
Vol. 38, núm. 149, abril-junio / 2007

219○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

REVISTA DE REVISTAS

Revista de Revistas

– Nacionales

R
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S

Trayectorias, Revista de Ciencias So-
ciales de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, año VIII, número 20-21,
enero agosto 2006.

Economía, Sociedad y Territorio, México,
El Colegio Mexiquense, AC, volumen
VI, número 22, septiembre-diciembre
2006.

Comercio Exterior, Banco Nacional de
Comercio Exterior, número 2, volu-
men 57, febrero 2007.

———, Banco Nacional de Comer-
cio Exterior, número 3, volumen 57,
marzo 2007.

———, Banco Nacional de Comer-
cio Exterior, número 4, volumen 57,
abril 2007.

Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad,
Centro Universitario de Ciencias Socia-
les y Humanidades, Universidad de
Guadalajara, número 38, volumen XIII,
enero–abril 2007.

Revista de Humanidades, Tecnológico
de Monterrey, División de Humanida-
des y Ciencias Sociales, número 21,
otoño 2006.



Vol. 38, núm. 149, abril-junio / 2007

220 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

REVISTA DE REVISTAS

– Internacionales

Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano
de Sociología, Facultad de Humanida-
des y Educación, Universidad de Zulia,
número 3, volumen 15, julio-septiem-
bre 2006.

Estudios Centroamericanos, El Salvador,
Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas”, número 695, volumen
61, septiembre 2006.

Opción, Revista de Ciencias Humanas
y Sociales, Venezuela, Universidad de
Zulia, número 50, año 22, agosto
2006.

Tareas, Revista del Centro de Estudios
Latinoamericanos (CELA), Panamá, núme-
ro 125, enero–abril 2007.

Desarrollo y Sociedad, CEDE, Universi-
dad de los Andes, Colombia, número
57, primer semestre 2006.

Desarrollo Económico, Revista de Cien-
cias Sociales, Instituto de Desarrollo
Económico y Social, Argentina, núme-
ro 182, vol. 46, julio-septiembre 2006.

Nueva Sociedad, Argentina, número
207, enero–febrero 2007.

Gaceta Laboral, Centro de Investiga-
ciones y Estudios Laborales y de Dis-
ciplinas Afines, Universidad de Zulia,
Venezuela, número 1, volumen 12,
enero-abril 2006.

———, Centro de Investigaciones y
Estudios Laborales y de Disciplinas
Afines, Universidad de Zulia, Vene-
zuela, número 2 volumen 12, mayo-
agosto 2006.

Cadernos do CEAS, Brasil, Centro de
Estudos e Ação Social, número 224,
octubre-diciembre 2006.

Revista de Economía Mundial, Univer-
sidad de Huelva, España, número 15,
2° semestre de 2006.

Estudios Centroamericanos, Universi-
dad Centroamericana “José Simeón
Cañas”, El Salvador, número 696, vo-
lumen 61, octubre 2006.
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La selección de los artículos que presentamos a continuación estuvo

al ciudado de la dirección de la revista; la redacción y glosa de los

mismos, a cargo de Héctor González Lima.

Óscar R. Palacios Herrera, “El nivel
óptimo de las reservas internaciona-
les”, en Comercio Exterior, Banco Na-
cional de Comercio Exterior, vol. 57,
número 2, febrero 2007.

El artículo 19 capítulo IV de la Ley del

Banco de México señala que la reserva

internacional “se constituye con las di-

visas y oro, propiedad del banco cen-

tral, que se hallen libres de todo grava-

men y cuya disponibilidad no esté sujeta

a restricción alguna”. Es decir, la totali-

dad de las formas de pago con las que

dispone la autoridad monetaria para

afrontar las transacciones externas de un

país. En este trabajo, el autor pone a dis-

cusión el nivel óptimo de las reservas

internacionales y los métodos utilizados

para esta revisión. Con ayuda de la me-

todología de Triffin, Heller, Frenkel y

Jovanovic, además del modelo de Tur-

quía, entre otros, Palacios Herrera in-

tenta determinar una media de los resul-

tados obtenidos al utilizar estos métodos

y así determinar el monto ideal para las

reservas internacionales de México. Con-

cluye, después de un análisis comparati-

vo, que hoy día el nivel de las reservas

parece óptimo, pero es necesario evitar

que sigan creciendo a ese ritmo, ya que

de continuar de esta manera en los

próximos meses se elevaría el costo de

mantenerlas y ello implicaría un valor

de oportunidad excesivo. La decisión de

reducir el ritmo de crecimiento de las

reservas por parte del gobernador del

Banco de México parece ser la indicada.

Antonio Parisi, Franco Parisi y David
Díaz, “Modelos de algoritmos gené-
ticos y redes neuronales en la predic-
ción de los índices bursátiles”, en Cua-
dernos de Economía, Instituto de
Economía de la Universidad Pontificia
Católica de Chile, vol. 43, número
128, noviembre 2006.

Los algoritmos genéticos son utilizados

para hallar la mejor combinación de va-

riables explicativas para un modelo

multivariado tradicional, que permita

predecir si un índice se moverá a la baja

o al alza dentro el mercado accionario.

Prever la dirección de los movimientos
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de los índices es importante para desa-

rrollar estrategias de transacción efecti-

vas y así obtener mejores resultados. En

este estudio, los autores plantean que

anticipar el signo de retorno de los mer-

cados podría generar mejores consecuen-

cias que los obtenidos, con una estrate-

gia pasiva —o como se conoce en la

literatura buy and hold—, pues las posi-

ciones más volátiles no implican nece-

sariamente más riesgo. Concretamente,

esta aportación estudia la capacidad de

los modelos multivariados dinámicos,

construidos a partir de algoritmos gené-

artículo tiene como objetivo principal la

construcción de una nueva serie de polí-

ticas para esta materia, con base en aque-

llos elementos que constituyen la estra-

tegia europea y que no están contenidos

en las iniciativas brasileñas. Los progra-

mas estudiados para el caso de Brasil son

el FOME Zero y el PRONAF, mientras que

para la Unión Europea es el LEADER. Des-

pués de analizar y cotejar  estos tres pro-

yectos, los autores plantean un modelo

de políticas de desarrollo rural denomi-

nado Modelo de Acciones No Contem-

pladas (MANC), que no es más que la in-

ticos y de los esquemas de redes neuro-

nales, para predecir los signos de las va-

riaciones semanales en los índices asiá-

ticos. Este estudio contiene cinco

secciones: introducción, marco teórico,

metodología, análisis de resultados y

conclusiones. Estas últimas finalizan con

la exhortación sobre la utilidad de reali-

zar estrategias activas, que muestran

cómo el empleo de estas herramientas pue-

den aprovecharse en la estructura de

portafolios de inversión, con el fin de cu-

brir las alzas pronosticadas y protegerse

de las bajas del mercado.

Henrique Bruno Schmitt y Eduardo
Muscar Benasayag, “De la experien-
cia europea a la realidad en los países
en vías de desarrollo: una propuesta
para la comparación de acciones del
Programa LEADER con iniciativas brasi-
leñas de desarrollo local en el medio
rural”, en Estudios Geográficos, vol.
LXVII, núm. 260, Madrid, enero-junio,
2006.

A partir de la comparación de los pro-

gramas de desarrollo rural que se em-

plean en Brasil y la Unión Europea, el

La selección de los artículos que presentamos a continuación estuvo

al ciudado de la dirección de la revista; la redacción y glosa de los

mismos, a cargo de José Muñoz Cota Callejas.
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clusión de aquellas acciones del plan eu-

ropeo en el brasileño. De esta forma,

Bruno y Muscar proponen aplicar el

MANC en Brasil, sugiriendo, a la vez, que

se extienda este ejercicio en los demás

países latinoamericanos. No cabe duda

que es necesario en el continente  la pues-

ta en marcha de un mayor número de

políticas para el desenvolvimiento rural

de alta calidad; sin embargo, los autores

no toman en cuenta a lo largo de todo el

artículo la condición subdesarrollada de la

región y los problemas derivados de la

misma, los cuales  son el principal obs-

táculo para el establecimiento de pro-

gramas de desarrollo tan ambiciosos

como el que sugieren.

Joaquín Flores Paredes, “Las Reformas
de la Política Agraria Común y la Ron-
da Doha”, en Revista de Economía
Mundial, núm. 15, Huelva, junio-di-
ciembre, 2006.

Dentro de la ya añejada discusión sobre

las subvenciones agrícolas que realizan

los países desarrollados a sus producto-

res y el impacto que tienen éstas sobre

el comercio mundial —además de la in-

congruencia de estas acciones con res-

pecto al espíritu de libre comercio que

ha pregonado la Organización Mundial

de Comercio (OMC) en el orbe, durante

los 20 años anteriores— el objetivo prin-

cipal del artículo es analizar la relación

que guardan las últimas reformas a la Po-

lítica Agraria Común (PAC) de la Unión

Europea con la denominada Ronda de

Doha. Con base en un estudio histórico

que abarca desde la conformación del

GATT, hasta la última reunión ministerial

de la OMC —que en este trabajo se resu-

men de una forma clara y concisa los

cambios que han existido sobre el co-

mercio agrícola mundial en este perio-

do— Flores Paredes pone al día la dis-

cusión de la OMC, sobre los subvenciones

agrícolas, en aras de evaluar las refor-

mas a la PAC, en relación con el acuerdo

emanado de la llamada Ronda de Doha;

éste trata acerca de la eliminación, en el

nivel mundial, de los apoyos guberna-

mentales al sector agropecuario. Durante

todo el estudio queda clara la forma

como los países desarrollados han en-

contrado los atajos institucionales para

proteger su sector agrícola. No obstan-

te, en los últimos años, los países subde-

sarrollados —los principales afectados

del proteccionismo agrícola realizado, en

gran medida, por la Unión Europea y

Estados Unidos— han presionado por el

cumplimiento de la Ronda de Doha, ha-

ciendo cada vez más difícil que los paí-

ses desarrollados encuentren salidas

institucionales a la problemática. En este

contexto, las últimas reformas a la PAC

pueden ser interpretadas como un avan-

ce hacia la eliminación de las subven-

ciones agrícolas, pero con base en la
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experiencia histórica, el autor sugiere

que este hecho debe de ser tomado con

mucha precaución.

Olga Odgers Ortiz, “Movilidades
geográficas y espirituales: cambio reli-
gioso y migración México-Estados
Unidos”, en Economía, Sociedad y Te-
rritorio, vol. VI, núm. 22, México, sep-
tiembre-diciembre, 2006.

Por lo general los artículos que tratan la

migración se circunscriben a temas que

tienen que ver directamente con la eco-

nomía, quizá, dejando de lado otras

cuestiones que sin lugar a dudas enrique-

cerían el análisis propiamente económico.

El trabajo de Olga Odgers es la excep-

ción; a partir de un estudio etnográfico

realizado en Veracruz, Puebla, California

y Nueva York y con un uso correcto de

información estadística, la autora de-

muestra que la migración hacia Estados

Unidos constituye un importante factor

de cambio en las creencias y prácticas

religiosas de los mexicanos que se des-

plazan, lo que incide en sus comunidades

de origen, concluye “que la exposición

a un contexto de mayor diversidad reli-

giosa, el distanciamiento de mecanismos

tradicionales de control social y la vul-

nerabilidad de la condición del migrante

contribuyen a dicho cambio, mismo que

se manifiesta, entre otros aspectos, en la

transnacionalización de prácticas religio-

sas tradicionales, algunos procesos de con-

versión, y en la etnicización de la repre-

sentación de la diversidad religiosa”. El

artículo está dividido en dos grandes

apartados, en el primero se presentan

algunos elementos asociados con la mi-

gración internacional que contribuyen a

conformar un contexto favorable para

el cambio religioso y, en el segundo, se

exponen las expresiones concretas de la

relación religión-migración, enmarcadas

en tres grandes grupos: los procesos de

conversión, la transnacionalización de las

prácticas religiosas y la etnicización  de

la percepción de la diversidad religiosa.

Lo bien escrito del artículo, y la estruc-

tura metodológica del mismo, además

de la valiosa información que aporta, lo

hace una lectura muy rica para aquellos

interesados en la profundización de la cues-

tión migratoria.

Alicia Maguid, “La migración interna-
cional en el escenario del MERCOSUR:
cambios recientes, asimetrías socio-
económicas y políticas migratorias”, en
Estudios Migratorios Latinoamericanos,
núm. 57, Buenos Aires, 2005.

El estudio se concentra en el análisis de

las tendencias recientes de la migración

internacional en el Cono Sur de América

Latina, específicamente, a partir de los

cambios operados durante la década de

los noventa, en el marco del proceso del
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MERCOSUR. Para tal fin, la autora estudia

los antecedentes históricos de la inmi-

gración europea en la región y las razones

por las cuales ésta ha venido disminu-

yendo con el tiempo. Posteriormente,

expone cómo la migración interregional

en Sudamérica ha mantenido un ritmo

constante durante la última década, aun-

que sin comparación con el crecimiento

de la emigración sudamericana hacia Es-

tados Unidos. Sostiene que la reestructu-

ración económica acontecida en la región

durante la década de los ochenta es la

principal razón que explica el aumento

de la emigración hacia el norte. Con res-

pecto a las perspectivas de los flujos

migratorios en el Cono Sur, la autora

concluye que  Argentina es el principal

polo de atracción de migrantes interre-

gionales, a pesar de la crisis de con-

vertibilidad acontecida en ese país en

2001. De esta forma, esta aportación

sugiere una mejora en la regulariza-

ción migratoria de los países del

MERCOSUR, con la finalidad de asegu-

rar el derecho a salud, educación y par-

ticipación ciudadana de los migrantes,

además de evitar el crecimiento de la

informalidad que supone la contrata-

ción de éstos como trabajadores sin de-

rechos, que realizan algunas empresas

en Sudamérica.




