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Resúmenes

Salvador Martí i Puig, Sobre la emergencia e impacto de los movimientos indíge-
nas en las arenas políticas de América Latina. Algunas claves interpretativas 
desde lo local y lo global.

El texto analiza las razones de la emergencia y del reconocimiento (por 
parte de los actores dominantes) de los movimientos indígenas en América 
Latina durante la década de 1990 e inicios del siglo xxi. Para ello se señalan 
los elementos que permiten observar la aparición de actores políticos de 
carácter étnico y se observa su impacto en el espacio internacional y en el 
interno. Esta tarea se sirve de dos posturas teóricas; por una parte, se revisa 
la emergencia de los movimientos por medio de la estructura de oportunida-
des políticas; y, por la otra, se hace referencia a las aportaciones de la teoría 
de la gobernanza. Por último, se reflexiona sobre el surgimiento de actores 
que representan colectivos históricamente oprimidos, y sobre el grado de 
inclusión que tienen las poliarquías actuales en América Latina.

Palabras clave: pueblos indígenas, movimientos sociales, gobernanza, 
estructura de oportunidades políticas.

[Artículo recibido en octubre de 2008]

Taiane Las Casas Campos, Brasil e India: intereses y estrategias en el proceso de 
construcción del G-20.

Este artículo evalúa los factores internos y foráneos, así como las estrategias 
adoptadas, que intervinieron y condicionaron la creación y el manteni-
miento del Grupo de los Veinte (G-20) desde la perspectiva de Brasil y de la 
India. Aunque los intereses de ambos países no sólo eran diferentes, sino 
que divergían sobre el tema agrícola, la cooperación resultó el mejor curso 
de acción frente a los costos económicos y políticos de la propuesta pre-
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sentada conjuntamente por Estados Unidos y la Unión Europea. La con-
clusión es que la creación del G-20 permitió a los negociadores de ambos 
países anteponer los intereses de los actores nacionales respectivos y, al 
mismo tiempo, extender su propio espacio de negociaciones en la esfera 
internacional.

Palabras clave: G-20, omc, negociaciones agrícolas, 
coaliciones, potencias intermedias.

[Artículo recibido en noviembre de 2008]

Susana Chacón, Política migratoria: proceso negociador 1947-1954.

Este artículo estudia parte de las negociaciones del Acuerdo Bracero, para 
lo cual se enfoca en el proceso de 1947 a 1954. Dicho periodo ilustra la 
situación conflictiva que sus actores gubernamentales –el mexicano y el 
estadounidense– debieron encarar, y además permite establecer un punto 
comparativo con la negociación de 1942. Entonces México actuó como el 
garante de la negociación y logró beneficios. Luego, frente al cambio de 
contexto internacional que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, se 
pasó de una negociación cooperativa a una conflictiva. El estudio de nego-
ciaciones pasadas ofrece así herramientas para propuestas futuras.

Palabras clave: migración, Acuerdo Bracero, 
negociación, cooperación, conflicto.
[Artículo recibido en julio de 2008]

Ariadna Estévez López, La relación estructural entre la globalización y la mi-
gración: implicaciones para una ciudadanía universal.

Existe una relación de estructuración entre la globalización y la migración, 
que supone un grado de autonomía de los inmigrantes indocumentados 
para cambiar sus condiciones e influir positiva o negativamente en los pro-
cesos de globalización. Esta relación sugiere que se necesitan programas 
que contribuyan a que los migrantes incidan positivamente en los procesos 
de globalización y que encaucen su autonomía a la composición de comu-
nidades socialmente integradas y no de minorías propensas al conflicto. 
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Para enfrentar el problema aquí se propone la idea de la ciudadanía univer-
sal, la cual apela a la primacía del sistema universal de derechos humanos.

Palabras clave: globalización, migración, autonomía, 
derechos civiles, ciudadanía universal.

[Artículo recibido en julio de 2008]

Froylán Enciso, Régimen global de prohibición, actores criminalizados y la cultu-
ra del narcotráfico en México durante la década de 1970.

Aquí se hace un recuento de la información disponible sobre el narcotrá-
fico en los años setenta mediante el estudio de las intersecciones de tres 
variables: 1) la imposición en México del régimen global de prohibición 
impulsado por Estados Unidos; 2) las prácticas de actores criminalizados, y 
3) los efectos sociales y culturales de estos fenómenos. Con Richard Nixon 
en la presidencia, combatir las drogas fue parte de la agenda política de la 
derecha estadounidense y mundial. Después de la Operación Intercepción 
en 1969, México se alineó. Fue un periodo de cambio entre actores crimi-
nalizados: los liderazgos pasaron de jóvenes estadounidenses y traficantes 
cubanos exiliados en Estados Unidos, que luego de la Revolución cruzaron 
a México por marihuana u opiáceos, a mexicanos que fueron aprendiendo 
hasta sustituir a los extranjeros. Las consecuencias sociales de estos proce-
sos fueron simientes de violencia y cultura de la producción de drogas, lo 
que mermaría la presencia del gobierno.

Palabras clave: narcotráfico, criminalidad, narcocultura, relaciones 
méxico-estados Unidos, seguridad nacional.

[Artículo recibido en noviembre de 2007]

Javier Treviño Rangel, Pánico moral en las campañas electorales de 2006: la 
elaboración del “peligro para México”.

El artículo explora cómo se manufacturó la imagen del candidato de la 
Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, como un 
“peligro para México”. Emplea las teorías sociológicas sobre desviaciones y 
control social para demostrar que los spots “negativos” crearon un “pánico 
moral” entre los electores a partir de las ansiedades públicas que, con ante-
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rioridad, despertaba López Obrador en el imaginario de los mexicanos. El 
artículo responde a dos series de preguntas: primero, ¿cómo se construyó 
el pánico moral? y ¿cómo reaccionó la sociedad?; segundo, ¿cuáles fueron 
las consecuencias del despliegue de este pánico moral para las elecciones 
presidenciales de 2006? ¿Cuál fue su influencia en los electores? ¿Cuál fue 
su efecto en las instituciones democráticas y los partidos? Se concluye que 
la imagen de López Obrador fue reconstruida como un “monstruo polí-
tico” en sólo 15 días, y que el despliegue del pánico moral condicionó el 
proceso electoral y entorpeció la consolidación democrática: desincentivó 
el interés de los votantes para asistir a las urnas, creó un ambiente propicio 
para las manifestaciones políticas no convencionales, reactivó las fisuras en 
el orden social, y produjo insatisfacción frente a uno de los pilares para el 
funcionamiento de la democracia, las elecciones.

Palabras clave: pánico moral, Andrés manuel López Obrador, campañas 
negativas, medios de comunicación, elecciones 2006.

[Artículo recibido en noviembre de 2008]


