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DEBARBIEUX, Bernard, Imaginarios Sociales del espacio: Ensayos y desvíos.  
Ed. Gedisa-UAM, México, ISBN UAM 978-607-28-1909-2

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Roberto (Coord.) Modelos financieros, monetarios y de políticas  
públicas en México. Ed. Gedisa-UAM, México, ISBN UAM 978-607-28-2635-9

Partido de fútbol o marcha, planificación de parques naturales o 
de capitales, propiedad del suelo o regímenes de conservación del 
patrimonio, institución de los estados territoriales o de las colonias, 
elogio de lo global, de lo biorregional o de lo local en la ecología 
política... Viajando entre contextos históricos, sociales y políticos 
muy diferentes y a distintas escalas, este libro explora varias formas 
de espacialidad a través de las cuales los estados, las sociedades y los 
grupos sociales toman forma y sentido.

Extendiendo el trabajo de filósofos como Cornelius Castoriadis y 
Charles Taylor sobre el concepto de imaginario social, y basándose 
tanto en las narraciones utópicas como en los tratados filosóficos o las 
pinturas, demuestra que toda forma social está instituida por un ima-
ginario social del que la espacialidad es una dimensión fundamental.

El sector financiero, la política monetaria y las políticas públicas han 
sido objeto de mayor atención a partir de 1995, cuando se experimentó 
en México la primera crisis de la globalización financiera, sobrevi-
niendo otras cercanas a lo sistémico, como la de 2009. La importancia 
de entender y prever el funcionamiento de la política monetaria se 
acrecienta en regímenes de tipo de cambio flexible, como el que se 
instauró en 1995, dado el papel que adquiere el Banco Central. Lo 
mismo sucede con el quehacer de los bancos comerciales y los fondos 
de pensiones, que manejan los ahorros de la sociedad y financian 
la actividad económica. Por su parte, las políticas públicas ganan 
relevancia a la luz de las crecientes necesidades de financiamiento no 
inflacionario de las políticas sociales, la infraestructura y la Covid-
19. Qué mejor que intentarlo con una serie de modelos sectoriales y 
análisis de largo plazo.
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Modelos financieros, 
monetarios y de políticas 
públicas en México
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El sector financiero, la política monetaria y las políticas 
públicas han sido objeto de mayor atención a partir de 1995, 
cuando se experimentó en México la primera crisis de la 
globalización financiera, sobreviniendo otras cercanas a lo 
sistémico, como la de 2009. La importancia de entender 
y prever el funcionamiento de la política monetaria se 
acrecienta en regímenes de tipo de cambio flexible,  
como el que se instauró en 1995, dado el papel que adquie-
re el Banco Central. Lo mismo sucede con el quehacer 
de los bancos comerciales y los fondos de pensiones, 
que manejan los ahorros de la sociedad y financian la 
actividad económica. Por su parte, las políticas públicas 
ganan relevancia a la luz de las crecientes necesidades de 
financiamiento no inflacionario de las políticas sociales, la  
infraestructura y la Covid-19. Qué mejor que enfocar el 
análisis con una serie de modelos sectoriales y, en el resto 
de casos, con una perspectiva de largo plazo.

Roberto Gutiérrez Rodríguez es Pro-
fesor-Investigador del Departamento de 
Economía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, de cuya je-
fatura se hizo cargo de 2018 a 2022, y 
coordinador de la Maestría y Doctorado 
en Estudios Sociales Línea Economía 
Social de 2016 a 2018, siendo Doctor 
en Economía Social por dicho progra-
ma. Obtuvo un M.Phil en Economía In-
dustrial y del Cambio Tecnológico por la 
Universidad de Manchester, Inglaterra. 
También es Maestro en Economía del 
Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas; Licenciado en Economía por 
la Universidad de las Américas-Puebla 
y es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. Fue ganador del premio 
Revista Comercio Exterior 2016. Autor 
de los libros Los Avatares de la Deuda 
Externa de México (México: UAM-Xochi-
milco, 1993) y El Comercio Intraindus-
trial Norte-Sur (Madrid: EAE, 2012);coor-
dinador de Presente y Perspectivas  
de la Reforma Energética de Méxi-
co (México: UAM-Iztapalapa, 2017), 
y co-coordinador de Energy Policy in 
Mexico. Problems and Prospects for the 
Future (Nueva York: Routledge, 2019).
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Sergio Pérez CortésSergio Pérez Cortés

Michel Foucault
La fuerza de la crítica

Michel Foucault
La fuerza de la crítica

Este libro busca distanciarse de todas las interpretaciones que 

hacen de Foucault un pensador frívolo. Nuestra estrategia 

consiste en colocarlo al interior del criticismo de la modernidad, 

que iniciado por Kant, desembocaría en Hegel y luego en Marx. 

Sostendremos la tesis de que tanto la arqueología, como la 

genealogía y la ética, son intentos que parten de una experiencia 

personal por escribir una historia crítica que escape a los 

axiomas filosóficos que inconscientemente animan la historia 

tradicional. A este intento radical lo hemos llamado “la fuerza de 

la crítica”. 

Foucault está lejos de poder ser reducido a un pensador nihilista. 

Él es, por el contrario, el proyecto más potente en nuestros días, 

para pensar juntos e indisociables, lo histórico y lo sustancial.

Otros títulos de interés

Dos ensayos sobre Goethe
Walter Benjamin

Walter Benjamin
De un siglo a otro

Pierre Missac

Introducción a la sociología

Walter Benjamin
Una biografía
Bernd Witte

Ver o alucinar
Una mirada introductoria a la 

Francisco Pereira

Max Picard

Catalina Elena Dobre

Ver no es creer
Sobre el rol de los conceptos en la 

experiencia visual
Francisco Pereira

Dr. Sergio Pérez Cortés
Es profesor e investigador de tiempo comple-
to del Departamento de Filosofía de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
Unidad Iztapalapa. Doctor en Lingüística 
por la Universidad de París X-Nanterre y 
Doctor en Filosofía por la Universidad de 
París I-Sorbonne. Miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores, nivel III, y miem-
bro del Programa del Collège International 
de Philosophie, con sede en París.

Ha sido condecorado con la mem-
bresía vitalicia del Clare Hall College de la 
Universidad de Cambridge y con las Palmas 
Académicas, en grado de Caballero, otorga-
do por el gobierno francés.  Ha sido profe-
sor invitado en la École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS) en Paris y en 
la Universidad de Paris VII Jussieu.

Sus líneas de investigación  son: orali-
dad, escritura y lectura; filosofía política y 
moral; la genealogía de los hábitos intelec-
tuales, filosofía helenística y el pensamiento 
de Hegel, Marx y Foucault. Entre sus últi-
mas publicaciones se pueden mencionar: 
La razón en la historia. Hegel Marx y Fou-
cault,  UAM, (2013); Soñar en la antigüedad. 
Los soñadores y su experiencia, Anthropos, 
(2019). Asimismo: “Crimen y Castigo en la 
Filosofía del Derecho de Hegel”, Journal of 
the Philosophy of History Resistances (2022); 
“Situarse en el presente”, en: Actualidad en el 
pensamiento de Hegel,  Herder, (2022).
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El objetivo principal del presente texto es mostrar la generación, 
desarrollo y refinamiento de la teoría de la investigación de John 
Dewey. Si bien actualmente hay algunos trabajos que tienen ese 
mismo objetivo, el presente libro coloca en el centro del análisis el 
tema de la acción controlada. Además, se muestran varios puntos. 
El primero es que hacía principios del siglo XX un selecto grupo de 
científicos, matemáticos y filósofos como Henry Poincaré, Ludwig 
Boltzmann y Ernst Mach desarrollaron ideas sueltas sobre una nueva 
manera de entender la naturaleza de la investigación científica, la cual 
la concebían como un comportamiento biológico-evolutivo. Dewey se 
refiere a esos tres autores como aquellos que inician el estudio de la 
lógica de los métodos científicos. A diferencia de esos autores, Dewey 
logró desarrollar sistemáticamente una versión comprehensiva de esa 
nueva teoría de la investigación empírica. El segundo punto radica 
en que, contrario a la versión popular y simplista de los “pasos del 
método científico”, Dewey tomó muy en serio la complejidad del 
proceso de investigación al grado que le llevó a reformular y refinar 
sucesivamente el patrón de investigación. Los estudios estándar sobre 
el patrón de investigación de Dewey usualmente analizan su versión 
final, pero aquí analizo las sucesivas correcciones, ampliaciones y 
precisiones que realizó porque revelan claramente, entre otras cosas, 
dicha complejidad. El tercer punto recae en mostrar que Dewey le 
otorgó a la noción de experiencia la importancia que genuinamente 
tiene cuando hablamos de investigación empírica. El rasgo común en 
la gran mayoría de teóricos del siglo XX sobre “investigación empírica” 
fue haber tomado la noción de experiencia en su sentido sensorialista; 
lo cual es muy restringido y artificial. Contrariamente, Dewey se da 
cuenta que antes de hablar de “investigación empírica”, requerimos 
una noción adecuada, robusta y ampliada de “experiencia”; aquí se 
muestran sus múltiples conexiones con la investigación.

GUILLAUMIN Godfrey, Del arte de la aceptación al arte del control. Dewey y la primera lógica de la 
investigación empírica. Ed. Gedisa-UAM, México, ISBN UAM 978-607-28-2763-9

Este libro busca distanciarse de todas las interpretaciones que hacen 
de Foucault un pensador frívolo. Nuestra estrategia consiste en colo-
carlo al interior del criticismo de la modernidad, que iniciando por 
Kant, desembocaría en Hegel y luego en Marx. Sostendremos la 
tesis de que tanto la arqueología, como la genealogía y la ética, son 
intentos que parten de una experiencia personal por escribir una 
historia critica que escape a los axiomas filosóficos que inconsciente-
mente animan la historia tradicional. A este intento radical lo hemos 
llamado “la fuerza de la crítica”.

PEREZ CORTES, Sergio, Michel Foucault. La fuerza de la crítica.  
Ed. Gedisa-UAM, México, ISBN UAM 978-607-28-2636-6
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Robert Boyer

Los capitalismos ante  
el desafío de la pandemia

Una nueva crisis se extendió en el orbe en este siglo XXI. La pandemia 

del Covid-19 puso al descubierto los enormes rezagos de los sistemas 

de salud de las naciones frente a la creciente mortalidad de la 

población infectada. Entre el desastre sanitario global, las políticas 

gubernamentales de resiliencia, afectaron las esferas de producción, 

consumo, inversión, gasto público y mercados financieros y emerge 

un capitalismo digital, transformando la naturaleza del trabajo 

encontró nuevas dimensiones al digitalizarse; la movilidad, las 

relaciones internacionales y la articulación de las cadenas de valor 

se transformaron. Robert Boyer expone un espléndido análisis de la 

respuesta de los distintos capitalismos frente a la Covid, que mostro 

la fragilidad humana. Boyer encuentra indispensable repensar las 

trayectorias que prosiguen las sociedades y propone un modelo de 

desarrollo antropogénico, donde la articulación de la educación, la 

cultura y el sistema de salud son cruciales para construir el bienestar 

de las sociedades.

Unidad Iztapalapa
Consejo Editorial de Ciencias Sociales y Humanidades
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Gustavo Leyva
Gustavo Leyva

Walter Benjamin
Hacia la crítica de la violencia

Walter Benjamin
Hacia la crítica de la violencia

En el año de 1921 se publicó Zur Kritik der Gewalt, texto central de Walter 

Benjamin para la discusión sobre la violencia, el poder y sus relaciones 

con el Derecho y la política al igual que con el mito, la religión y la idea 

misma de revolución. Este libro ofrece una valoración de ese escrito, 

exponiendo su argumentación y el sentido de su crítica al Derecho, la 

violencia y el poder y, al mismo tiempo, su actualidad y sus eventuales 

límites, haciendo así justicia al sentido mismo del término “crítica” que 

atraviesa tanto al texto de Benjamin como a los ensayos que se presentan 

dentro del texto. Este libro se cierra con las traducciones de dos escritos de 

Benjamin presentados en orden cronológico: “Notizen zu einer Arbeit über 

die Kategorie der Gerechtigkeit [Notas para un trabajo sobre la categoría de 

la justicia]” (1916) en traducción de Diego Fernández y el texto en torno al 

cual giran todos los trabajos de este libro: «Zur Kritik der Gewalt [Para la 

crítica de la violencia]» (1920/21) en una traducción de Pablo Oyarzún.

Unidad Iztapalapa
Consejo Editorial de Ciencias Sociales y Humanidades

Filosofía

Gustavo Leyva

Es Profesor e Investigador de Tiem-
po Completo del Departamento de 
Filosofía de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana Unidad Iztapalapa 
desde 1991. Estudios de Maestría en 
Romanística y Doctorado en Filoso-
fía en la Eberhard-Karls-Universi-
tät Tübingen en Alemania. Estancia 
Postdoctoral en el Philosophisches 
Seminar de la Ruprecht-Karls-Uni-
versität Heidelberg en el marco de 
una Beca de la Fundación Alexander 
von Humboldt (2001-2003). Profe-
sor e Investigador en la Universidade 
Federal do ABC (Brasil)-Centro de 
Ciências Naturais e Humanas (2013-
2014). Estancia de investigación en 
el Forschungskolleg Humanwis-
senschaften der Goethe Universität 
en Bad Homburg  (2019-2020), en 
ambos casos con el apoyo de una 
Beca concedida por  la Alexander 
von Humboldt-Stiftung. Presiden-
te de la SEKLE (Sociedad de Estu-
dios Kantianos en Lengua Española) 
por el período 2018-2022. Entre sus 
publicaciones recientes destacan:  

La filosofía en México en el siglo XX. 
Un ensayo de reconstrucción histó-
rico-sistemática (México: Secretaría 
de Cultura/FCE, 2018), Los Rostros 
de la Razón. Immanuel Kant desde 
Hispanoamérica (con Álvaro Peláez 
y Pedro Stepanenko: UAM/UNAM/
Anthropos. Barcelona-México, 2018) 
y, recientemente, Karl Marx: El Hom-
bre, el Revolucionario y el Teórico (2 
Vols.), coeditado con Sergio Pérez 
Cortés y Jorge Rendón (2021).

Deben mencionarse también sus 
ediciones de: Kant y el problema de la 
Metafísica de Martin Heidegger (Mé-
xico: Fondo de Cultura Económica, 
FCE, 2013); Fenomenología del Espí-
ritu de G.W.F. Hegel. Revisión de la 
traducción de Wenceslao Roces y Ri-
cardo Guerra Edición, notas, glosa-
rio, índices, posfacio y bibliografía de 
Gustavo Leyva (México: FCE, 2017) 
y Hacia la Paz Perpetua de Immanuel 
Kant en el marco de la «Biblioteca 
Immanuel Kant» desarrollado por la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na Unidad Iztapalapa y la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(México, FCE, 2018).

En el año de 1921 se publicó Zur Kritik der Gewalt, texto central 
de Walter Benjamin para la discusión sobre la violencia, el poder y 
sus relaciones con el Derecho y la política al igual que con el mito, 
la religión y la idea misma de revolución. Este libro ofrece una valo-
ración de este escrito, exponiendo su argumentación y el sentido de 
su crítica al Derecho, la violencia y el poder y, al mismo tiempo, su 
actualidad y sus eventuales límites, haciendo así justicia al sentido 
mismo del término “crítica” que atraviesa tanto al texto de Benjamin 
como a los ensayos que se presentan en este texto. Este libro se cie-
rra con las traducciones de dos textos de Benjamin presentados en 
orden cronológico: “Notizen zu einer Arbeit über die Kategorie der 
Gerechtigkeit [Notas para un trabajo sobre la categoría de la justicia]” 
(1916) y el texto en torno al cual giran todos los trabajos de este libro: 
«Zur Kritik der Gewalt [Para la crítica de la violencia]» (1920/21).

LEYVA, Gustavo (Coord). Walter Benjamin. Hacia la crítica de la violencia.   
Ed. Gedisa-UAM, México, ISBN UAM 978-607-28-2762-2

Una nueva crisis se extendió en el orbe en este siglo XXI. La pan-
demia del Covid-19 puso al descubierto los enormes rezagos de los 
sistemas de salud de las naciones frente a la creciente mortalidad de 
la población infectada. Entre el desastre sanitario global, las políticas 
gubernamentales de resiliencia, afectaron las esferas de producción, 
consumo, inversión, gasto público y mercados financieros y emerge un 
capitalismo digital, transformando la naturaleza del trabajo encontró 
nuevas dimensiones al digitalizarse; la movilidad, las relaciones inter-
nacionales y la articulación de las cadenas de valor se transformaron. 
Robert Boyer expone un espléndido análisis de la respuesta de los 
distintos capitalismos frente a la Covid, que mostro la fragilidad 
humana. Boyer encuentra indispensable repensar las trayectorias que 
prosiguen las sociedades y propone un modelo de desarrollo antropo-
génico, donde la articulación de la educación, la cultura y el sistema 
de salud son cruciales para construir el bienestar de las sociedades.

BOYER Robert, Los capitalismos ante el desafío de la pandemia.  
Ed. Gedisa-UAM, México, ISBN UAM 978-607-28-2764-6
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