes y ausentes de esta ciudad capital y de todas las 
ciudades del mundo, donde en apariencia ‘todo cambia’, excepto un dejo para ellos 
y para la humanidad, pues han sido y son desechos exhibidos en las vitrinas de una 
tienda de ilusiones”. 

De la misma manera, ofrecemos en este número una reseña del libro de filosofía 
política El acabose democrático, de Francisco Tomás González Cabañas. La reflexión 
se basa en la pobreza y la marginalidad a fin de proponer una crítica fuerte de la 
democracia occidental donde “lo electoral se eleva como fetiche, el voto cosificado, 
metaforizada la urna incluso como vulva y una finalidad ineluctable”. Comité Editorial
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Núm. 50
25 años de Política y Cultura
(otoño 2018)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/88

“La realidad es una articulación de procesos en diferentes niveles estructu-
rales y escalas de tiempo y de espacio, lo que delimita un recorte de la realidad muy 
complejo”, escribió Hugo Zemmelman hace poco más de 30 años. Con este enfoque, 
la revista Política y Cultura, desde su aparición hace 25 años, ha sido una publicación 
comprometida con desentrañar y analizar, desde las ciencias sociales y las huma-
nidades, esta realidad en sus complejidades, conjuntando, en sus ya innumerables 
páginas, los mejores trabajos y autores de distintas disciplinas tales como la ciencia 
política, la sociología y la historia, por mencionar sólo algunas. 

A manera de conmemoración, el Comité Editorial se propuso publicar un nú-
mero para el cual se revisaran los principales problemas teóricos y prácticos que 
afectan en la actualidad. Este aniversario coincide con un panorama altamente com-
plejo y un camino para encontrar transformaciones radicales que anticipan una serie 
de nuevos problemas para estudio. En este escenario, las ciencias sociales se han 
visto forzadas a enfrentar nuevos retos que le impone el siglo XXI, entre los que se 
encuentran reestructuraciones políticas, redimensionamientos de los procesos so-
ciales y la necesidad de repensar los conceptos que dan forma a la teoría social. Tales 
ejes dan forma al presente volumen. 

En cuanto al primer problema, sin duda la cuestión central se encuentra en la 
forma del Estado, el papel que tiene respecto a las transformaciones actuales del 
capitalismo y, en último término, los cambios en el seno de la democracia, forma 
dominante, pero que, a todas luces se encuentra hoy en peligro. El presente número 
abre la primera sección, “Organizaciones, instituciones y procesos políticos”, con el 
trabajo de Juan Francisco Reyes del Campillo, en el cual se analizan, para el caso 
mexicano, las perspectivas de la democracia bajo las tensiones existentes entre las 
instituciones y la legitimidad, cuestión esencial a la luz de lo ocurrido recientemente 
al sistema partidista mexicano. En esta misma línea se encuentra el artículo de Gre-
cia Cordero, quien aborda un problema de gran auge en la actualidad: la aparición 



de candidatos independientes, muestra patente de la crisis que afecta a las funciones 
del Estado en las actuales circunstancias, así como la ausencia de confianza y de re-
presentación ciudadana en el sistema imperante. 

La segunda cuestión se centra en el escenario de la globalización. El cambio de 
escala en los fenómenos sociales es una condición esencial para los procesos actuales 
y exige que los estudiosos analicen problemas que exceden los límites de los Estados 
nacionales e incluyen actores trasnacionales como parte de la reconfiguración de los 
poderes mundiales, pues como menciona Octavio Ianni, “las fuerzas productivas 
básicas, incluyendo el capital, la tecnología, la fuerza de trabajo y la división trasna-
cional del trabajo, exceden las fronteras geográficas, históricas y culturales”. 

En este sentido, la sección “Desarrollo, mundialización y bloques regionales” 
intenta abordar esta situación a partir de una relectura de las nuevas configuraciones 
mundiales. El primer trabajo, a cargo de Guadalupe Pacheco, busca explorar estos 
cambios en el orden continental europeo a partir de la caída del bloque soviético y la 
manera en la cual las naciones europeas se vieron sobrepasadas por estructuras in-
ternacionales que privilegiaron a las potencias extra-europeas y reestructuraron las 
esferas de influencia en la región. Asimismo, el artículo de Michael Shea y Elena M. 
Gutiérrez aborda una problemática de alcance internacional. La crisis de la posible 
salida del Reino Unido de la Unión Europea se ha transformado en un símbolo, no 
sólo de la crisis del sistema parlamentario, como describen los autores, sino en una 
seña del ascenso de los regímenes conservadores en Occidente. Para cerrar esta sec-
ción, el trabajo de Marcelo Marzouka aborda el problema, aparentemente nacional, 
del sistema jurídico palestino, el cual modifica estructuras históricas antiguas de las 
civilizaciones islámicas como efecto de las llegadas por la intervención europea. 

Por último, estudiar el problema de la recategorización del mundo social es in-
dispensable: revela la necesidad de reconstruir el arsenal teórico para enfrentar fenó-
menos emergentes, puesto que, a final de cuentas, la teoría es un elemento sustancial 
a toda investigación social, siendo el punto de inicio, desarrollo y legada de todo 
trabajo de este tipo. En este sentido, la sección “Ideología, hegemonía y cultura”, res-
ponde a problemas relacionados con el universo simbólico y de poder inmerso en la 
sociedad contemporánea. Abre esta última parte el trabajo de Carlos Manuel Reyes, 
quien realiza una exploración conceptual del término hegemonía, a partir de una 
discusión desde las posturas contemporáneas hacia lo que se nombra como “teóricos 
de la post-hegemonía”. A continuación, se presente la colaboración de Anaeli Ibarra, 
la cual explora la construcción de la identidad de la mujer cubana a partir de la Re-
volución de 1959, entre los discursos del poder por un lado y las producciones artís-
ticas por el otro. En este mismo registro, María Elena Figueroa analiza la percepción 
que los jóvenes tienen del futuro, y muestra la transformación de los discursos hege-
mónicos vertidos hacia el futuro de un sector importante de la población mexicana. 



El volumen finaliza con el trabajo de Vivian Romeu, Maylen Álvarez y Cynthia Pech, 
en el que se analizan los principales factores del consumo cultural entre la juventud 
de la Ciudad de México. 

En fin, este número, abiertamente variado, propone la búsqueda de nuevos ca-
minos y soluciones para entender los fenómenos sociales y sus posibilidades de cara 
a los retos del presente siglo. Comité Editorial
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Núm. 51
Creatividad y luchas de las 
mujeres frente a los efectos 
del neoliberalismo
(enero-junio 2019)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/89

Las contribuciones de este volumen de Política y Cultura presentan, desde una 
perspectiva crítica y situada, los nuevos retos y respuestas de las mujeres frente a 
un modelo económico, social, subjetivo, cultural y político global que nos oprime 
y divide debido, entre otras, a su gran capacidad de reinventarse, reproducirse y 
enmascararse. En ese sentido, los artículos que se presentan responden, desde dis-
tintas aproximaciones y contextos, a la invitación de visibilizar dinámicas diversas de 
creatividad, entendidas como estrategias imaginativas, sensibles, novedosas, “artes 
del hacer”, ligadas a prácticas concretas en torno a producir alternativas de respuesta 
y transformación que mujeres y comunidades implementan como contestación a 
políticas neoliberales que prometen “libertad” –sólo a algunos–, pero que conllevan 
un deterioro general de las condiciones de vida. 

Como fase del capitalismo, el neoliberalismo implica cambios a nivel global en 
el régimen de acumulación, ahora fundamentando en una economía de la especu-
lación, orquestada por las corporaciones y las instituciones y agentes estatales en un 
nuevo orden que reorganiza las relaciones norte-sur, y con éstas tanto la división 
sexual como la hiperflexibilización del trabajo. Desde nuestros contextos, se trata de 
una realidad saturada de significantes de despojo –“acumulación por desposesión” 
diría David Harvey– para la mayoría de las mujeres: privatización acompañada del 
desmantelamiento del Estado de bienestar, donde lo hubo y donde era un horizonte 
de lucha, y con ello pérdida de derechos o falta de garantías para asegurar su pleno 
ejercicio; devaluación, flexibilización, feminización y precariedad laboral –con pre-
dominio del modelo de outsourcing o tercerización que promueve el contrato efíme-
ro, de tiempo parcial, sin protección social, sin promoción– en un nuevo mercado 
de trabajo trasnacionalizado e informalizado; extractivismo entendido como des-
pojo-desposesión de los recursos naturales de las comunidades y el desplazamiento 
forzado que produce; violencia extrema en todo nivel, junto a la criminalización de 



la protesta social y el ascenso de la derecha política, por ende, fin del metarrelato de 
la seguridad –social, familiar, financiera. 

Lo anterior ligado a prácticas de consumo e imágenes de opulencia. En efecto, 
el neoliberalismo también implica modos de vida que reorganizan las nociones de 
libertad, justicia, autonomía, racionalidad en la organización colectiva y con ello de 
los afectos y subjetividades. Así, el capitalismo en su fase actual –lo sabemos bien– se 
transforma en un mecanismo de subjetivación que seduce, atrapa y oprime con la 
promesa de libertad individual y ofreciendo nuevas ataduras. Bajo esa premisa se na-
turaliza la idea de que podemos “ser” sólo por medio del “hacer” del consumo. Pero 
nunca es suficiente. Además, como bien señala Jules Falquet, la globalización neoli-
beral tiene también su lado coercitivo expresado en las múltiples violencias contra 
las mujeres, en las que se imbrican lógicas de clase y raza y que se expresan junto 
a una reorganización neoliberal de la coacción. Es entonces importante considerar 
las dimensiones materiales e instrumentales –importancia social, política, cultural y 
económica– de este continuum de violencia. 

Con un panorama tan desalentador, con visiones tan desgarradoras del presen-
te, ¿se puede responder y volver a apostar a la construcción de futuros en trámite 
posibles? Si bien es cierto que el neoliberalismo se ha especializado en cooptar las 
resistencias y respuestas con potencial transformativo, también es cierto que muchas 
mujeres, de forma individual o colectiva, han decidido no “bajar la guardia” y seguir 
siendo motor de luchas cardinales para la existencia de todos y más en nuestro te-
rritorio, donde alzar la voz es sinónimo de muerte. Aquí es cuando la creatividad, 
como una fuerza, como un modo de hacer, como una cualidad, entra en juego. La 
creatividad no es terreno exclusivo de las artes, sino que se asocia de manera amplia 
con el pensamiento divergente, con la capacidad de crear ideas y prácticas novedo-
sas, muchas veces inesperadas, o con la conversión de algo conocido en un artefacto 
nuevo en pro de la solución de un problema o de la reestructuración de condiciones 
adversas de la existencia. La creatividad, en ese sentido, tiene la capacidad de volver a 
las personas sensibles a los problemas de su entorno y dotarles de herramientas para 
su devenir como agentes de cambio; por ello, la creatividad implica gestionar la pro-
pia existencia y la de los grupos o comunidades. Ahí donde la creatividad emerge, 
abre posibilidades de cambio. Cambios que, como hemos afirmado, son protagoni-
zados por las “artes del hacer” de las mujeres, según lo expresan en los artículos del 
presente volumen, organizado en dos secciones temáticas, las cuales responden a los 
planteamientos realizados y en concreto a la propuesta de su convocatoria. 

En la primera sección, Estrategias de las mujeres ante los efectos del neoli-
beralismo, se abordan las problemáticas actuales que enfrentan las mujeres en lo 
individual y en lo colectivo, al actuar en contra de las estructuras de dominación 
imperantes, observando lo local como eje para analizar las problemáticas globales. 



Cuatro trabajos estudian la problemática de las mujeres en contextos rurales, en re-
sistencia a las políticas neoliberales: el artículo de Mina Lorena Navarro, “Mujeres 
en defensa de la vida contra la violencia extractivista en México”, aborda la cuestión 
desde los esfuerzos de grupos de mujeres que se posicionan frente a la ofensiva del 
gran capital con una defensa de la vida y de sus tejidos a manera de resistencia. En 
“El testimonio de mujeres guatemaltecas como espacio donde la lucha germina”, a 
cargo de Silvia Soriano y Mariana López de la Vega, los testimonios de activistas y 
participantes de colectivos toman el protagonismo y construyen su experiencia des-
de lo discursivo. A continuación, se encuentra el trabajo de Lucía Núñez Rebolledo, 
“El giro punitivo, neoliberalismo, feminismos y violencia de género”, en el cual la 
autora realiza acertadamente un breve análisis de la situación económica y política 
mexicana para observar el giro punitivo y el surgimiento de una penalidad neoli-
beral en las sociedades tardomodernas. Su análisis incluye las alianzas de mujeres y 
feministas con gobiernos y políticas penales de corte neoliberal en la urgencia de en-
frentar las violencias de género. Por último, en “Ecofeminismo: pobreza y ruralidad 
en México”, Aleida Azamar Alonso ofrece un panorama del ecofeminismo mediante 
sus principales exponentes y sus propuestas, para dar cuenta de su influencia en las 
agendas política y económica de los organismos gubernamentales con la intención 
de señalar si ha existido algún beneficio para las poblaciones rurales en México por 
medio de apoyos públicos o privados. 

A continuación, e íntimamente ligada a la anterior, la sección Estética, prácticas 
corporales y feminismos aborda la pluralidad de discursos y construcciones en tor-
no a estos problemas. El artículo “Nunca más un México sin nosotras. Feminismo 
y mujeres afromexicanas”, de Itza Amanda Varela Huerta, analiza la articulación de 
un discurso local y étnico específico, que propició una construcción particular del 
feminismo entre las mujeres negras-afromexicanas de la Costa Chica de Oaxaca. 
En este mismo tenor, el trabajo de Mónica Fernández Reyes, “Otros modos de ser 
a través de las palabras. La poesía de Adriana del Carmen López Sántiz en lengua 
tseltal y en español”, analiza la propuesta individual de esta poeta y activista tseltal 
chiapaneca, quien desde la poesía hace otros planteamientos vitales para enfrentarse 
a la vóragine neoliberal y articularse de modo intercultural con otras colectividades, 
evidenciando además las voces de las mujeres de su propia comunidad. En íntima 
relación con los modelos teóricos, Alberto Canseco, en su artículo “Un diálogo entre 
las críticas butlerianas al sujeto liberal y los estudios de la discapacidad”, encamina 
una crítica al neoliberalismo de las políticas hacia las mujeres que habitan la dico-
tomía capacidad/discapacidad a partir de los argumentos de la feminista estadouni-
dense Judith Butler.



En la sección Matemáticas y ciencias sociales” Irene Sánchez Guevara, en “El 
legado y la lucha de doce mujeres matemáticas occidentales”, a partir de un esbozo 
biográfico con especial atención al contexto sociopolítico, analiza los motivos de un 
grupo de mujeres matemáticas para desarrollar estrategias creativas y así llevar ade-
lante su trabajo en situaciones desfavorables que reproducen violencia estructural. 

De esta forma, el presente volumen da cuenta de un esfuerzo por propiciar un 
debate sobre la importancia de la creatividad en tanto eslabón cardinal para la lucha 
de las mujeres, sus comunidades y sus batallas feministas, traducido a prácticas con-
cretas de las “artes del hacer”, pensadas siempre en sentido amplio y abarcador, de las 
artes a la defensa del territorio, de las luchas jurídicas al rescate de la vida y obra de 
aquellas que hoy fungen como guía y ejemplo, en contextos neoliberales, de violencia 
y cruzados por el despojo. Así, este volumen pretende compartir experiencias que 
puedan orientarnos sobre lo hecho, lo que se hace y lo que nos queda por hacer en 
la tarea incesante de seguir apostando por la vida y la dignidad. Mirza Aguilar Pérez, 
Mónica Inés Cejas, Melissa Fernández Chagoya, María Teresa Garzón Martínez, Irene 
Sánchez Guevara.
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Para nadie es un secreto que la actualidad está dominada por un ciclo de 
expansión del capital, en apariencia ilimitado, pues las crisis ecológica y social –que 
tampoco son secretas– ponen un alto a la vocación expansionista del capitalismo, so 
pena de llevar al planeta a un colapso que haga inviable no sólo la reproducción ince-
sante del capital sino de la vida misma. Hoy es innegable que las relaciones humanas 
han sido y son ampliamente transformadas por una forma global de capitalismo que 
interviene en todas las facetas del quehacer humano. 

El ciclo capitalista que vivimos viene aparejado con una ideología particular, el 
neoliberalismo. Esta propuesta se abre camino con violencia: el golpe de Estado en 
Chile, en 1973, inaugura la fase neoliberal, y en las décadas de 1980 y 1990 se extien-
de por América Latina, sepultando las políticas y las ideas que sostuvieron al Estado 
social; se presenta como el único modelo económico y político posible, cuyos ejes 
teóricos son la defensa a ultranza de la libertad individual, el egoísmo como maxi-
mizador de los beneficios y la eliminación de toda interferencia en el mercado como 
garantía de crecimiento y prosperidad, considerando al mercado como el único re-
gulador de las relaciones económico-sociales. 

En América Latina el neoliberalismo llegó desde la década de 1970, suscrito 
por el Consenso de Washington, como consecuencia de la crisis generada por el 
endeudamiento extremo de los gobiernos regionales, fenómeno que “justificó” una 
serie de exigencias por parte de los organismos financieros internacionales, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, a cuya realización se condicionaron 
préstamos futuros. La apertura de los mercados, el adelgazamiento del aparato es-
tatal, la venta de empresas paraestatales, la privatización de la propiedad social de 
la tierra y la desestructuración de los programas que privilegiaban grupos sociales 
específicos, fueron las principales exigencias de tales organismos. 



Luego de casi medio siglo de neoliberalismo en América Latina, la revista Política 
y Cultura presenta algunas aristas de la situación actual en uno de los sectores más 
resentidos por este escenario: el campo. 

Uno de los principios centrales del neoliberalismo es la liberalización de los 
mercados. En relación con el proceso de apertura comercial, las economías latinoa-
mericanas retornan a su papel de exportadoras de materias primas; desde la década 
de 1990, los incentivos al sector agrario han sido sesgados hacia productos renta-
bles tanto para la economía como para ciertos sectores productivos, sobre todo la 
agroempresa; por ello se desalienta la siembra de cultivos tradicionalmente campesi-
nos en favor de otros novedosos. En este tenor se presenta el trabajo de Estela Martí-
nez Borrego y Juan Luis Hernández Pérez, “Integración comercial de los agricultores 
de la Zona Metropolitana de León, en Guanajuato”, que aborda este fenómeno en 
cuanto a la integración, especialización y reconversión productiva en dicha zona, 
donde se abandonó el cultivo de cereales para sustituirlos por otros pensados para 
la exportación. 

La contracara del proceso se encuentra en la marginación de los cultivos que, 
pese a su permanencia secular y la capacidad histórica que desarrollaron para man-
tener la supervivencia de las comunidades rurales, tienden a ser cada vez menos 
apreciados por el capitalismo global. En esta idea se enmarca el trabajo de Diana 
Villegas Loeza, “Efectos de la liberalización de la economía en la caficultura. Estudio 
de caso en la Sierra Norte de Puebla, México”, en el que se aborda la desventaja del 
cultivo de café frente a la comercialización de otros productos, generando cambios 
perjudiciales a la vida comunal. 

Un efecto paralelo al impulso de la agricultura empresarial de exportación es 
que los productores campesinos sean considerados no productivos, no competitivos 
o no “viables” y tengan que proletarizar su fuerza de trabajo, incrementándose así las 
formas asalariadas de trabajo. En América Latina, los jornaleros han sido una figura 
histórica en el agro, sin embargo, su función siempre cambió en épocas y lugares; el 
problema de su situación actual queda plasmado en el trabajo de María Antonieta 
Barrón Pérez y José Manuel Hernández Trujillo, “Diversificación productiva y mi-
gración jornalera en México”, donde se aborda la migración de jornaleros hacia los 
cultivos de mayor productividad, principalmente en el sureste del país.



Otra problemática que se agudiza con el neoliberalismo en las economías lati-
noamericanas es la mercantilización de los recursos naturales, a este fenómeno se le 
conoce como neoextractivismo. De acuerdo con Alicia Puyana, se trata de profun-
dizar “la estrategia reformista y la inserción de las economías latinoamericanas en 
el comercio internacional, primero, al abrir a las inversiones privadas recursos que 
no lo estaban: las tierras baldías o de propiedad comunitaria, el agua, la electricidad 
y recursos, como el petróleo y el gas, propiedad de la nación y de producción re-
servada a entes estatales exclusivamente o en asociación con privados; segundo, al 
reducir los impuestos, liberalizar el intercambio y otorgar a las inversiones externas 
concesiones para la agricultura, la silvicultura y la minería”. 

Un factor importante en este sentido es la minería, puesto que los recursos del 
subsuelo son de gran importancia para el capital mundial. Sobre el problema se pre-
sentan dos trabajos: “La tercera frontera minera en México: ofensiva extractivista y 
conflictividad social”, de Ligia Tavera Fenollosa, quien analiza el cambio de modelo 
en el continente reconociendo la ofensiva extractivista y sus consecuencias; mientras 
que Ramón Cortés, Emma Zapata y María del Rosario Ayala, en “Narrativas de des-
pojo y destrucción. La megaminería en México a 30 años del capitalismo neoliberal”, 
abordan la problemática poniendo en el centro el caso del Cerro de San Pedro, en 
San Luis Potosí, donde el despojo minero ha roto los lazos sociales y sus articulacio-
nes con el entorno y la economía. 

Por último, ningún panorama del neoliberalismo estaría completo sin las res-
puestas que la sociedad busca para enfrentarse a las políticas que empobrecen su 
existencia. Las políticas neoliberales han agudizado y multiplicado los movimientos 
rurales de resistencia y defensa de la vida y el territorio, aumentando así el núme-
ro de manifestaciones en su contra. En este número se presentan dos trabajos que 
muestran las respuestas sociales: “Miradas hacia el desarrollo en dos localidades ru-
rales mexicanas. Procesos socioeconómicos diferenciados ante las políticas neolibe-
rales”, de Jorge Dolores Bautista y Lucie Crespo Stupková; así como “Alternativas al 
desarrollo: cooperativas de mujeres indígenas”, de Jozelin María Soto Alarcón. 

El presente número de Política y Cultura aborda de manera interdisciplinar al-
gunos problemas y perspectivas actuales del mundo rural latinoamericano, con el 
propósito de arrojar nueva luz sobre los procesos y transformaciones que vive este 
sector bajo el modelo neoliberal. Carlos Cortez Ruiz, Roberto Diego Quintana, Gisela 
Espinosa Damián, Tadeo Hamed Liceaga Carrasco.
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El presente número de Política y Cultura tiene como objetivo reflexionar y 
analizar la manera en que las juventudes y las infancias se configuran como sujetos 
fundamentales para la transformación social. Si bien las investigaciones al respec-
to no son nuevas, existen pocos estudios que contribuyan a tener una mirada más 
cercana a la realidad de estos sectores de la población. En general, las institucio-
nes estatales –y ciertas aproximaciones teóricas– han establecido diversas formas de 
pensar y delimitar las problemáticas de las infancias y las juventudes, a partir de una 
posición oficialista adultocéntrica que no permite reconocerlas en sus diversos con-
textos, como en las particularidades que dan sentido a sus experiencias y prácticas. 

Reflexionar acerca de las infancias y las juventudes es mucho más que el reporte 
estadístico sobre el sistema escolar, el trabajo, los contextos de violencia y maltrato, 
entre otras situaciones; si bien el dato duro es importante, también es insuficiente, ya 
que estas formas de construir líneas de investigación invisibilizan la posibilidad de 
conocer sus mundos.

Los artículos que integran este número dan cuenta de algunos entretejidos de su 
estar en contextos sociales, culturales y educativos, y suponen un esfuerzo por ale-
jarse de la mirada adultocéntrica y sobreprotectora, desde la cual se han construido 
conceptos estandarizados y homogéneos. Ante una multiplicidad de formas de pen-
sar y saber sobre las infancias y las juventudes, desde el mundo adulto proponemos 
reconfigurar las formas de comprender, escuchar y construir espacios de reflexión 
que permitan establecer puentes de saberes y conocimiento. Frente a las condicio-
nes heterogéneas de estos grupos, es importante reconocer sus experiencias, voces, 
haceres y saberes.



En la primera línea temática, Políticas públicas y gubernamentales sobre infan-
cias y juventudes, se reflexiona acerca de las miradas institucionales. A partir de una 
experiencia de intervención, “La infancia institucionalizada: mecanismos de control 
y tecnologías del yo”, nos permite conocer las prácticas de disciplinamiento que pre-
valecen en los modelos residenciales que atienden a niños sin cuidados familiares. 
El segundo trabajo, “Racionalidades de los dispositivos de cuidado institucional y de 
los procesos de adopción infantil”, visibiliza la importancia del vínculo social entre 
los esquemas de acogimiento familiar, residencial y la adopción, y nos permite ob-
servar la relevancia de los procesos afectivos, los dones del derecho a la familia y la 
convivencia comunitaria cuando éstos son promovidos por los actores involucrados 
en los modelos residenciales. En “La construcción del joven transgresor en el dis-
curso del Estado penal juvenil en Córdoba, Argentina”, se reflexiona la manera en 
que, a partir del discurso, las áreas técnicas de los centros penitenciarios construyen 
una mirada adultocéntrica que categoriza a los jóvenes en situación de reclusión. Y 
ante la silenciada problemática del embarazo infantil, en “Embarazo y maternidad 
infantil en México. Derechos humanos en riesgo”, se analizan las violaciones de las 
instancias que atienden a esta población frente a los estereotipos de la maternidad; 
prejuicios que priman sobre los delitos, derechos y vida de niñas y adolescentes.

Acciones, derechos y participación política de infantes y jóvenes, segunda lí-
nea temática, tiene el objetivo de problematizar a las juventudes desde la capacidad 
de accionar su realidad mediante prácticas de participación política que dejan ver 
las tensiones, negociaciones y estrategias frente a mecanismos institucionales que 
enmarcan su realidad y el reconocimiento de sus derechos. El artículo “Acciones 
juveniles callejeras en Bogotá: de la regulación al reconocimiento”, nos presenta a 
“la calle” como espacio y escenario donde jóvenes de Bogotá, Colombia, producen 
acciones y resistencias a partir de dinámicas que tensionan los mecanismos de regu-
lación del orden social. El artículo aborda el trabajo de semilleros de juventud donde 
se producen acciones artísticas y medioambientales, entre otras, que visibilizan sus 
exigencias y necesidades. Por otro lado, “Adolescentes, formación ciudadana y par-
ticipación: una reflexión desde la escuela secundaria”, recupera la experiencia del 
Proyecto Sociedades de Alumnos, puesto en marcha en las escuelas secundarias de 
la Ciudad de México como un espacio de posibilidad de construcción democrática 
que contribuye en su formación como ciudadanos. 

La tercera línea temática, Prácticas culturales y artísticas en torno a la infancia y 
juventud, incluye un artículo que nos da pauta para comprender, desde un contexto 
rural, prácticas culturales que visibilizan la heterogeneidad de la juventud: “Juven-
tudes rurales en General Pueyrredón, Buenos Aires, Argentina. Abordaje a partir de 
las danzas folclóricas”, analiza la participación y práctica de la danza folclórica en 
jóvenes hijos de migrantes bolivianos en la ciudad de Buenos Aires. 



Esperamos que este número contribuya a desnaturalizar los entornos de vio-
lencia, desigualdad, precariedad vital y falta de seguridad que se manifiestan en la 
realidad social de niñas, niños y jóvenes de México y América Latina. Verónica Gil 
Montes, Minerva Gómez Plata, Irene Sánchez Guevara, Adriana Soto Martínez, Me-
rarit Viera Alcazar
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Las motivaciones para dedicar este número de Política y Cultura a “Lo 
religioso en el mundo contemporáneo. Sacralidad, poder y sociedad”, son múltiples 
y evidentes. Los hábitos y convicciones religiosas de las sociedades contemporáneas 
ocupan un lugar relevante en el carácter e identidad de la vida comunitaria e indi-
vidual. Las revoluciones científicas y culturales del mundo moderno no han extin-
guido en modo alguno las creencias religiosas, que en muchas ocasiones asumen 
modos de vida híbridos, al conjuntar sin conflicto aparente actos de fe religiosa con 
principios racionales y científicos.

El primer año del siglo XXI, por ejemplo, atestiguó un atentado terrorista en 
la ciudad de Nueva York, que marcó un antes y un después no sólo para la ciudad 
sino para el país, el continente y el mundo, cuyos motivos están vinculados con fun-
damentalismos religiosos. Desde entonces, las ya difíciles, complejas y tensas re-
laciones del mundo occidental con el islam, se acentuaron de tal modo que no se 
vislumbra un horizonte de transformación. 

Sin embargo, los problemas religiosos de las sociedades modernas no se limitan 
a esta confrontación mundial entre diferentes civilizaciones y confesiones, sino que 
al interior mismo de cada religión existen serios problemas, producto de la comple-
jidad de las sociedades contemporáneas en las que los referentes éticos y religiosos se 
han transformado a partir de la continua búsqueda del ser humano por entenderse 
a sí mismo. El hombre de hoy está interesado en nuevos caminos que respondan a 
los retos del mundo actual, donde lo religioso y lo sagrado tienen connotaciones 
distintas a las tradicionales. 

Si bien las religiones tienen una presencia importante en el mundo, algunas se 
han debilitado abriendo la ventana a nuevas opciones confesionales que pretenden 
dar respuesta a las problemáticas del mundo moderno. México no es la excepción. 
Y, precisamente, la primera sección de este número, Religión y política en México, 
comienza con el trabajo denominado “Participaré... si Dios quiere. Influencia de las 



creencias religiosas sobre la participación política de los católicos en el México del 
siglo XXI”, de David Eduardo Vilchis Carrillo, quien aborda la cuestión del vínculo 
entre la participación política y los creyentes católicos. Un tema más que pertinente 
en el contexto actual, cuando un partido político como Encuentro Social (PES) ha re-
cuperado su registro electoral; cuando el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) ha 
realizado un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México exigiendo la renuncia del 
presidente de la república; y cuando Andrés Manuel López Obrador, por conducto 
de su esposa, ha solicitado al papa Francisco que presente disculpas a los pueblos ori-
ginarios de América por los abusos cometidos en la evangelización del continente. 

Vilchis Carrillo parte de la Encuesta mundial de valores 2010-2014, cuyos datos 
procesa para examinar la propensión de los católicos en México a participar en acti-
vidades políticas, demostrando que no hay un patrón uniforme en ello, que se pue-
den distinguir distintos tipos de creyentes católicos, lo cual propicia una partición 
política diferenciada y plural.

El segundo artículo, “Religiosidad política de un grupo contestatario mexicano. 
El caso del Congreso Nacional Ciudadano en la Ciudad de México (2015-2017)”, de 
Guillem Compte Nunes, presenta un análisis de esta organización social conduci-
da por Gilberto Lozano, el líder más destacado de la organización FRENAAA, cuyas 
posturas y demostraciones públicas han despertado encendidas polémicas y, por el 
momento, no parece que vaya a extinguirse pronto. El trabajo de Compte Nunes ex-
pone y documenta los antecedentes y desarrollo del Congreso Nacional Ciudadano 
en la Ciudad de México (CNCCM), explicando su organización y funcionamiento, 
donde no sólo destaca su peculiaridad, marcada por lo que podría considerarse una 
notable espontaneidad e informalidad, sino sobre todo por el liderazgo de Lozano y 
sus inquietantes ideas subversivas y conspiracionistas. No está por demás destacar 
que este movimiento comulga con las ideas conservadoras de algunos sectores de la 
iglesia católica mexicana.

El tercer trabajo, “La libertad religiosa en México, un derecho constitucional 
que en la praxis no evita la discriminación e intolerancia hacia las iglesias minori-
tarias”, de Mónica Veloz Lejía, tiene el propósito de mostrar cómo, a pesar de que la 
libertad de culto es un derecho humano y constitucional indiscutible en México, en 
la práctica no se cumple a cabalidad, pues la preponderancia de la iglesia católica es 
abrumadora. Veloz Lejía explica cómo esta preeminencia católica no sólo es una he-
rencia colonial, sino que, incluso, trascendió el movimiento independentista, al ser 
reconocida como culto oficial en la Constitución de 1824. Más aún, en la actualidad 
la influencia del catolicismo continúa siendo importante y un ejemplo se observa 
en los últimos tres expresidentes de México, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón 
Hinojosa y Enrique Peña Nieto, quienes tuvieron una formación educativa católica y 
se pronunciaron públicamente católicos. 



La segunda sección del número, Religión y poder en América Latina, está inte-
grada por tres trabajos. El primero, “Uso de referentes religiosos en el discurso polí-
tico de Hugo Chávez”, de Elízabeth Manjarrés Ramos, es un trabajo que, a partir del 
análisis del discurso, examina las características y peculiares alocuciones públicas 
del expresidente venezolano, cuya personalidad y liderazgo desbordó las fronteras 
nacionales hasta convertirse en una figura internacional. En este sentido, la autora 
sostiene que la efectividad indiscutible de sus emotivos y apasionados discursos está 
vinculada con referencias religiosas y mesiánicas.

El segundo artículo, “El neopentecostalismo y sus caracterizaciones en Améri-
ca Latina”, de René A. Tec-López, menciona que América Latina sigue siendo una 
región profundamente religiosa, esencialmente católica, aunque perdiendo terreno, 
lenta, pero consistentemente, frente a las congregaciones protestantes. En varios paí-
ses de nuestro subcontinente, estas variantes del cristianismo han ganado alrededor 
de 40% de la población creyente, un dato imposible de ignorar para cualquier ob-
servador social. Por ello, Tec-López se plantea analizar una de las versiones de estas 
confesiones protestantes que han ganado terreno en nuestra región en las últimas 
décadas, el neopentecostalismo, una iglesia que ha crecido valiéndose de las más 
eficientes técnicas del marketing, mass media e incluso de la industrialización mu-
sical. Esta versión del evangelio ha colocado la meta de la prosperidad económica a 
la vista y alcance de sectores específicos de la población, lo que le otorga una gran 
potencialidad.

El tercer artículo de este apartado, “Regímenes convergentes de educación lai-
ca y enseñanza religiosa en Argentina, Brasil y México”, de Alejandro Ortiz Cirilo, 
hace un análisis del régimen constitucional y administrativo educativo establecido 
en estos tres grandes países de América Latina, los cuales han instrumentado una 
política educativa y religiosa que los ha llevado a cierta convergencia. El autor parte 
de la consideración sobre la importancia de la educación para la formación del ser 
humano y la integración de la sociedad, lo cual no ha pasado desapercibido ni para 
las autoridades civiles ni para la iglesia católica. Así, a partir de un análisis esencial-
mente constitucional y normativo, Ortiz Cirilo muestra que en estos tres países la 
educación básica, que en principio debía ser esencialmente laica, ha abierto espacios 
y modalidades para la introducción de la educación religiosa. 

La tercera y última sección, Religión y globalización, inicia con “El miedo a lo 
distinto y distante. La representación social estigmatizada de los musulmanes en 
México”, de Felipe Gaytán Alcalá, texto que enlaza las cuestiones religiosas internas 
con el escenario global. Como es bien sabido, México no se caracteriza por su diver-
sidad de creencias religiosas, la mayor parte de la población creyente, alrededor de 
90%, profesa alguna variante del cristianismo. Y en ese 10% restante, el islamismo 
ocupa una pequeña proporción. Gaytán Alcalá no podía haber elegido mejor título 



para su trabajo: los musulmanes no sólo profesan una religión distinta a la de los 
cristianos, sino que además aparecen frente a ellos como algo distante, alejado no 
sólo porque su asiento territorial originario se encuentra lejos del país, sino también 
porque el ínfimo número de seguidores los hace aparecer como algo tan remoto, 
que genera incomprensión y perplejidad. Este desconocimiento no sólo produce una 
notable extrañeza, sino también miedo, miedo a lo diferente y desconocido, pro-
piciando una sensación de temor y recelo que es nada menos que la reproducción 
local de uno de los problemas globales más preocupantes del siglo XXI, una confron-
tación de civilizaciones, de identidades y de pertenencias que dificulta y obstaculiza 
la comunicación y cooperación de la humanidad, una de las tareas pendientes más 
imperiosas de la época contemporánea. A pesar de tratarse del caso de México, el 
texto representa una problemática global.

Finalmente, cierra esta sección “Religiosidad y etnicidad en el universo tradi-
cional negroafricano: plataforma de la supervivencia comunitaria”, de Louis Valen-
tin Mballa, quien pone frente a nuestros ojos una manera completamente diferente 
de concebir y practicar la religión, la representada por las religiones tradicionales 
ancestrales africanas. La cosmovisión de la que parten estas religiones no sólo es 
completamente distinta a la que caracteriza al mundo occidental, pues el animismo 
que le sirve de sustrato brinda al universo un aspecto completamente diferente al 
que tiene para el hombre occidental. La manera en que conciben al individuo estas 
religiones también es notablemente distinta, pues en contraste con el individualismo 
predominante en la cultura occidental moderna, para las religiones negroafricanas el 
individuo no es una unidad en sí, sino una parte de un conjunto social, de un grupo 
étnico que le da una identidad definitoria.

Lo religioso en el mundo contemporáneo es un tema vigente. Vivimos un mo-
mento de reencantamiento del mundo que obliga a los científicos sociales a cuestio-
nar las categorías y análisis generados desde el mundo occidental a finales del siglo 
XX. El resurgimiento de los fundamentalismos religiosos diversos obliga a replan-
tearnos la relación entre la religión, lo sagrado y el poder. Los textos aquí presenta-
dos son un ejemplo de ello. María Gabriela Aguirre Cristiani, Roberto García Jurado, 
Yves Bernardo Roger Solis Nicot



RELIGIÓN Y POLÍTICA EN MÉXICO

Participaré... si Dios quiere. Influencia de las creencias religiosas 
sobre la participación política de los católicos en el México 
del siglo XXI 

David Eduardo Vilchis Carrillo

11-36

Religiosidad política de un grupo contestatario mexicano. El caso del 
Congreso Nacional Ciudadano en la Ciudad de México (2015-2017)

Guillem Compte Nunes

37-60

La libertad religiosa en México, un derecho constitucional que en 
la praxis no evita la discriminación e intolerancia hacia las iglesias 
minoritarias

Mónica Veloz Leija

61-81

RELIGIÓN Y PODER EN AMÉRICA LATINA

Uso de referentes religiosos en el discurso político de Hugo Chávez 
Elízabeth Manjarrés Ramos

85-104

El neopentecostalismo y sus caracterizaciones en América Latina 
René A. Tec-López

105-132

Regímenes convergentes de educación laica y enseñanza religiosa 
en Argentina, Brasil y México 

Alejandro Ortiz Cirilo

133-156

RELIGIÓN Y GLOBALIZACIÓN

El miedo a lo distinto y distante. La representación social estigmatizada 
de los musulmanes en México 

Felipe Gaytán Alcalá

159-184

Religiosidad y etnicidad en el universo tradicional negroafricano: 
plataforma de la supervivencia comunitaria 

Louis Valentin Mballa

185-212

CARPETA GRÁFICA

Lux perpetua luceat eis 
Aura Irasema Guerrero Gallegos

I-XVI



MATEMÁTICAS Y CIENCIAS SOCIALES

Socioformación y pensamiento matemático. Cartografía conceptual 
sobre el aprendizaje por proyectos 

Faridy Bermeo Yaffar, Josemanuel Luna Nemecio

215-233

DIVERSA
RESEÑA DE LIBROS

Dinámica estadística de las religiones y sus adeptos
David Guerrero Sánchez

237-240

A nuestra imagen y semejanza: la historia humana de Dios 
Tadeo H. Liceaga Carrasco

241-246



Núm. 55
El SARS CoV-2 
y la covid-19: balances 
preliminares de 
una pandemia
(enero-junio 2021)
https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/issue/view/93

Es una historia repetida, aunque preserva sus aspectos inaccesibles. Se han re-
construido incesantemente sus diversas facetas y momentos. Surgió como una in-
formación incierta, vaga, confundida con la marea de noticias falsas y reportajes de 
escándalos escénicos, destinados al consumo de horizontes inquietantes. Una enfer-
medad extraña y amenazante, con una velocidad de propagación exacerbada cada 
día, desencadenada por un virus cuyos rasgos más evidentes lo aproximaban a la 
influenza o a otras infecciones pulmonares. Un virus surgido aparentemente en un 
poblado chino, pero cuyo origen es imposible identificar con claridad. Una amenaza 
catastrófica. Las noticias se diseminaron con una velocidad y un ritmo comparable 
a los reportes sobre el contagio: no sólo la diseminación de la enfermedad sino el 
crecimiento atemorizante de los desenlaces fatales. El número de infectados creció 
a ritmos desmesurados e impredecibles, y su dinámica de expansión fue compara-
ble al perturbador y multifacético espectro de síntomas y la agobiante letalidad de la 
enfermedad. En un lapso apenas registrable, el contagio atravesó todas las fronteras, 
políticas, culturales, sociales. El desbordamiento de todos estos diques de la vida so-
cial cobró magnitudes que comprometen aun a amplias y diversificadas poblaciones. 

La magnitud de la catástrofe involucró todos los aspectos de la vida de enor-
mes poblaciones: sacudió desde el vínculo íntimo hasta los amplios dominios del 
control estatal; perturbó hasta paralizar todas las formas de agrupación, institucio-
nes, patrones de gobernabilidad, políticas regionales y nacionales, responsabilidades, 
compromisos y recursos internacionales. Suspendió todas las redes y los mecanismos 
de intercambio económicos y políticos. Invadió todos los lenguajes y los diálogos; 
impregnó todos los medios de comunicación, desde las conversaciones personales 
hasta las inabarcables redes sociales digitales. Modeló las fantasías y las afecciones 
más oscuras de individuos y colectividades en las más diversas regiones del mundo. 
Multiplicó las muertes más allá de las magnitudes de las masacres bélicas. 



Esa infección que surgió de manera sombría, comprometiendo y degradando 
hasta la extenuación y la muerte tanto a individuos como a grandes asentamientos 
poblacionales, transfigurando radicalmente las formas de vida de concentraciones 
demográficas que se ampliaron cada día hasta tocar casi la integridad de la población 
mundial, se transformó en amenaza y en quebrantamiento no sólo de los aspectos 
biológicos y demográficos, sino devastando transversalmente las dimensiones eco-
nómicas, políticas, culturales, los ámbitos del desempeño social –públicos, privados, 
íntimos–, paralizando la vida e impregnando los actos, los gestos, las actitudes, las pa-
siones; edificando fantasmagorías, pulverizando y diseminando rumores, ficciones, 
falacias; apelando a impulsos míticos y a creencias vernáculas. 

La vida se transfiguró en todas sus facetas. Exigió a la vez respuestas individua-
les y colectivas, comprometió la vida de las instituciones, desmanteló las estrategias 
gubernamentales inadecuadas para responder a la violencia de la degradación y la 
amplitud de la escala de la mortandad asumida como una amenaza ubicua, como una 
inminencia. La pandemia desafió las prácticas y las certezas del conocimiento médico. 
Puso en marcha, a un ritmo casi frenético, todos los recursos y las prácticas involu-
cradas en los tratamientos médicos: hospitales, todo tipo de personal y profesionales 
de la salud, la investigación básica y aplicada en diversos dominios de la biología 
y la medicina. Las noticias de las muertes saturaron la vida cotidiana. La amenaza 
parecía alojarse en el propio aliento. El habla, el contacto corporal, la cercanía con 
los otros, se volvieron dimensiones amenazantes del intercambio cotidiano. La ve-
locidad y los alcances de la propagación reclaman aún para la gestión de su eventual 
control la implantación de estrategias de gobernabilidad expresadas en un repertorio 
de decisiones fundadas en todas las alternativas de conocimiento y de intervención 
técnica. Pero demandan también la formulación de estrategias de inteligibilidad y de 
comprensión científica, técnica, social y política. Involucran la exploración meditada, 
la puesta en juego de todas las potencialidades de acción individual y colectiva. 

Este número de la revista ofrece tres ámbitos de reflexión. La naturaleza compleja 
del proceso –biológico, social, político, económico– puso en cuestión el fundamento 
de la noción misma de enfermedad, de infección, de contagio, de pandemia. Puso 
de relieve su carácter multívoco: su capacidad de trastocar los órdenes corporales 
y vitales de los individuos, los ámbitos prácticos, laborales y económicos de la vida 
cotidiana, así como los modos de comportamiento de las vastas dimensiones demo-
gráficas nacionales e internacionales. Con ello reclamó también la reconsideración de 
nuestras categorías analíticas del fenómeno.



Al mismo tiempo, la brutal afectación de los vínculos, las interacciones, los há-
bitos y las prácticas cotidianas, transformó de manera visible la organización laboral, 
industrial, comercial: comprometió e incluso paralizó parcial o totalmente todas las 
modalidades del desempeño económico e institucional. Comprometió, de manera 
patente, los desempeños de todas las ramas de las industrias de la salud. La industria 
biofarmacéutica se vio desde el principio en el foco mismo de la atención y la deman-
da de la población mundial y de los diversos regímenes de gobierno. 

La potencialidad de afectación de la transmisión viral y su letalidad, revelada en 
la facilidad de su propagación, y los patrones casi imperceptibles de diseminación de 
la infección exigieron una atención creciente a las formas de la interacción colectiva 
capaces de precipitar la velocidad de diseminación de los contagios. La interacción 
y los vínculos en los grupos, en las familias, en las reuniones, en el comportamiento 
público y en la esfera privada se revelaron como ámbitos propicios para inducir la 
propagación. Reconocer sus mecanismos se desveló como algo urgente.

La alteración radical de todos los apuntalamientos de la vida cotidiana no po-
dían dejar de acarrear un sacudimiento de todos los patrones de interacción fami-
liar, los sustentos cotidianos de los afectos y vínculos, los ámbitos de la certeza, la 
creencia y la confianza, los horizontes de comprensión de las alternativas de la vida. 
Veló también el acceso a la confianza en las alternativas presentes y futuras, y la 
posibilidad de bosquejar vías de salida para la sofocación ante la degradación de las 
afecciones cotidianas: experiencias de anomia, confusión, angustia, fatiga, incerti-
dumbre y desconocimiento, se convirtieron en dimensiones integradas a los perfiles 
de la vida y la interacción de los grupos, desde la familia, los colectivos de trabajo, 
las distintas agrupaciones y las diversas conformaciones y procesos sociales. La ex-
presión privilegiada de este derrumbe de los patrones de interacción no podía sino 
alentar la emergencia de la violencia, de la diversificación de sus expresiones, sus pa-
trones de surgimiento, sus intensidades y sus grados de destructividad, patentes de 
manera casi monstruosa en las desigualdades de género. La violencia en el interior 
de la familia y en las distintas figuras de la integración grupal cobró una virulencia 
privilegiada en las expesiones patentes de las relaciones de género, dirigida particu-
larmente a las mujeres. 

Un ámbito privilegiado de incidencia de la amenaza degradante de la pande-
mia fue la institución educativa, sustentada sobre pautas cotidianas de interacción. 
El impacto sobre el proceso educativo fue sin duda de una relevancia crucial para el 
soporte de la vida colectiva. Ésta sufrió de manera directa e inmediata los efectos de 
la parálisis social, de la conmoción provocada por la amenaza colectiva. La educación 
resintió frontalmente los efectos de la pandemia, pero tuvo la posibilidad de apelar a 
ciertas estrategias tecnológicas para paliar los efectos de desmantelamiento de la vida 
colectiva suscitados por la diseminación viral. Este brusco viraje de los patrones de la 



enseñanza, de las tramas de interacción involucradas en el régimen educativo, reper-
cutió sensiblemente sobre la respuesta afectiva individual y colectiva. 
Analizar estos aspectos, entre otros muchos que conforman el panorama de la catás-
trofe social provocado por la pandemia, es el propósito de esta compilación de textos. 
Roberto Burguet, José Fernández García, Raymundo Mier Garza, Noemí Luján Ponce, 
Ricardo Yocelevzky Retamal
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El presente número de la revista Política y Cultura tiene como tema princi-
pal el orden mundial tras la crisis de 2020, y está dedicado a reflexionar en torno a las 
transformaciones de orden internacional y global resultantes de los diversos choques 
sanitarios, políticos y económicos sucedidos desde finales de 2019 por la propaga-
ción del virus SARS-CoV-2, que afectaron de manera trascendente el orden mundial, 
convirtiéndose en una problemática global. En este sentido, aun considerando a la 
mencionada crisis como un proceso abierto, es necesario realizar un recuento en el 
que puedan vislumbrarse escenarios probables para una reconfiguración mundial.

Sin embargo, ¿no resulta aventurado hablar hoy de reconfiguraciones y cambios 
profundos a escala mundial?, ¿es acaso nuestro presente un momento coyuntural en 
el cual se pueden operar transformaciones de gran calado? Sin duda, estas preguntas 
son esenciales debido a la dificultad de vislumbrar algo concreto el día de hoy. Sin 
embargo, el posible trazo de escenarios futuros o del “día después”, como los llama 
Anabella Busso, se ha convertido en moneda corriente en el mundo de las ciencias 
sociales y las humanidades, fenómeno que muestra la preocupación de gran canti-
dad de autores de diversas áreas del conocimiento por delinear horizontes posibles.

En este orden de ideas, la primera cuestión por discutir es si en realidad la actual 
pandemia puede resultar en un catalizador de procesos políticos y económicos que 
trastoquen el escenario mundial. Muchos autores optaron por ser escépticos al res-
pecto, pues posiblemente la propagación del virus y sus consecuencias no engendren 
un mundo nuevo, sino que “más que nuevos escenarios, las consecuencias económi-
cas, demográficas y políticas de las pandemias aceleran otros cambios más estruc-
turales que ya venían ocurriendo, y que finalmente repercuten en la modificación 
del orden internacional”. Entre estas situaciones previas se cuenta el agotamiento 
de recursos naturales, la emergencia ambiental y el desgaste de los procesos demo-
cráticos, aunado a la desconfianza y el rechazo de sistemas políticos y de modelos 
económicos como el neoliberalismo.



Es en este sentido que reflexionan los primeros trabajos del presente número. 
En el artículo de apertura, titulado “El orden mundial, los Estados y la pandemia”, 
Godofredo Vidal de la Rosa aborda el problema desde esta perspectiva cuando sos-
tiene que la emergencia sanitaria precipitó cambios en el orden mundial derivados de 
acontecimientos en tránsito desde varias décadas atrás, teniendo como eje de articu-
lación las tendencias de cambio en las políticas estatales. 

Otra cuestión importante en la reestructuración –si cabe hablar en estos térmi-
nos– son los problemas que si bien no tienen origen en la pandemia, han emergido 
con más fuerza. Aquí es posible hacer referencia a los relacionados con el balance de 
poder, pues la propagación del covid-19 reveló la existencia de problemas que supe-
raban la lógica de los Estados nacionales, como las políticas sanitarias, las acciones 
ambientales y la seguridad alimentaria. En función de esto, y a decir de Bertrand 
Badie, no existió por parte de los gobiernos una reacción a la altura de las circuns-
tancias, pues “la pandemia no cambió ni expandió el multilateralismo ni la agenda 
social: por el contrario, se ha visto un resurgir de nacionalismos que han aumentado 
la rivalidad internacional”. Ante la emergencia se reaccionó con fórmulas conser-
vadoras. Esta forma tradicional de ver las relaciones internacionales puede ser un 
síntoma de la capacidad de resistencia de la estabilidad y el equilibro internacionales. 

En esta dirección razona el artículo de Guadalupe Pacheco Méndez, “La pande-
mia de covid-19 y el balance de poder mundial”, quien discutiendo con la idea de ba-
lance internacional, pone a prueba la capacidad de diversas potencias para conservar 
su lugar en el plano internacional con referencia a un número de variables, las cuales 
muestran la capacidad de estos países para desplegar recursos y mantener su hege-
monía. La hipótesis desarrollada hace referencia a que, pese a los cambios operados 
por el escenario de la pandemia, no han sucedido cambios de gran envergadura.

Por otra parte, si el balance del poder internacional puede caracterizarse con 
la sentencia de Antonio Gramsci: “lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede na-
cer”, las formas de reproducción socioeconómicas del capitalismo, si bien no se han 
transformado de manera estructural, sí han comportado cambios importantes que 
es necesario resaltar. En esta dirección, Fabián González Luna y David Herrera San-
tana, desde el concepto de crisis y las transformaciones del poder estructural, ana-
lizan las formas presentes del capitalismo a la luz de los conceptos de spatial fixes y 
los sistemas vitales, estos últimos referidos a los modos de control de los ejes estra-
tégicos de la reproducción del capital. En un sentido distinto, el artículo de Salvador 
Ferrer aborda otra faceta de la transformación del capitalismo, al estudiar cómo los 
cambios tecnológicos afectan las relaciones laborales y las nuevas formas de explota-
ción, a partir de la emergencia de las plataformas digitales de servicios, y cómo éstas 
inciden en la vida del trabajo. 



Por último, y para cerrar la temática que nos ocupa, Rafael Delgado y Valeria 
Falleti, desde la perspectiva de la transformación de lo público y lo privado, retoman 
la cuestión del espacio tras la aparición de la pandemia de covid-19, en 2020. Los 
autores centran sus esfuerzos en analizar cómo el contagio, la convivencia familiar 
y las relaciones sociales se modificaron con las medidas sanitarias de prevención 
puestas en práctica.

Este número de Política y Cultura abre la posibilidad de comprender nuestro 
presente global desde perspectivas diversas y nos permite abrirnos paso frente a estas 
transformaciones de gran calado, sobre las cuales aún queda mucho por conocer. 
Comité Editorial.
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De la llamada Cuarta Transformación destaca la narrativa de lograr un cam-
bio social, político e institucional de una importancia equivalente a la Independen-
cia, la Reforma y la Revolución mexicana. La evaluación del gobierno iniciado en 
2018 es, por lo mismo, tan necesaria como la explicación sobre la verdadera profun-
didad del cambio. Sin buscar conclusiones exhaustivas ni excluyentes, este número 
de la revista Política y Cultura reúne artículos abocados a la reflexión sobre los avan-
ces, retrocesos y retos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a mitad de su 
sexenio. Nos preguntamos sobre el sentido del cambio de las instituciones y su con-
tinuidad, las políticas públicas, la inseguridad y la violencia, la cultura y los procesos 
sociales impulsados por la Cuarta Transformación o que han resultado de la llegada 
de ésta al gobierno federal y la mayor parte de los estados del país. 

El número abre con un estudio sobre el presidencialismo mexicano. Induda-
blemente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador constituye un esfuerzo por 
recuperar la centralidad del Estado, debilitada en los sexenios anteriores. Desde el 
inicio de su gobierno, López Obrador logró la mayoría en el Congreso por medio 
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos de la alianza Juntos 
Haremos Historia. Como sostienen Lilia Gómez Jiménez y Alfonso León Pérez, el 
presidencialismo del siglo XX se modificó significativamente con la llegada del Par-
tido Acción Nacional a la presidencia federal. A partir de entonces y durante tres se-
xenios se configuraron gobiernos divididos, sin mayoría en el Congreso. En cambio, 
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró por primera vez en 20 años un 
“gobierno unificado” y con ello la aprobación de la gran mayoría de sus iniciativas. 

En materia de seguridad, Enrique Guerra Manzo advierte, en “El Estado frente 
a la violencia en la Cuarta Transformación. El caso de Aguililla, Michoacán”, que la 
estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a la violencia mues-
tra sus limitaciones reales en el caso del municipio de Aguililla, y al mismo tiempo 
revela que los poderes fácticos se encuentran en manos del crimen organizado. 



No desligado del presidencialismo, el artículo “Satisfacción con la democracia 
en tiempos de la Cuarta Transformación” se pregunta sobre la percepción ciudadana 
respecto a la corrupción, la inclusión social y la confianza en la presidencia. A partir 
de datos de la Encuesta nacional de cultura cívica, muestra que la percepción de la 
corrupción influye significativamente en la satisfacción hacia la democracia y, asi-
mismo, abunda sobre una interesante reflexión metodológica acerca de la medición 
de la democracia y de los instrumentos utilizados en ello. 

La concepción de la política social es probablemente la diferenciación más im-
portante entre el gobierno de la Cuarta Transformación y el paradigma neoliberal 
implementado entre 1982 y 2018. Precisamente sobre ello se ocupa el artículo “Un 
paradigma emergente. La política social de la Cuarta Transformación frente al espe-
jo neoliberal”; además de una interesante reflexión teórica, se aclaran aquí concep-
tos centrales sobre el paradigma neoliberal y el paradigma emergente de la Cuarta 
Transformación y las diferencias entre uno y otro. En el mismo marco de políticas 
públicas, el siguiente artículo se aboca al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 
y concluye que entre 2019 y 2021, es decir en los tiempos del confinamiento por la 
covid 19, aumentó el desempleo juvenil y no existe evidencia del efecto de los apoyos 
de este programa para atenuar el desempleo entre los jóvenes. Finalmente, el artículo 
“¿Cómo va la Cuarta Transformación contra la trata de personas?” evalúa los avan-
ces del entramado institucional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para 
atender dicho problema. Además de sustentar con datos recientes las características 
de las víctimas, el estudio muestra los retrocesos, los avances limitados y los proble-
mas institucionales que no favorecen la participación de actores clave para generar 
alternativas a la solución de este antiguo problema y cómo, en el contexto de la covid 
19, se suman factores de mayor vulnerabilidad. 

Queda claro que la narrativa y las políticas del presidente Andrés Manuel López 
Obrador por la transformación política, institucional y social del país seguirán sien-
do objeto de una amplia discusión. Si no se le pueden atribuir ni imputar los proble-
mas estructurales asociados con la violencia y la desigualdad de épocas anteriores, 
tampoco podemos renunciar a la reflexión para determinar en qué medida hemos 
avanzado en la solución de nuestros principales problemas y en las consecuencias 
del nuevo esfuerzo de la autoridad por avanzar en la lucha hacia una nueva centra-
lidad del Estado. Javier Contreras Alcántara, José Fernández García, Juan Reyes Del 
Campillo Lona, Irene Sánchez Guevara, Fernando Vizcaíno Guerra, Héctor Zamitiz 
Gamboa.
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En lo que va del segundo semestre de 2022, aún observamos los efectos y con-
secuencias de la pandemia por covid-19 en diferentes regiones del mundo. Ya sea 
en los medios de comunicación o por lo que hemos presenciado o experimentado 
de manera personal, la pandemia trastocó nuestra vida total y evidentemente. Por 
ello, es difícil (re)pensar un mundo como se conocía antes de 2020. Actualmente, a 
pesar de que se llevaron a cabo jornadas de vacunación, así como diversas brigadas 
de salud que exhortan a la ciudadanía a seguirse cuidando, la pandemia provocó una 
serie de efectos que dieron origen a la nueva “era” poscovid.

Cabe señalar que esta etapa se construye día a día con avances y retrocesos. Pero 
dicha construcción no es homogénea. El acceso a determinadas marcas de vacunas, 
el descubrimiento de nuevas variantes en otros países y las restricciones de movili-
dad son prueba de las desigualdades latentes en el mundo, ya que dicha construcción 
no será la misma en el continente europeo que en África o Asia. De manera más 
específica, y esto último se puede clarificar en el aspecto social mundial, el regreso a 
clases en todos los niveles educativos, el retorno al medio laboral, así como diversas 
estrategias implementadas para la reactivación de la economía, se llevaron a cabo 
con muchos obstáculos y dificultades para unos países, mientras que en otros luga-
res se pudo efectuar sin mayor problema.

Por otro lado, en estos últimos meses y debido al periodo invernal, se ha presen-
tado un repunte de contagios, la expansión de nuevas variantes del virus, la falta de 
vacunas para rezagados, los obstáculos burocráticos en el sector salud para atender 
otras enfermedades y la negligencia en los hospitales para atender casos positivos o 
sospechosos de covid-19. Aunado a lo anterior, también se busca superar las diversas 
crisis económicas desencadenadas por la pandemia, optando por alternativas resi-
lientes, ecológicas, en favor del medio ambiente e inclusivas. Lo anteriormente des-
crito detalla las múltiples dificultades presenciadas en esta nueva era. Por ello, con 
ese presente que vivimos día con día, ya no es posible pensar, imaginar y soñar con 



un futuro que nos traslade a un mundo tal y como lo conocíamos antes del covid-19, 
pero sí nos invita a trazar diversas estrategias que nos permitan lidiar, convivir y, 
sobre todo, internalizar la idea de que el virus ahora forma parte de nuestra vida 
cotidiana y, por consiguiente, tendrá repercusiones a corto, mediano y largo plazo 
en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. 

Dicho lo anterior, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de modelar un futu-
ro que anticipe “escenarios posibles” que permitan controlar el virus, evitar nuevos 
contagios y superar la recesión económica. Por otro lado, conforme la pandemia fue 
avanzando, observamos que el covid-19 dejó de ser un simple agente biológico para 
transformarse en otro tipo de “agente” que pone a prueba la habilidad de los actores 
sociales para atender las situaciones que se les presentan. Es decir, el virus pasó de 
situarse sólo en el medio sanitario para trastocar la vida social, económica y política. 

En este punto nos preguntamos cómo podemos examinar estas respuestas so-
ciales ante la problemática de una nueva era suscitada por un virus, y en qué rubros 
están latentes tales habilidades ante los efectos de la pandemia. Si nos encontramos 
inmersos en una serie de múltiples coyunturas de crisis, como la guerra ruso-ucrania-
na, los problemas migratorios, el desempleo y las amenazas nucleares, por mencionar 
algunos, cabría reflexionar si la pandemia ha expuesto –¿o quizá exacerbado y descar-
nado?– los diversos cambios acaecidos en el “sistema mundial”. De manera evidente, 
los acontecimientos que antes enunciamos se han visto arrastrados (y algunos devo-
rados) por los efectos del covid-19, denotando que en estas problemáticas está latente 
una “crisis más profunda que marca un punto de inflexión en el orden global actual”.

Sin embargo, no podemos quedarnos en el marco global; ¿qué hay del nivel local 
y regional? Si nos trasladamos a América Latina y el Caribe, en estas regiones se han 
analizado los retos de las políticas públicas que postulen soluciones que mitiguen los 
efectos socioeconómicos de la pandemia. Pero este binomio crisis-economía, ¿qué 
más devela en nuestro continente? Además de las limitaciones sanitarias y del sector 
salud, que en muchos casos es deficiente, encontramos problemáticas de infraestruc-
tura, estancamiento económico, así como crisis financieras y gubernamentales. Por 
otro lado, también hallamos una serie de oportunidades e impulsos que apuntalan el 
crecimiento latinoamericano dentro del emprendimiento, así como la transición ha-
cia una reactivación de la economía, como una economía más “verde” por ejemplo.

Cabe señalar que, a pesar de la gran heterogeneidad presente en territorio lati-
noamericano, es cierto que muchos países de esta región se han visto trastocados, e 
incluso regidos en gran medida por la desigualdad, la explotación, la ingobernabili-
dad, el desempleo, el rezago educativo y múltiples atrasos tecnológicos. Todos estos 
elementos se enuncian como los principales desafíos a encarar ante la pandemia. 



En este sentido, la latencia del futuro en América Latina también está presente. 
Como señala José Daniel Jiménez, es “una oportunidad para cuestionarnos acerca 
del futuro que queremos, acerca del rol del Estado y sus instituciones, así como las 
características que debería tener una sociedad saludable”. De este modo, entramos 
al terreno de lo que es posible en América Latina de una manera reflexiva, crítica y 
académica. Sin embargo, permanecen las limitantes a causa de un contexto, un terri-
torio y una sociedad heterogénea. Así, futuro, limitaciones, propuestas, mecanismos y 
herramientas son (re)pensadas para la realidad latinoamericana. ¿Qué hay en el caso 
específico de México?, ¿cuáles son nuestras crisis y coyunturas? Nuestras respuestas 
serían el analfabetismo, la deserción escolar, los problemas emocionales, la depresión, 
el síndrome poscovid y su nexo con la reducción de la esperanza de vida, así como las 
secuelas de esta enfermedad, la inflación y el desempleo, por mencionar unas cuantas, 
son algunos de los retos y desafíos por enfrentar y superar. 

Ahora bien, concordamos con Jiménez en que las ciencias sociales y las humani-
dades arrojan luz sobre varias reflexiones que permiten repensar diversas soluciones 
críticas a los problemas que enfrentan ciertas regiones latinoamericanas en la era pos-
covid-19. Turismo, educación, economía estatal y migración, entre otros, son algunos 
de los tópicos analizados académicamente como los principales retos existentes en 
México. Pero todavía quedan varias temáticas por analizar, puesto que el presente es 
convulso y cambiante, y el futuro incierto pero posible, gracias al esbozo de una serie 
de estrategias y escenarios que necesitan ser examinados desde la academia.

Al respecto, los trabajos que integran este dossier establecen diversas discusio-
nes que tienen un eje en común: los efectos de la pandemia en esta nueva era en 
México. Por ejemplo, Jorge Francisco Aguirre examina los procesos y lecciones elec-
torales en un momento coyuntural de la pandemia. Esto abre las posibilidades de re-
flexión sobre una participación ciudadana que se ha visto trastocada por la presencia 
del virus en la vida política en territorio mexicano. Por su parte, Zulma Otálora et 
al. abordan la participación política, así como la organización social, analizando el 
turismo sustentable en Oaxaca. Ambos artículos dan cuenta de las transformaciones 
en los ámbitos federal y estatal. A estas perspectivas, se suma la discusión de Ángel 
Mundo, quien estudia los servicios de cuidado en México tras la pandemia a partir 
de una lógica de perspectiva de género. 

Ahora bien, México también se encuentra atravesado por muchas de las proble-
máticas latentes en Latinoamérica, como la educación y la economía. En este senti-
do, el trabajo de Miguel Linding e Irais Moreno trata la redefinición de la educación 
a nivel superior en un momento de crisis como la era pospandemia.



Pero ¿qué hay a nivel afectivo y social?, ¿de la intimidad, la vida social y las 
interacciones cara a cara? El trabajo de Mario Guillermo González y Tania Jeanine 
Wuest detalla los alejamientos y sacrificios experimentados por las colectividades 
con los efectos de la pandemia. Finalmente, en el terreno digital y tecnológico, el 
artículo de Araceli Rendón, Silvia Pomar y Griselda Martínez se concentra en una 
de las consecuencias de la pandemia: el distanciamiento social en la aceleración de 
la economía, así como la integración de las Mipymes. 

Anteriormente señalamos el papel de la educación y las desigualdades en terre-
no mexicano. En este sentido, también se examina la conexión digital y sus proble-
máticas en la geografía diversa del país. Como podemos observar, este número de 
Política y Cultura se suma a las discusiones que nos invitan a pensar de manera críti-
ca y reflexiva sobre nuestro presente, y futuro, en esta nueva era. Así, las tareas que se 
nos presentan se ven definidas bajo la premisa de continuar estudiando/investigando 
lo que vivimos, lo que presenciamos y lo que observamos, factores atravesados por 
una serie de coyunturas y crisis latentes a escala local, regional y continental. Comité 
Editorial
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para las mujeres
Ana Lau Jaiven

35. Justicia: equidad en los ámbitos político, social y económico

Consideraciones sobre la justicia y las políticas de derechos
Claudia Yarza

Justicia y derechos humanos
Joel Flores Rentería

Sociedades plurales, multiculturalismo y derechos indígenas 
en América Latina
Simone Rodrigues Pinto, Carlos Federico Domínguez Ávila

Minorías sexuales: sobre el paradigma de la Tolerancia 
y el paradigma de la Ciudadanía Plena
Daniel Kantor

Los indios ante el derecho mexicano, un intrincado proceso
Carlos Humberto Durand Alcántara, Marcos Daniel Silva Maldonado



53. Juventudes e infancias: sujetos y contextos claves

Embarazo y maternidad infantil en México. Derechos humanos 
en riesgo
Roxana Abigail Montejano Villaseñor

58. Herencias de la crisis y realidades emergentes

El derecho esencial a la conexión digital. Geografía 
de la desigualdad virtual en México
Alejandro Espinosa Yáñez, Griselda Martínez Vázquez



Desigualdad

20. ¿Desarrollo social?

Desigualdad y pobreza: América Latina y Europa desde 1950
Pilar Gangas Peiró

22. Dimensiones de la desigualdad

Las redes de la desigualdad: un enfoque multidimensional
Luis Reygadas

Pobreza y estigma en una villa miseria argentina
María Eugenia Crovara

Cultura política y desigualdad en los consejos municipales de Curitiba
Mário Fuks, Renato Monseff Perissinotto, Ednaldo Aparecido Ribeiro

24. Debates en torno al neoliberalismo

Desigualdad y pobreza en Argentina en los noventa
Marcelo Fabián Delfini, Valentina Picchetti

52. Las transformaciones del campo latinoamericano 
bajo el modelo neoliberal

Miradas hacia el desarrollo en dos localidades rurales mexicanas. 
Procesos socioeconómicos diferenciados ante las políticas neoliberales
Jorge Dolores Bautista, Lucie Crespo Stupková



Economía

2. Configuraciones del mundo actual

Reestructuración capitalista, TLC y empleo en México
José Javier Contreras

México: del sobreproteccionismo a la apertura comercial
Miguel Ángel Rivera Ríos

Los empresarios, la apertura y los procesos de integración regional: 
contradicciones y estrategias en el Mercosur
Luis Stolovich

La inversión extranjera directa de la CEE en América Latina 
en la década de los 80
Ma. Antonia Correa Serrano

¿Hacia un nuevo concepto económico de Estados Unidos hacia América 
Latina? Entre la realidad y la fantasía
Gregorio Selser

3. Solidaridad o competencia

Los diagnósticos de la pobreza
Pedro Vuskovic Bravo

Economía de mercado y solidaridad
Mario Capdevielle

Pobreza: en las fronteras de la economía y la política
Jaime Osorio

Expectativas racionales y estabilización
Hugo J. Contreras Sosa



Dilemas de la perspectiva gubernamental del bienestar social. 
Mercado, regulación, solidaridad
Manuel Canto Chac, Pedro Moreno Salazar

7. Políticas públicas y sociedad

La política económica mexicana en los años noventa 
José Javier Contreras C. 

8. Mitos y realidades en América Latina hoy

El sector informal. ¿Superación económica o condición de atraso?
José Javier Contreras

Diversas visiones sobre la pobreza en México. Factores determinantes
Julio Boltvinik

17. América Latina: estudios críticos de 
la ideología dominante

Maastricht y Washington: dos experiencias diferentes
José Manuel García de la Cruz, Ángeles Sánchez Díez

Sobre las recetas para salir del subdesarrollo
Jaime Osorio

México: eficiencia y rentabilidad del sector eléctrico
Josué H. Suárez Villaseñor, Alberto I. Pierdant Rodríguez

34. Crisis y reestructuración del sistema internacional

Naturaleza y perspectivas de la actual crisis: una caracterización marxista 
de largo plazo
Sergio Cámara Izquierdo, Abelardo Mariña Flores

Crisis financiera y regulación: propuestas heterodoxas
Cecila Allami, Alan Cibils



52. Las transformaciones en el campo latinoamericano bajo el 
modelo neoliberal

Efectos de la liberalización de la economía en la caficultura. 
Estudio de caso en la Sierra Norte de Puebla, México
Diana Villegas Loeza

58. Las transformaciones en el campo latinoamericano 
bajo el modelo neoliberal

Factores que contribuyen en la adopción del comercio electrónico 
en las Mipymes
Araceli Rendón Trejo, Silvia Pomar Fernández, 
Griselda Martínez Vázquez



Educación

3. Solidaridad o competencia

El estancamiento de la Universidad
Hugo Aboites

9. Universidad y sociedad

La educación superior en América Latina: perspectivas frente al siglo XXI
Sonia Comboni Salinas, José Manuel Juárez N.

Universidad y sociedad: temas para el diálogo
Grupo de Reflexión Universitaria Eugenio González Rojas

Autonomía universitaria. El jus abutendi de un concepto
J. Raúl Domínguez Martínez

La élite de la Universidad Nacional. Trayectoria e ideas 
de los rectores de la UNAM, 1945-1970
Fidel Astorga Ortíz

La autonomía universitaria
Javier Barros Sierra

El sistema de evaluación de las IES en México
Giovanna Valenti, Gonzalo Varela

La productividad ¿nuevo paradigma del salario universitario? 
El caso de la UAM
Ernesto Soto Reyes Garmendia

Universidad, modernidad y cultura. La transformación organizacional 
de la Universidad Autónoma de Puebla
Wil Pansters



Estudios de la mujer. ¿Un paso adelante, dos pasos atrás?
Eli Bartra

El sexismo en las universidades argentinas
Silvia Elena Catalá

Capitalismo “de excelencia”: universidades al servicio del mundo 
de los negocios
Lawrence Soley

17. América Latina: estudios críticos de la ideología 
dominante

Interculturalidad, educación y política en América Latina
Sonia Comboni Salinas

Diversidad y educación en México y Bolivia
Sonia Comboni Salinas, José Manuel Juárez Núñez

20. ¿Desarrollo social?

La educación en el proceso de integración de América Latina
Sonia Comboni Salinas, José Manuel Juárez Núñez

35. Justicia: equidad en los ámbitos político, social 
y económico

Cobertura, calidad y equidad en el posgrado, ¿existe algún cambio?
Clara Martha Adalid Diez de Urdanivia

42. A cien años de la Primera Guerra Mundial

La analogía como instrumento de la argumentación inductiva. 
Una propuesta para su enseñanza
Humberto Guerra



45. Desastres, políticas públicas y sociedad civil

La educación continuada en el proceso de reducción de desastres: 
experiencias cubanas
Yosbanys Roque Herrera, Anabela del Rosario Criollo Criollo, 
Uvaldo Recino Pineda, Carlos Gafas González, 
Diego Barahona Rivadeneira

55. El SARS CoV-2 y la covid-19: balances preliminares 
de una pandemia

La educación en tiempos de pandemia. Emociones y percepciones 
en estudiantes de nivel medio superior y licenciatura
Reyna Castillo Ontiveros, Hanna Díaz Lara, Fernanda Rodríguez García, 
Carlos A. Ruán Salazar

58. Herencias de la crisis y realidades emergentes

Claves para la resignificación de la universidad pública 
en la pospandemia covid-19 en el sur global
Miguel Lindig León, Irais Moreno López



Estado y sistema político

2. Configuraciones del mundo actual

Los gabinetes presidenciales de México y Estados Unidos
Francisco Suárez Farías

3. Solidaridad o competencia

Un mercado político dispar: la ruta del fraude
Juan Reyes del Campillo

Las reformas del Estado en México: del Estado benefactor al Estado 
neoliberal
Andrea Revueltas

5. Sistema político mexicano: fisuras y cambios

Las transformaciones del sistema electoral
Juan Reyes del Campillo

El sistema de partidos en México: las dimensiones 
de la competitividad electoral
Leonardo Valdés Zurita

Los empresarios y la crisis. Tendencias en la reformulación 
de las relaciones entre el gobierno y el sector privado
Matilde Luna

Alianza Cívica en las elecciones de 1994. Una reflexión
María Eugenia Valdés Vega

8. Mitos y realidades en América Latina hoy

La reforma del Estado como cuestión política
Carlos M. Vilas



11. De súbditos a ciudadanos

Las campañas electorales del PRI en el Distrito Federal
Héctor Tejera Gaona

Elecciones y cultura política en el Distrito Federal
Juan Reyes del Campillo

19. ¿Hacia la democracia en México?

México: federalismo versus descentralización
Ernesto Soto Reyes Garmendia, Heriberto López Ortiz

Integridad de comunidades y redistritación urbana
Liliana López Levi, Covadonga Escandón Martínez

Pluralidad en los gobiernos municipales de Guanajuato
Rigoberto Ramírez López

Elector, resistencia y desafección política
Juan Mora Heredia, Claudio Escobar Cruz

Actitud y conducta: los electores del Distrito Federal en 1997
Nicolás Loza Otero

25. Estado, nación e identidades

Estado, globalización y exclusión social
Miguel Ángel Vite Pérez

29. Reforma del Estado, gobernabilidad y los juegos de poder

Reforma del Estado para la gobernabilidad democrática en México
Laura Valencia Escamilla

Los partidos políticos frente a la reforma del Estado en México
Ernesto Soto Reyes Garmendia



La agenda ciudadana municipalista y la reforma del Estado
Carlos Rodríguez Wallenius

Reforma institucional de los gobiernos municipales en Guanajuato
Rigoberto Ramírez López, Gerardo Zamora Fernández de Lara

Federalismo y redistritación electoral en México
Ernesto Soto Reyes Garmendia, Liliana López Levi

La inquietante fragilidad de una democracia electoral imperfecta. 
La elección presidencial de 2006
Luis H. Méndez B.

Las teorías de sistemas en el estudio de la cultura política
Ángel Gustavo López Montiel

El Estado mexicano y el faccionalismo político: 
Zitácuaro, Michoacán, 1928-1940
Enrique Guerra Manzo

¿Integrados o marginados? El Partido Acción Nacional
Tania Hernández Vicencio

Los partidos provinciales y el gobierno dividido en Argentina
María Elisa Alonso García

30. Gobernanza, participación y políticas públicas

Tensiones de la gobernanza en el México rural
María Fernanda Paz

33. Legados de la Independencia y la Revolución

Políticas de bienestar social del Estado posrevolucionario: 
IMSS, 1941- 1958
Gabriela Barajas Martínez



Los cambios en los sistemas de partidos municipales en México: 
del monopartidismo al pluripartidismo
Mario Alejandro Carrillo Luvianos, Álvaro Martínez Carrillo,           
Ernesto Morua Ramírez

La transformación del proyecto constitucional mexicano 
en el neoliberalismo
Juan José Carrillo Nieto

43. México: de proyecto de nación a modelo de negocio

¿Éxito económico o pérdida de estatalidad? Ordenamientos mixtos 
en tiempos del oro verde
Sandra Hincapié Jiménez

45. Desastres, políticas públicas y sociedad civil

Cultura política y el suceso trágico de la guardería ABC 
en Hermosillo, Sonora
Martha Alejandra Flores Cuamea, Guillermo Núñez Noriega

50. 25 años de Política y Cultura

Partidos y representación política. La democracia en México 
del siglo XXI
Juan Francisco Reyes del Campillo Lona

Candidaturas independientes en México. Entre la válvula 
de escape social y la estrategia electoral partidista
Grecia Cordero

57. Avances, retrocesos y retos del sexenio 2018-2024

Presidencialismo mexicano: debilitamiento de los contrapesos 
y controversias con poderes federales
Lilia Gómez Jiménez, Alfonso León Pérez

Satisfacción con la democracia en tiempos de la Cuarta Transformación
Bernabé Lugo, Israel Cruz, Lorena G. Fernández



Un paradigma emergente. La política social 
de la Cuarta Transformación frente al espejo neoliberal
Benjamín Sandoval Álvarez

¿Cómo va la Cuarta Transformación contra la trata de personas?
Ernesto Valdez Dorantes



Estudios socioambientales

19. ¿Hacia la democracia en México?

Impacto del huracán Paulina en la política local de Acapulco
Alejandra Toscana Aparicio

36. Vulnerabilidad y adaptación al cambio ambiental 
global

Una aproximación a la vulnerabilidad y la resiliencia ante eventos 
hidrometeorológicos extremos en México
Roberto M. Constantino Toto, Hilda Rosario Dávila Ibáñez

La conceptualización de las inundaciones y la percepción 
del riesgo ambiental
María del Carmen Vergara Tenorio, Edward A. Ellis, 
José Antonio Cruz Aguilar, Luz del Carmen Alarcón Sánchez, 
Ulises Galván del Moral

Agricultura comercial, tradicional y vulnerabilidad en campesinos
Mirna Isela Vallejo Nieto, Francisco Delfín Gurri García, 
Dolores Ofelia Molina Rosales

El agotamiento del paradigma burocrático ante el riesgo 
ambiental contemporáneo
Miguel Moreno Plata

La gestión del agua: tensiones globales y latinoamericanas
Nubia Nieto

La capacidad administrativa del gobierno del Distrito Federal 
y el cambio climático
Angélica Rosas Huerta



Vulnerabilidad agroambiental frente al cambio climático. 
Agendas de adaptación y sistemas institucionales
Pablo Torres Lima, Juan G. Cruz Castillo, Rey Acosta Barradas

Adaptación al cambio climático desde la industria: una visión integral
Graciela Carrillo González, Raúl Hernández Mar

La emergencia de nuevas subjetividades frente a la crisis ambiental: 
un acercamiento a la Red Hñahñu
Marta Rivas Zivy, Adriana Soto Martínez, Verónica Gil Montes, 
Pablo Aguirre Quezada, Juan Pablo Medina Aguilar, 
María Virginia Sánchez Martínez

44. Respuestas organizadas de la sociedad civil para 
la defensa de la vida, el patrimonio y el territorio

Recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca
Alejandra Toscana Aparicio, Rebeca Granados Ramírez

45. Desastres, políticas públicas y sociedad civil

La reubicación humana por desastre en Angangueo, Michoacán. 
Entre la participación y significación social
Hugo Ignacio Rodríguez García, Alicia Cuevas Muñiz, 
Aideé Arellano Ceballos

Prácticas de neoliberalización y desastre por inundación. 
El caso del municipio de Cuautitlán, Estado de México
Oscar Adán Castillo Oropeza

Vulnerabilidad en Tlatelolco a tres décadas de los sismos de 1985
Liliana López Levi, Alejandra Toscana Aparicio

La reubicación como proceso de desterritorialización
Martha Liliana Arévalo Peña

Elementos de la vulnerabilidad ante huracanes. Impacto del huracán 
Isidoro en Chabihau, Yobain, Yucatán
Gertrudis Guzmán Noh, Juan Manuel Rodríguez Esteves



Vulnerabilidad y patrimonio biocultural en Tacotalpa, Tabasco
Guadalupe del Carmen Álvarez Gordillo, Gabriela Vera Cortés, 
Dora Elia Ramos Muñoz

47. Evaluación de políticas y programas públicos

La capacidad de los gobiernos para hacer frente al cambio climático
Sara Valdés Loza

49. Las ciudades, organización política y demografía

Migración intercontorno en la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México. Un estudio desde la justicia espacial
Alejandra Toscana Aparicio, Rodrigo de Jesús Pimienta

51. Creatividad y luchas de las mujeres frente a los efectos 
del neoliberalismo

Ecofeminismo: pobreza y ruralidad en México
Aleida Azamar Alonso



Filosofía y teoría  
de las ciencias sociales

3. Solidaridad o competencia

El principio de reciprocidad desde la perspectiva sustantivista
Patricia Nettel Díaz

4. Imágenes, representaciones y subjetividad

Actualidad del Romanticismo
Michael Löwy, Robert Sayre

Edipo: mito fundacional de los Estados imperiales
Joel Flores Rentería

Artaud me hartó. Ensayo sobre la estética de lo grotesco
Raúl R. Villamil Uriarte

6. Cultura de las mujeres

Rosario Castellanos: lo dado y lo creado en una ética 
de seres humanos y libres
Aralia López González

11. De súbditos a ciudadanos

Nacionalismo y populismo, dos interpretaciones distintas 
de una experiencia única
Ignacio Sosa

Debate en torno a la democracia semidirecta
Armando Rendón Corona



12. Nacionalismo e identidades culturales

Análisis de la teoría de Hans Kohn sobre la nación y el nacionalismo
Jacques Gabayet Jacqueton

La cooperación social voluntaria
Roberto García Jurado

17. América Latina: estudios críticos de la ideología dominante

Habitus, política y educación
Susana Beatriz di Pietro

El nacimiento del mundo
Juan Rogelio Ramírez Paredes

18. Diez años de política y cultura

Desterradas de la polis
Patricia Gaytán

Una visión crítica de tradicionalidad y modernidad
H.C. Felipe Mansilla

Las ciencias sociales y sus vínculos con la ciencia médica
Verónica Gil Montes

19. ¿Hacia la democracia en México?

La teoría democrática de Huntington
Roberto García Jurado

23. Migración: nuevo rostro mundial

Teoría transnacional: revisitando la comunidad de los antropólogos
Yerko Castro Neira



25. Estado, nación e identidades

Los nacionalismos antes de las naciones
Ramón Máiz

26. Cultura y globalización

La “cultura de la memoria”: problemas y reflexiones
Gilda Waldman M.

Crítica de la teoría de la cultura política
Roberto García Jurado

32. La violencia hoy

Aproximación teórica al concepto de violencia: 
avatares de una definición
Elsa Blair Trujillo

39. Vigencia del pensamiento clásico en el hacer y quehacer 
sociocultural y político de la modernidad

El plebiscito de todos los días: la idea de nación en Ernest Renan
Alberto Trejo Amezcua

Spinoza y Bayle: espíritu crítico y libertad de conciencia
Javier Meza González, Marta Olivares Correa

Emanuel Joseph Sieyès: el gobierno representativo
Joel Flores Rentería

Duración, simultaneidad histórica y discontinuidad o cómo asediar 
a la modernidad desde la utopía
José Guadalupe Gandarilla Salgado

El problema ético en la filosofía de Kant
Francisco Piñón Gaytán



El concepto de Dios en algunos textos del joven Hegel
Ernesto Gallardo León

Impensar la teoría social de Antonio Gramsci
José de Jesús Cruz Santana

El léxico sociopolítico en Niklas Luhmann
Pedro Jiménez Vivas

De la ciudadanía social al individuo fragmentado
Juan Mora Heredia, Lilia Anaya Montoya

El concepto de individualización en la sociología clásica 
y contemporánea
Gina Zabludovsky Kuper

40. Políticas públicas en el contexto neoliberal: 
hegemonía y alteridad

Estado y mercado en la crisis financiera del capitalismo. 
Notas sobre Marx y Keynes
Felipe Curcó Cobos

41. Las múltiples miradas de la realidad social a partir 
de las ciencias sociales humanidades y las artes

La historia en primera persona: mirada(s) al pasado
Gilda Waldman Mitnick

El debate sobre la historia científica y la ambivalencia de la modernidad
Nicolás Cádenas García

Actualidad de la crítica de Karl Polanyi a la sociedad de mercados
Carlos Javier Maya Ambía



43. México: de proyecto de nación a modelo de negocio

De revolucionarios, partidos y utopismos. Algunas reflexiones 
en torno a la izquierda mexicana
Alejandro González Gutiérrez

46. Violencia: reflexiones teóricas

La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio
Agustín Martínez Pacheco

El giro viopolítico. Violance y desconstrucción
Fernando García Masip

Los gestos de la violencia
Beatriz Ramírez Grajeda

Exploración del concepto de violencia y sus implicaciones 
en educación
Edisson Cuervo Montoya

Construcción de la violencia en México. Un análisis 
desde la teoría literaria
Gonzalo Soltero

El monstruo y el potro: el Homo sacer totalizado
Luis Enrique Peñuelas Carrillo

Comunidad y violencia
Joel Flores Rentería

50. 25 años de Política y Cultura

Los relatos contemporáneos de la hegemonía. Un acercamiento 
a sus principales debates
Carlos Manuel Reyes Silva



El futuro como dispositivo: la mirada de algunos estudiantes 
universitarios
María Elena Figueroa Díaz

57. Avances, retrocesos y retos del sexenio 2018-2024

Intelectuales y poder en México: la doctrina Guaymas de Emilio Uranga
Yael David Vertty Velasco



Globalización 
y estudios internacionales

2. Configuraciones del mundo actual

Estados Unidos: nuevas perspectivas
John Saxe-Fernández

Norteamérica y la Cuenca del Pacífico al fin del siglo
Víctor López Villafañe

Organización geoeconómica y política del mundo
Liliana López Levi, Arturo Reséndiz Cruz (dibujante)

Internacionalización y competitividad
Carlos A. Rozo

El proceso de unificación europea
Aída Lerman Alperstein

Apuntes preliminares sobre la conferencia de paz de Madrid 
para Medio Oriente
Domingo Amuchástegui

La integración del Maghreb: el segundo ensayo
Zidane Zeraoui

África Sudsahariana en la regionalización de la economía mundial
Hilda Varela Barraza

Rusia y la CEI en el Nuevo Orden Mundial
Teresa Gutiérrez del Cid

Las palabras y los hechos: la reforma china y el Nuevo Orden Mundial
Vera Valdés Lakowsky



3. Solidaridad o competencia

La competitividad internacional: reflexiones sobre las ventajas 
competitivas en los países industrializados y semiindustrializados
Alenka Guzmán, Jaime Aboites

La Intifada: solidaridad política y social en la lucha nacional palestina
Doris Musalem Rahal

8. Mitos y realidades de América Latina hoy

Globalización y regionalización: ¿nueva etapa capitalista?
John Saxe-Fernández

10. Escenarios de la globalización

Herencias del imperialismo. Análisis de Postguerra Fría
Kalevi J. Holsti

Hacia nuevos paradigmas en las relaciones internacionales
Graciela Arroyo Pichardo

La discusión sobre los actores en el escenario internacional
Ileana Cid Capetillo

Globalización o mundialización. ¿Indiscutibles? ¿Incuestionables?
Antoinette Nelken-Terner

Democratización de la política exterior: reflexiones críticas 
sobre el caso canadiense
Mark Neufeld

De la globalización a la macrodepresión de fin de siglo
Juan González García, Héctor Segura Ramos

Rusia: de la omnipotencia a la dependencia
Ana Teresa Gutiérrez del Cid



La política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente
Doris Musalem Rahal

El impacto de la globalización: el aporte del enfoque geo-cultural
Graciela Pérez Gavilán

15. Escenario mundial del siglo XXI

Globalización y la redefinición de la gobernabilidad democrática: 
de la democracia compensatoria a la protectora
Mark Neufeld

Mundialización y movilidad de la fuerza de trabajo
José María Vidal Villa

La cooperación académica y científica como dimensión 
de la política exterior
Marie-Odette Colin

Más sobre el debate acerca de la globalización
Ileana Cid Capetillo

Estados Unidos: política burocrática, narcotráfico y relaciones 
con México
Argentino Mendoza

El colapso del proceso de paz palestino-israelí
Doris Musalem Rahal

Elementos para una perspectiva crítica de la política exterior mexicana
Luis Miguel Valdivia Santa María

Japón: una mirada desde la variable geocultural en relaciones 
internacionales
Graciela Pérez Gavilán

La recomposición de la hegemonía mundial de Rusia
Ana Teresa Gutiérrrez del Cid



¿La región más inestable del mundo? Sierra Leona 
y su impacto regional
María Cecilia Costero Garbarino

17. América Latina: estudios críticos de 
la ideología dominante

Para una crítica de la globalización
Raúl Ornelas

18. Diez años de política y cultura

La globalización neoliberal como revolución pasiva
Carlos Javier Maya Ambía

Globalización y alimentos: tendencias y contratendencias
Madga Fritscher Mundt

Derecho internacional y política exterior: una aproximación a la realidad
Andrea Christianne Zomosa Signoret

20. ¿Desarrollo social?

The State’s New Clothes: NGOs and the Internationalization of States
Joachim Hirsch

23. Migración: nuevo rostro mundial

¿Hacia un mercado laboral integrado en el sudeste asiático?
Alfredo Pérez Bravo, Iván Roberto Sierra Medel

25. Estado, nación e identidades

Federalismo, sociedad y globalidad: los retos del porvenir
Ernesto Soto Reyes Garmendia

Crítica a la orientación por valores sobre regímenes internacionales
Federico Manchón



26. Cultura y globalización

Mundialización informativa, informacional y cultural
Márcio Iorio Aranha

Cultura y Autonomía Nacional: el caso de Cataluña en el contexto 
de la globalización
Gabriel Pérez Pérez, César Arturo Velázquez Becerril

32. La violencia hoy

On Sources of Political Violence in Africa: the Case of “Marginalizing 
State” in Sudan
Aleksi Ylönen

34. Crisis y reestructuración del sistema internacional

¿El fin de la globalización? La crisis económica de Estados Unidos
Pablo Pozzi, Fabio Nigra

El Estado y la globalización ante la nueva crisis internacional
Pablo Armando González Ulloa Aguirre

Las transformaciones del Estado-nación en el contexto de la globalización
Gabriel Pérez Pérez, César Arturo Velázquez Becerril

La Federación Rusa y su entorno geopolítico en los nuevos arreglos 
mundiales de poder
Pablo Telman Sánchez Ramírez

37. Medio siglo de transformaciones en América Latina

La vinculación entre la República Popular China y la República Argentina 
(1991-2001): análisis de los actores intervinientes
Pablo Alejandro Nacht



49. Las ciudades, organización política y demografía

Marcas gráficas y city branding en España: el caso de A Coruña
Samuel Fernández Ignacio

50. 25 años de Política y Cultura

Cambios en el ordenamiento mundial y en los órdenes regionales 
de Europa, 1991-2016
Guadalupe Pacheco Méndez

¿El sistema parlamentario y electoral británico en crisis?: el Brexit
Michael J. Shea, Elena M. Gutiérrez Cárdenas

Estado bajo ocupación, derecho sin soberanía. 
Apuntes sobre el ordenamiento jurídico palestino
Marcelo Marzouka



Historia y memoria
1. Mujeres y política

Quien encuentre la Patria, por favor devuélvala
Carmen Nava

3. Solidaridad o competencia

Anarquismo y solidaridad. San Ángel 1920
Verónica Vázquez Mantecón

5.    Sistema político mexicano: fisuras y cambios

Integración y transformación de las formas del poder local 
en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Jorge Martínez Aparicio

11. De súbditos a ciudadanos

Las primeras elecciones del México independiente
Alfredo Ávila

La polémica en torno a la democracia durante el cardenismo
Verónica Vázquez Mantecón

12. Nacionalismo e identidades culturales

De textos insurgentes y una constitución perseguida
Arturo Gálvez M. 

16. Estudios de historia de México, siglos XIX y XX

Todo se vale: la “nueva” historia cultural de México
Stephen Haber



La historiografía obrera en México (1972-1991): un balance crítico
Nicolás Cárdenas García

La caída de los ingresos de la caja de México en la Guerra 
de Independencia: una perspectiva institucional
Luis Jáuregui

La Acción Sanitaria Publica en el Estado de México, 1824-1937
Marta Vera Bolaños, Rodrigo Pimienta Lastra

La Comisión Científica Francesa y sus exploraciones en el territorio 
insular mexicano, 1864-1867
Hugo Pichardo Hernández

Moral médica y secularización: el cuerpo infantil 
en el discurso médico del porfiriato
Alberto del Castillo Troncoso

Las fibras de la unión y la discordia en una economía exportadora: 
el caso de las Cámaras agrícolas de Yucatán, 1894-1912
María Cecilia Zuleta

Revolución y finanzas públicas. El caso del Estado de México, 1910-1928
Paolo Riguzzi

El comercio exterior durante la década revolucionaria: un acercamiento 
preliminar
Sandra Kuntz Ficker

Disciplina y espacios públicos. El caso de la EIME, 1915-1932
Aimer Granados García

Centralización política y grupos de poder en Michoacán, 1920-1940
Enrique Guerra Manzo



31. Memoria y conciencia social

Memorias de la transición: la sociedad argentina ante sí misma, 
1983-1985
Lucas Martín

Memorias sociales y Estado en Santa Fe, Argentina, 2003-2008
Luciano Alonso

Memoria, historia y subjetividad. Notas sobre un film 
argentino contemporáneo
Mariela Peller

Inscribir el pasado en el presente: memoria y espacio urbano
Estela Schindel

El Tidaá de antes. Las transformaciones de las últimas décadas
Andrea Calderón García

Memoria histórica de la insurrección cívica purépecha en 1988
Tatiana Pérez Ramírez

Os jesuítas a Unidade Nacional segundo a Revista do IHGB (1839-1889)
Simone Tiago Domingos

Lázaro Cardenas en la memoria colectiva
Verónica Vázquez Mantecón

33. Legados de la Independencia y la Revolución

De las autonomías a la pluralidad de las repúblicas: ¿destino ineluctable?
Germán A. de la Reza

Legado de la Revolución Mexicana en la reforma agraria cubana 
de 1959
Rolando Pavó Acosta



36. Vulnerabilidad y adaptación al cambio 
ambiental global

Memoria colectiva y creación subjetiva: la lucha ambiental 
del movimiento “Todos somos Zimapán”
Hugo Armando Escontrilla Valdez, Mariana Robles Rendón, 
Rafael Reygadas Robles Gil, Fabiola Cruz Montalvo, 
Teresa Hernández Méndez, Denisse Ivonne Villegas Cabrera, 
Sara Neria Ordaz, Rocío Toledo Antonio

37. Medio siglo de transformaciones en América Latina

Reclamos de las memorias y usos de los márgenes: movimientos 
indígenas en América Latina
Alejandro Cerda García

42. A cien años de la Primera Guerra Mundial

El anarquismo argentino y la Gran Guerra
Diego Gabriel Echezarreta, Alejandro Martín Yaverovski

Juan B. Justo y el socialismo argentino ante la Primera Guerra Mundial 
(1909-1915)
Lucas Poy

48. 100 años de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos

De revolucionarios a legisladores. El proceso político del Congreso 
Constituyente de 1916-1917
Enrique Guerra Manzo, Nicolás Cárdenas García

República y bienes comunes. La originalidad de la Constitución de 1917
Rhina Roux

El sufragio femenino y la Constitución de 1917. Una revisión
Ana Lau Jaiven, Roxana Rodríguez Bravo



La desaparición de poderes en México y su puesta en práctica. 
Los casos de Guerrero (1960-1961) e Hidalgo (1975)
Harim Benjamín Gutiérrez Márquez



Identidad y subjetividades

4. Imágenes, representaciones y subjetividad

De la estrella amarilla a la estrella roja: el antisemitismo, 
el anticomunismo y los judíos de Hungría
Donna Meryl Goldstein

La casa: rumores de un poder cristalizado
María Inés García Canal, Humberto Chávez

Telenovelas: la ficción que se llama realidad
Ana Rosas Mantecón, Verónica Vázquez Mantecón, 
Miguel Ángel Aguilar Díaz

La desaparición del sujeto institucional
María Inés García Canal

Un presente volátil
Mauricio Sánchez Menchero

8. Mitos y realidades en América Latina hoy

Subjetividad y política en América Latina
Enrique Guinsberg

11. De súbditos a ciudadanos

Equivalencia de las culturas y tiranía de las identidades
Hele Béji

Las fluctuaciones de la identidad cultural
Albert Memmi



12. Nacionalismo e identidades culturales

Globalización, identidades colectivas y ciudadanía
Judit Bokser, Alejandra Salas-Porras

Racismo y nacionalismo: la construcción de identidades excluyentes
María Dolores París Pombo

Derechos diferenciados: ¿una vieja versión de la justicia?
Joel Flores Rentería

La sublevación de Ancash. Proyecto nacional y guerra de razas
Fabiola Escárzaga Nicté

Un nacionalismo sin nación aparente (la fabricación de lo “típico” 
mexicano 1920-1950)
Ricardo Pérez Montfort

Los pueblos indígenas y la Ciudad de México. Una aproximación
Claudio Albertani

14. Raza/etnia y género

Reflexiones en torno a la identidad étnica y genérica. Estudios 
sobre las mujeres indígenas en México
Martha Judith Sánchez Gómez, Mary Goldsmith

17. América Latina: estudios críticos de la ideología dominante

Estudios sobre el racismo en América Latina
María Dolores París Pombo

21. Tolerancia e intolerancia: estudios contemporáneos

Tolerancia, racismo, fundamentalismo y nacionalismo
Guillermo M. Almeyra Casares

La política de la tolerancia
José Luis Tejeda González



La idea liberal de tolerancia de las democracias actuales
Sebastián Escámez Navas

Intolerancia e integración regional
Alfredo Falero Cirigliano

De la intolerancia al reconocimiento del derecho indígena
Vicente Cabedo Mallol

Chile: indígenas y mestizos negados
Gilda Waldman Mitnick

Relaciones étnicas y desarrollo económico en Malasia
Alfredo Pérez Bravo, Iván Roberto Sierra Medel

Tolerancia religiosa en Xochimilco
Gisela Landázuri Benítez, Liliana López Levi

22. Dimensiones de la desigualdad

La opresión de minorías sexuales desde la inequidad de género
Luis Ortiz-Hernández

25. Estado, nación e identidades

Volem viure: nacionalismo occitano en el sur francés
Valente A. Contreras Romero

41. Las múltiples miradas de la realidad social a partir 
de las ciencias sociales, humanidades y las artes

Imaginarios y utopías: un punto de encuentro
María Elena Figueroa Díaz, Liliana López Levi

49. Las ciudades, organización política y demográfica

Los “caminos torcidos” de la ciudadanía y la comunidad 
universitaria LGBTT
Carlos Antonio García Villanueva, Noemí Luján Ponce



58. Herencias de la crisis y realidades emergentes

Pandemia y sociedad: el sacrificio de la sociabilidad y la convivencia
Mario Guillermo González-Rubí, Tania Jeanine Wuest Silva



Infancia y juventud

19. ¿Hacia la democracia en México?

El presidente Fox en el imaginario infantil y juvenil
Anna María Fernández Poncela

26. Cultura y globalización

Género y canción infantil
Anna María Fernández Poncela

41. Las múltiples miradas de la realidad social a partir 
de las ciencias sociales, humanidades y las artes

Infancia y modernidad. José Martí y “La Exposición de París”
María del Rocío García Rey

50. 25 años de Política y Cultura

Desigualdad social y cultural. Consumo cultural y representaciones 
sociales en niños, adolescentes y jóvenes en la Ciudad de México
Vivian Romeu, Maylen Álvarez y Cynthia Pech

53. Juventudes e infancias: sujetos y contextos clave

La infancia institucionalizada: mecanismos de control 
y tecnologías del yo
Luisa Fernanda González Pastor Toledo, Alejandro Ríos Miranda

Racionalidades de los dispositivos de cuidado institucional 
y de los procesos de adopción infantil
Carolina Ciordia



La construcción del joven transgresor en el discurso del Estado penal 
juvenil en Córdoba, Argentina
Paulo Damián Aniceto

Acciones juveniles callejeras en Bogotá: de la regulación 
al reconocimiento
Carolina Rodríguez Lizarralde, Ruth Vargas Rincón

Adolescentes, formación ciudadana y participación: 
una reflexión desde la escuela secundaria
Alejandro Reyes Juárez

Juventudes rurales en General Pueyrredón, Buenos Aires, Argentina. 
Abordaje a partir de las danzas folclóricas
María Virginia Nessi



Matemáticas 
en las ciencias sociales

1. Mujeres y política

Matemáticas y ciencias sociales: un diálogo milenario
Irene Sánchez Guevara, José Guerrero Grajeda

2. Configuraciones del mundo actual

Los sistemas expertos en la modelación de fenómenos sociales
Irene Sánchez Guevara

Inteligencia artificial: reflexiones acerca de la representación 
del conocimiento humano
Fernando Sancén Contreras

3. Solidaridad o competencia

Las series de tiempo en el estudio de los fenómenos sociales
Araceli Rendón Trejo, Andrés Morales Alquicira

4. Imágenes, representaciones y subjetividad

Las matemáticas en la diversificación del riesgo de las inversiones 
financieras
Araceli Rendón Trejo, Andrés Morales Alquicira, Raúl Rendón Trejo

5. Sistema político mexicano: fisuras y cambios

Estimación de la estructura por edad y sexo de la migración 
con datos censales
Rodrigo Pimienta Lastra, Alejandro Aguirre Martínez, 
José B. Morelos González



6. Cultura de las mujeres

Aplicación de algunos modelos matemáticos a la toma de decisiones
Ana Elena Narro Ramírez

7. Políticas públicas y sociedad

Un modelo para interpretar los vínculos entre presupuesto público 
y estabilidad política
Roberto M. Constantino Toto

8. Mitos y realidades en América Latina hoy

La Bolsa Mexicana de Valores. ¿Realidad económica o especulación?
Andrés Morales Alquicira, Raúl Rendón Trejo

9. Universidad y sociedad

Investigación sobre la concepción de la matemática en las ciencias 
sociales en la UAM-Xochimilco
Ana Elena Narro Ramírez

11. De súbditos a ciudadanos

Una visión filosófica acerca de la enseñanza de las matemáticas
Fernando Sancén Contreras

13. Matemáticas ante las ciencias sociales

Para una breve historia de la econometría
José Fernández García, Claramartha Adalid Díaz de Urdanivia

El sueño de Isaac Asimov o ¿son matematizables las ciencias 
de lo humano?
José Luis Gutiérrez Sánchez

Porque parece mentira o resulta inconveniente, la verdad a veces 
no se sabe
Alejandro Valle Baeza



Cómo reducir la incertidumbre en las finanzas
Yolanda Daniel Chichil

Propuestas de lógica difusa para la toma de decisiones
Laura Patricia Peñalva Rosales

Estadística y comportamiento organizacional
María Magdalena Saleme Aguilar, Jorge O. Rouquette Alvarado

Insumo-producto y teoría del valor-trabajo
Diego Guerrero

La inversión privada y de gobierno en el crecimiento económico 
de México
Miguel Ángel Mendoza G.

La competitividad industrial, su medición
Araceli Rendón Trejo, Andrés Morales Alquicira

Ejemplos de equilibrios económicos walrasianos
Salvador Ferrer Ramírez, Jorge Ruiz Moreno

Producción y pruebas de materiales educativos por computadora
María de Lourdes Fournier, Jorge O. Rouquette Alvarado, 
Edith Ariza Gómez

Encuestas probabilísticas vs. no probabilísticas
Rodrigo Pimienta Lastra

Indígenas y marginación
Sergio de la Vega Estrada

Modelos de la relación sociedad-medio ambiente usando 
teoría de sistemas
Juan José Zoreda Lozano



15. Escenario mundial del siglo XXI

Modelos econométricos para analizar el impacto de variables económicas 
en la competitividad de la industria del calzado
Araceli Rendón Trejo, Andrés Morales Alquicira

16. Estudios de historia de México, siglos XIX y XX

Matemática medieval
Irene Sánchez Guevara, Ana Elena Narro Ramírez

17. América Latina: estudios críticos de la ideología 
dominante

¿Por qué probar en econometría?
Claramarta Adalid Diez de Urdanivia

18. Diez años de política y cultura

Desequilibrio, estabilidad y formación de precios: una visión 
desde el enfoque clásico
Jorge Ruiz Moreno

19. ¿Hacia la democracia en México?

La formación de los precios y la reproducción
Salvador Ferrer Ramírez

20. ¿Desarrollo social?

Instrumentos para el desarrollo en la Unión Europea-15
María Jesús Delgado Rodríguez, Inmaculada Álvarez Ayuso

21. Tolerancia e intolerancia: estudios contemporáneos

Indecomposability and Primitivity of Nonnegative Matrices
Takao Fujimoto, Fumiko Ekuni



22. Dimensiones de la desigualdad

Inclusión y homogeneidad en la valoración de la desigualdad
Carlos Javier Maya Ambía, Humberto Villegas Rodríguez

23. Migración: nuevo rostro mundial

Symmetries and exchange relations
Paul Cockshott

24. Debates en torno al neoliberalismo

El número de autonomías y la competitividad electoral
Ricardo de la Peña

25. Estado, nación e identidades

Acerca del lugar de la entrevista en encuestas electorales
Assael Ortiz Lazcano

26. Cultura y globalización

Flujos comerciales y competitividad en la industria del calzado
Araceli Rendón Trejo, Andrés Morales Alquicira

27. Nuevos movimientos sociales y cambios políticos 
en América Latina

El conocimiento y manejo de las matemáticas en estudiantes 
de educación media superior
Enrique Cerón Ferrer, Uriel Adán Hernández

28. Mujer, poder y trabajo

Transición demográfica, estructura por edad y el desempleo 
en los jóvenes de México
Fortino Vela Peón



30. Memoria y conciencia social

Relaciones entre producción y precios de alimentos 
con la subnutrición en América Latina.
Araceli Rendón Trejo, Andrés Morales Alquicira

31. Memoria y conciencia social

Las matemáticas limpian el agua
Ana Elena Narro Ramírez, Alfonso García Gutiérrez

32. La violencia hoy

Control estadístico de la calidad de un servicio mediante gráficas X y R
Alberto Isaac Pierdant Rodríguez, Jesús Rodríguez Franco

33. Legados de la Independencia y la Revolución

Las matemáticas en el desarrollo de la metacognición
Laura Patricia Peñalva Rosales

Un modelo de reproducción con un centro de asignación de plusvalía
Salvador Ferrer Ramírez

34. Crisis y reestructuración del sistema internacional

Efectos macroeconómicos del capital público en el crecimiento 
económico
José Luis Hernández Mota

35. Justicia: equidad en los ámbitos político, social y económico

Abstract Labour in a Model of Joint Production
Takao Fujimoto, Fumiko Ekuni

36. Vulnerabilidad y adaptación al cambio ambiental global

Un modelo matemático para determinar la sustentabilidad de un bosque
Jorge Ruiz Moreno



37. Medio siglo de transformaciones en América Latina

Desigualdad y polarización del ingreso en México: 1980-2008
Adelaido García Andrés, Noé Arón Fuentes, Olga Montes García

38. Religión, Estado y sociedad

La técnica Delphi y el análisis de la capacidad institucional 
de gobiernos locales que atienden el cambio climático
Angélica Rosas Huerta, Jesús Sánchez Robles, 
Marta M. Chávez Cortés

39. Vigencia del pensamiento clásico en el hacer y quehacer 
sociocultural y político de la modernidad

Implementación del algoritmo del replicador dinámico 
en Lenguaje R
Isabel Quintas Pereira

40. Políticas públicas en el contexto neoliberal: 
hegemonía y alteridad

Evaluación de programas públicos mediante lógica difusa: 
el caso del Programa Hábitat
Lucio Flores Payán, María Luisa García Bátiz

41. Las múltiples miradas de la realidad social a partir 
de las ciencias sociales

La pobreza que no está en los pobres
Sergio de la Vega Estrada

42. A cien años de la Primera Guerra Mundial

Flexibilidad y precarización del mercado de trabajo en México
Aleida Azamar Alonso, César Armando Salazar



43. México: de proyecto de nación a modelo de negocio

Crédito y crecimiento industrial. Un análisis de causalidad 
en México, Brasil y Corea del Sur, 1970-2013
Plinio Hernández Barriga, Esteban Bollain Parra

44. Respuestas organizadas de la sociedad civil para 
la defensa de la vida, el patrimonio y el territorio

Cómo se mide la exactitud de las encuestas electorales
Ricardo de la Peña

45. Desastres, políticas públicas y sociedad civil

Construcción de nuevo pay para leer la pobreza
Sergio de la Vega Estrada

46. Violencia: reflexiones teóricas

El cálculo de variaciones aplicado a problemas de las ciencias sociales
José de Jesús Gutiérrez, Isabel Irene Quintas

47. Evaluación de políticas y programas públicos

Conjuntos borrosos aplicado al sector cooperativo del Ecuador
Jaime Díaz Córdova, Edisson Coba Molina, Claudio Hidalgo Vargas, 
Edison Valencia Núñez, Jessica Bonilla Ganán

48. 100 años de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Crecimiento restringido por balanza de pagos y cambio estructural 
en la economía de los Estados Unidos
José Luis Zamora Ortíz, María Teresa Farfán Cabrera

49. Las ciudades, organización política y demografía

Una alternativa para estimar la exactitud de las encuestas
Ricardo de la Peña



50. 25 años de Política y Cultura

El papel del consumo y el Estado en la reproducción: 
una formalización de la teoría Torrens-Benetti
Salvador Ferrer Ramírez

51. Creatividad y lucha de las mujeres frente 
a los efectos del neoliberalismo

El legado y la lucha de doce mujeres matemáticas occidentales
Irene Sánchez Guevara

52. Las transformaciones en el campo latinoamericano 
bajo el modelo neoliberal

Elementos para el estudio de las organizaciones desde 
la perspectiva de los sistemas dinámicos
Pablo Guerrero Sánchez, David Guerrero Sánchez, 
José Guerrero Grajeda

53. Juventudes e infancias: sujetos y contextos clave

La estadística computacional: una propuesta didáctica
Isabel Quintas Pereira

54. Lo religioso en el mundo contemporáneo

Socioformación y pensamiento matemático. Cartografía conceptual 
sobre el aprendizaje por proyectos
Faridy Bermeo Yaffar, Josemanuel Luna Nemecio

55. El SARS CoV-2 y la covid-19: balances preliminares 
de una pandemia

Dinámicas de asistencia al supermercado “El Farolito” en condiciones 
de pandemia
Gustavo Carreón Vázquez, Raymundo Vite Cristóbal, 
Edgar Acatitla Romero, Joaquín Urbina Alonso



56. El orden mundial tras la crisis de 2020

Las organizaciones como sistemas complejos
Pablo Guerrero Sánchez, José Guerrero Grajeda, Augusto R. Pérez Mayo

58. Herencias de la crisis y realidades emergentes

La modelación del covid-19 en México a partir del modelo SIR
Irene Sánchez Guevara, Raymundo Vite Cristóbal



Migración

23. Migración: nuevo rostro mundial

Migración México-Estados Unidos e integración económica
Raúl Delgado Wise, Oscar Mañán García

Las políticas del Estado, cambio social y migración laboral
Joaquín Peña Piña

Trabajadores indocumentados y nuevos destinos migratorios 
en la globalización
Ana María Aragonés Castañer, Timothy Dunn

Neoliberalismo y migración: paraguayos en la Argentina en los noventa
Gerardo Halpern

Moving maids: dynamics on domestic service and development
Namino M. Glantz

Multiactividad y migración campesina en el poniente de Morelos, México
Elsa Guzmán Gómez, Arturo León López

La contribución demográfica de la inmigración: el caso de España
Beatriz León Salas

Migraciones, exilios y traumas síquicos
Enrique Guinsberg

Conflicto étnico y migraciones forzadas en Chiapas
Germán Martínez Velasco

En la tarea de erigir fronteras-muros: el caso de Estados Unidos
Florencia Addiechi



Estrategias de los comercios étnicos en Barcelona, España
Sònia Parella Rubio

26. Cultura y globalización

La imagen pública de la inmigración en las series 
de televisión españolas
Xavier Ruiz Collantes, Joan Ferrés, Matilde Obradors, 
Eva Pujadas, Oliver Pérez

49. Las ciudades, organización política y demografía

Migración intercontorno en la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México. Un estudio desde la justicia espacial
Alejandra Toscana Aparicio, Rodrigo de Jesús Pimienta

52. Las transformaciones en el campo latinoamericano 
bajo el modelo neoliberal

Diversificación productiva y migración jornalera en México
María Antonieta Barrón Pérez, José Manuel Hernández Trujillo



Movimientos culturales y sociales

5. Sistema político mexicano: fisuras y cambios

EZLN, un catalizador de la sociedad y del poder en México
Octavio Rodríguez Araujo

22. Dimensiones de la desigualdad

Epistemología de género: las mujeres zapatistas de Roberto Barrios
Alejandra Araiza Díaz

25. Estado, nación e identidades

Contrahegemonía y clase trabajadora en una comuna chilena
Mirtha Lischetti, Daniel Cueva, Cristina Chiriguini, Estela Gurevich, 
María Fernanda Hughes, Carlos Méndez Contreras, Gimena Perret, 
Mónica Tacca

27. Nuevos movimientos sociales y cambios políticos 
en América Latina

Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina: 
una relación cambiante y compleja
Ma. Fernanda Somuano Ventura

Organizaciones sociales y partidos políticos en Oaxaca: sus vínculos
Jorge Mario Audelo Cruz

Las organizaciones mayas de Guatemala y el diálogo intercultural
Julieta Carla Rostica

El movimiento de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos
Arturo Santamaría Gómez



Movimientos piqueteros: alcances de su construcción política
Ada Freytes Frey, Cecilia Cross

Desempleo, acción estatal y movilización social en Argentina
María Inés Fernández Álvarez, Virginia Manzano

30. Gobernanza, participación y políticas públicas

Organizaciones sociales: nuevos actores políticos en Guerrero
Dulce María Quintero Romero, América Libertad Rodríguez Herrera

Participación y empoderamiento a partir de experiencias de desarrollo 
rural en México: ¿cuál es la cuestión?
Roberto Serafín Diego Quintana

32. La violencia hoy

Policía comunitaria de Guerrero, investigación y autonomía
Giovanna Gasparello

35. Justicia: equidad en los ámbitos político, social 
y económico.

La discapacidad y sus significados: notas sobre la (in)justicia
M. Adriana Soto Martínez

41. Las múltiples miradas de la realidad social a partir 
de las ciencias sociales, humanidades y las artes

Voces y llamamientos de la cultura por la paz. Génesis del pacifismo 
prosoviético de México en los albores de la Guerra Fría
Jorge Octavio Fernández Montes

43. México: de proyecto de nación a modelo de negocio

México: país de desapariciones forzadas
José Reveles



44. Respuestas organizadas de la sociedad civil para 
la defensa de la vida, el patrimonio y el territorio

Las autodefensas de Michoacán. Movimiento social, paramilitarismo 
y neocaciquismo
Enrique Guerra Manzo

La Policía Comunitaria. Experiencia de organización y lucha 
en la Montaña de Guerrero
René David Benítez Rivera

Marcos de duelo en la guerra contra el narcotráfico en México
Katia Olalde Rico

Organización social y autogestión del agua. Comunidades 
de la Ciénega de Chapala, Michoacán
María Griselda Günther, Adriana Sandoval Moreno

Yo elijo. Participación política y derecho a la ciudadanía 
de las personas con discapacidad
Elías Levín Rojo, Emma González, Yael Lugo García, 
Natasha Murga Chávez

El paramilitarismo en Chiapas. Respuesta del poder contra 
la sociedad organizada
Adrián Galindo de Pablo

46. Violencia

Los territorios ilegales mexicanos y la violencia regional 
en Michoacán
Miguel Ángel Vite Pérez

49. Las ciudades, organización política y demográfica

Los “caminos torcidos” de la ciudadanía y la comunidad 
universitaria LGBTT
Carlos Antonio García Villanueva, Noemí Luján Ponce



51. Creatividad y luchas de las mujeres frente 
a los efectos del neoliberalismo

El testimonio de mujeres guatemaltecas como espacio donde 
la lucha germina
Silvia Soriano Hernández, Mariana López de la Vega

52. Las transformaciones en el campo latinoamericano 
bajo el modelo neoliberal

Alternativas al desarrollo: cooperativa de mujeres indígenas
Jozelin María Soto Alarcón

57. Avances, retrocesos y retos del sexenio 2018-2024

El Estado frente a la violencia en la Cuarta Transformación. 
El caso de Aguililla, Michoacán
Enrique Guerra Manzo



Mujeres y estudios de género

1. Mujeres y política

El feminismo mexicano y la lucha por legalizar el aborto
Marta Lamas

Mujeres y política en México: Aborto, violación y mujeres golpeadas
Eli Bartra

La mujer frente a los derechos humanos
Elizabeth Maier

La penalización del aborto en México
Lucero González M.

Las políticas del barrio
Alejandra Massolo

Nosotras fuimos la Unión de Mujeres Españolas Antifascistas en México, 
(1939-1976)
Concepción Ruiz Funes, Enriqueta Tuñón

Neopanismo y mujeres del sector popular en Ciudad Juárez
Dalia Barrera Bassols

Dos mujeres desafían al sistema político estadunidense. 
Entrevista con Elizabeth Muñoz
Beatriz Stolowicz Weinberger

El día cuando las mujeres se vistieron de verde
Gabriela Contreras

Para romper el ghetto
Berta Hiriart



La primera dama: bajo la sombra del poder
Mario Alejandro Carrillo (fotografías: Alfonso Carrillo Vázquez)

Una mujer en la historia: doña Sara Pérez de Madero
Francisco Suárez Farías

Hacia una revisión de la política
Kathleen B. Jones

4. Imágenes, representaciones y subjetividad

Paria: una metáfora de la exclusión femenina
Eléni Varikas

5. Sistema político mexicano: fisuras y cambios

Comportamiento electoral y acceso de las mujeres a la élite política
Anna M. Fernández Poncela

6. Cultura de las mujeres

Las que saben... elaboraciones feministas y subcultura de las mujeres
Dolores Juliano

La querella de las mujeres: una interpretación desde la diferencia sexual
María-Milagros Rivera Garretas

Estereotipos de género en el refranero popular
Anna M. Fernández Poncela

Frases célebres de hombres célebres
Humbelina Loyden Sosa

Por las inmediaciones de la mujer y el retrato fotográfico: Natalia 
Baquedano y Lucero González
Eli Bartra

Realidad y actualidad de las prostitutas mexicanas fotografiadas en 1865
Patricia Massé



La mujer en la ciencia. Un caso particular: las astrónomas mexicanas
Margarita Rosado, Antígona Segura, Gabriela Piccinelli

11. De súbditos a ciudadanos

Valores políticos y preferencias electorales de las mujeres 
en el Distrito Federal
Anna M. Fernández Poncela

14. Raza/etnia y género

¿Es el sexo para el género lo que la raza para la etnicidad... y la naturaleza 
para la sociedad?
Verena Stolcke

Intersecciones de raza, clase y género en Nuevo México
María J. Rodríguez-Shadow

Mujeres, etnia y arte popular
Eli Bartra

Nuestros feminismos revisitados
Luiza Bairros

21. Tolerancia e intolerancia: estudios contemporáneos

Derechos, ciudadanía y mujeres en Argentina
Josefina Leonor Brown

22. Dimensiones de la desigualdad

Mujeres con discapacidad y su derecho a la sexualidad
María del Pilar Cruz Pérez

23. Migración: nuevo rostro mundial

De Criciúma para el mundo: género, familia y redes sociales
Gláucia de Oliveira Assis



28. Mujer, poder y trabajo

Las mujeres en México: trabajo, educación superior y esferas de poder
Gina Zabludovsky

Memorias de mujeres. Un trabajo de empoderamiento
María Herminia Beatriz Di Liscia

Fuentes de ingreso y empoderamiento de las mujeres campesinas 
en el municipio de Calakmul, Campeche
Elia M.S. Chablé Can, Francisco D. Gurri García, 
Dolores O. Molina Rosales, Birgit Schmook

El papel de las mujeres en dos grandes partidos españoles: PP y PSOE
Gema Sánchez Medero

Las mujeres árabes en las mil y una noches: feminismo y modernidad 
en Oriente
Elia Pérez Nasser

Género y gobiernos municipales. El caso de Villa Guerrero, 
Estado de México (2003-2006)
Graciela Vélez Bautista, Juan Iván Martínez Ortega

Por la visibilidad de las amas de casa: rompiendo la invisibilidad 
del trabajo doméstico
Aimée Vega Montiel

Jefas de hogar: cambios en el trabajo y en las relaciones de poder
Rosa Lázaro Castellanos, Emma Zapata Martelo, Beatriz Martínez Corona

Análisis de la discriminación salarial de la mujer en Hermosillo, Sonora
Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez, Mario Camberos Castro

32. La violencia hoy

Mujeres y violencia. El género como herramienta para la intervención
Ivana Beatriz Otero



Violencia de género hacia mujeres del Frente de Pueblos 
en Defensa de la tierra
Emma Zapata Martelo, Blanca Estela Carrillo Franco, 
Verónica Vázquez García

35. Justicia: equidad en los ámbitos político, 
social y económico

Género, etnicidad y cambio cultural: feminización del sistema de cargos 
en Cuetzalan
Eugenia Rodríguez Blanco

Elementos del presupuesto del Seguro Popular en Chiapas 
desde el enfoque de género
Magdalena del Carmen Morales Domínguez, Georgina Sánchez Ramírez, 
Edith F. Kauffer Michel

46. Violencia: reflexiones teóricas

Pensar la violencia de las mujeres. La construcción de la figura 
delincuente
Chloé Constant

50. 25 años de Política y Cultura

Mujer y nación en Cuba: entre la norma y la performatividad del sujeto
Anaeli Ibarra Cáceres

51. Creatividad y luchas de las mujeres frente a los efectos 
del neoliberalismo

Mujeres en defensa de la vida contra la violencia extractivista en México
Mina Lorena Navarro Trujillo

El giro punitivo, neoliberalismo, feminismos y violencia de género
Lucía Núñez Rebolledo

Nunca más un México sin nosotras. Feminismo y mujeres afromexicanas
Itza Amanda Varela Huerta



55. El SARS CoV-2 y la covid-19: balances preliminares                    
de una pandemia

Violencia contra las mujeres y feminicidio íntimo a la sombra 
del covid-19. Los efectos perversos del confinamiento
Saydi Núñez Cetina



Neoliberalismo

3. Solidaridad o competencia

La superioridad social del modelo renano
Michel Albert

8. Mitos y realidades en América Latina hoy

Cinco dimensiones del modelo neoliberal
José Valenzuela Feijóo

17. América Latina: estudios críticos sobre la ideología 
dominante

La utopía liberal de Vargas Llosa
Fabiola Escárzaga Nicté

18. Diez años de política y cultura

Los sistemas just-in-time/Kanban, un paradigma productivo
Humberto Juárez Núñez

22. Dimensiones de la desigualdad

La emergencia indígena contra el neoliberalismo
Fabiola Escárzaga

24. Debates en torno al neoliberalismo

Liberalismo: nuevo institucionalismo y cambio político
José Francisco Parra

El neoabsolutismo: ¿etapa neoliberal (y superior) del imperialismo?
Fabio Gabriel Nigra



Patrón del poder neoliberal y una alternativa social
Alfredo Falero Cirigliano

El neoliberalismo y la conformación del Estado subsidiario
María Guadalupe Huerta Moreno

Neoliberalismo y eficiencia de los programas sociales en México
Myriam Cardozo Brum

Respuestas al neoliberalismo en Argentina
Patricia Davolos, Laura Perelman

34. Crisis y reestructuración del sistema internacional

Adaptaciones institucionales en la época neoliberal
Carlos Riojas

40. Políticas públicas en el contexto neoliberal: 
hegemonía y alteridad

¿Social-neoliberalismo? Organismos multilaterales, crisis global y 
programas de transferencia monetaria condicionada
José Francisco Puello-Socarrás, María Angélica Gunturiz

Desencuentros entre desarrollo rural y neoliberalismo. 
El caso del Plan Meseta Tarasca, Michoacán, México
Rufino Díaz Cervantes

43. México: de proyecto de nación a modelo de negocio

Management y privatismo. Pilares ideológicos del neoliberalismo 
y la americanización en América Latina
Fabrizio Lorusso

Reforma energética. De servicio público a modelo de negocios
Rosío Vargas Suárez



51. Creatividad y luchas de las mujeres frente 
a los efectos del neoliberalismo

Un diálogo entre las críticas butlerianas al sujeto liberal 
y los estudios de la discapacidad
Alberto E.F. Canseco

52. Las transformaciones en el campo latinoamericano 
bajo el modelo neoliberal

La tercera frontera minera en México: ofensiva extractivista 
y conflictividad social
Ligia Tavera Fenollosa

Narrativas de despojo y destrucción. La megaminería 
en México a 30 años del capitalismo neoliberal
Ramón Cortés Cortés, Emma Zapata Martelo, 
María del Rosario Ayala Carrillo



Pandemia

55. El SARS CoV-2 y la covid-19: balances preliminares 
de una pandemia

Pregunta sencilla, respuesta compleja: ¿cómo entender la covid-19?
Jorge Alberto Álvarez Díaz

El régimen agroalimentario ante la pandemia por covid-19: 
construcción de la vulnerabilidad en México
María Guadalupe Andrade Olvera

La industria biofarmacéutica en México ante la crisis sanitaria 
por el SARS-CoV-2: desafíos y reacciones creativas de innovación
Marcela Amaro Rosales

La pandemia en San Gregorio Atlapulco. Causas preexistentes 
e iniciativas locales
Gisela Landázuri Benítez, Alejandra Toscana Aparicio

56. El orden mundial tras la crisis de 2020

El orden mundial, los Estados y la pandemia
Godofredo Vidal de la Rosa

La pandemia de covid-19 y el balance de poder mundial
Guadalupe Pacheco Méndez

Crisis y pandemia. Una mirada desde el capitalismo fragmentario 
y los sistemas vitales
Fabián González Luna, David Herrera Santana

Las plataformas y la nueva precariedad
Salvador Ferrer Ramírez



Casas tomadas. Habitabilidad, comunidad y espacios públicos 
en tiempos de pandemia
Rafael Delgado, Valeria Falleti

58. Herencias de la crisis y realidades emergentes

El apagón político-participativo por covid-19 y el turismo 
para la sustentabilidad en Mazunte, Oaxaca
Zulma Inés Otálora Barreto, Rafael Fernando Sánchez Barreto, 
David Iglesias Piña, Javier Jesús Ramírez Hernández

Servicios de cuidados en México tras la pandemia por covid-19
Ángel Mundo López



Políticas públicas

3. Solidaridad o competencia

Múltiples máscaras para un solo rostro. El Pronasol en el medio rural
Gisela Landázuri, Carlos Cortéz, Patricia Moreno

7. Políticas públicas y sociedad

Reforma del Estado, democracia participativa y modelos de decisión
José Luis Méndez

Las políticas públicas desde la perspectiva de las redes sociales: 
un nuevo enfoque metodológico
Víctor Hugo Martínez Escamilla

Organismos civiles y elaboración de políticas públicas
Pedro H. Moreno S.

La formación en políticas públicas de las organizaciones 
no gubernamentales. Nuevo desafío para los docentes
Myriam Cardozo Brum

Los gobiernos locales en México ante el nuevo federalismo
Rodolfo García del Castillo

Municipalización: un proceso por los caminos de Guanajuato
Gerardo Zamora Fernández de Lara

Notas sobre reforma de gobierno en el Distrito Federal
Bernardo Navarro

Reglas versus discrecionalidad en las políticas públicas. 
Un enfoque macroeconómico
Hugo J. Contreras S.



Visión y esquemas de gestión estatal de lo ambiental 
¿sustentadores de una política racional?
Patricia Romero Lankao

La planeación-evaluación de la educación superior
Sergio Martínez Romo

Las políticas de reforma sanitaria y la desaparición del derechohabiente
Ma. Gilma Arroyave Loaiza, Edgar C. Jarillo Soto

Política de fecundidad: incidencia y resistencias culturales
Ma. Madgalena Trujano Ruiz, Ma. Teresa Esquivel Hernández

20. ¿Desarrollo social?

Evaluación de políticas de desarrollo social
Myriam Cardozo Brum

Prospección del Programa de Identidad Jurídica
Carlos H. Durand Alcántara, Ana O. Sánchez Valenciana, 
Mario Loza Rodríguez, Manuel D. Jiménez Merlín, 
Alejandro Córdova Cárdenas, Vicente Campos Rayón

26. Cultura y globalización

Políticas culturales para el desarrollo en un contexto mundializado
María Elena Figueroa Díaz

30. Gobernanza, participación y políticas públicas

Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas 
frente al reto del desarrollo
Manuel Canto Chac

La participación en las políticas públicas y los límites 
de la metáfora espacial
Matías Landau



Una ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional
Angélica Rosas Huerta

Gestión y evaluación participativas en políticas sociales
Myriam Cardozo Brum

El programa ZUMAR+FIDEPO. Análisis y comparación 
con otros programas latinoamericanos
Gisela Landázuri Benítez

35. Justicia: equidad en los ámbitos político, 
social y económico

¿Redención o conducción? Los efectos del Programa Oportunidades 
en los pobres
Benito León Corona

40. Políticas públicas en el contexto neoliberal: 
hegemonía y alteridad

Políticas públicas críticas para y desde América Latina
Francisca Gómez Lechaptois

Esquema de evaluación para instrumentos de política ambiental
Mariana Bobadilla, Martha Ileana Espejel Carbajal, 
Francisco Lara Valencia, Saúl Álvarez Borrego, 
Sophie Ávila Foucat, José Luis Fermán Almada

De la evaluación a la reformulación de políticas públicas
Myriam Cardozo Brum

Desregulación y ganancias extraordinarias en el sector 
hidrocarburífero argentino
Mariano A. Barrera

Cooperación entre municipios y tercer sector en políticas sociales: 
mitos y realidades
Alejandro Navarro Arredondo



44. Respuestas organizadas de la sociedad civil para 
la defensa de la vida, el patrimonio y el territorio

Análisis de la política de seguridad en México 2006-2012
Gerardo Hernández Hernández

47. Evaluación de políticas y programas públicos

Avances y retrocesos de la evaluación en México. La perspectiva 
de los evaluadores
Carola Conde Bonfil

De la racionalidad exhaustiva a la democracia participativa
Rodolfo Canto Sáenz

Evaluación de impacto: más allá de la experimentación
Myriam Cardozo Brum, Ester García Sánchez

Las redes trasnacionales de evaluación. Un nuevo actor del desarrollo 
desde la sociedad civil global
Pablo Rodríguez-Bilella, María Alejandra Lucero-Manzano

Dimensiones político-institucionales del desarrollo de sistemas 
de evaluación. Un análisis a partir del caso uruguayo
Martín Freigedo, Alejandro Milanesi, Álvaro Rak

Análisis evaluativo de las condicionalidades de la Asignación 
universal por hijo
Mora Straschnoy

Evaluación del programa de conservación y manejo del Parque 
Nacional Huatulco
Marta Magdalena Chávez Cortés, Georgina Colín Castro, 
Gilberto Sven Binnqüist Cervantes

La evaluación de las políticas públicas en Jalisco. Una aproximación 
desde la metaevaluación
Jarumy Rosas Arellano, Antonio Sánchez Bernal



57. Avances, retrocesos y retos del sexenio 2018-2024

Impacto de Jóvenes Construyendo el Futuro y desempleo juvenil 
de México
Gema J. Rubio Ugalde, Lizeth A. Razo Zamora, Luis A. Loredo Castillo

58. Herencias de la crisis y realidades emergentes

Dos políticas públicas opuestas durante la covid-19 en México. La política 
electoral de “el voto sale y vale” ante la sanitaria “quédate en casa”
Jorge Aguirre Sala



Religión

5. Sistema político mexicano: fisuras y cambios

Relaciones Iglesia-Estado (1988-1994). Una cara de la modernización
Nora Pérez-Rayón

12. Nacionalismo e identidades culturales

Entre cristianos y judíos: linajes, ratones y otras impertinencias
Javier Meza González

31. Memoria y conciencia social

El catolicismo social en la Iglesia mexicana
Hugo Armando Escontrilla Valdez

38. Religión, Estado y sociedad

Del profeta armado al vicario saboyano. La religión civil en Maquiavelo 
y Rousseau
Roberto García Jurado

La Virgen de Talpa: religiosidad, turismo y sociedad
Anna María Fernández Poncela

La Iglesia católica en el espacio público: un proceso de continua 
adecuación
Mariana Guadalupe Molina Fuentes

Iglesia católica y sociedad civil: tensiones y rupturas
Hugo Armando Escontrilla Valdez

Sergio Méndez Arceo y su visión internacionalista
Tania Hernández Vicencio



Iglesia católica: vigencia de un sistema panóptico y estrategias 
derivadas del miedo
Arturo Navarro

Cambio religioso, expulsiones indígenas y conformación 
de organizaciones evangélicas en Los Altos de Chiapas
Germán Martínez Velasco, Jaime Uribe Cortez

48. 100 años de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

El desvanecimiento del proyecto católico jalisciense 
en el Constituyente de 1917
Laura Alarcón Menchaca

La jerarquía católica en el exilio frente al nuevo marco jurídico 
revolucionario de 1917
María Gabriela Aguirre Cristiani

54. Lo religioso en el mundo contemporáneo

Participaré... si Dios quiere. Influencia de las creencias religiosas sobre 
la participación política de los católicos en el México del siglo XXI
David Eduardo Vilchis Carrillo

Religiosidad política de un grupo contestatario mexicano. El caso del 
Congreso Nacional Ciudadano en la Ciudad de México (2015-2017)
Guillem Compte Nunes

La libertad religiosa en México, un derecho constitucional que en 
la praxis no evita la discriminación e intolerancia hacia las iglesias 
minoritarias
Mónica Veloz Leija

Uso de referentes religiosos en el discurso político de Hugo Chávez
Elízabeth Manjarrés Ramos

El neopentecostalismo y sus caracterizaciones en América Latina
René A. Tec-López



Regímenes convergentes de educación laica y enseñanza religiosa 
en Argentina, Brasil y México
Alejandro Ortiz Cirilo

El miedo a lo distinto y distante. La representación social estigmatizada 
de los musulmanes en México
Felipe Gaytán Alcalá

Religiosidad y etnicidad en el universo tradicional negroafricano: 
plataforma de la supervivencia comunitaria
Louis Valentin Mballa



Trabajo

1. Mujeres y política

Sindicato de trabajadoras domésticas en México (1920-1950)
Mary Goldsmith Connelly

5. Sistema político mexicano: fisuras y cambios

Corporativismo sindical: ¿institución sin futuro?
Gerardo Zamora

El sindicalismo universitario independiente ante el cambio laboral: 
el caso del SITUAM
Ignacio Gatica Lara

17. América Latina: estudios críticos de la ideología dominante

Problemas de empleo en América Latina
Alejandro Valle Baeza

18. Diez Años de política y cultura

Desafíos de la democracia sindical: el caso del SITUAM
Ignacio Gatica Lara

22. Dimensiones de la desigualdad

Cómo rebuscársela: trabajo informal en tiempos de crisis
Ana María Menni

24. Debates en torno al neoliberalismo

Empleo y pobreza en la estrategia del Banco Mundial
Marcelo Lucero-Graffigna



40. Políticas públicas en el contexto neoliberal: 
hegemonía y alteridad

La organización gremial académica en la era neoliberal
Luis Alberto Fernández Marfil

49. Las ciudades, organización política y demografía

Dinámicas del comercio ambulante en el centro histórico de Oaxaca
Noelia Ávila Delgado

52. Las transformaciones en el campo latinoamericano 
bajo el modelo neoliberal

Integración comercial de los agricultores de la Zona Metropolitana 
de León, en Guanajuato
Estela Martínez Borrego, Juan Luis Hernández Pérez



Reseñas y documentos



Reseñas y documentos

1. Mujeres y política

Cambio de objetivos y estrategias: variedad de actividades políticas 
de las mujeres
Joan Tronto

Crisis, trabajo y género
Luz María Alvarado Zamora

Sistemas de información
Ma. de Lourdes Fournier C.

Para entender América Latina: Agustín Cueva
In Memoriam
Beatriz Stolowicz Weinberger

En memoria de Graciela Rahman
María Inés García Canal

2. Configuraciones del mundo actual

La década de los 80: ¿hacia una nueva regulación del comercio mundial?
Ernesto Soto Reyes Garmendia

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(Algunas reflexiones)
Carlos Cortés Ruiz

Arsenales nucleares en la CEI
María Cristina Rosas González

Revista Relaciones Internacionales: dos décadas fructíferas
Víctor Batta Fonseca



3. Solidaridad o competencia

Pedro Vuskovic Bravo: el sentido de la ciencia (1924-1993) 
In Memoriam
Beatriz Stolowicz Weinberger

Contribución a una bibliografía sobre el exilio de don Pedro 
Vuskovic Bravo
Elke Köppen, Carlos A. Flores V.

México: la economía política de la modernización
Alejandro Toledo

Antecedentes de la sociología urbana
Ricardo Yocelevzky R.

Pobreza y marginalidad. Una bibliografía
Ma. Elena Jarquín, Gerardo Torres, Enrique Contreras

Gobernabilidad, solidaridad y competencia: principios articuladores 
de la sociedad. Entrevista a Enrique González Tiburcio
Gisela Landázuri Benítez

Introducción a la informática
Edith Ariza G.

4. Imágenes, representaciones y subjetividad

Frida Kahlo. Mujer, ideología, arte
Ana Lau Jaiven

Hacia el origen del mito de la modernidad
Gabriela Contreras

Los mineros de Jalisco, 1920-1930
Guerra Enrique Manzo

Cultura y relaciones de género
Ángeles Sánchez Bringas



Modelos económicos y de planificación utilizando hojas electrónicas 
de cálculo
Alberto Isaac Pierdant Rodríguez

5. Sistema Político mexicano: fisuras y cambios

Una modernidad cuestionada: levantamiento indígena y crisis política en 
México. Entrevista con Roger Bartra
Alberto Cue

México en el imaginario
Anna M. Fernández Poncela

6. Cultura de las mujeres

Cultura patriarcal o cultura de mujeres: una reflexión sobre 
las interpretaciones actuales
Ángeles Sánchez Bringas

Notas sobre literatura femenina
Marina Fe

Mujeres centralizadoras, varones dominantes, familias extensas: 
una aproximación a la burguesía mexicana
Carlos M. Vilas

7. Políticas públicas y sociedad

Municipios, participación y reforma del Estado
Ana María Díaz

La época de los extremismos. Una historia del mundo (1914-1991)
Chuck Churchill

Sobre la ética como amor propio
Fernando Sancén Contreras



8. Mitos y realidades de América Latina hoy

“Noriega no era lo importante; lo importante es la zona del Canal”
Gregorio Selser

“…Quien tanto hizo por nosotros”
Wolfgang Kiessling

El regionalismo abierto: Mercosur
Aída Lerman Alperstein

Estado y políticas sociales después del ajuste. Debates y alternativas
Florencia Addiechi

Globalización, capital y Estado
Esteban Lengyel

El tercer vínculo: de la teoría del caos a la militarización
Stephen A. Hasam

La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo
Alfredo Rajo

9. Universidad y sociedad

El valor de educar
Fernando Sancén Contreras

La crisis no moderna de la universidad moderna
Katya Butrón Yáñez

Viento del Norte. TLC y privatización de la educación superior 
en México
Pablo Mejía Montes de Oca



10. Escenarios de la globalización

De mitos rotos y otras novedades. Hombres y mujeres opinando 
en las encuestas
Alejandra Massolo

La democracia y el orden global
Joel Flores Rentería

12. Nacionalismo e identidades culturales

Descentralización en México
Liliana López Levi

Los límites de la democratización
Roberto García Jurado

Un guerrero con código de honor
Javier Meza González

14. Raza/etnia y género

Género y nación
Katya Butrón Yáñez

El laberinto hermenéutico
Wil G. Pansters

La posibilidad del diálogo entre las mujeres
Concepción Álvarez Casas

15. Escenario mundial del siglo XXI

El sistema de defensa contra cohetes balísticos de Estados Unidos. El 
proceso de desarrollo, sus intenciones y las consecuencias negativas
Luan Xu

Las mutaciones de una disciplina
Marie-Claude Smouts



Contra el multiculturalismo
Roberto García Jurado

17. América Latina: estudios críticos 
de la ideología dominante

Serge Gruzinski. El pensamiento mestizo
Gabriela Contreras Pérez

18. Diez años de política y cultura

Migración, guerra interna e identidad andina en Perú
Fabiola Escárzaga, Julio Abanto Llaque, Anderson Chamorro G.

La impotencia del poder político
Roberto García Jurado

19. ¿Hacia la democracia en México?

Entrevista. La lucha por la democracia en el sindicato petrolero
Judith Herrera Montelongo

Lecturas sobre el cambio político en México
Andrea Revueltas Peralta

Chile: partidos políticos, democracia y dictadura, 1970-1990
Ángel Flisfisch

20. ¿Desarrollo social?

México diverso: los senderos de la autonomía
Xóchitl Leyva Solano

América Latina XXI: ¿avanzará o retrocederá la pobreza?
Úrsula Zurita Rivera



21. Tolerancia e intolerancia: estudios contemporáneos

Tolerancia y derechos humanos
Mónica Beltrán Gaos

Iglesia católica: Argentina, ni diversa ni laica
Mónica Tarducci, Bárbara Tagliaferro

22. Dimensiones de la desigualdad

Reseña del foro “Desigualdady reforma del Estado”
Carlos Cortez Ruiz, Agustín Porras Macías

23. Migración: nuevo rostro mundial

La migración de talentos en México
Cuauhtémoc Ochoa Tinoco

24. Debates en torno al neoliberalismo

Los enemigos de la libertad
Roberto García Jurado

25. Estado, nación e identidades

Análisis de una propuesta metodológica sobre el Estado
Sergio de la Vega Estrada

Las mujeres en la producción de la nación
Cristina Palomar Verea

26. Cultura y globalización emergentes

Las contratas en la ciudad de México. Redes sociales y negocios: 
el caso de Manuel Barrera (1800-1845)
Aimer Granados

La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?
Benito León Corona



27. Nuevos movimientos sociales y cambios políticos 
en América Latina

Evaluación de políticas y programas públicos. El caso de los programas 
de desarrollo social en México
Gerardo Torres Salcido

Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto 
alternativo, volumen II
Juan Carlos Vargas Reyes

28. Mujer, poder y trabajo

Las miradas de Marina Waisman
Liliana Lolich

Género y trabajo: La identidad ocupacional de las operadoras 
de Telmex
José Luis Torres Franco

29. Reforma del Estado y gobernabilidad

Ciudadanía y derechos sociales en el proceso 
de integración política de la Unión Europea
Alejandro Becerra Gelover

La interpretación del mundo. Cuestiones para el tercer milenio
Fernando Sancén Contreras

30. Gobernanza, participación y Políticas Públicas

Actores urbanos y políticas públicas
Miriam Rodríguez Armenta



31. Memoria y conciencia social

Nuevos enfoques, nuevos actores del desarrollo social
Judith Herrera Montelongo

Reinventando la nación en Bolivia
Carlos Ernesto Ichuta Nina

32. La violencia hoy

Construir ciudadanía y prevenir conflictos
Úrsula Zurita Rivera

La oligarquía en los partidos políticos
Roberto García Jurado

33. Legados de la Independencia y la Revolución

Cuando China cambia el mundo
Nubia Nieto

Políticas públicas: una introducción a la teoría y a la práctica
Santos López Leyva

34. Crisis y reestructuración del sistema internacional

El crack del año ocho: un problema global congénito
María Griselda Günther

Una visión estadounidense de la realidad internacional
Abraham Trejo Terreros

La crisis económica mundial
Alejandra Guadalupe Moreno Fuentes, Alfonso Uribe Soriano, 
José Omar Serrano Martínez



35. Justicia: equidad en los ámbitos político, social y económico

Los puentes entre la poética del amor y la prosa de la justicia
Alberto Trejo Amezcua

El árbol de la vida renace y vuelve a florecer
Job Hernández Rodríguez

La vergüenza de Günter Grass
Mario Rivera Ortiz

36. Vulnerabilidad y adaptación al cambio ambiental global

Geografía humana y ciencias sociales. Una relación reexaminada
Liliana López Levi

El quehacer geográfico: instituciones y personajes (1876-1964)
Alejandro Espinosa Pineda

Convención infantil
Neif Moreno Guzmán

37. Medio siglo de transformaciones en América Latina

Otro siglo perdido. Políticas de desarrollo en América Latina
Gustavo Gutiérrez de Hoyos

La pasión del poder. Teoría y práctica de la dominación
Bruno Lutz

Los márgenes del Estado mexicano. Territorios ilegales, 
desarrollo y violencia en Michoacán
Verónica Oikión Solano

38. Religión, Estado y sociedad

Las relaciones internacionales: aportaciones teóricas 
de la escuela estadounidense
Jorge Márquez Muñoz



Luchas, representaciones y usos políticos del pasado: 
sobre la historia de la memoria
Jefferson Jaramillo Marín

39. Vigencia del pensamiento clásico en el hacer 
y quehacer sociocultural y político de la modernidad

Efectos mundiales del poder chino
Nubia Nieto

Mujeres y ciudadanía en México
Felipe González Ortiz

40. Políticas públicas en el contexto neoliberal: 
hegemonía y alteridad

Déficit social de México
Nadia Fuentes García

El oficio de político
Mélany Barragán

41. Las múltiples miradas de la realidad social a partir              
de las ciencias sociales, humanidades y las artes

Diálogo en construcción: Cambio climático, movimientos sociales 
y políticas públicas
María Griselda Günther

Yan María Yaoyótl y la Marcha Lésbica (entrevista)
Roberto Aarón Medina Salas

42. A cien años de la Primera Guerra Mundial

La supervivencia de los partidos pequeños en Europa
Víctor Manuel Sánchez Valdés

Tiempos empáticos
Anna María Fernández Poncela



43. México: de proyecto de nación a modelo de negocio

Se ha profundizado la gran ofensiva para desmantelar las conquistas 
de la Revolución Mexicana. Entrevista a Guillermo Almeyra
Mario Hernández

Las posibilidades de una lectura de Heidegger. Entrevista 
con Hugo Enrique Sáez
Alberto Trejo Amezcua

Una teoría sobre el capitalismo global
Fernando Sancén

44. Respuestas organizadas de la sociedad civil para 
la defensa de la vida, el patrimonio y el territorio

La sociedad del riesgo global
Francisco R. García Samaniego

Las derechas en Argentina y Brasil
Monika Meireles

45. Desastres, políticas públicas y sociedad civil

Los campos asesinos de la desigualdad
Nubia Nieto

La modernidad líquida
Jazmín Hernández Moreno

El eterno rebelde
Alberto Trejo Amezcua

46. Violencia: reflexiones teóricas

Estudios sobre ética de la investigación y violencia de género 
en México
Eugenia Martín Moreno



Los partidos políticos latinoamericanos. Una segunda mirada
Francisco R. García Samaniego

Seguridad productiva en México
Raúl Alvarado, Blanca Borja

47. Evaluación de políticas y programas públicos

Institucionalización de procesos de evaluación
Ernesto Valdez Dorantes

Antonio Gramsci: del liberalismo al comunismo crítico
Jaime Ortega Reyna

La capacidad de los gobiernos para hacer frente al cambio climático
Sara Valdés Loza

48. 100 años de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

De la crisis de la democracia a la crisis de los partidos políticos
Roberto García Jurado

En busca de la justicia espacial
Alejandra Toscana Aparicio

49. Las ciudades, organización política y demografía

El acabose democrático
Francisco Tomás González Cabañas

La doble cara de la gentrificación. Entrevista a Silvio Schachter
Mario Hernández

50. 25 años de Política y Cultura

Los constituyentes y la Constitución de 1917
Alfonso B. Hernández Ibarra



Mujeres, feminismo y arte popular
Francesca Gargallo Celentani

51. Creatividad y luchas de las mujeres frente 
a los efectos del neoliberalismo

¿Quién gobierna el mundo?
Nubia Nieto

El aborto se convirtió de un tema privado a uno político. 
Entrevista a Mabel Bellucci
Mario Hernández

52. Las transformaciones en el campo latinoamericano 
bajo el modelo neoliberal

David Bacon en los campos del norte
Juan Manuel Aurrecoechea

El espectador pensante
Carlos A. Belmonte Grey

La religiosidad popular en México
Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes

53. Juventudes e infancias: sujetos y contextos clave

Familia, infancia y migración
Zuleyka Mahitzé Olvera Yabur

Naturaleza, espacio social y paisaje
María Paula Noval

La educación a debate
José Martín Hurtado Galves



54. Lo religioso en el mundo contemporáneo

Dinámica estadística de las religiones y sus adeptos
David Guerrero Sánchez

A nuestra imagen y semejanza: la historia humana de Dios
Tadeo H. Liceaga Carrasco

55. El SARS CoV-2 y la covid-19: balances preliminares 
de una pandemia

¿Qué es la corrupción?
Roberto García Jurado

Blue marble: un nuevo enfoque de la evaluación de políticas
Pedro Canales-Hernández

56. El orden mundial tras la crisis de 2020

Esclavitud africana en la fundación de Nueva España
Ana Margarita Ramírez Sánchez

¿Virus soberano? La asfixia capitalista
Carlos Gustavo Mejía Chávez

58. Herencias de la crisis y realidades emergentes

La comuna mexicana
Jaime Ortega

Libertad religiosa en tiempos de pandemia
Mónica Veloz Leija



Carpeta Gráfica



Carpeta Gráfica

3. Solidaridad o competencia

La eterna historia del Gordo y el Flaco
Juan Manuel Aurrecoechea

5. Sistema político mexicano: fisuras y cambios

Resumidero
Rocha

13 ángulos de un sexenio
Mario Alejandro Carrillo (texto), Alberto Carrillo (fotos)

7. Políticas públicas y sociedad

La otra cara de la ciudadanía
Comité Editorial (texto), Alberto Carrillo (fotos)

9. Universidad y sociedad

Fotografiar el 68
John Mraz

14. Raza/etnia y género

Belice
Comité Editorial

17. América Latina: estudios críticos de 
la ideología dominante

Carpeta gráfica
Palomo



18. Diez años de política y cultura

Carpeta gráfica
Luis Arias Chalico, David Villarruel, Cecilia Candelaria, Enrique Torres 
Agatón, Germán Hernández, Omar Meneses, Pedro Valtierra, 
Javier Muñoz, Jorge Téllez

19. ¿Hacia la democracia en México?

Sinergia y desencanto democrático
Arturo Hernández Alcázar, Alejandro Gerber Bicecci

20. ¿Desarrollo social?

Carpeta gráfica
Comité Editorial

21. Tolerancia e intolerancia: estudios contemporáneos

Vida cotidiana en Querétaro, México
Luis Arias Chalico

22. Dimensiones de la desigualdad

Contrastes
María del Carmen Toledo Martínez, José Ventura Flores Velasco

23. Migración: nuevo rostro mundial

Migrantes
Cecilia Candelaria Silva, David Villarruel Velasco

24. Debates en torno al neoliberalismo

Pobreza y marginación en México
Enrique Guinsberg, Bulmaro Villarruel Velasco



25. Estado, nación e identidades

Esplendor y decadencia del sistema político mexicano, 1940-2000
Alfonso Carrillo Vázquez, Alfonso Carrillo Luvianos

26. Cultura y globalización

Cultura y globalización
Comité Editorial

27. Nuevos movimientos sociales y cambios políticos 
en América Latina

Nuevos movimientos sociales en México
Julio López

29. Reforma del Estado, gobernabilidad y los juegos 
de poder

Teorías del caos
Patricio, caricaturas de “El Fisgón” Rafael Barajas

30. Gobernanza, participación y políticas públicas

Procesos de cambio, participación y actores sociales
Carlos Rodríguez Wallenius, Roberto Serafín Diego Quintana

31. Memoria y conciencia social

Memoria: tensión entre pasado y presente
Fabiola Escárzaga Nicte, Víctor Ortega, Sergio Valdez, Gerardo Marván

32. La violencia hoy

Palestina: imágenes de una nación
Keith Dannemiller



33. Legados de la Independencia y la Revolución

De la Independencia a la Revolución. La Liturgia mexicana oficial 
y el ejército
Mario Alejandro Carrillo Luvianos

34. Crisis y reestructuración del sistema internacional

La ciudad: multitud de espejos (Colectivo Opuslab)
Miguel Ángel Rosales Arce

35. Justicia: equidad en los ámbitos político, 
social y económico

La forma de vida en las comunidades indígenas 
de los Altos de Chiapas
Juan Carlos Velasco Santos

36. Vulnerabilidad y adaptación al cambio ambiental global

Entre pueblos y barrios bicicleteros
Ricardo A. Pino Hidalgo

37. Medio siglo de transformaciones en América Latina

Estampas de América Latina
Juan José Carrillo Nieto, Cristian Salermo

38. Religión, Estado y sociedad

Signos y símbolos de la religiosidad popular
Gisela Landázuri Benítez

39. Vigencia del pensamiento clásico en el hacer y quehacer 
sociocultural y político de la modernidad

Pensamientos, sujetos e historias
Sergio E. Ospina Rodríguez



40. Políticas públicas en el contexto neoliberal: 
hegemonía y alteridad

Símbolos de la xenofobia. El muro fronterizo, imagen 
de la discriminación
Guillermo Castillo Ramírez

41. Las múltiples miradas de la realidad social a partir 
de las ciencias sociales, humanidades y las artes

La lluvia y el silencio. La marcha del EZLN en diciembre de 2012
Juan Carlos Velasco Santos, Gerardo González Figueroa

42. A cien años de la Primera Guerra Mundial

O’odham, ancestrales habitantes del desierto. Rostro de sal y arena
Guillermo Castillo Ramírez

43. México: de proyecto de nación a modelo de negocio

Rostros por Ayotzinapa
Sergio Ruiz Labastida

44. Respuestas organizadas de la sociedad civil para la defensa 
de la vida, el patrimonio y el territorio

Descontento y protesta social en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Juan Carlos Velasco Santos

45. Desastres, políticas públicas y sociedad civil

Presencia arbórea
Ricardo A. Pino Hidalgo

46. Violencia: reflexiones teóricas

Ayotzinapa: jornada de reclamo y solidaridad desde Argentina
Verónica Capasso, Melina Jean Jean



47. Evaluación de políticas y programas públicos

Planeación y daños públicos colaterales
Sergio Ospina

48. 100 años de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

Alameda Central. El espacio público desde sus posibilidades                      
y resistencias
Fernando Gutiérrez Hernández

49. Las ciudades, organización política y demografía, 
humanidades y las artes

Míseras vitrinas citadinas
Sergio E. Ospina R.

50. 25 años de Política y Cultura

Derecho a la lucha
Daniel Cruz Nava

51. Creatividad y lucha de las mujeres frente a los efectos 
del neoliberalismo

Mujeres trabajando
Aldo Márquez

52. Las transformaciones en el campo latinoamericano 
bajo el modelo neoliberal

La foto o la inmortalidad
Gabriel Marín (fotografías), Marcia Pinto (escritora) 

53. Juventudes e infancias: sujetos y contextos clave

Las ventanas
Gloria Baca Lobera



54. Lo religioso en el mundo contemporáneo

Lux perpetua luceat eis
Aura Irasema Guerrero Gallegos

55. El SARS CoV-2 y la covid-19: balances preliminares 
de una pandemia

La vacuna
Omar Quintero, Nuria Font, Roberto Burguet

56. El orden mundial tras la crisis de 2020

Breve recordatorio de un andar diverso y digno
Daniel Cruz Nava

57. Avances, retrocesos y retos del sexenio 2018-2024

Mensajes urbanos
César Laureani Maxololtl

58. Herencias de la crisis y realidades emergentes

Fronteras y microfronteras de lo religioso en la Ciudad de México
Diana Hernández Castillo




