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Resumen
En América Latina la seguridad y la defensa transponen una evo-

lución política e institucional. A nivel subregional, se resalta la impor-
tancia de implantar tratados de seguridad y defensa, con lineamientos 
orientados a garantizar zonas de paz y cooperación, que consideren las 
desigualdades, los diferentes intereses y los contextos nacionales de las 
agendas de seguridad y defensa. Las dinámicas de seguridad se extien-
den efectivamente en ambientes zonales más específicos, dando lugar a 
un método complejo de subregiones.
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Abstract
In Latin America security and defense transpose a political and ins-

titutional evolution. At the subregional level, the importance of imple-
menting security and defense treaties has been highlighted, with guideli-
nes oriented to zones of peace and cooperation, considering inequalities, 
different interests and the national contexts of the security and defense 
agendas. Security dynamics effectively extend into more specific zonal 
environments giving rise to a complex sub-region approach.
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Introducción 

Este trabajo surge como un problema de investigación, relacionado 
con la interpretación de los diversos conceptos de seguridad y defensa 
existentes en América Latina y su vigencia en la actualidad. También 
se realizará un análisis de los antecedentes históricos y su evolución, la 
problemática, afectación y el impacto que tendría, los principales retos 
y amenazas contemporáneas sobre la construcción y unificación concep-
tual de la seguridad y defensa para América Latina. 

Los conceptos de seguridad y defensa han sido tratados desde hace 
mucho tiempo por las ciencias sociales, el mundo académico y las orga-
nizaciones político-sociales. En países de América Latina estos concep-
tos se han expandido y aun en la actualidad su amplitud ha sido muy 
significativa. 

La definición de seguridad ha tenido una mayor variación concep-
tual y ha generado diferentes debates, debido en parte a que es posible 
emplearla a todo proceso social, político y económico, para relacionar 
a un Estado con una situación. A la vez es vista como una condición 
en la que los Estados suponen que no hay peligro de un ataque militar, 
presión política, ni coerción económica, por lo que pueden proseguir 
libremente su desarrollo y progreso propios.

1. Concepto general de seguridad y defensa

El estudio de los conceptos de seguridad y defensa vigentes en Amé-
rica Latina se ha caracterizado por su creciente expansión, especialmen-
te por los conflictos que suscitaron en épocas pasadas, abarcando aspec-
tos de naturaleza política.

Años atrás tales conceptos constituyeron una adaptación desarrolla-
da y ampliada, en los cuales América Latina asumió el rol que les reser-
vaban los conceptos originales. 

El estudio de estos conceptos ha sido abordado desde ámbitos como 
las ciencias sociales y academias y organizaciones sociales y políticas; sin 
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embargo, el concepto de seguridad es el que más ha sido diversificado 
conceptualmente y el que más debate ha generado por la amplitud de 
su aplicación en los ámbitos anteriormente relacionados, para referir la 
situación de Estado (Ugarte, 1990).

Seguridad es sinónimo de certeza y confianza, ya que se interpreta 
como un ambiente estable y predecible, en donde no existan temores al 
daño o perjuicio a personas o sus bienes. Por lo tanto, se relaciona con 
la confianza de los individuos dentro del ambiente social. Además, la se-
guridad refleja orden, solidez, certeza, convicción y garantía que se ma-
nifiesta en los distintos niveles: individual, grupal y social (Ugarte, 1990).

Según las Naciones Unidas ONU (1986), la definición de seguridad 
es aquella “situación en la que un Estado se considera resguardado con-
tra agresiones militares o significativas presiones políticas y económicas, 
obteniendo con ello, libertad de acción para proseguir con su desarrollo 
y progreso”.

En la seguridad nacional se encuentre que, a través de esta, se pue-
den conjurar las amenazas que puedan pesar sobre los valores esenciales 
que hacen a la existencia e identidad del Estado como independencia, 
soberanía e integridad territorial (Ugarte, 2001).

La amenaza estaría compuesta por la acción de un Estado que desea 
apoderarse de algún territorio o imponer dependencia y sumisión. Tra-
dicionalmente se ha entendido que la amenaza fundamental que pone en 
riesgo la seguridad nacional es el ataque físico armado por parte de otro 
Estado al territorio, población y bienes del Estado propio, a través del 
poder militar en sus diversas formas (Ugarte, 1990).

Jordan, Taylor y Korb (1994) señalaban que la “seguridad nacional 
es un término que ha pasado a ser ampliamente usado solo después de la 
Segunda Guerra Mundial y que significa diferentes cosas para diferente 
gente, claramente, significa protección del pueblo y territorio de la na-
ción contra asalto físico y en ese estrecho sentido, es aproximadamente 
equivalente al tradicionalmente usado término defensa”.

La defensa es la acción conjunta conformada por medidas coordina-
das y planificadas sobre la base de una estrategia adoptada por el Estado 
para mantener la seguridad.
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La unión de estas dos definiciones seguridad y defensa nacional es 
un componente intrínseco del sistema político, al cual contribuye con 
aportes tendiente al fortalecimiento del poder, es decir, de la autoridad, 
a la preservación de su potencial y a la solución de conflictos que pueden 
interferir con el funcionamiento del Estado (Moreno, 2009).

De acuerdo con lo que se ha expuesto, se puede decir que seguridad 
hace referencia a una condición o situación, mientras que la defensa está 
constituida por las medidas adoptadas para alcanzar dicha condición de 
seguridad. 

Si se observa la situación estratégica actual de América Latina, se 
comprobará que en la región existen diversos países con procesos de 
consolidación de Estado y de desarrollo muy diferentes. Existen, a modo 
de ejemplo, potencias medianas con un claro liderazgo económico a nivel 
mundial, como Brasil y México; países pequeños con un liderazgo polí-
tico y económico, como Chile; otros Estados luchan por obtener, como 
un primer paso previo a mayores niveles de desarrollo, la tan ansiada 
unidad nacional; otros sufren los efectos de un violento conflicto interno 
que se ha prolongado por más de sesenta años, como Colombia; y aun 
otros son catalogados como países débiles con permanentes riesgos en 
sus niveles de gobernabilidad e institucionalidad (Spielman, 2007).

Infortunadamente, existe también un Estado fallido o colapsado, 
como Haití que paradójicamente fue el primer país latinoamericano en 
lograr su independencia política en 1804. En otras palabras, en la región 
existen Estados que, en su conjunto, se caracterizan por poseer profun-
das asimetrías en sus principales características y potencialidades. Dicho 
de otra forma, diversas capacidades estatales (Spielman, 2007).

2. Evolución del concepto de seguridad

La asamblea general de la ONU en la resolución Nª 45/58 del 4 de di-
ciembre de 1990, pidió al secretario general que acompañado de expertos 
gubernamentales calificados, así como de las opiniones de los miembros 
de los Estados, realizara un estudio de los conceptos y políticas de la  
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seguridad con fines defensivos (Ugarte, 2001). Así se desarrolló el con-
cepto de seguridad dedicado a las formas de empleo del poder militar, 
para asegurar los valores de independencia, soberanía e integridad terri-
torial de los Estados, donde se destacó la superación de la Guerra Fría 
caracterizada por expandir la definición de seguridad en términos mili-
tares por la cooperación, diálogo, solución de conflictos internacionales 
mediante el diálogo multilateral, avances en materia de armas, desarme y 
construcción de la confianza (Ugarte, 2001).

A lo largo del tiempo se han venido realizando varias conceptua-
lizaciones de los términos de seguridad y defensa como estado de si-
tuación; hasta acuñarlos en planos y/o procesos de otra índole, como 
son los casos de seguridad alimentaria y nutrición, que en los años 
70 era usada o hacía referencia al acceso físico y económico de la ali-
mentación; luego esto transcendió y fue reconocido como un derecho 
humano a partir de la cumbre mundial de la alimentación en 1996, 
donde se reconocieron pautas culturales, inocuidad y otros aspectos 
(FAO, 1996).

Luego, con el avance y la globalización, se produce una aparición del 
riesgo, asociados a diferentes problemáticas, como delincuencia, tráfico 
de armas, el narcotráfico, el SIDA, la pobreza, el terrorismo, la degra-
dación del medio ambiente etc. Preparando un concepto de seguridad 
más amplio como seguridad humana y en ella se resaltaba las nociones 
de seguridad económica, alimentaria, ambiental, política, jurídica entre 
otras (FAO, 1996).

Este concepto permite la entrada de la llamada seguridad democrá-
tica que, según Serbín:

Se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el 

balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y de sus 

bienes, la superación de la pobreza y de la población extrema, la 

promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio am-

biente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, 

el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas (2011, p. 28).
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Este concepto ha evolucionado por las diferentes circunstancias 
cambiantes, que la han llevado a su modificación. El concepto clásico 
de seguridad fue tratado por el modelo realista de las relaciones interna-
cionales, enfocado en “la defensa militar de la soberanía, la independen-
cia y la territorialidad del Estado, frente a posibles agresiones externas” 
(Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo s.f.). 
Esta teoría se basa en que el sistema internacional es anárquico y que el 
Estado es el actor principal en las relaciones internacionales; por lo tan-
to, son estos los que deben garantizar su seguridad y aumentar su poder 
político y militar. También señala que el fundamento de la política de un 
Estado es salvaguardar el interés nacional y el territorio (Zarka, 2005).

Teniendo en cuenta lo anterior, florece un enfoque particular sobre 
el concepto de seguridad, que tiene como objetivo garantizar la supervi-
vencia del Estado partiendo de la premisa que las amenazas son el obje-
tivo principal y que la única forma de poder garantizar dicha seguridad 
es a través de la hegemonía militar.

En este acoplamiento de conceptos, el ámbito del sistema intera-
mericano dio nacimiento a un nuevo concepto de seguridad multidi-
mensional, un concepto que viene de la unión de seguridad humana y 
democrática y que fue introducido en lo tratado en Bridgetown – Barba-
dos, el 4 de junio de 2002 en desarrollo del trigésimo segundo periodo 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA, 2002) se emitió la declaración de Bridge-
town en donde se consideró el tema del ‘enfoque multidimensional de la 
seguridad hemisférica’, y que en uno de sus apartes manifiesta: 

Afirmado que los ministros de Relaciones Exteriores y jefes de 

Delegación, durante su diálogo en el trigésimo segundo periodo 

ordinario de sesiones de la Asamblea General, reconocieron que 

las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el 

hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y 

que el concepto y enfoque tradicionales deben ampliarse para abar-

car amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos po-

líticos, económicos, sociales, de salud y ambientales (OEA, 2002).
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Esta declaración abrió una nueva visión sobre el enfoque de seguri-
dad, dado que ya no se limitaba a un enfoque inminentemente militar y 
policial de la problemática delincuencial, sino que abordaba otros aspec-
tos cotidianos como los políticos, económicos, sociales, de salud y am-
bientales, los cuales se integran como causa y origen de las condiciones 
que afectan la seguridad hemisférica (OEA, 2002).

Posteriormente, en ciudad de México, en octubre de 2003, en la 
Conferencia Especial de Seguridad de la OEA, se emitió la Declara-
ción sobre Seguridad en las Américas, en la cual se amplía el alcance del 
acuerdo de la declaración de Bridgetown, y que en uno de sus apartes de 
sus 52 artículos manifiesta: 

Nuestra nueva concepción de la seguridad en el hemisferio es de 

alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y 

las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la segu-

ridad de los Estados del hemisferio, incorpora las prioridades de 

cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo 

integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, 

el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la 

solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional 

(OEA, 2003, p. 2).

En el desglose del contenido de la Declaración de México, se trazan 
lineamentos para hacer viable el concepto de seguridad multidimensio-
nal, tales como los Principios de la Carta de las Naciones Unidas y de 
la Carta de la OEA, valores compartidos y enfoques comunes, compro-
misos y acciones de cooperación y cuestiones institucionales, orientados 
a combatir los desafíos de las amenazas tradicionales y las nuevas ame-
nazas, que garanticen la consolidación de la paz, al desarrollo integral 
y a la justicia social, los valores democráticos, el respeto, la promoción 
y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el 
respeto a la soberanía nacional (OEA, 2003).

Este panorama de perturbación de la OEA por el estado de las capa-
cidades del actuar delincuencial, nace de la observancia de determinar 



l     101     l

InterpretacIones de la segurIdad y defensa en amérIca latIna

que los países están siendo inferiores a las competencias que demuestran 
los delincuentes, en donde inclusive hay regiones en donde se presenta el 
cogobierno, porque es el crimen organizado con su presencia, su dinero, 
su capacidad de intimidación, es el que vela por la gestión de bienestar y 
justicia social; construyendo infraestructura urbana, creando entidades 
de apoyo, socorro y atención a la comunidad, que desdibujan la acción 
soberanía de una nación. Al respecto, Abraham Stein refiere que:

Los Estados del hemisferio se enfrentan a formas cada vez más 

complejas de amenazas a su seguridad. Los criminales han apro-

vechado las herramientas modernas, recurriendo al uso de nuevas 

tecnologías, mejorando su capacidad de organización y, conse-

cuentemente, ha aumentado el nivel de violencia y letalidad en la 

comisión de delitos (Stein, 2007, p. 32).

Vista esta sintomatología de la capacidad que tienen las organizacio-
nes criminales de hacer efectivas las amenazas, dentro del contexto de la 
limitación que tienen los Estados para poderlas contrarrestar en su ac-
tuar en el orden interno, se hace imprescindible generar mecanismos de 
cooperación regional e internacional de carácter integral, no solamente 
para confrontar a los agentes generadores de violencia (actores violado-
res del orden constitucional), sino a los factores de violencia (causas de 
orden social que generan vulnerabilidades que son suplidas por acciones 
delictuales), quienes en últimas son la fuente de las actuaciones crimina-
les (OEA, 2003).

Ahora, la cooperación regional o internacional se debe caracterizar 
por su interdependencia o dependencia recíproca, en lo que refiere a 
que la afectación de una nación hace metástasis o efecto dominó en otras 
naciones; por lo tanto, su solución no debe ser de naturaleza unilateral, 
sino multilateral y en varias dimensiones de atención y confrontación 
en el espectro de acción de las organizaciones criminales. Lo anterior 
debe implementarse mediante políticas de seguridad de integración que 
establezcan protocolos de actuación para los gobernantes frente la mate-
rialización de las amenazas o de prevención.
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De acuerdo con lo expuesto en la Conferencia Especial sobre Se-
guridad, Declaración sobre Seguridad en las Américas por la Organi-
zación de los Estados Americanos (México, 2003), se definen como 
nuevas amenazas: 

• El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el pro-
blema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, 
el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos. 

• La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de 
la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. 
La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la se-
guridad de los Estados. 

• Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA 
y otras enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del 
medio ambiente. 

• La trata de personas. 
• Los ataques a la seguridad cibernética. 
• La posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente 

o incidente durante el transporte marítimo de materiales poten-
cialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo 
y desechos tóxicos. 

• La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destruc-
ción en masa y sus medios vectores por terroristas. 

Todas estas amenazas nuevas citadas, tienen un denominador co-
mún, y es que se ocasionan o que son de potencial ocurrencia en todas 
las naciones, visto que hay estrecha relación entre las causas, los agentes 
de violencia y las víctimas y la sociedad (OEA, 2003).

Los diferentes conceptos de seguridad tienen como objetivo común 
la protección de la seguridad nacional. Se han desarrollado como res-
puesta a la necesidad de seguridad nacional y como resultado de la evo-
lución de circunstancias políticas, militares, económicas y de otra índole 
(Ugarte, 1990).

Los conceptos de seguridad comprenden diferentes elementos, 
como la capacidad militar, el poderío económico, el desarrollo social, 
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el progreso tecnológico y científico, así como la cooperación económica 
mediante el uso de la diplomacia bilateral y multilateral, lo que también 
implica a las organizaciones internacionales (Ugarte, 1990).

En definitiva, se trata de un concepto de seguridad relativo a los 
Estados, involucrando también a las organizaciones internacionales, cu-
yas bases son la multidimensionalidad de la seguridad, considerando sus 
aspectos político, económico y militar; la interdependencia existente en 
materia de seguridad; la fuerte relación entre la seguridad nacional y la 
seguridad internacional y el carácter indivisible de la seguridad interna-
cional, derivándose de ello la necesidad de la cooperación para su logro. 
El concepto, no obstante, no se refiere a la seguridad interna de los Esta-
dos, sino en cuanto influye en la seguridad internacional (Ugarte, 2001).

3. Análisis de los antecedentes históricos y la evolu-
ción de seguridad y defensa en América Latina

Teniendo en cuenta el panorama de bipolaridad extrema y lucha 
ideológica por la hegemonía mundial que significó la Guerra Fría, Amé-
rica Latina tuvo importantes cambios que, entre otros factores, contri-
buyeron a transformar los requerimientos en términos de seguridad y 
defensa en la región (Griffiths-Spielman, 2009).

Comenzando el periodo de la independencia y a pesar de la exis-
tencia de diferentes instancias que demuestran la preocupación por los 
asuntos de seguridad y defensa a nivel regional, la relación entre las na-
ciones latinoamericanas, como una zona heterogénea constituida por 
países diferenciados, estuvo marcada por la desconfianza y la falta de 
determinaciones comunes. 

La consecuente inestabilidad y falta de cohesión en estos términos 
hicieron que Sudamérica no fuese considerada un actor de importancia 
en el escenario internacional (Griffiths-Spielman, 2009).

Durante este periodo histórico, la posición de la región frente al 
mundo no había cambiado demasiado y como un área en la periferia 
del conflicto, sus definiciones en términos de seguridad remitían a los 
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intereses de Estados Unidos. En este marco de gran conflictividad y 
polarización, las iniciativas de seguridad y defensa se entroncaban en 
términos de seguridad tradicional, que responde fundamentalmente a 
la dinámica de los conflictos interestatales (Garay y Milet, 2009). 

En este sentido, se equiparó el concepto de seguridad nacional con 
el de seguridad internacional, puesto que la seguridad se consideraba 
terreno casi exclusivo de “la intervención de estamentos militares, po-
liciales y judiciales”, y se estructuraba en torno a preceptos clásicos de 
amenaza interna y externa, o de la llamada lógica ‘amigo/enemigo’ (Ri-
vera, 2008, p. 11). 

En Latinoamérica, esta noción se materializó en una oleada de re-
gímenes autoritarios que, entre otros elementos, buscaban erradicar la 
influencia soviética que representaba el comunismo. 

El cambio de gobierno en EE. UU. abre una oportunidad para que 
se reformule la relación en muchos ámbitos, entre ellos el de seguridad, 
pues durante el gobierno de George W. Bush, el énfasis en la guerra al 
terrorismo alejó a la potencia del continente (Shifter y Joyce, 2009).

A raíz de su situación política interna, la posición de la región fren-
te al sistema internacional no cambió y siguió siendo considerado un 
actor de segunda categoría: el «patio trasero» de Estados Unidos. En 
este sentido, desde América Latina el sistema internacional se percibía 
primordialmente unipolar, pues la influencia de Estados Unidos era fun-
damental en las determinaciones concernientes a la seguridad y defensa 
(Riveros, D. B. 2015). 

Tanto durante la Guerra Fría como en la actualidad, Estados Uni-
dos ha sido un actor siempre presente, pues forma parte de «cualquier 
proceso de integración y cooperación regional, si sus intereses están de 
por medio» No obstante, luego de la caída del Muro de Berlín se supuso 
que el sistema internacional se mantendría en torno a los valores y los 
intereses estadounidenses como gran potencia mundial, sin embargo, 
en América Latina surgieron una serie de matices valóricos y políticos 
importantes, que no necesariamente se alineaban con los valores propi-
ciados por Norteamérica. Con todo, es esperable que Estados Unidos 
mantenga su lugar como referente mundial en materia de seguridad y 
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defensa, pero en Latinoamérica ya no tendría la misma influencia que 
en el pasado pues el foco de la política exterior estadounidense está más 
centrado en la situación interna del país, en Medio Oriente y en Asia 
(Cheyre, 2012, p. 33).

 

4. Problemática y afectación de la seguridad y la de-
fensa en América Latina

América Latina ha tenido que afrontar cambios representativos en 
los reajustes de poder y sistemas globales con consecuencias en la región. 
Pues una de ellas es la poca presencia de los Estados unidos en la parte 
sur de América Latina, a la vez la emergencia de Brasil como potencia 
global y regional (Solís y Rojas, 2008).

También se presenta un nuevo protagonista Irán, que ha encontrado 
un espacio en América Latina por su carácter y forma de respuesta a la 
globalización, por lo que ha observado coincidencias en los regímenes 
políticos Latinoamericanos. Irán es una potencia emergente en su re-
gión, y jamás ha descuidado las relaciones globales. Su presencia tiene 
un peso más simbólico que comercial o como desafío político estratégico 
a la potencia hegemónica en esta área (Solís y Rojas, 2008).

América Latina luego de media década de pérdida en los años 1998 
– 2002, recobra su crecimiento en el 2003, en cual se ve afectado por la 
crisis global financiera del 2009, pero su trayectoria es de crecimiento, 
aunque un poco más lento, pues los impactos no fueron tan graves a 
los que como se esperaba. De esta manera, América Latina muestra dos 
activos principales, el primero su zona de paz y área libre de armas nu-
cleares, el segundo es una región con sistemas democráticos estables y 
una tradición electoral efectiva (Solís y Rojas, 2008).

A pesar de las incidencias que se presentan en América Latina, muchos 
países de la región en el marco de la OEA han continuado comprometién-
dose con la Carta Democrática Interamericana, pues esta se caracteriza 
por su democracia del siglo XXI; en un breve recuento, la tensión policial 
al presidente de Ecuador Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010 y el 
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golpe de Estado en Honduras al presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio 
de 2009 en la madrugada, fueron condenados en decisión conjunta y cate-
górica con todos los países de la región (OEA, 2003).

América Latina también se representa como la región más desigual 
en términos comparativos, no de pobreza si no de pocas conformidades 
de crecimiento (una de ellas la informalidad y el desempleo), que van 
produciendo consecuencias en los jóvenes a largo plazo, no estudian ni 
trabajan, sino que se dedican a lo informal, que comúnmente lleva a la 
violencia, drogadicción, etc.

Estudios de la OMS muestran una similitud entre desigualdad y vio-
lencia. Pues como se dijo anteriormente una puede resultar de la otra. 
Pero también se presenta la exclusión, la invisibilidad, sobre todo en 
afrodescendientes, que puede ser por la inestabilidad o polarización so-
cial, lo cual generó más desigualdad y aversión al Estado. 

Otra problemática que se asocia es la corrupción en regiones desigua-
les, pues de forma fraudulenta busca reconocimiento o ganancias que no 
son las apropiadas y esto es una problemática que es representativa en los 
sistemas políticos y que a lo largo del tiempo se extiende aún más.

Y como consecuencia de la unión del alto consumo de drogas, vio-
lencia, desigualdad y corrupción, está el crimen organizado, donde cada 
vez genera más oportunidades sin presencia de la ley, no por ausencia de 
ella, sino porque pueden existir zonas inseguras donde la autoridad no 
llega y todas estas situaciones hacen que los espacios se vayan dando, de 
manera que se propicien estas actividades ilícitas sin ser percibidas.

Los cambios globales y los nuevos sistemas políticos estadouniden-
ses han marcado la heterogeneidad en las regiones. América Latina se 
compone como una macro región, pero en ella se exteriorizan dos re-
giones que se han dividido y muestran tendencias diferenciadas en múl-
tiples ámbitos. Una de ellas es el área del norte de América Latina que 
es liderada por México y se incluyen los países de América Central y un 
área sur que es liderada por Brasil (Solís, L G y Rojas F, 2008).

La Habana, (2014) en la II cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) declaro la región como zona 
de paz, en ella se lee: 
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Nos comprometemos a seguir trabajando para consolidar a Amé-

rica Latina y el Caribe como Zona de Paz, en la cual las dife-

rencias entre las naciones se resuelvan a través del diálogo y la 

negociación u otras formas de solución pacífica establecidas en el 

Derecho Internacional.

En la década de los noventa los avances de seguridad y defensa en 
América Latina se dieron, de una parte, con la resolución de las polémi-
cas entre países fronterizos, siendo las principales las que se presentaron 
entre: Argentina y Chile, Perú y Ecuador, El Salvador y Honduras y, de 
otra parte, con el fin de la competencia militar, en especial la nuclear 
entre Argentina y Brasil. El fin de la Guerra Fría fue el que permitió la 
efectividad del tratado de la no proliferación de armas nucleares y por 
ello se concibió una región libre de armas nucleares (Gioconda, 2011).

Existen otros conflictos que son representativos y tradicionales en 
las subregiones latinoamericanas, tales como los territoriales y/o de de-
limitación marítima, con la diferencia que en la actualidad ya no está 
la amenaza del uso de la fuerza como sucedía anteriormente, que con 
despliegue militar se hacía uso de esta. “En más de 25 oportunidades 
hubo demostraciones de uso de la fuerza por medio del despliegue mi-
litar efectivo y la disposición para usar la fuerza” (Mares, 2003, p. 47), 
como el caso de Ecuador y Perú, donde hubo una corta guerra y tuvie-
ron que intervenir mediante la Misión de Observadores Militares Ecua-
dor y Perú (MOPEP) a medios internacionales como Estados Unidos, 
Argentina, Brasil y Chile, para detenerla. Actualmente en el siglo XXI 
los principales acontecimientos de conflictos históricos han sido llevados 
a la corte internacional de La Haya (Mares, 2003).

Sin embargo, en los años 2008 y 2010 se presentan casos importantes 
donde se amenazó con el uso de la fuerza. Como en los conflicto entre 
en Colombia y Ecuador y después entre Colombia y Venezuela, de la 
misma manera en Centroamérica hubo una invasión a un islote en el Rio 
de San Juan, que desato un conflicto internacional y que aún se mantiene 
por lo que fue llevado a OEA y luego a la Corte Internacional de Justicia 
(Álvarez y Fuentes, 2009). 
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La Corte Internacional de Justicia ha resuelto diferentes disputas en 
las que tienen temas territoriales y marítimos, algunos se ven agravados 
por temas de explotación de recursos, tensiones migratorias, movimien-
tos ilegales de frontera a frontera (Álvarez y Fuentes, 2009). 

Entre los que más se resaltan está el de Honduras y El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, Costa Rica y Honduras, Argentina y Uruguay, 
Colombia y Nicaragua, por último Chile y Perú, pero aun la Corte Inter-
nacional trabaja por resolver otros conflictos que también son importan-
tes y no se han resuelto (Álvarez y Fuentes, 2009). 

5. Impacto de los principales retos y amenazas con-
temporáneos sobre la construcción conceptual y operati-
va de la seguridad y defensa en América Latina

La seguridad y defensa en Latinoamérica ha estado marcada por fenó-
menos interestatales y transnacionales, por lo que el énfasis esta puesto en 
ir más allá en términos de seguridad y desarrollo, prestando mayor aten-
ción al tráfico de drogas y armas, disputas por fronteras por parte de algu-
nos países del continente, desigualdad entre otros (Garay y Milet, 2005).

Según Pablo Celi, en su artículo “Nuevas tendencias en seguridad y 
defensa en América Latina”, el problema es que:

El escenario hemisférico evidencia una débil integración e iden-

tidad regional, sobre un campo de significativas asimetrías y he-

terogeneidad estructural en sus sociedades, economías y sistemas 

políticos, que dificultan el establecimiento de un orden de inte-

reses comunes en materia de seguridad regional. Las diferentes 

perspectivas y posiciones en el entorno regional se evidencian en 

las limitaciones para el establecimiento de un amplio acuerdo de 

integración y comercio hemisférico y un esquema de seguridad 

colectiva común (2005, p. 11).
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Por lo anterior, se podría decir que los países de Latinoamérica 
afrontan ambientes distintos con múltiples intereses en materia de in-
tegración, y por ello no habría objetivos en común o prioritarios en las 
regiones. Sin embargo, a lo que se quiere llegar y a lo que se trabaja 
arduamente, es a una cooperación regional, al fortalecimiento de las me-
didas de confianza mutua, al diálogo en todos los niveles, ministerios de 
defensa y Fuerzas Armadas y muchos otros (Griffiths, 2009).

Latinoamérica aún enfrenta desafíos importantes, como definir cuáles 
son las exigencias o intereses comunes de la región en seguridad y defensa. 

A partir de ahí se podría implementar una mesa exitosa, donde se 
puedan superar las situaciones de desconfianzas históricas y conflictos 
tradicionales, asignando responsabilidades, con el objetivo de afrontar 
eficazmente las nuevas problemáticas y así consolidar la integración re-
gional en seguridad y defensa. Pues si bien en América Latina no existe 
una mirada regional para abordar las problemáticas que se presentan, 
si hay una tendencia a hacer convenios en subregiones que tienen una 
mirada más cercana a la seguridad y la defensa (Riquelme, 2009).

No obstante, si se analiza a profundidad el escenario, cabría afirmar 
que intrínsecamente se trabaja por una integración regional, tal y como 
se desprende del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Surame-
ricanas (UNASUR), donde 12 países de la región firmaron y se compro-
metieron a una participación activa tanto internacional como regional 
(Griffiths-Spielman, 2009). En este sentido, el artículo 2 establece que 
la Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de 
manera participativa y consensuada:

Un espacio de integración y unión en lo cultural, social, econó-

mico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo 

político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraes-

tructura, el financiamiento y el medioambiente, entre otros, con 

miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclu-

sión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia 

y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la sobe-

ranía e independencia de los Estados.
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Para poder cumplir con este artículo y lograr esta integración re-
gional es muy importante realizar un cambio cultural en toda América 
Latina, ya que estos procesos suscitan en la actualidad un gran interés 
personal basado en lo económico y político, que en ningún momento 
son visualizados hacia la comunidad en general y en el beneficio de la 
región, lo cual lleva a que dicha integración nunca se logre y que también 
se vea afectada internamente.

La UNASUR tiene como antecedente inmediato a la Comunidad 
Sudamericana de Naciones (2004) y se gesta con base en una identidad 
de valores compartidos, debido a que “viene a llenar un espacio interme-
dio entre un organismo hemisférico (OEA) y organismos subregionales 
(Comunidad Andina de Naciones y Mercosur), conforme a un concepto 
geográfico” (Riquelme, 2009, pp. 85–99).

En este sentido, y con el fin de articular las políticas de defensa, la or-
ganización de fuerzas y la prevención de conflictos generaron el proyecto 
de conformación del Consejo Suramericano de Defensa como un punto 
de consulta, contribución y coordinación en la materia, bajo principios 
de transparencia, seguridad y defensa. Este consejo busca trasmitir o 
proveer un bien común a la región en el escenario internacional y ante 
organizaciones, unificando esfuerzos y desafíos de seguridad y defensa, 
se dice que este es un proceso de gran impacto pues aún se tiene mucho 
por avanzar para lograr una política de defensa común en América (Ri-
quelme, 2009).

En términos globales, se podría concluir que, desde la Guerra Fría 
a la actualidad, la conceptualización de seguridad ha cambiado notable-
mente, por lo que a hoy se engrandece el altruismo al poder enfrentar las 
amenazas al bienestar de las personas aun cuando existe un escenario de 
interdependencia entre las naciones (Riquelme, 2009).

La seguridad y la defensa tienen una representación especial en Lati-
noamérica, no solo por su relevancia, sino por su alto grado de relación 
a nivel de desarrollo social, económico y cultural de los países. 

Por ende, se puede decir que cíclicamente se han venido dejando 
a un lado los conflictos clásicos, que en principio eran los principales 
y más relevantes, como los territoriales que poco a poco se han creado 



l     111     l

InterpretacIones de la segurIdad y defensa en amérIca latIna

estrategias efectivas para poder solucionarlos, puesto que, seguramente, 
con la participación de diferentes organismos regionales permitirá su-
perponerse a los retos que imponen dichas amenazas (Riquelme, 2009).

Conclusiones 

Ahora lo más imperativo es fortalecer los acuerdos de cooperación 
en seguridad y defensa y el desarrollar la confianza mutua, pues a pesar 
de las evoluciones que ha tenido la seguridad y defensa, no ha sido sufi-
ciente para que surjan e integren las políticas y se supere la cooperación 
regional, pues aún prima el bien mismo, de ahí el interés del consejo 
suramericano de defensa por ayudar a resolver y crear una estrategia 
relevante que ayude a tal fin. 

La inclusión de la seguridad en la agenda política multilateral pro-
viene de los impactos subregionales de las crisis de los Estados, el riesgo 
latente y la internacionalización de conflictos. 

Estos conflictos se atañen a la debilidad política, desequilibrios 
económicos y crecientes conflictos sociales, que ve en la seguridad un 
elemento de gobernabilidad democrática, dando lugar al concepto de 
seguridad multidimensional.

La expansión de su aplicación multidimensional puede generar en 
muchas ocasiones confusión en cuanto a su estructura y regímenes en 
los que se puede articular. 

Se puede decir que se genera un riesgo al manifestar prioridades 
equivocas que ponen en cuestión su vigencia a la hora de implementar 
políticas o mecanismos concretos. 

Por ello la definición de seguridad multidimensional no ha alcanza-
do los objetivos presentes en las agendas nacionales de los Estados, por 
lo que ha sido complejo integrar las políticas de seguridad y defensa en 
un contexto multilateral y por ende la superación de las diferencias en 
pos de la cooperación no ha sido efectiva, pues aún prima la perspectiva 
nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad. 
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Con lo anteriormente expuesto se puede decir que el concepto de 
seguridad y defensa siempre va a estar en un proceso de cambio y evo-
lución de acuerdo con las amenazas que cada día van apareciendo en el 
mundo.

Los conceptos de seguridad y defensa en América Latina han sido 
tratados desde hace mucho tiempo por las ciencias sociales, el mundo 
académico y las organizaciones político-sociales.

El concepto de Seguridad se puede interpretar como la situación en 
la que un Estado previene, neutraliza y contrarresta diferentes agresio-
nes militares, políticas, tecnológicas y/o económicas.

Por otro lado, el concepto de Seguridad nacional hace referencia a 
las acciones para neutralizar las amenazas que puedan afectar los valores 
esenciales, los intereses y objetivos nacionales y que permiten garantizar 
la existencia e identidad del Estado, con base en la independencia, la 
soberanía y la integridad territorial, con el fin de proteger la población, 
el territorio y las normas legales.

Finalmente, la defensa está conformada por las medidas adoptadas 
para alcanzar dicha condición de seguridad.

Se puede comprobar que en América Latina existen diversos inte-
reses, por la variedad de Estados, unos con procesos de consolidación 
y desarrollo, otros con pretensiones de liderazgo económico, países 
pequeños con un liderazgo político y económico, algunos con impacto 
de la violencia, como efecto de un conflicto interno prolongado y otros 
identificados como países débiles o fallidos, ya que mantienen en riesgo 
su gobernabilidad e institucionalidad, lo cual afecta la seguridad y de-
fensa regional. 

La solución de conflictos internacionales se enfrenta mediante los 
convenios y acuerdos multilaterales, que permitan combatir y neutrali-
zar las amenazas comunes.

La globalización ha causado el efecto de incrementar los riesgos, 
acompañados de una variedad de problemáticas, como delincuencia, 
tráfico de armas, el narcotráfico, el sida, la pobreza, el terrorismo y la 
degradación del medio ambiente, conocidos como las amenazas tradi-
cionales y las amenazas nuevas.
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En América Latina se están tratando temas y desarrollando conve-
nios entre Estados para garantizar la seguridad hemisférica y seguridad 
multidimensional.

El concepto de seguridad, no se limita a un asunto netamente militar 
y policial, sino que aborda otros factores como los ambientales, desastres 
naturales, políticos, económicos, sociales y de salud, los cuales afectan la 
seguridad hemisférica.

La seguridad hemisférica hace necesario generar mecanismos de 
cooperación regional e internacional, no solo para neutralizar a los agen-
tes generadores de violencia, sino a los factores de orden social, que 
generan vulnerabilidades e incrementan los riesgos a la estabilidad de 
los Estados.

América Latina aún enfrenta diversos desafíos, lo que obliga a seguir 
trabajando para definir cuáles son los intereses comunes de la región en 
seguridad y defensa, para diseñar estrategias.

El crimen organizado, principalmente el asociado al narcotráfico, es 
uno de los fenómenos que emergen como principal desafío.

En la agenda de seguridad de países como México, Brasil, Colombia 
y los países de Centro América, el crimen organizado es un factor de 
primer orden, para tener en cuenta.

A partir de todo lo anterior se podría gestionar y efectuar una mesa 
exitosa, donde se superen las situaciones de desconfianzas y conflictos, 
estableciendo responsabilidades, con el objetivo de afrontar eficazmente 
las problemáticas que se vayan presentando y de esta manera consolidar 
la integración regional en seguridad y defensa.
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