
Este número de la revista Strategy, Technology and Society es coeditado por la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el ITAM, el Instituto de Integración
Europea, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universitat Rovira i
Virgili de Cataluña, España. Este número se especializa dos líneas de investigación:
Estudios europeos y Desarrollo Social Estratégico.  
 
Línea de investigación: Estudios Europeos: El primer artículo es de la autoría de José
Antonio Cisneros Tirado y Pedro Manuel Rodríguez Suárez, mismo que lleva por título:
Ultraderecha en Estados Unidos y en Europa: legitimación del ultranacionalismo y el
populismo. Este artículo aborda la radicalización del populismo y la ultraderecha en
Estados Unidos y en Europa. De tal forma, evalúa la administración de Donald Trump y
su muy controversial estrategia de comunicación política. En el contexto del continente
europeo, analiza las variables en torno al surgimiento y al auge de la ultraderecha en
Europa, así como sus repercusiones hacia el proceso de integración del Viejo Continente.
Aunado a lo anterior, examina la ultraderecha en diversos países europeos, con especial
atención en Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia.
El segundo artículo intitulado: Cooperación de la Unión Europea con América Latina y el
Caribe: Programa ADELANTE (2016-2020), es de la autoría de Enriqueta Serrano
Caballero y Débora Salamanca Chávez. En este artículo, las autoras recuentan cómo de
forma previa a la crisis económica, social y política generada por la pandemia del COVID
19 en las relaciones internacionales, la política de cooperación para el desarrollo de la
Unión Europea (UE) se encontraba en un pleno estado de transformación. Esto en parte
debido a los cambios generados por la aprobación de los “Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030”. Aunado a lo anterior, ambas autoras investigan las
consecuencias de la reclasificación de las economías de América Latina y el Caribe como:
“renta media” y “alta” por parte de la UE. Dicha clasificación pone a las naciones
americanas en desventaja frente a otros países receptores de asistencia internacional
europea. Asimismo, el artículo analiza el Programa Adelante (2016-2020) de cooperación
internacional de la Unión Europea, con base en la transformación multidimensional del
concepto de desarrollo.
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El tercer artículo de este número es Bielorrusia: un país con valor geopolítico, es de la
autoría de Ana Teresa Gutiérrez del Cid. Desde la perspectiva de la autora, Bielorrusia es
un país europeo que ha sido ignorado por siglos, desde el colapso de la ex Unión
Soviética hasta nuestros días. Sin embargo, de forma posterior a las elecciones de agosto
de 2020, la situación de este país de Europa del Este ha Llamado sensiblemente la
atención de la opinión pública internacional. Este artículo evalúa la trayectoria de
Bielorrusia como nación independiente, así como los retos que enfrenta esta ex
República ex soviética. Finalmente, Gutiérrez del Cid analiza la posición de Bielorrusia
dentro de Europa y su valor geopolítico en el marco de las relaciones internacionales del
siglo XXI.
 
El cuarto artículo es de la autoría de Stéphan Sberro Picard y lleva como título: Eurovisión
2020, retrato de una Europa golpeada pero resiliente en pie. Este trabajo analiza el
festival Eurovisión, como el espectáculo cultural más longevo de Europa y del mundo.
Este evento, resalta diferentes aspectos fundamentales como la cultura, la política, así
como del proceso de integración del viejo continente. Picard nos muestra que el
concurso en su edición 2020, es a la vez una imagen y un indicador de la evolución de la
cultura europea, sin importar que sea virtual. El autor toma como casos de estudio a
Francia y Reino Unido, evaluando su participación en el concurso cultural más
importante de Europa.
 
El quinto artículo, escrito por Amber Mungía Gaspar, se titula: La geopolítica de la
energía: acuerdos y desacuerdos en la relación entre Rusia y la Unión Europea. Este
trabajo analiza la compleja relación entre Rusia y Europa Occidental en el marco del
sector energético. Durante muchos años, la Unión Soviética proveyó a Europa occidental
de gas natural y petróleo. De forma posterior a la caída de la Unión Soviética y a partir de
la llegada al poder de Vladimir Putin, Rusia ha utilizado su fortaleza energética para
construir una política exterior que se sustenta en el uso geopolítico de sus exportaciones
de gas natural al mercado europeo. Con ello, Moscú ha implementado políticas
coercitivas hacia los miembros de la UE y de la OTAN, así como hacia algunas ex
repúblicas soviéticas, tales como: Ucrania, Bielorrusia y Moldavia. No obstante, el autor
también considera que la construcción del gasoducto Nord Stream 2, juega un papel
preponderante para mejorar las relaciones entre Rusia y Europa, dado que estas
exportaciones pueden fortalecer la seguridad energética de la UE. 
 



Nuestro sexto trabajo de investigación fue escrito por Eduardo Revilla Taracena y lleva
como título: Reflexiones sobre la conceptualización francesa de la globalización. El autor
explora las aportaciones de la conceptualización francesa de la globalización al estudio
de las relaciones internacionales y las ciencias políticas, dado que sólo esta lengua hace
una diferencia semántica vis-á-vis la terminología globalización y mundialización. Esta
diferenciación data de la década de 1980 y en este texto, el autor proporciona una
aproximación más clara al término francés en torno a la mundialización, así como las
contradicciones que este concepto conlleva para el estudio de la compleja realidad
internacional.
 
 
Línea de investigación: Desarrollo Social Estratégico.  El séptimo artículo es de la autoría
de Gustavo López Ángel y Pedro Manuel Rodríguez Suárez y tiene como título: Aportes
teóricos de los estudios trasnacionales en la migración desde una perspectiva regional.
Este artículo tiene como objetivo abordar los problemas conceptuales en torno a la
migración internacional. Aunado a lo anterior, evalúa diferentes conceptualizaciones
inherentes a la migración. Desde esta perspectiva, la terminología inherente a migración
connota un desplazamiento espacial, pero al mismo tiempo implica en mayor o menor
medida atravesar fronteras culturales, sociales, económicas, así como políticas.  La
migración constituye un proceso regulado, donde diversas condiciones de orden social,
histórico, cultural y coyuntural imponen su sello y particularidad. Finalmente, otro de los
objetivos de este artículo es evaluar al fenómeno de la migración desde la perspectiva de
la teoría de la modernización.
 
El octavo artículo tiene como título: Discurso presidencial y violencia en Twitter. El caso
de Ayotzinapa y es de la autoría de Carlos Enrique Ahuactzin Martínez, Rubén Arnoldo
González Macías, Martín Echeverría Victoria y Astrid Claudette Gutiérrez López. Los
autores analizan los procesos de comunicación institucional del Ejecutivo Federal de
México en Twitter, con base en los recursos discursivos en contextos de conflicto y
violencia pública. Aunado a lo anterior, este artículo analiza el discurso presidencial en
torno al caso de Ayotzinapa, estableciendo una tipología de recursos persuasivos y
retóricos que dan cuenta del discurso institucional en relación con los acontecimientos
de la desaparición de 43 estudiantes normalistas provenientes del Estado de Guerrero,
México en 2014. Desde la perspectiva de los autores, esta investigación revela el carácter
narrativo de los mensajes del ejecutivo, así como la ausencia de una visión dialógica de la
comunicación política.
 



El noveno artículo intitulado: Gestión de crisis del Gobierno de Mario Marín Torres en el
caso Lydiagate, es de la autoría de Jorge Luis Castillo Durán y María del Rayo García
Téllez. En este artículo los autores analizan la gestión de la crisis que enfrento el ex
gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, durante el periodo de 2005-2011, en el
controversial caso conocido como “Lydiagate”. Esta investigación procede de una
investigación periodística cronológica de los acontecimientos y las repercusiones que
este caso tuvo en los medios de comunicación nacionales. Este artículo tiene como
objetivo evidenciar de manera gráfica y cronológica que una crisis puede ser prevenida
en aras de evitar una problemática mayor cuando hay sensibilidad política y disposición
para entender la transformación de los diversos escenarios.
 
El articulo diez, es de la autoría de Moïse Lindor y tiene como título: Corrupción,
Participación Ciudadana y Transparencia en México: reflexiones sobre el papel y las
estrategias de la administración pública frente al SARS-Cov-2. El autor aborda las
consecuencias que la corrupción gubernamental ha tenido en el manejo de la pandemia
de COVID-19 para los grupos más vulnerables en México, así como el incremento de la
pobreza y la discriminación social. En el contexto de dicha pandemia, los procedimientos
administrativos pueden presentar una serie de problemáticas que el sector salud
enfrenta para desarrollar  mejores estrategias y así prestar servicios públicos efectivos,
fomentar la participación ciudadana, así como la cultura de la transparencia. El objetivo
de este artículo es evaluar el papel de la administración pública mexicana en el sector
salud durante la crisis del SARS-Covid 2. Cabe mencionar que esta investigación es de
carácter cualitativo y descriptivo, en el cual la metodología biblio-hermenéutica se utiliza
para interpretar y explicar el contexto actual. En las conclusiones de este artículo, el
autor menciona los efectos perniciosos de diversas obras costosas e inconclusas, al
favoritismo político-empresarial, así como el mal manejo de los recursos económicos de
las últimas administraciones federales en México, principalmente hacia el sector salud.
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