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CaPíTulo i
seguridad Y defensa: ConCePTos en ConsTanTe 

TransformaCión1

CarloS EnriquE álvarEz CalDErón

néStor roSanía Miño

DaniEla SánChEz DuquE

GaBriEl anDréS JiMénEz alMEira

1. Introducción

Preguntarse qué significa la seguridad plantearía cuestiones sobre la 

filosofía del conocimiento, especialmente las relativas a la epistemología (¿cómo 

sabemos las cosas?), la ontología (¿qué fenómenos creemos conforman el mundo 

social?), y el método (¿cómo debemos estudiar el mundo social?). Si se aceptara 

la noción de que la seguridad es un concepto esencialmente controvertido, 

entonces, por definición, tales debates no podrían resolverse definitivamente 

en abstracto; por lo tanto, la seguridad se asociaría más comúnmente con el 

alivio de las amenazas a los valores preciados; especialmente aquellos que, 

si no se controlan, amenazarían la supervivencia de un particular objeto 

referente en el futuro cercano. Es decir, aunque la seguridad y la supervivencia 

a menudo estarían relacionadas, no son necesariamente sinónimos; mientras 

que la supervivencia sería una condición existencial, la seguridad implicaría la 

capacidad de perseguir ambiciones políticas y sociales requeridas (Williams, 

2008).

En términos generales, sería posible identificar dos filosofías de 

seguridad prevalentes, cada una de las cuales surgiría de puntos de partida 

1. Este Capítulo del Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada 
“Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el 
Decenio 2015-2025”, el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra 
“General Rafael Reyes Prieto”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.
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fundamentalmente diferentes. La primera filosofía consideraría que la seguridad 

es prácticamente sinónimo de acumulación de poder; desde esta perspectiva, 

la seguridad se entendería como una mercancía (es decir, para estar seguros, 

los actores deberían poseer ciertos bienes materiales, como propiedad, dinero, 

armas, ejércitos, etc.). En particular, se creería que el poder es el camino hacia 

la seguridad: cuantos más poder puedan acumular los actores (especialmente el 

poder militar), más seguros estarán.

La segunda filosofía desafía la idea de que la seguridad fluye del poder; por 

el contrario, consideraría que la seguridad se basa en la emancipación; es decir, 

una preocupación por la justicia y la provisión de los Derechos Humanos. Bajo 

esta perspectiva, la seguridad se entendería como una relación entre diferentes 

actores, en lugar de una mercancía; estas relaciones se podrían entender en 

términos negativos (es decir, la seguridad se trata de la ausencia de amenazas), 

o en términos positivos (es decir, que implican fenómenos que permiten y 

posibilitan cosas)2.

 Entendida en un sentido relacional, la seguridad implicaría ganar un grado 

de confianza sobre las relaciones que surgen al compartir ciertos compromisos, 

lo que a su vez proporciona un grado de seguridad y previsibilidad. Este punto 

de vista argumentaría que no son los productos básicos (como aviones de 

combate), los que son el factor crucial para comprender la ecuación de seguridad-

inseguridad, sino la relación entre los actores involucrados. Por ejemplo, si bien 

los responsables de la toma de decisiones en Colombia considerarían que la 

posesión de cazas de superioridad aérea Sukhoi Su-30 por parte de Venezuela, 

sería una fuente de considerable inseguridad, es posible que no sentirían lo 

mismo respecto de la flotilla de aviones de combate que poseen Chile o Perú. 

En consecuencia, en la segunda filosofía, la seguridad “verdadera” o estable 

2. Esta distinción se reflejaría comúnmente en las ideas de “libertad de” y “libertad para”.
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no provendría de la capacidad de ejercer poder sobre los demás; más bien, 

provendría de la cooperación para lograr la seguridad sin privar a otros de ella.

 Por lo tanto, los conceptos de Seguridad y Defensa han evolucionado 

respondiendo a la existencia de nuevos paradigmas en el contexto mundial, los 

cuales han ampliado y profundizado3 la definición de los términos, abarcando 

actores externos a los Estados y postulando temas diferentes a los tradicionales 

como referentes de la seguridad y defensa. La evolución de dichos conceptos, 

se podría ver reflejada dentro del estudio de las Relaciones Internacionales, 

que pretende ser un área de estudio que abarca diferentes disciplinas, escuelas 

de pensamiento, teorías, postulados y paradigmas para explicar las diferentes 

dinámicas y fenómenos que afectan el Sistema Internacional, de manera 

que, es pertinente analizar los conceptos desde la visión de las Relaciones 

Internacionales.

2. Los Conceptos de Seguridad y Defensa desde las Teorías de las 
Relaciones Internacionales

 La concepción clásica de la Seguridad, ubicaría al Estado como el actor 

referente del Sistema Internacional, entendiéndolo como un actor racional 

y unitario cuyo objetivo radica en la seguridad nacional, y por tanto en la 

supervivencia del Estado ante amenazas de carácter militar (Barbé, 2007), 

siendo necesario por tanto, defender militarmente la soberanía, independencia y 

territorialidad del Estado frente a posibles agresores. De esta manera, “el Estado 

busca su propia seguridad incrementado su poder a través de su capacidad 

militar’’ (Font & Ortega, 2012, p.162). Desde esta perspectiva, las amenazas 

provendrían de otros Estados, y, por lo tanto, estos deberían garantizar su propia 

seguridad y supervivencia (self help), en un mundo anárquico4.

3. Se entiende por profundización, la inclusión de nuevos objetos referentes. Mientras que, por ampliación, la consideración de 
otros temas de carácter no militar como intervinientes en la agenda de seguridad.

4. La comprensión del Sistema Internacional como anárquico desde la perspectiva realista clásica supone: i) La ausencia de una 
comunidad internacional. ii) Una lógica internacional en la que se prioriza la supervivencia de los Estado. iii) Ausencia de 
proceso de reconciliación de intereses. iv) Inexistencia de armonía en los intereses de los Estados.
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Así mismo, el paradigma del Estado de Naturaleza, mediante el cual 

se construiría el sistema internacional, parece haber estado subsidiado a la 

proclamación del poder y el interés nacional en pro de la seguridad nacional. 

“El Príncipe” de Maquiavelo ubicaba la seguridad del Estado en el centro de sus 

preocupaciones, haciendo de estas su piedra angular para la protección de sus 

ciudadanos (Machiavelli, 1995). A su vez, Thomas Hobbes al desarrollar una 

visión del Estado de naturaleza marcada por la guerra de “todos contra todos”, 

consideraba indispensable la imposición del orden a través de una entidad 

superior, mostrando así, una visión de seguridad propiciada por una supremacía 

o hegemonía (Hobbes, 1985).

En efecto, Hobbes asistiría a un escenario político e histórico plagado 

de guerras civiles y religiosas en la Inglaterra del siglo XVII. Esta situación 

de inestabilidad política y económica no sólo suponía un estado de constante 

riesgo para la vida de los hombres, sino un profundo deterioro en la economía 

inglesa, colocando a la isla en una situación de debilidad frente a las demás 

potencias europeas; por lo tanto, Hobbes (1985) argumentaba que si se deseaba 

asegurar la vida, la libertad y la propiedad, era primordial establecer un 

punto final a las hostilidades entre los grupos internos, asegurando la paz en 

el Reino. Para Hobbes, la guerra tenía su origen en la naturaleza egoísta del 

ser humano, entendiendo por “egoísmo” la tendencia natural del hombre a la 

autoconservación. En este sentido, el egoísmo era una cuestión que excedía 

todo criterio racional o valorativo, por lo que lo único que podía hacerse era 

crear unas determinadas condiciones políticas que permitieran que la “maldad 

ingénita” del hombre pudiese al menos ser controlada y encauzada por el poder 

del Estado5.

5.  Por lo tanto, para Hobbes el poder es el elemento por medio del cual se pueden obtener aquellas condiciones que garanticen la 
prosecución de los bienes que el hombre considera buenos o deseables. Hobbes comprende (en un sentido muy semejante al de 
Maquiavelo), que el poder consiste en la reunión de fuerzas y considera que a mayor unidad, mayor poder. La unidad del poder 
se encuentra siempre amenazada en el estado de naturaleza ya que el hombre tiene derecho ilimitado a la autoconservación, 
colocando a los hombres en un estado permanente de guerra de todos contra todos.
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Sin embargo, la comprensión de la Seguridad como un problema 

estatocéntrico empezaría a ser cuestionado en las décadas de los setentas y 

ochentas, con el surgimiento de enfoques críticos a esta concepción, los cuales 

señalaban la importancia de incluir a la sociedad en el centro del problema, al 

igual que otras fuentes de seguridad no derivadas de lo militar, como factores 

domésticos, económicos o medioambientales (Maghroori & Ramberg, 1982).

Otro factor determinante en el replanteamiento del concepto de seguridad 

sería el fenómeno de la globalización, el cual dejaría en evidencia la 

interdependencia entre los Estados, así como la existencia de otros actores en el 

Sistema Internacional. Es en este contexto en que la teoría de la interdependencia 

compleja de Keohane & Nye (2011), construiría un útil marco teórico para 

explicar las dinámicas mundiales, al destacar la existencia de múltiples canales 

que conectan las sociedades y la ausencia de una jerarquía frente a los temas 

interestatales, ‘‘lo que significa entre otras cosas que la seguridad militar no 

domina constantemente la agenda’’ (Keohane & Nye, 2011, p. 41).

Por otro lado, con el fin de la Guerra Fría, los cambios en el concepto de 

Seguridad se acentuarían, como consecuencia de la distinción político-militar, 

dando paso a una aproximación multidimensional. Esta orientación reconocería 

la existencia de amenazas transfronterizas provenientes desde distintos ámbitos 

(Battaglino, 2008), dejando en evidencia las limitaciones de las estrategias 

militares tradicionales.

Como resultado del debate de Seguridad, además del desarrollo paralelo 

de las teorías de las Relaciones Internacionales, surgieron diferentes enfoques, 

teniendo como resultado un nuevo direccionamiento en la comprensión de 

la seguridad. Ello conllevaría al replanteamiento del concepto de amenaza, 

entendiéndolo como una serie de situaciones que pueden llegar a vulnerar la 

calidad de vida de una determinada población, así como la afectación que pueden 
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tener los fenómenos internacionales sobre los gobiernos, las instituciones 

estatales y las entidades privadas dentro de un Estado (Ávila, 2010).

Ahora bien, con el objetivo de tener una mayor aproximación a los conceptos 

de seguridad y defensa desde una perspectiva holística, en la primera sección 

de este capítulo se realiza un análisis desde cinco teorías de las Relaciones 

Internacionales, las cuales permiten evidenciar el cambio y la evolución de 

dichos conceptos.

2.1 Realismo Clásico y Neorrealismo

La teoría realista de las Relaciones Internacionales, al priorizar el Estado 

como actor central del Sistema Internacional, centra su enfoque en la seguridad 

nacional. Para comprender dicha aproximación, es menester señalar que el 

realismo comprende el Sistema Internacional como un escenario en el que se da 

una proyección continua de amenazas reales y potenciales, lo cual conllevaría 

a que el uso de la fuerza militar sea la principal herramienta para sobrevivir en 

el sistema, siendo un mecanismo de los Estados para generar poder y lograr 

alcanzar sus intereses nacionales.

En este sentido, desde la óptica realista, la noción de poder estaría 

relacionada con la capacidad de un Estado de influir mediante el uso de la fuerza 

militar sobre el comportamiento de un tercero, con el fin de lograr los intereses 

deseados; “Así mismo, el realismo clásico considera a la diplomacia como el 

instrumento que complementa al uso de la fuerza en la influencia y autoridad, 

para obtener la conducta deseada de otros actores” (Griffiths, 2011, p.32).

El Realismo también contemplaría la inexistencia de un orden central 

dentro del Sistema Internacional, generando un escenario de anarquía en el 

cual los Estados se encontrarían en constante conflicto (Wolfers, 1962), dada la 

inexistencia de un contrato social a nivel interestatal que garantice la seguridad 
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del Sistema. Consecuente con lo anterior, los Estados deberían garantizar su 

propia Seguridad, dándose un juego de poderes que impone la voluntad del 

más fuerte, y rechazando la idea de comunidad. Contrario a ello, se presenta 

la imagen de ‘‘una mesa en la que el espacio está abierto y en que las bolas 

[Estados] no se ajustan en sus movimientos a normas establecidas’’ (Barbe, 

2007, p.62).

De esta manera, los planteamientos realistas han servido para estudiar el 

comportamiento de los actores del Sistema Internacional en contextos históricos 

caracterizados por la competencia estratégica entre los Estados, como por 

ejemplo, la Guerra Fría. Además, se evidencia como las capacidades militares 

(uso de la fuerza) serían el factor material más importante del poder político 

de los Estados en el contexto mundial. No obstante, desde la perspectiva de 

Vásquez (1983), los postulados realistas como marco de referencia para la 

comprensión de las dinámicas internacionales empezarían a ser insuficientes 

para explicar el mundo de la distensión, debido a la priorización de los asuntos 

económicos y su vinculación en la agenda de seguridad. Así mismo, con el 

advenimiento de los ochentas, temas de carácter medioambiental impactaron 

igualmente en la agenda de seguridad de los Estados. De modo que, se dan 

procesos de securitización con respecto a temas que anteriormente no habían 

sido considerados como prioritarios para la Seguridad, impulsándolos a la 

agenda internacional.

Por su parte, el Neorrealismo o Realismo Estructural que emergió en 1979 

según los postulados de Waltz (1979), plantearía que si bien los Estados son los 

principales actores del Sistema Internacional, era importante considerar otros 

actores que pudiesen influir en su comportamiento. Waltz (1979) manifestaría 

que los Estados se sitúan de manera diferente en la jerarquía internacional de los 

Estados, dependiendo de la capacidad de desempeñarse en múltiples roles que 

superan el ámbito militar, por lo que su rol en el contexto mundial dependería 
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de su capacidad para atender múltiples escenarios en los que las amenazas no 

provienen necesariamente de factores militares.

Si bien el realismo clásico definía el concepto de la seguridad en términos 

externos6, la aplicación de esta definición de seguridad al análisis de las 

situaciones del Tercer Mundo generaría problemas conceptuales e intelectuales, 

ya que las tres características principales del concepto de la seguridad del 

Estado desarrollados en la literatura occidental (es decir, su orientación externa, 

su fuerte vínculo con la seguridad sistémica y su relación con la seguridad de las 

alianzas de los dos principales bloques durante la era de la Guerra Fría), habían 

sido tan diluidas que el poder explicativo del término se debilitaba cuando se 

aplicaba a los contextos del Tercer Mundo.

En consecuencia, Ayoob (1995) propondría una definición de seguridad 

de carácter estatocéntrica, haciendo hincapié en la connotación eminentemente 

política del término y en la empresa en la que los países del Tercer Mundo7 

se habían comprometido desde el periodo de descolonización: la construcción 

del Estado. Como lo señalaría Ayoob (1995), este énfasis en la primacía de 

lo político en la definición de seguridad no significaba que la esfera política 

pudiese ser totalmente aislada de los otros campos de la actividad humana o 

social, cuando se tratara de lidiar con los problemas de seguridad; a pesar de que 

mantendría su primacía en la definición de la seguridad, la esfera política debía 

basarse en estas otras áreas de la actividad humana.

6. El concepto de Seguridad Nacional está tradicionalmente relacionado con la situación en la que la existencia de la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial del Estado están bajo ataque externo por parte de otro Estado. Esto 
implica una agresión física al territorio, la población y las propiedades del Estado. El concepto de Defensa Nacional, por su 
parte, es la política de gobierno que abarca una serie de medidas e instrumentos para garantizar la seguridad nacional.

7.  ayooB (1995) afirma que los Estados pertenecientes al Tercer Mundo reúnen unas características básicas: la más importante 
es la falta de cohesión interna, tanto en términos de disparidades económicas y sociales, así como profundas fisuras étnicas 
y regionales; la falta de legitimidad incondicional de fronteras e instituciones estatales, y de elites gubernamentales; 
susceptibilidad a conflictos estatales internos y externos; desarrollo económico y social distorsionado y dependiente; 
marginalización, especialmente con relación a la dominante seguridad y preocupaciones económicas internacionales; y fácil 
permeabilidad a los actores externos, a los Estados más desarrollados, las instituciones internacionales o las corporaciones 
transnacionales.
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La influencia de los otros ámbitos sobre los asuntos que afectan a la seguridad 

debería ser filtrada a través de la esfera política, y debería estar directamente 

relacionado con ese ámbito. En otras palabras, cuando los desarrollos en los 

otros ámbitos (que van desde aspectos económicos a los aspectos ecológicos), 

amenazaran con tener consecuencias políticas inmediatas o tuviesen la capacidad 

de amenazar las fronteras estatales, las instituciones políticas deberían tomar en 

consideración estas otras variables como parte del cálculo de la seguridad del 

Estado.

El concepto de seguridad propuesto por Ayoob (1995) sería utilizado de 

manera restrictiva a la seguridad del propio Estado (en términos de su territorio 

y sus instituciones), y a la seguridad de aquellos que representan territorial 

e institucionalmente al Estado. Es decir, la seguridad e inseguridad serían 

definidas con relación a las vulnerabilidades internas y externas, que amenacen 

o tengan el potencial de derribar o debilitar las estructuras estatales, tanto 

territoriales como institucionales, así como sus regímenes gubernamentales. No 

obstante, para que la definición del concepto de seguridad tuviese un adecuado 

poder explicativo en el contexto del Tercer Mundo, debería cumplir con dos 

criterios. Primero, debía ir más allá de la definición tradicional de la seguridad 

y superar la orientación externa (el origen o causa de la inseguridad), así como 

el sesgo militar; Segundo, debía permanecer firmemente basado en el ámbito 

político, pero sensitivo a variables de otros ámbitos de la actividad societaria 

que pudieran tener impacto sobre el ámbito político.

Lo anterior se debe a que, como lo afirma Cepeda (2013), la política 

mundial y las dinámicas del mercado se configuran a partir de los intereses de los 

diferentes actores para garantizar su supervivencia en el Sistema Internacional, 

entendiendo entonces que la Seguridad en gran medida subordina las diferentes 

dinámicas políticas y económicas, así como los fenómenos sociales y 



38

EscEnarios y DEsafíos DE la sEguriDaD MultiDiMEnsional En coloMbia

medioambientales del escenario mundial. Es decir, que el Neorrealismo, como 

lo afirma Cancelado (2010), tiene sus comienzos a partir de:

Unas concepciones menos pesimistas de las relaciones 

internacionales y le atribuyen una bondad cronológica y 

antropológica del ser humano a los actores internacionales; sin 

embargo, el elemento de la fuerza se sigue manteniendo como un 

elemento de disuasión dentro de las Relaciones Internacionales. 

Los Estados van a la guerra por tener una deficiente organización 

social, y es por esta precariedad social que el Sistema Internacional 

es denominado anárquico (p.6).

Esto conduciría a toda la corriente Neorrealista a sostener la perspectiva 

de la seguridad en términos de poder y capacidad disuasiva, desde el enfoque 

de la seguridad nacional, entendiendo que “la guerra no es algo que dependa 

de una circunstancia específica, sino que es propia de la lucha por el poder 

que caracteriza a las Relaciones Internacionales” (Orozco, 2016, p. 344). Así 

mismo, según el Neorrealismo, la anarquía internacional conlleva a generar una 

incertidumbre que enmarca “el incremento de los aparatos de defensa y a la 

exacerbación del discurso de securitización por parte de los Estados cuando 

se ven amenazados” (Cancelado, 2010, p.7). A diferencia del Realismo, el 

Neorrealismo se caracterizaría no por la búsqueda del poder que motiva 

la conducta del Estado en el escenario internacional, sino por el interés de 

maximizar su seguridad estatal.

En consecuencia, se deduciría que para estas dos escuelas el objeto primordial 

de la seguridad tendría que ver principalmente con la integridad territorial y 

soberanía estatal, siendo elementos determinantes para su subsistencia;  también 

se basaría en la capacidad de disponer de medios indispensables, así como de 

recursos que permitan ejercer soberanía, “pues con ello se logrará mantener la 
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integridad y librar de las amenazas a aquellos intereses prioritarios del Estado” 

(Orozco, 2005, p.166).

Finalmente, en contraposición de los postulados del Realismo y el 

Neorrealismo, existen otras escuelas que buscarían darle explicación a las 

dinámicas y fenómenos que se presentan en el Sistema Internacional. De modo 

que, a continuación, se estudian otros paradigmas y debates enmarcados en 

la comprensión de la evolución que han tenido los conceptos de Seguridad y 

Defensa.

2.2 Idealismo y Liberalismo

La escuela de pensamiento Idealista se fundamentaría en el deseo de 

prevenir todo conflicto armado en el Sistema Internacional. El período de mayor 

esplendor de esta corriente se expresaría a inicios del siglo XX, y su postulado 

principal se basaría en la posibilidad de construir un orden internacional de paz 

y estabilidad que previniese e impidiese el surgimiento de conflictos de diversa 

índole entres los actores del sistema.

Por ende, la teoría idealista entendería la paz, no como una condición 

natural, sino como un estadio que debía ser construido de manera mancomunada 

(Griffiths, 2011, p.44). Según Wilson (1917), convenía estimar la seguridad 

como una condición que reflejaba la ausencia de conflictos violentos; dicha 

seguridad debía estar regulada por una organización internacional (Liga de 

Naciones), y no dejada en manos de los acuerdos diplomáticos establecidos 

en función de los equilibrios de poder. Es de considerar que la teoría idealista 

(incluyendo una gran parte del “movimiento” sobre la investigación de la paz), 

planteaba que el individuo es la base y la prioridad de cualquier análisis de 

seguridad, asumiendo por lo tanto que el concepto incluía la preservación, 

bienestar y desarrollo de los ciudadanos, siendo el Estado un medio para ello y 

no un fin per se (Møller, 1996).
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De modo que, la escuela idealista buscaría acabar con las causas de la 

guerra, mediante un orden internacional justo y solidario que imposibilitara 

las acciones armadas o de violencia contra otros Estados con la construcción 

de mecanismos que entrelazaran a los Estados, para que de esta manera se 

pudiera consolidar un sistema mediador y solucionador de conflictos, el cual 

sustituiría el orden internacional de Poder y uso de la fuerza (Orozco, 2005). 

En consonancia, Kegley & Wittkopf (2002) plantean la importancia de la 

organización adecuada de la “sociedad internacional”, como herramienta para 

eliminar la anarquía, siendo esta última, una condición facilitadora para los 

conflictos y por tanto para la guerra. Adicionalmente, los idealistas propenden 

por la adopción de un Sistema Internacional que se base en la seguridad colectiva, 

más que en la política del balance de poder. En este contexto, estrategias como 

“la reducción del poderío militar de los Estados al más bajo nivel posible, y el 

establecimiento de una capacidad militar conjunta por parte de la comunidad 

internacional, garantizaría la seguridad contra la agresión armada de cualquiera 

de sus miembros” (Tomassini, 1988, p.65).

Los idealistas compartían una visión del mundo basada en ciertos juicios: 

Primero, que los individuos son “buenos” por naturaleza, y su interés en el 

bienestar colectivo estimularía el desarrollo económico y social a través de la 

cooperación posible y las ayudas institucionales y personales; Segundo, que la 

naturaleza anárquica del sistema internacional no es inmutable ni permanente, 

y podría llegar a ser modificada o extinguida con el establecimiento de las 

organizaciones internacionales y el derecho internacional; Tercero, que los 

Estados democráticos no buscarían la expansión militar y territorial; Cuarto, que 

la guerra podría llegar a ser evitada, siempre y cuando se eliminasen aquellas 

instituciones que la promuevan, en favor de aquellas que adelanten la paz.

Por ende, es posible afirmar que el liberalismo es una corriente de análisis 

que centra su estudio en la cooperación entre Estados como una interrelación de 



EscuEla supErior dE GuErra “GEnEral rafaEl rEyEs priEto”

41

dependencia, la cual, mediante la integración y cooperación interestatal, busca 

potencializar el progreso y desarrollo de los Estados desde un nuevo enfoque de 

las Relaciones Internacionales. De manera que, el liberalismo resaltaría el ideal 

de un progreso general de los Estados, basando la explicación de los fenómenos 

que se dan en las Relaciones Internacionales, a partir de las variaciones en 

las preferencias de los Estados y no del interés nacional, ni la distribución de 

capacidades materiales que son dadas a partir del lugar que ocupa cada Estado 

en el Sistema Internacional (Pauselli, 2013).

Cabe resaltar que para los liberales, los Estados democráticos difícilmente 

se involucrarían en un conflicto bélico; en consecuencia, la promoción de 

Estados democráticos estimularía la creación y sustentaría la continuación 

de organizaciones y leyes internacionales, lo que por su parte, facilitaría 

la expansión de la democracia en el ámbito internacional, resultando así un 

conveniente círculo virtuoso. El liberalismo económico crearía lazos de amistad 

y entendimiento entre pueblos y países, a través de la cooperación y el comercio 

internacional, contribuyendo así a la reducción del poder bélico, y llevando el 

mismo hasta los límites de la autodefensa; el beneficio mutuo promovería la 

cooperación entre las partes, especialmente cuando los Estados y los Gobiernos 

pudiesen obtener ganancias políticas o económicas simultáneamente a través de 

más de un agente.

A partir de lo anterior, se infiere que la teoría liberal buscaría la creación de 

un contexto de seguridad y paz, en el cual la cooperación y la democracia son 

herramientas determinantes para dicho objetivo, por lo que el desarrollo es una 

característica de la política exterior de los Estados liberales y democráticos que 

buscan generar cooperación y democracia en el Sistema Internacional, en orden 

de crear un mundo más seguro y pacífico (Pauselli, 2013). De igual manera, el 

liberalismo se basaría en un pacto entre los Estados del Sistema Internacional, 

buscando a partir de dicho contrato anular y disuadir la posibilidad de la 
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emergencia de conflictos violentos interestatales; en síntesis, el liberalismo 

concebiría como elemento clave la idea de un orden basado en la cooperación 

y en la construcción de un Sistema Internacional pacífico, enfatizando la 

importancia del derecho internacional y de las organizaciones internacionales, 

así como los aspectos morales (Derechos Humanos), en su esperanza de 

maximizar la cooperación entre los diversos Estados.

2.3 Constructivismo

El constructivismo como teoría de Relaciones Internacionales, tiene como 

centro de análisis a los actores y sus ideas, considerando que el rol de estos es 

decisivo en la construcción del Sistema Internacional. Según Mercer (1995), el 

análisis de la identidad de cada actor (como elemento del sistema), es favorable 

para la construcción de un mecanismo de seguridad colectiva que garantice 

los intereses de los diferentes actores del Sistema Internacional. En efecto, de 

acuerdo a Wendt (1994), “la seguridad de cada Estado dependerá de ahondar los 

lazos de identidad que permitan una mayor cooperación” (p.391).

El Constructivismo se ha concentrado en la influencia que las ideas y 

normas poseen en el comportamiento de los Estados y del sistema internacional. 

Por “ideas”, los constructivistas se refieren a los objetivos, amenazas, temores, 

identidades, y otros elementos de la realidad percibida que influencian a los 

Estados y a los actores no estatales dentro del sistema internacional. Asimismo, 

las identidades estatales determinan quién es cada Estado y quiénes son los 

otros, además de afectar los intereses de los mismos. El constructivismo 

propone la identidad colectiva en las relaciones entre Estados, en la cual el 

interés propio y el interés colectivo son efectos de un proceso de identificación 

con el otro; también considera que las normas sociales modelan y hacen variar 

la política exterior a lo largo del tiempo de modo más efectivo que la seguridad. 

En síntesis, los temas de estudio del constructivismo son las estructuras sociales, 

las identidades y los intereses de los actores.
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En este contexto, el interés nacional sería la expresión de identidad de la 

sociedad, la cual genera las relaciones dentro las unidades del sistema. De esta 

manera, Orozco (2005) afirma que el Constructivismo entiende la dinámica del 

Sistema Internacional, como el resultado del comportamiento de los actores, es 

decir, la identidad que define sus intereses y su posición en el sistema, así como 

la interacción de identidades con otros actores del sistema.

Por lo anterior, esta teoría asumiría que las identidades de los Estados son 

variables, dependiendo del contexto histórico, cultural, político, económico y 

social; es así como se empezaría a entender el Sistema Internacional no como 

una realidad inmutable, sino dinámica, producto del accionar de cada actor y 

un escenario en constante transformación, donde sus miembros interactúan, 

crean y definen posiciones que muestran sus diferentes objetivos. En este orden 

de ideas, para el Constructivismo la seguridad dependería del esfuerzo que 

tengan los Estados para crear lazos de identidad, los cuales facilitan una mayor 

cooperación institucional, eficaz en el momento de solucionar los conflictos. 

Además, las relaciones de identidad conllevarían a que se generen lazos 

inquebrantables, aptos para mecanismos de Seguridad que determinan el papel 

y la posición de cada actor en el sistema.

En consecuencia, el Constructivismo asume cuestiones que no se explican 

desde las concepciones clásicas de la seguridad, llamando la atención sobre 

aquellos otros sectores que no son objeto de la aproximación tradicional a la 

seguridad, y que sin embargo, se ven amenazados por distintos fenómenos que 

ponen en peligro su subsistencia en el Sistema Internacional. En este sentido, 

esta teoría enfocaría el análisis hacia la construcción social de las identidades, 

más que en la fijación del interés nacional por parte de los Estados. Ello 

representa una evolución, pues, desde el punto de vista sociológico, la seguridad 

es concebida como una cuestión construida por las identidades sociales y la 
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formación de prácticas narrativas sobre percepción de amenazas, en vez de 

pensarse desde el interés nacional asentado en la estructura del aparato estatal 

y del poder político.

Por ende, el Constructivismo ha ofrecido su propia forma de ver el escenario 

mundial desde una perspectiva innovadora. En primer lugar, esta teoría plantea 

un esquema que explica el proceso de constitución de identidades, así como 

la construcción de lazos de identidades como mecanismos de seguridad. En 

segundo lugar, esta corriente asume cuestiones que no son explicadas desde las 

concepciones clásicas de la seguridad, llamando así la atención sobre aspectos 

que no han sido considerados, pero que tienen implicaciones en cuanto a 

la Seguridad refiere. Las amenazas entonces surgen de la percepción de los 

individuos, dejando de ser estáticas y afectando ámbitos que trasgreden el 

aparato estatal (Orozco, 2016).

En consecuencia, el Constructivismo generaría una visión más amplia de 

la seguridad, la cual se centra en la identidad de los actores y sus intereses, 

para crear comunidades de seguridad, que posibilitan acciones y reacciones 

conjuntas en pro de sus intereses nacionales; en este sentido, la teoría permite 

ampliar el análisis hacia nuevos ámbitos que se ven amenazados y que son objeto 

central de la seguridad. En concordancia con ello, ‘‘el sistema internacional es 

el resultado de proceso intersubjetivo’’ (Barbé, 2006, p.92), cuyas normas son 

consecuencia de un acuerdo social entre los actores. En el enfoque constructivista, 

los discursos sobre el tipo de amenazas a contrarrestar son constitutivos del 

objeto que debería ser asegurado, basado en las identidades de los Estados, las 

sociedades y los individuos, en donde los actores constituyen una identidad de 

la Seguridad a partir de sus prácticas adquiridas. Así mismo, su percepción de 

las diferentes amenazas siempre estaría sujeta a la evolución, dependiendo del 

entorno y las nuevas prácticas, configurando así nuevas unidades de seguridad.
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Finalmente, es posible afirmar según Medina (2014), que en la escuela 

constructivista la seguridad tiene como columna vertebral a la identidad 

de los actores del Sistema Internacional, teniendo en cuenta la existencia de 

herramientas como las armas, los recursos económicos, el territorio, los cuales 

empiezan a tomar un sentido dentro de las relaciones sociales y su significado 

intersubjetivo. Por lo tanto, es una corriente de pensamiento que concibe la 

seguridad desde el estudio de otros elementos, diferentes a los analizados en las 

anteriores escuelas de pensamiento en Relaciones Internacionales.

2.4 Interdependencia Compleja

Keohane & Nye (2011) desarrollarían a finales del siglo XX, la teoría de 

la Interdependencia Compleja, como respuesta a las dinámicas de la época y 

ante la idea de explicarlas desde una nueva perspectiva. Los autores definen la 

interdependencia en términos de la interacción entre los actores, la cual tendría 

efectos recíprocos en las partes. Para comprender desde esta corriente el concepto 

de Poder, es preciso referir los conceptos de sensibilidad y vulnerabilidad, 

entendiendo por el primero el grado de afectación de los actores ante un cambio 

y/o amenaza, mientras que la vulnerabilidad guardaría relación con la capacidad 

de un actor para soportar los costos impuestos de los acontecimientos externos 

(Vieira, 2008). En este contexto, desde la Interdependencia Compleja el poder 

de un actor radicaría en su capacidad de resiliencia y acción en situaciones de 

vulnerabilidad y sensibilidad.

Desde una perspectiva macro, tal como lo afirma Ayala (2014), los 

gobiernos subnacionales deberían ser considerados al analizar las dinámicas del 

Sistema Internacional, por tres razones: En primer lugar, se afirma que estos no 

serían ajenos a las dinámicas internacionales, siendo, por tanto, nuevos actores 

del Sistema; un segundo argumento versa sobre la importancia de entender 

el accionar de los gobiernos subnacionales y el desarrollo de su cooperación 

como un complemento de la política exterior nacional; por otro lado, se debería 
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comprender que los gobiernos subnacionales poseen un rol en la integración 

regional, lo cual, repercute en la existencia de una cooperación descentralizada 

del gobierno central.

Con base en lo anterior, Keohane & Nye (2011) sostienen que la 

interdependencia compleja ostenta tres características principales: Primero, 

los múltiples canales que entrelazan a las sociedades, que son relaciones 

interestatales y transnacionales, considerando que se toman del supuesto que 

los Estados son las únicas unidades del Sistema Internacional; Segundo, la 

agenda de las Relaciones Internacionales, que incluye diversos aspectos para 

analizar, por lo que se considera que la seguridad militar no sería exclusiva en 

la agenda internacional ya que se involucran fenómenos económicos, sociales 

y medioambientales; Tercero, se entiende que la fuerza militar no se debería 

emplear contra otros Estados, debido a que se tiene una Interdependencia 

Compleja en la que la afectación de los conflictos tiene costos recíprocos 

para ambas partes; sin embargo, en la interdependencia regional los recursos 

militares garantizan mayor poder en las existentes alianzas regionales (Keohane 

& Nye, 2011).

Lo anterior propende por un Sistema Internacional en donde existiría una 

armonía, la cual no sería necesariamente resultado de procesos de cooperación, 

sino de la existencia de intereses interconectados y comunes a diferentes actores. 

Además, la cooperación tendría que ver con políticas coordinadas para cumplir 

los objetivos comunes, mientras que los escenarios de conflicto no serían 

exclusivamente militares (Ayala, 2014). Así pues, el Sistema Internacional 

es más complejo, las amenazas provendrían de múltiples esferas, las cuales 

impactan en la Seguridad y configuran una nueva noción del concepto. La 

Interdependencia Compleja no ha rechazado de plano el paradigma realista, 

pero ha buscado refinarlo y ampliarlo, estableciendo como premisa que las 

relaciones entre los gobiernos nacionales son tan solo un hilo de la gran red que 
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constituyen las interacciones humanas. Por lo tanto, percibe un conjunto más 

complejo de relaciones no solo entre gobiernos nacionales, sino también entre 

actores no estatales involucrados en aquellos asuntos de la guerra y de la paz, y 

en temas tales como el bienestar económico social.

2.5 Institucionalismo

La teoría Liberal-Institucionalista tuvo su primera aparición en la década 

de 1980, aceptando el supuesto realista de un Sistema Internacional anárquico, 

pero rechazando algunas cuestiones de fondo de esta corriente. Por lo tanto, esta 

teoría destacaría la cooperación, la cual se sostendría a través de mecanismos 

iterativos en los que la amenaza de replicación junto con la facilitación de 

flujos de información y mecanismos de monitoreo, detendrían los peligros; las 

instituciones serían puntos focales para la cooperación, proveerían tareas de 

monitoreo e información, generando ganancias distribucionales (Vargas, 2008).

Esta teoría prioriza la distinción entre dos tipos de poder, siendo estos el 

hard power o poder duro, y el soft power o poder blando. El reconocimiento de 

dos tipos de poder, supone que este ya no esté ligado o provenga de una sola 

fuente, es decir de la fuerza militar. A diferencia del enfoque realista, donde la 

seguridad se relaciona directamente con el empleo de la fuerza militar, para los 

liberales institucionalistas la seguridad es un concepto que debe ser analizado 

de manera más amplia, teniendo en cuenta tanto los aspectos militares como 

los no militares. Esto, “ha significado el auge de los estudios de seguridad y su 

distanciamiento de los estudios estratégicos al modificarse el objeto de estudio” 

(Griffiths, 2011, p.47). Por su parte, el institucionalismo neoliberal buscaría 

explicar la formación de instituciones como resultado de la interacción entre las 

unidades dentro del Sistema Internacional, por lo que se pretende afirmar que 

las relaciones de cooperación entre Estados, aún en un escenario de anarquía, 

son viables y que las instituciones configuran una herramienta en pro de la 

reciprocidad, la seguridad compartida, y la cooperación (Orozco, 2005).
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Para una comprensión más profunda de la teoría del neoliberalismo 

institucional, se hace necesario conocer la tesis central de esta escuela de 

pensamiento; así pues, Keohane & Nye (2011) sostienen que las variaciones en 

la institucionalización de la política mundial ejercerían un efecto significativo en 

el comportamiento de los gobiernos, lo cual se traduce en una mayor capacidad 

de cooperación y en la reciprocidad de acciones de los agentes del sistema. Con 

lo anterior, se deduce que las relaciones entre los Estados, ya sean cooperativas 

o no, son entendibles solo a partir de la contextualización de las instituciones, 

pues son precisamente estas las que ayudarían a determinar la racionalidad y la 

envergadura de la actuación estatal. En congruencia, sería posible entender la 

cooperación y la discordia en el ámbito que respecta a las instituciones, las cuales 

definen el sentido y la importancia de la acción del Estado. En consecuencia, el 

neoliberalismo considera que la seguridad en realidad es la consecuencia de las 

relaciones de cooperación entre las instituciones, las cuales generan una serie 

de normas de comportamiento que direccionan su accionar dentro del Sistema 

Internacional.

Para el desarrollo de la anterior premisa, es necesario comprender conceptos 

como el de los regímenes internacionales, siendo estos un “conjunto explícito o 

implícito de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisión, 

alrededor de los cuales convergen las expectativas de los actores respecto a un 

área determinada de las Relaciones Internacionales” (Krasner, 1993, p.186). 

Según Jervis (1999) “los regímenes internacionales no sólo implican normas 

que facilitan la cooperación y reciprocidad, sino también implican una forma 

de cooperación que va más allá del interés mutuo” (p.45); también podrían 

ser mecanismos en los cuales los Estados garanticen su supervivencia dentro 

del Sistema Internacional. Los regímenes internacionales sólo podrían entrar 

en funcionalidad cuando se sustentan en un poder real, ya sea instaurado 

por instituciones internacionales legitimadas por la Sociedad Internacional o 

mediante iniciativas implementadas por las grandes potencias del Sistema.
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Así pues, cobra especial valor que en este punto la confianza entre los actores 

del Sistema Internacional está enmarcada en acuerdos y tratados internacionales, 

a través de intereses comunes que buscan generar relaciones estables y pacíficas 

entre los mismos; en este aspecto la seguridad posee un rol fundamental, en 

la medida que debe comprender las diferentes dinámicas del sistema y por lo 

tanto seguir unas pautas comunes para el mantenimiento de un comportamiento 

pacífico entre los actores. Es precisamente, de esta manera que:

Los regímenes internacionales impulsarían procesos de integración, 

los cuales, a través de la cooperación tecnológica, económica y 

de otros ámbitos, generarían mecanismos de difusión en las altas 

esferas de la política, repercutiendo, directamente, en el sentido de 

unidad y de seguridad de los Estados; con esto se crea una lógica de 

difusión o propagación sobre la percepción de la seguridad en los 

miembros del sistema (Orozco, 2016, p.350).

La principal función de los regímenes se basaría en facilitar la formulación y 

desarrollo de acuerdos sobre temas de interés y gran importancia; a partir de esto, 

las expectativas de los actores serían conscientes y buscarían un beneficio mutuo, 

el cual sería imposible trabajar de manera individual, por lo que se propende 

siempre por la acción conjunta para obtener resultados. Se debe destacar que el 

rol de la seguridad se constituiría como un elemento central, especialmente en 

lo que respecta a los aspectos de integración, específicamente los económicos, 

los cuales, a partir de sus parámetros de confianza, imposibilitaría una acción 

armada entre Estados inmersos en esos aspectos de integración económica 

(Orozco, 2016).

Según este paradigma, el poder se relacionaría con elementos materiales, 

como las capacidades económicas, la población, la proyección estatal, la 

estabilidad política, así como la importancia de las Fuerzas Militares; “en 
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síntesis, el poder más que estar basado en el uso o la amenaza del uso de la 

fuerza, se basa en la capacidad de generar prestigio y atracción a las políticas 

de un Estado” (Griffiths, 2011, p. 49-50), siendo entonces los parámetros de 

confianza desde cualquier aspecto de interés de cooperación, los que impedirían 

este tipo de amenazas de agresión entre Estados.

3.	 Categorías	o	Clasificaciones	de	la	Seguridad

 Como se mencionó anteriormente, la conceptualización clásica de la 

seguridad estaría basada en el concepto de seguridad nacional y las amenazas 

tradicionales, las cuales tenían como objetivo la prevención o rechazo de las 

amenazas militares provenientes de otros Estados y, por tanto, la defensa 

militar de la soberanía, la independencia y la territorialidad del Estado frente 

a posibles adversarios estatales. En consecuencia, el Estado garantizaría su 

propia seguridad incrementando su poder a través de las capacidades militares. 

Sin embargo, eventualmente surgirían enfoques críticos a dicha concepción de 

la seguridad y la defensa, ya que esta tan solo se refería a la seguridad estatal, 

al tiempo que planteaba amenazas militares desde el exterior, sin considerar 

otras fuentes de inseguridad, tanto globales como internas, económicas o 

medioambientales.

Una de estas visiones alternativas surgiría con el avance del proceso 

globalizador, que acentuaba la idea de que el Estado ya no era el único 

actor internacional, a causa de la existencia de nuevos riesgos y amenazas 

(económicas, medioambientales, etc.), las cuales revestían una naturaleza 

transfronteriza, por lo que sus soluciones ya no podían derivarse del esfuerzo 

individual de un Estado, sino de la cooperación internacional entre actores 

estatales y no estatales. Una segunda aproximación se enfocaría en cuestionar 

el concepto de desarrollo o subdesarrollo, enfatizando las causas estructurales 

del mismo. De acuerdo a Font & Ortega (2012), “esta visión pretendía romper 
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con la idea de que la seguridad de las personas era equivalente a la seguridad 

del país, es decir, si el Estado está seguro, las personas están seguras. Pero 

entonces, la seguridad nacional no era otra cosa que la seguridad de las élites que 

ostentaban el poder” (p.162). A partir de estas nuevas orientaciones al concepto 

de seguridad, emergería una perspectiva multidimensional en la que se asume 

que además de las amenazas militares, existen otras amenazas transfronterizas 

(económicas, medioambientales, poblaciones, culturales, etc.), que no pueden 

atenderse tan solo desde un enfoque militar, sino también  diplomático, civil, 

policial, entre otras.

3.1 Seguridad Colectiva

Se podría llegar a considerar que el concepto tradicional de la seguridad nace 

de la Carta del Atlántico de 1941, la cual serviría como base a la elaboración de 

la Carta de las Naciones Unidas. En el punto 8 de dicha Carta se establecía que:

Puesto que ninguna paz futura puede ser mantenida si las armas 

terrestres, navales o aéreas continúan siendo empleadas por las 

naciones que la amenazan, o son susceptibles de amenazarla con 

agresiones fuera de sus fronteras, consideran que, en espera de poder 

establecer un sistema de seguridad general, amplio y permanente, 

el desarme de tales naciones es esencial. Igualmente ayudarán y 

fomentarán todo tipo de medidas prácticas que alivien el pesado 

fardo de los armamentos que abruma a los pueblos pacíficos (Carta 

del Atlántico, 1941).

Posteriormente, la Carta de las Naciones Unidas firmada al término de la 

Conferencia de San Francisco en 1945, referiría insistentemente el concepto de 

seguridad, incluso desde el  preámbulo, en el que se expresaba “la determinación 

de unir nuestras fuerzas para mantener la paz y la seguridad internacional” (Carta 

de las Naciones Unidas, 1945). En consecuencia, la idea de la seguridad se 
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materializaría con el establecimiento del Consejo de Seguridad de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), cuya responsabilidad fundamental sería, hasta 

la actualidad, el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. En 

este orden de ideas, la ONU (2012) define la seguridad como “la condición en 

la que considera que los Estados o los individuos están expuestos en pequeña 

medida al peligro de un ataque militar, a penurias económicas, presión política 

e injusticia social” (p.12). Según Obrador (1992):

Las posibilidades de reunir varias estructuras de seguridad que 

satisfagan las necesidades de cobertura percibidas por una voluntad 

política colectiva, determinan la agrupación de los recursos de 

varios países que se hallan en el mismo caso, para establecer de 

común acuerdo una estructura que cumpla las necesidades de una 

seguridad común (p.32).

Esto determina el comienzo del proceso de la seguridad colectiva. Por 

ejemplo, el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de 1949, manifestaba en 

su preámbulo la resolución de todos los gobiernos de unir sus esfuerzos en 

la defensa colectiva y en la conservación de la paz y la seguridad; el Tratado 

del Sudeste Asiático (SEATO) de defensa colectiva de 1954, reflejaba en su 

preámbulo el compromiso de los países miembros de coordinar sus esfuerzos 

en la defensa colectiva para preservar la paz y la seguridad internacional; el 

Pacto de Varsovia de 1955 se refería también en su articulado a la paz y a 

la seguridad internacional, así como a la creación de un sistema de defensa 

colectivo; mientras que el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca (TIAR) 

de 1948, establecía en su preámbulo lo siguiente:

En nombre de sus Pueblos, los Gobiernos representados en 

la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la 

Paz y la Seguridad del Continente, animados por el deseo de 
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consolidar y fortalecer sus relaciones de amistad y buena vecindad 

y, Considerando: Que la Resolución VIII de la Conferencia 

Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida 

en la ciudad de México, recomendó la celebración de un tratado 

destinado a prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión 

contra cualquiera de los países de América. Que las Altas Partes 

Contratantes reiteran su voluntad de permanecer unidas dentro de un 

sistema interamericano compatible con los propósitos y principios 

de las Naciones Unidas y reafirman la existencia del acuerdo que 

tienen celebrado sobre los asuntos relativos al mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacional que sean susceptibles de acción 

regional (…); Que la obligación de mutua ayuda y de común 

defensa de las Repúblicas Americanas se halla esencialmente 

ligada a sus ideales democráticos y a su voluntad de permanente 

cooperación para realizar los principios y propósitos de una política 

de paz; que la comunidad regional americana afirma como verdad 

manifiesta que la organización jurídica es una condición necesaria 

para la seguridad y la paz y que la paz se funda en la justicia y en 

el orden moral y, por tanto, en el reconocimiento y la protección 

internacionales de los derechos y libertades de la persona humana, 

en el bienestar indispensable de los pueblos y en la efectividad de 

la democracia, para la realización internacional de la justicia y de 

la seguridad (OEA, 1947, p.1).

El proceso de seguridad colectiva afecta a los países miembros de una 

alianza o coalición y cuando afecta a todos los países en general, se amplía 

a seguridad internacional, en cuyo desarrollo pacífico y armonioso deberían 

cooperar todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. 

Por lo tanto, existe en los tratados anteriormente mencionados, una misma 
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interpretación sobre el concepto de seguridad internacional asociado a la idea 

de la paz, que se inspira en la Carta de San Francisco.

Ahora bien, mientras que el proceso de seguridad de una alianza o coalición 

daría lugar a la seguridad colectiva, el proceso de seguridad de un Estado-

Nación se denominaría seguridad nacional.

3.2 Seguridad Nacional

El tradicional concepto de Seguridad Nacional sería aquella cuya unidad 

de análisis es el Estado. Desde esta perspectiva realista, la seguridad buscaría 

‘‘la supervivencia del Estado en un medio hostil, en el que las amenazas son 

constantes y militares’’ (Barbé, 2007, p.62). Desde este ámbito, existiría una 

visión del mundo de conflicto permanente, donde la principal amenaza a la 

seguridad la constituyen aquellos Estados con intención y capacidad de cambiar 

el statu quo del Sistema Internacional.

Se entiende el concepto de Seguridad Nacional como un enfoque 

tradicional, ya que además de corresponder al paradigma realista de las 

relaciones internacionales, fue el primer concepto desarrollado con la aparición 

del Estado-nación. Desde esta perspectiva, se concebiría la seguridad como “una 

situación de normalidad política, económica y social del Estado, derivada de la 

realización de sus fines esenciales, los cuales están ligados a la supervivencia 

y soberanía del mismo” (Santos, 2010, p. 217). En este orden de ideas, sería 

primordial entender que el concepto de Seguridad Nacional implica una acción 

del Estado en cuatro frentes: interno, diplomático, económico y militar; sin 

embargo, el frente militar es priorizado, bajo la comprensión que es el principal 

medio a través del cual otros Estados pueden amenazar la Seguridad Nacional 

(Santos, 2010).
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Ullman (1983) plantea la siguiente definición para explicar el tipo de 

amenazas ligadas a la Seguridad Nacional:

[…] una amenaza a la seguridad nacional es una acción o una 

secuencia de eventos que (1) amenazan drásticamente y sobre un 

lapso de tiempo relativamente breve de degradar la calidad de vida 

para los habitantes del Estado, o (2) amenazan de manera significativa 

de reducir el rango de opciones políticas disponibles para el 

gobierno del Estado o para entidades privadas, no gubernamentales 

(personas, grupos, corporaciones) dentro del Estado. Dentro de 

esta primera categoría podría venir un espectro de disrupciones 

y trastornos que van desde guerras externas a rebeliones internas, 

desde bloqueos y boicots hasta escasez de materia prima y 

desastres “naturales” devastadores como epidemias, inundaciones 

catastróficas, o sequias masivas y generalizadas (p.133).

Esencialmente, la Seguridad Nacional es aquella que da preponderancia 

al Estado como actor referente de la seguridad y del Sistema Internacional, 

buscando evitar la irrupción de un actor externo que logre afectar sus fines 

esenciales. No obstante, es importante considerar los planteamientos de Buzan 

(1983), quien establecería que la seguridad no puede considerarse como 

un elemento autónomo y desarticulado de las diferentes esferas del Estado. 

Asimismo, Buzan expone que el concepto de Seguridad incluiría varios factores 

que van más allá de la Seguridad Nacional en su acepción tradicional, desde los 

individuos, el Estado, hasta incluso el Sistema Internacional; en efecto, “tratar el 

concepto de seguridad en cualquier nivel individual invita a serias distorsiones 

de la perspectiva de la misma” (Buzan, 1983, p.245).

En síntesis, el concepto clásico de Seguridad Nacional ubica al Estado como 

actor referente, teniendo por objetivo ‘‘prevenir o rechazar amenazas militares 
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y, por tanto, defender militarmente la soberanía, independencia y territorialidad 

del Estado frente a posibles agresores. De esta manera, el Estado busca su propia 

seguridad incrementado su poder a través de su capacidad militar’’ (Ortega & 

Font, 2012, p.1).

3.3 Seguridad Hemisférica

Es posible rastrear los orígenes de la Seguridad Hemisférica en modelos 

propios de las dos guerras mundiales y la Guerra Fría, donde las alianzas y 

la cooperación llevaron a la creación de mecanismos de seguridad de orden 

cooperativo, y en algunos casos, fundamentados en la noción geográfica de 

hemisferio. En efecto, las alianzas militares en América se forjarían mediante 

la creación de la Junta Interamericana de Defensa (JID) en 1942, la firma del 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)8 en 1947, y la creación 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948.

Esta arquitectura de seguridad se complementaría con un sinnúmero 

de acuerdos bilaterales y subregionales, varios de los cuales, si bien fueron 

firmados durante la Guerra Fría, se han actualizado en el presente. Sin embargo, 

otros ya no serían aplicables dificultando la capacidad de respuesta a las crisis 

de seguridad que afrontarían los países del hemisferio, posterior a la disolución 

de la Unión Soviética; en efecto, la decadencia del modelo hemisférico de 

defensa continental plasmado en los instrumentos del sistema interamericano, 

en los que se instalaría la hegemonía estadounidense desde la Guerra fría, sería 

uno de los estímulos más disientes para la reestructuración de los mecanismos 

multilaterales de seguridad regional.

Por ende, para superar la crisis de seguridad en la región, durante la década 

de los noventa se reviviría la OEA como institución y se ampliaría su membresía; 

8.  El TIAR demarcaría el espacio estratégico continental en torno al cual se modelaron las percepciones de amenazas extra 
continentales durante la Guerra Fría. Aun cuando mantiene su vigencia formal, no constituiría actualmente un instrumento 
efectivo de cooperación regional.
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asimismo, “el mismo período vio una reactivación de la “diplomacia de la 

cumbre”. En las áreas de seguridad y defensa, las cumbres presidenciales se 

completaron con el trabajo llevado a cabo en las conferencias de los ministros de 

defensa y los comandantes de los ejércitos” (Benítez, 2004, p.10). Sin embargo, 

no fue sino hasta el 2003, en el marco de la “Declaración sobre Seguridad en 

las Américas” de la OEA, que se daría una institucionalización del concepto de 

Seguridad Hemisférica, al exponer que:

[La] 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 seguridad 

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, art.2).

En este sentido, la OEA es la organización precursora del concepto de 

Seguridad Hemisférica, buscando la consolidación de prácticas comunes entre 

los miembros de la organización, así como de una visión de seguridad común 

enfocada principalmente en la protección de los individuos y en un concepto 

de seguridad ampliado. No obstante, la seguridad hemisférica tiene ciertas 

limitaciones por el hecho de que la soberanía sigue primando en temas de 

seguridad y de relaciones interestatales. En la “Declaración Sobre Seguridad 

en las Américas” de la OEA, el primer punto reconoce el poder soberano de los 

Estados y su derecho a identificar sus propias prioridades de seguridad y definir 

las estrategias que optara para defenderse ante las amenazas a su seguridad 

(OEA, 2003, Artículo 2-4).
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Ahora bien, aunque la soberanía es un elemento esencial para los Estados 

en el Sistema Internacional, este aspecto crearía ciertas limitaciones para la 

seguridad hemisférica, dado que los Estados usualmente colocarían por encima 

sus propios intereses, tal como lo estipula la visión realista de las relaciones 

internacionales. Lo anterior, no significa que no se pueda establecer una agenda 

hemisférica en términos de seguridad, ni que los Estados miembros de la OEA 

no puedan cooperar entre sí para fortalecer el hemisferio y buscar las mejores 

opciones y mecanismos para protegerlo, pues si bien hay una definición común 

de amenazas, cada Estado es soberano en la configuración de su agenda de 

seguridad.

La “Declaración sobre Seguridad en las Américas” establece amenazas 

como el terrorismo, la delincuencia organizada, la pobreza extrema, el tráfico 

ilícito de drogas, la corrupción, entre otras. La lista es bastante larga, y es claro 

que no todos los problemas de seguridad que se plantean ahí afectan a todos los 

países miembros por igual. Esto significaría que al retener el poder soberano 

de los Estados y su capacidad de determinar sus prioridades de seguridad, no 

necesariamente se lograría un esfuerzo colectivo para hacer frente a todos estos 

problemas. Adicionalmente, en el contexto de la OEA, algunos académicos 

consideran que Estados Unidos tendría un gran margen de maniobra y podría 

seguir promoviendo su visión antiterrorista, creando dinámicas en el hemisferio 

que no serían del todo beneficioso para América Latina:

Las deficiencias del nuevo concepto de seguridad adoptado por la 

OEA crean las condiciones para justificar, como nunca antes, el 

uso de las fuerzas armadas de los países de la región en misiones 

que tradicional y formalmente no les corresponden. Esta tendencia 

regional hacia la securitización es además reforzada por la 

propensión en la política exterior actual de Estados Unidos de ver 

todo a través del lente del terrorismo. Este escenario obstaculiza 
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el largo y trabajoso camino de consolidación de las democracias 

regionales y el fortalecimiento de las instituciones civiles. Además, 

parece ser una manera ineficaz e inapropiada de resolver la amplia 

gama de problemas, de origen social, económico, político, ambiental 

y demás, comunes en la región (Chillier & Freeman, 2005, p.11).

Con base en lo anterior, hay quienes argumentan que la Declaración 

de Seguridad de las Américas de 2003 establecería un modelo de seguridad 

hemisférica que lo único que haría sería reemplazar un orden mundial y unas 

alianzas de seguridad similares a las de la época de la Guerra Fría.

3.4 Seguridad Regional

Atendiendo a las dinámicas regionales en América Latina, el concepto de 

Seguridad Regional ha surgido como un modelo que enfatiza la comprensión 

de la seguridad como un fenómeno colectivo, y que por lo tanto, prioriza la 

integración regional en su atención. En este sentido, este modelo destaca la 

importancia de la formulación conjunta de estrategias de seguridad entre los 

Estados, siendo necesario el desarrollo de la cooperación y la construcción 

de escenarios que permitan, desde el ámbito regional, contener múltiples 

amenazas9. Por ejemplo, en Suramérica desde hace unos años tiene lugar un 

proceso de reconfiguración de los espacios de cooperación multilateral en 

seguridad y defensa, desde la tradicional adscripción a la defensa hemisférica 

(enmarcada en el imaginario geopolítico del hemisferio occidental durante la 

Guerra Fría), hacia perspectivas renovadas de seguridad y defensa, configuradas 

en espacios regionales y subregionales (Celi, 2014). Este desplazamiento, desde 

una dimensión de defensa hemisférica hacia una de seguridad subregional, 

obedecería a la reconfiguración geopolítica iniciada en el hemisferio luego de la 

finalización de la Guerra Fría.

9.  Si bien la Seguridad Regional considera múltiples amenazas, en el actual escenario de América Latina este modelo ha 
priorizado las amenazas trasnacionales, tales como el Crimen Organizado Trasnacional en sus diferentes manifestaciones 
(tráfico ilegal de armas, trata de personas, tráfico de narcóticos, piratería, tráfico de especies, entre otras).
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En este contexto, la construcción de un modelo de Seguridad Regional 

tendría como punto de partida, una comprensión común de aquello que representa 

una amenaza, así como una definición conjunta de intereses, siendo lo anterior 

determinante en la dirección de esfuerzos en pro de la seguridad regional. 

Sin embargo, desde la esfera académica, los autores presentan diferentes 

planteamientos frente al modelo y en especial respecto de sus componentes; 

pese a ello, es posible señalar una tendencia en la que los autores establecen 

como determinante en la construcción de un modelo de Seguridad Regional, la 

existencia de un alto grado de comunicación entre los Estados de la región, una 

agenda de seguridad con intereses comunes y una comprensión similar de aquello 

que representaría una amenaza. En este sentido, Abreu (2006) expone que:

En realidad, lo que realmente importa en términos de [seguridad 

y] defensa regional es que todas las acciones se orienten hacia una 

política moderna que permita a los países cooperar en el combate 

de aquellos problemas que –como el narcotráfico, el terrorismo y 

el medioambiente– constituyen una amenaza que trasciende a cada 

Estado. En otras palabras, que recursos destinados a la compra de 

armamentos deban responder a un compromiso social respecto de 

la calidad de vida y de la preservación de valores que vinculados 

a la paz hacen a la libertad, a la democracia representativa, a la 

justicia social y a la seguridad tanto nacional como internacional 

(pp.51-52).

En este sentido, la Seguridad Regional sería un modelo propio de un 

mundo globalizado e interdependiente donde las amenazas no responderían 

a fronteras de carácter político, sino que por el contrario, se caracterizan por 

su condición transfronteriza que les permite expandirse entre los diferentes 

Estados, convirtiéndose así en amenazas de carácter regional, hemisférico e 
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incluso global. No obstante, “en América Latina coexisten matices ideológicos y 

visiones políticas muy distintas a propósito del modelo de desarrollo económico 

y las alianzas internacionales, así como percepciones poco coincidentes sobre 

las amenazas y los riesgos para la seguridad” (Sánchez de Rojas, 2015, p.16).

A pesar de las muchas características que comparten, las amenazas de 

seguridad que enfrentarían los países de América Latina son muy diversas; y ello 

no tanto porque los factores de inseguridad sean fundamentalmente distintos, 

sino por las condiciones geoestratégicas y las diferencias profundas que sus 

estructuras político administrativas tienen para atender esos desafíos. En el caso 

de América Latina, el Crimen Transnacional Organizado ha logrado constituirse 

como una amenaza de primer orden a la Seguridad Regional, debido en parte, 

a la posible incapacidad estatal de contenerle, permitiendo así su difusión a lo 

largo de la región. Ejemplo de lo anterior, son casos como el de Colombia y 

México, en los que, situaciones de orden interno como la existencia de grupos 

guerrilleros y carteles han desbordado las fronteras nacionales, haciendo así uso 

de la región como una plataforma para el desarrollo de actividades criminales 

que afectan la Seguridad Nacional de cada uno de los Estados, así como la 

Seguridad Regional. Si bien dicha afectación no sería la misma a todos los 

Estados, lo cierto es que todos se verían impactados, por lo cual es necesario 

el desarrollo de una cooperación que permita contener de manera conjunta este 

tipo de amenazas (Sánchez, 2015).

De acuerdo a Celi (2014), “con el impulso de un enfoque regional con 

identidad suramericana, el desplazamiento del eje estratégico de la dimensión 

hemisférica de defensa continental hacia la seguridad de corte subregional con 

autonomía estratégica, cobra forma política e institucional en el Consejo de 

Defensa Suramericano (CDS)” (p.1). En efecto, el CDS10 ha sido la principal 

10. Es una instancia de consulta, cooperación y coordinación en materia de defensa, creado por mandato por el Consejo de 
Jefas y Jefes de Estado o de Gobierno de la organización UNASUR, conforme a lo establecido en el Tratado Constitutivo de 
la UNASUR, en sus artículos 1ª 5ª específicamente, la cual se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2008, durante la reunión 
realizada en Santiago de Chile, República de Chile (UNASUR, 2009).
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institución del hemisferio enfocada en la creación de un modelo de Seguridad 

Regional, que incorpore diferentes mecanismos para la cooperación y diseño 

de políticas comunes tendientes a contener amenazas que afecten la seguridad 

regional. Sin embargo, el CDS no tiene competencia operativa, ya que su 

carácter es principalmente político y consultivo.

A partir de lo anterior, existirían entonces acciones para generar un impacto 

a partir de políticas de Seguridad y Defensa a la Seguridad Regional de 

Suramérica; en este aspecto se caracterizan herramientas como: la creación de 

una red de información sobre políticas de defensa; la realización de seminarios 

para los diferentes Ministerios de Defensa; la identificación de enfoques 

conceptuales de defensa, amenazas en la región y de riesgos que afecten a la 

paz regional; propuestas de confianza mutua e intercambio de información en 

todos los aspectos posibles, incluyendo gastos en defensa; el incremento de la 

cooperación hemisférica en cuanto al tema de las amenazas con relación en 

los desastres naturales; y la necesidad de generar un mecanismo de consulta y 

evaluación inmediata ante cualquier riesgo de amenaza en la región (Crisóstomo, 

2009).

En síntesis, bajo la óptica de Krasner (1993), el modelo de Seguridad 

Regional podría estar asociado a la construcción de un régimen internacional, 

como se definió anteriormente en el apartado del neoinstitucionalismo; en este 

caso se crearía un conjunto de principios, normas y procedimientos para la 

Seguridad Regional suramericana, donde se tomarían una serie de decisiones a 

partir de las expectativas de los actores en un área determinada de las Relaciones 

Internacionales como lo es la Defensa y la Seguridad, y en este caso específico, 

en la Seguridad Regional.
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3.5 Seguridad Humana

Desde el enfoque tradicional de la seguridad, el objeto referente por 

excelencia ha sido el Estado; por lo tanto, ver acompañado el concepto de 

seguridad del término “humana” podría parecer inapropiado. Sin embargo, 

términos tales como la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, la 

defensa de los derechos infantiles, entre otras disposiciones, denotan que el 

concepto de seguridad ha ido mutando paulatinamente, respondiendo a nuevas 

consideraciones, incluyendo al ser humano.

Es así como el modelo de la Seguridad Humana coloca al individuo en el 

centro de la visión de seguridad, reorientando ‘‘la atención de los Estados y de 

la comunidad internacional hacia la supervivencia, los medios de subsistencia 

y la dignidad de las personas como la base para alcanzar la paz, el desarrollo 

y el progreso humano’’ (Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la 

Seguridad Humana, 2015, pág. 4). En efecto, bajo el concepto de Seguridad 

Humana, la seguridad quedaría inexorablemente unida al bienestar de los seres 

humanos, implicando que todas las personas tengan la capacidad de satisfacer 

sus necesidades básicas en un entorno medioambiental seguro.

El concepto de Seguridad Humana surgiría en 1994, en el marco del 

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), al establecer la 

Seguridad Humana como un modelo que prioriza la protección del individuo 

ante posibles amenazas crónicas y diarias, considerando así una amplia gama 

de situaciones relacionadas a la supervivencia y a la dignidad de las personas 

(PNUD, 2010). En esta misma línea, el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos atiende a los postulados de la Comisión Sobre Seguridad Humana de 

las Naciones Unidas (CHS), estableciendo que la Seguridad Humana:

Significa proteger las libertades fundamentales: libertades 

que constituyen la esencia de la vida. Significa proteger al ser 

humano contra las situaciones y las amenazas críticas (graves) y 



64

EscEnarios y DEsafíos DE la sEguriDaD MultiDiMEnsional En coloMbia

omnipresentes (generalizadas). Significa utilizar procesos que se 

basan en la fortaleza y las aspiraciones del ser humano. Significa 

la creación de sistemas políticos, sociales, medioambientales, 

económicos, militares y culturales que en su conjunto brinden al 

ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios 

de vida y la dignidad (PNUD, 2010).

Bajo esta perspectiva, si bien el actor referente a las problemáticas de 

seguridad sería el individuo, el Estado continuaría teniendo un rol esencial, ya 

que tendría la obligación de proteger a sus ciudadanos y garantizarle derechos 

que han sido vulnerados por los nuevos escenarios de conflicto que, a su vez, 

no lo exime de la estrecha línea de ser un actor involucrado en un contexto de 

opresión. En este orden de ideas, se entendería como amenazas a la Seguridad 

Humana las violaciones de Derechos Humanos, trata de personas, acciones 

dirigidas a impedir el desarrollo sostenible de comunidades frágiles y afectadas 

por conflictos, fenómenos ambientales adversos, violencia urbana, pobreza, 

marginalización de sectores sociales, problemas sanitarios, entre otros (United 

Nations Trust Fund for Human Security, s.f).

En este aspecto, existen en la actualidad varias instituciones y organizaciones 

internacionales como la Comisión sobre Seguridad Humana de las Naciones 

Unidas y la Human Security Network, enfocadas en promover este tipo de 

seguridad y en apoyar a los Estados en el desarrollo de estrategias dirigidas 

a atacar las amenazas a la seguridad humana de sus países. De igual manera, 

durante los últimos años, en cabeza del PNUD (2009), se han adelantado 

varias actividades para enfatizar la importancia de la Seguridad Humana 

en las estrategias de Seguridad Ciudadana en los países latinoamericanos, 

haciendo especial énfasis en la generación de estrategias para la erradicación 

de la pobreza, el aumento del empleo formal, el desarrollo humano, el acceso 
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a servicios básicos, a derechos fundamentales como la educación, así como el 

papel del Estado en la provisión de una seguridad a los bienes y los servicios 

de la población.

En consecuencia, dentro del enfoque de Seguridad Humana se concebiría 

como fenómeno a securitizar, las necesidades del individuo, sus derechos, sus 

servicios, la protección de sus bienes; las cuales deben ser proveídas por el 

accionar estatal, donde se concibe que a partir de estas estrategias se disminuye 

la amenaza de la delincuencia común, criminalidad y violencia, al tener 

satisfechas las necesidades básicas del individuo (Serrano, 2015).

3.6 Seguridad Multidimensional

El concepto de Seguridad Multidimensional se desarrolla en un mundo 

globalizado, en el cual las amenazas dejan de ser las tradicionales, y las 

Fuerzas Militares e instituciones encargadas de lidiar con temas de seguridad, 

deben innovar para responder a situaciones diversas y cambiantes en nuevos 

escenarios. Situación similar acontece con el concepto de Seguridad Humana, 

el cual representa un cambio de paradigma respecto a la noción tradicional de 

seguridad (Lince, 2017, p.3).

El surgimiento de la Seguridad Multidimensional como concepto y modelo, 

ha cambiado sustancialmente desde los años setenta, pues como lo plantea 

Barbé (2007), el fenómeno de la distención como resultado de la reducción 

de tensiones político-militares en un Sistema Internacional predominantemente 

bipolar, reduce la posibilidad de un enfrentamiento directo entre Estados, 

puntualmente entre superpotencias, lo cual sumado a nuevas realidades como 

la descolonización, migración, crecimiento industrial, desarrollo económico, 

entre otros, permitió evidenciar nuevos problemas o reformular aquellos ya 

existentes.
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En este escenario se presentan cambios en el ordenamiento mundial, 

siendo uno de ellos, la incursión de nuevos actores internacionales, los cuales 

transforman la agenda de seguridad, a la vez que, modifican las dinámicas 

tradicionales del conflicto, dando lugar a escenarios asimétricos en los cuales 

el Estado se enfrenta con otros actores con capacidades disimiles; ‘‘la suma de 

todos estos elementos, da lugar a una serie de preguntas para las que el paradigma 

realista [y el enfoque de seguridad nacional] (centrado en la dimensión político 

-militar del Estado) no tiene respuesta’’ (Barbe, 2007, p.65). En consecuencia, 

desde la óptica teórica de relaciones internacionales, las conceptualizaciones 

e imágenes del mundo tradicionales no responden a la realidad del Sistema 

Internacional, ‘‘en otras palabras, la teoría ha sido desbordada por la práctica. 

Mientras los teóricos seguían con la vista fija en cuestiones de alta política, 

los decisores políticos ya tenían sus agendas dominadas por los temas de baja 

política’’ (Barbe, 2007, p.64).

Igualmente, existen desafíos sobre terminología que si logran resolverse 

ayudarán a enfocar de una manera más eficiente la solución a las nuevas amenazas 

a la seguridad, pues como lo argumenta Rivera (2008), tomar en cuenta esta 

diversidad de enfoques sobre seguridad implica a su vez plantearse la posibilidad 

de trabajar algunos retos en las futuras agendas de investigación. El primero 

sería superar los tradicionales enfoques de la seguridad como poder o interés 

nacional, independientemente de que en la actualidad tenga vientos favorables 

o se presenten como un realismo remozado por sectores académicos cooptados 

por el stablishment. El segundo sería cuestionar la poca frecuencia con la cual 

las investigaciones sobre temas relevantes en seguridad dejan de interrogarse 

respecto a ¿quién define una amenaza? y principalmente ¿qué se concibe como 

una amenaza?; preguntas que de ser respondidas con claridad, ubicarían a 

los principales actores estatales responsables de los impactos negativos y la 

vulnerabilidad que sufren los Derechos Humanos en Latinoamérica.
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Ortega & Font (2012) exponen la Seguridad Multidimensional como 

aquella en la que las amenazas no provienen exclusivamente del ámbito militar; 

por el contrario, proceden de otros ámbitos, tales como el político, económico, 

ambiental, social, etc. Dichas amenazas propias de un mundo globalizado 

se caracterizan por su naturaleza trasnacional, pues “vivimos en un mundo 

interdependiente y (…), por tanto, las estrategias para abordar esa nueva 

realidad no pueden ser las estrictamente militares, ya que se necesita introducir 

estrategias diplomáticas, civiles, policiales y de cooperación al desarrollo, entre 

otras” (p.162).

De esta manera, la Seguridad Multidimensional enfatiza en la realidad 

de un mundo cambiante donde coexisten amenazas de naturaleza disímil, 

siendo necesaria la evolución de las doctrinas de seguridad de los Estados para 

poder responder de manera adecuada a los nuevos problemas interestatales, 

transnacionales e intraestatales. Por otro lado, bajo el concepto de Seguridad 

Multidimensional, las Fuerzas Militares deberían adoptar un nuevo rol, ya 

que el uso de la fuerza militar no sería la única respuesta ante los diversos 

problemas que amenazan al Estado y a los individuos. Por ejemplo, el Ejército 

de Colombia ha venido diseñando una transformación tendiente a preparar a 

las Fuerzas para nuevos escenarios estratégicos y ambientes operacionales; 

‘‘estos desafíos atienden a las nuevas realidades materiales y políticas que se 

consolidan en el Estado y que determinan una revisión de la forma como las 

Fuerzas Militares (…) conciben y cumplen con su finalidad constitucional’’ 

(Gómez & Correa, 2014, p.49).

Lo anterior evidencia un cambio en el objeto referente de la seguridad, 

pues las amenazas escapan al Estado como único doliente, empezando a recaer 

‘‘también sobre las etnias, los grupos humanos, los individuos, las instituciones, 

la naturaleza, etc., [manifestándose] por varios medios, como el militar, el 

económico, el político, el social, el medio ambiental, etc., [dando lugar así a] lo 
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que se llamó Seguridad Multidimensional. Esta ampliación conceptual proyectó 

cierta sombra, sobre todo en los aspectos organizativos y operativos de la fuerza 

(Saint-Piere, 2008, p. 60).

Atendiendo a lo anterior, Blackwell (2015) explica que la solución del 

problema de inseguridad no tiene que ver con el aumento de pie de fuerza tanto 

policial como militar, o con el endurecimiento de la legislación anticriminalidad, 

sino por el contrario, del establecimiento de una seguridad más eficiente a través 

del fortalecimiento de las instituciones (proceso interagencial), generando una 

cultura de respeto por el Estado de derecho, así como el establecimiento de 

responsabilidades y derechos de la ciudadanía como parte del mismo.

Para alcanzar los anteriores objetivos, se deben establecer mecanismos para 

el desarrollo de una reforma de la seguridad, impulsada por las instituciones 

estatales con el apoyo de la ciudadanía, que permita adaptarse a las 

“necesidades y capacidades específicas de cada sistema de seguridad nacional, 

y que sea sostenible en el corto y largo plazo. Así mismo, se debe enfatizar 

la comunicación interinstitucional efectiva y la cooperación a nivel regional e 

internacional” (Blackwell, 2015, p.2). Continuando con esta línea, Stein (2009) 

agrega que existen en la actualidad, múltiples y diversos desafíos que deben ser 

enfrentados urgentemente si se desea poner freno a la violencia y criminalidad. 

Para ello, es preciso hacerlo de un modo sistémico a fin de encontrar soluciones 

integrales (Stein, 2009, p.37), entendiendo la seguridad como un estado en 

el cual convergen los diferentes campos del poder nacional. De esta manera, 

desde el concepto de la Seguridad Multidimensional, los Estados deberían 

utilizar diferentes instrumentos para combatir las amenazas tradicionales y 

nuevas, materializando nuevas doctrinas o reformas de seguridad, dado que se 

necesitarían nuevas perspectivas y mecanismos para combatir dichas amenazas, 

que requeriría para su resolución y/control, un trabajo cooperativo entre las 



EscuEla supErior dE GuErra “GEnEral rafaEl rEyEs priEto”

69

diferentes entidades del Estado en la provisión de estrategias de seguridad más 

efectivas.

En el caso de América Latina, la OEA ha empezado a forjar una estrategia 

regional para la Seguridad Multidimensional. De esta manera la concepción de 

seguridad en el hemisferio:

Es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales 

y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la 

seguridad 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, Artículo II:2, p.2).

Esta nueva concepción de la seguridad ha sido materializada con la 

creación de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM), la cual 

coordina la cooperación política, técnica y práctica entre los miembros de la 

OEA y entre otras organizaciones interamericanas e internacionales; ello con 

el fin de analizar y contener amenazas nacionales, regionales e individuales. 

El propósito de esta Secretaría es reunir diferentes modelos y estrategias de 

seguridad, con el objetivo de proteger a la comunidad hemisférica; hay que 

señalar que dentro de la estructura organizacional de la SSM, existen cuatro 

secretarías y departamentos que se encargan de abordar los diferentes retos 

que están presentes en el concepto de Seguridad Multidimensional; estas 

dependencias son: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría del Comité Interamericano 

Contra el Terrorismo (CICTE), Departamento de Seguridad Pública (DSP), 
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Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT). 

(OEA, 2016).

Si bien el SSM es un ejemplo importante de la ampliación y materialización 

del concepto de seguridad, sus dependencias pueden resultar limitadas, 

al desconocer entre otros, fenómenos como el de las migraciones. Como lo 

propone Bravo (2015), para la comprensión de las migraciones como fenómeno 

que afecta la seguridad, debe entenderse las nuevas condiciones que le han 

fomentado, pues son justamente estas las que han servido de ‘‘argumento para 

construir un discurso que considera a las migraciones como un riesgo, una 

amenaza a la seguridad, y aspecto esencial en la agenda de la estrategia de 

seguridad de los países, tanto en el plano nacional como internacional’’ (p.140).

Actualmente, América Latina se enfrenta a diferentes amenazas a su 

seguridad regional y nacional, las cuales provienen en su mayoría de diferentes 

tipologías del Crimen Organizado Trasnacional, tales como el narcotráfico, el 

tráfico ilícito de armas de fuego, la trata de personas, el ciberdelito, entre otras. 

Muchos de estos delitos no se pueden combatir exclusivamente de manera 

policial o militar; por lo tanto, es en este vacío de la conceptualización tradicional 

de la seguridad, en el cual el concepto de Seguridad Multidimensional se 

presenta útil e idóneo para la renovación del enfoque de la seguridad tendiente 

a enfrentar las amenazas en el mundo contemporáneo.

En consecuencia, los procesos de integración y cooperación en seguridad 

serían cada vez más necesarios, en orden de atender los desafíos que presenta la 

criminalidad transfronteriza; prueba de ello es el Programa de Asistencia para 

el Control de Armas y Municiones (PACAM), iniciativa del Secretariado de 

Seguridad Multidimensional para reducir la violencia por armas de fuego, el 

cual daría como resultado la destrucción de más de 35.000 armas de fuego. 

En otras áreas, como el ciberdelito y el narcotráfico, el Secretariado ha creado 
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programas enfocados en mejorar la cooperación y las estrategias regionales 

para lidiar con este tipo de problemáticas.

En cuanto a la incorporación del concepto en el subcontinente americano, no 

se puede dejar de lado la importancia que adquieren sucesos como la Declaración 

de Seguridad sobre las Américas, celebrada en México en el año 2003, la cual 

aprobada por la totalidad de miembros de la OEA, obtiene ‘‘un valor jurídico 

superior al de cualquier otro documento sobre temas de defensa y seguridad 

generado en cualquier otro ámbito multilateral” (Blackwell, 2015, p. 172). Esta 

declaración, deja en evidencia la expansión del concepto de seguridad y de 

amenazas, al involucrar problemáticas que abarcan desde lo medioambiental 

hasta la seguridad humana, y que instauran lógicas de seguridad hemisférica, 

donde se alinean todas las lógicas de defensa.

Como lo señala Stein (2009), la declaración identifica nuevas amenazas a 

la seguridad tales como:

1) El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el 

problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, 

el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos. 2) La pobreza 

extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, 

que también afectan la estabilidad y la democracia. [y se acepta 

que] la pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la 

seguridad de los estados. 3) Los desastres naturales y los de origen 

humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, 4) Otros riesgos a la 

salud y el deterioro del medio ambiente. 5) La trata de personas. 

6) Los ataques a la seguridad cibernética. 7) La posibilidad de 

que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante 

el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, 

incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos. 8) 
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La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción 

masiva y sus medios vectores por parte de terroristas (OEA, 2003).

Hay que resaltar que la consideración de esta clase de amenazas resulta de 

suma utilidad en la medida que obedece a un contexto regional en zonas como 

Centro América y América del Sur, las cuales no se caracterizan por la presencia 

de conflictos de orden interestatal; sus dinámicas de seguridad se definen por 

la existencia de problemáticas transnacionales, así como de carácter doméstico, 

reafirmando por tanto la seguridad como un estado que involucra otros actores 

más allá del Estado y del dominio militar. De esta manera, en el contexto 

regional, se reconocen problemas derivados de las sustancias psicoactivas 

ilícitas, siendo esta una amenaza que impacta desde la salud pública, el control 

territorial, la economía, el bienestar social, la seguridad ciudadana, entre otros. 

No obstante,

El tema del narcotráfico es el que condensa la mayor parte de 

las problemáticas y estudios sobre seguridad en América Latina, 

porque su tratamiento específico se encuentra entrelazado con una 

amplísima gama de asuntos locales, nacionales e internacionales. 

En efecto, sería imposible separar la estrategia regional de 

seguridad desplegada por los gobiernos estadounidenses en las 

últimas décadas sin dejar de asociarla con los efectos punitivos 

que se han establecido en las legislaciones de países andinos como 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia; o, resultaría irrisorio minimizar 

las presiones que se ejercen en materia de política exterior para 

obtener reducciones de superficies dedicadas a cultivos considerados 

ilícitos. (Velez, S.F, p. 22).

En este sentido, la adopción del concepto de Seguridad Multidimensional 

en el hemisferio americano permite abarcar nuevos escenarios que obedecen a 
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lógicas locales (como el conflicto armado colombiano y los carteles mexicanos), 

pero que tienen fuertes impactos en lo regional y en lo global. Adicionalmente, 

el enfoque de prevención sugerido por algunos autores como Stein (2009), 

permiten dejar de lado posiciones orientadas a emplear medidas de represión, 

que a largo plazo facilitan el desbordamiento de las dinámicas que afectan la 

protección de las variables consideradas desde la Seguridad Multidimensional. 

El planteamiento de un trabajo de prevención se desarrolla en tres niveles, 

donde exista una prevención:

1) Primaria: dirigida a la población en general, a fin de reducir la 

probabilidad de que la misma incurra en hechos de violencia o 

criminales.2) Secundaria: dirigida a población considerada de alto 

riesgo. 3) Terciaria: orientada a atender a las víctimas al mismo 

tiempo que a los responsables de los hechos violentos. (STEIN, 

2009, p. 35).

De allí, que en un continente donde convergen las grandes problemáticas 

de un mundo globalizado, como lo es el hemisferio americano, la adopción 

de concepciones como las constituidas por el concepto de Seguridad 

Multidimensional permite el avance hacia una doctrina mejor estructurada de la 

seguridad. No en vano, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, 

al momento de la creación de la SSM en el año 2005, señalaba que ‘‘nuevos 

retos y desafíos requieren nuevas aproximaciones si se espera lograr nuevos 

resultados’’ (Blackwell, 2015).

3.7 Seguridad Integral

Como se ha comentado anteriormente, el desarrollo del concepto de 

seguridad ha tenido grandes cambios durante los últimos diez años, debido a las 

nuevas vertientes de actores influyentes en el Sistema Internacional. Estos han 

convertido los conflictos en procesos asimétricos y globalizados, que han traído 



74

EscEnarios y DEsafíos DE la sEguriDaD MultiDiMEnsional En coloMbia

como resultado, nuevas formas de combatir las problemáticas mundiales. Sin 

embargo, al mismo tiempo que estos conflictos se han reproducido en la arena 

internacional, la concepción de seguridad e interés nacional ha trasformado la 

dinámica del Estado. Por un lado, las instancias internacionales, en donde recaen 

las amenazas de carácter global, habrían puesto en evidencia la importancia de 

fortalecer el institucionalismo regional para la solución de conflictos.

Por otro lado, la Seguridad Nacional ha tenido que promulgar, mediante la 

imposición de una nueva agenda, los conflictos multidimensionales. Es decir, 

una seguridad ampliada donde los problemas que se internacionalizan, no solo 

son aquellos que tienen que ver con el conflicto bélico entre fuerzas armadas, 

sino que han encarado circunstancias humanas, como las necesidades básicas 

que amenazan a las sociedades. Es por eso, que a raíz de las nuevas nociones de 

seguridad, el concepto de Seguridad Integral elaborada por Bonett (2008), hace 

referencia a la visión constructivista del concepto; pues dicho concepto, en su 

visión moderna, constaría de dos ámbitos.

Primero, sería en esencia multidimensional, ya que sobrepasa “los espacios 

geográficos, políticos, económicos, sociales y militares donde se desarrolla la 

seguridad y que en su mayor parte se refieren al campo global de la misma. 

Incluye a las organizaciones internacionales, tratados, convenios, asociaciones, 

federaciones y demás agremiaciones de carácter mundial” (Bonett, 2008, 

p.35). Segundo, sería inherente al sistema internacional mediante la comunidad 

internacional; es decir, han existido procesos per se que se han involucrado en el 

institucionalismo de las Organizaciones Internacionales. Por ejemplo, cuando 

entidades como la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, 

la Organización de Estados Americanos, entre otras, llegan a confluir bajo los 

intereses de los Estados, las dinámicas de seguridad se encuentran influenciadas 

o en algunos casos vigilados por estas organizaciones. Por lo tanto, pensar que 
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este ámbito es estato-céntrico sería un error, ya que la pluralidad de actores 

configura los nuevos contextos de Seguridad Multidimensional. (Bonett, 2009).

En el ámbito multifuncional, la seguridad traspasaría las características 

clásicas del concepto. Por lo que las nuevas actividades estarían cada vez más 

integradas a las nuevas nociones de seguridad de carácter social, económico, 

político, humana, ambiental, alimentaria, sanitaria y ciudadana. Es por ello, 

que se observaría en la actualidad un rol diferencial en las fuerzas armadas, 

involucradas cada vez más en procesos humanos y sociales. Por ejemplo, las 

fuerzas armadas integran componentes como la infraestructura en momento de 

catástrofes, pasando también por situaciones de salud pública donde su papel es 

indispensable para la seguridad de la población. Más que un nuevo rol, se han 

vuelto una herramienta esencial del Estado para garantizar tanto la seguridad, 

como la defensa.

Sin embargo, los Estados que aún no tienen una política pública de seguridad 

integral, tenderían a lidiar con los problemas de forma descentralizada y poco 

efectiva. En ese sentido, y teniendo en cuenta el concepto de Seguridad Integral, 

los Estados deberían profesar por un sistema integrado de seguridad que permita 

mejorar la calidad de los habitantes, y a su vez, garantizar mediante las fuerzas 

armadas, los fines esenciales del Estado. De este modo, la ampliación del 

concepto de seguridad, recaería en las fuerzas que empiezan a tener un nuevo 

rol bajo las nuevas nociones, las cuales los ubican en un espectro fundamental 

para el desarrollo de la seguridad, siendo los gobiernos, el punto de partida 

de la conglomeración de intereses definidos en la agenda para el avance de la 

seguridad integral.

3.8 Ciberseguridad

En primer lugar, para entender la ciberseguridad, sería necesario establecer 

que todo el fenómeno cibernético empieza a concebirse desde la revolución 
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de las tecnologías y de la información. De esta manera, a partir de la década 

de los sesenta con la sociedad de la información, se empezaría a priorizar el 

conocimiento y, por lo tanto, a generar mayores innovaciones tecnológicas 

que significarían el desarrollo y la modernización de las telecomunicaciones 

(Mattelart, 2010). A partir de lo anterior, se eliminarían distintas barreras que 

impedían a los individuos conocer lo que sucedía en el mundo y al acceso de 

productos comerciales, generando una era sin restricciones geográficas, en 

tiempo real y de manera libre (Vásquez, 2000). Estos cambios significarían 

entonces, el desarrollo de diferentes herramientas tecnológicas que facilitarían 

las comunicaciones a nivel mundial, generando ventajas comparativas en 

aspectos económicos, políticos, sociales, etc.

En este sentido, la tecnología también permearía el aspecto de la seguridad y 

la defensa, entendiendo entonces que la Ciberseguridad empezaría a concebirse 

a partir de estos cambios tecnológicos y de la comunicación, agravadas por 

la incertidumbre de la era de la ciberguerra y el ciberdelito, obligando a la 

concepción de una seguridad desde una perspectiva diferente a la acostumbrada. 

En consecuencia, la ciberguerra empezaría a definirse como las acciones 

cibernéticas del adversario, con el fin de alterar los sistemas de información de 

su oponente, buscando proteger los sistemas de información propios (Coleman, 

2008); esto con el fin de despistar al enemigo y tener una ventaja contundente 

en el escenario de la guerra. En este orden de ideas la ciberguerra podría ser 

entendida como:

Una agresión promovida por un Estado y dirigida a dañar gravemente 

las capacidades de otro para imponerle la aceptación de un objetivo 

propio o, simplemente, para sustraer información, cortar o destruir 

sus sistemas de comunicación, alterar sus bases de datos, es decir, 

lo que habitualmente hemos entendido como guerra, pero con la 

diferencia de que el medio empleado no sería la violencia física 
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sino un ataque informático que va desde la infiltración en los 

sistemas informáticos enemigos para obtener información hasta 

el control de proyectiles mediante computadores, pasando por la 

planificación de las operaciones, la gestión del abastecimiento, etc. 

(Sánchez, 2009, p.216).

Otra característica de la ciberguerra tendría que ver con las guerras 

de Quinta Generación y las amenazas asimétricas, pues estas no son usadas 

exclusivamente por los Estados-Nación, sino también por actores no estatales 

como organizaciones delincuenciales, terroristas y grupos guerrilleros, que 

han desarrollado estos mecanismos de ataque no solo en contra de los Estados 

(Gaitán, 2011), sino también como forma de desestabilización del orden 

económico, político y social. Como resultado, la influencia directa en la esfera 

de la información ha terminado en procesos de ciberdelincuencia, fenómeno 

que ha traído consecuencias problemáticas a la Seguridad Multidimensional 

de los Estados nacionales. Por lo tanto, la ciberguerra es asimétrica, con una 

multiplicidad de actores que pueden tener la injerencia, influencia y capacidad 

de hacer daño en los territorios nacionales, con el fin de la desestabilización 

estatal. (Aguilar, 2010).

Es a partir de este tipo de amenazas que se empezaría a construir el 

concepto de Ciberseguridad, el cual se caracterizaría por la aplicación de un 

proceso minucioso de análisis y gestión de los riesgos relacionados con el uso 

de la tecnología y la era de la información; para ello, se debería conocer el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información, así como los 

sistemas usados bajo estándares internacionalmente aceptados, bajo la legalidad 

por parte de los diferentes Estados; por tanto es esencial para estos “disponer 

de estructuras organizativas nacionales, regionales e internacionales, para 

fortalecer su ciberseguridad y luchar contra la ciberdelincuencia” (Sánchez, 

2009, pág. 218).



78

EscEnarios y DEsafíos DE la sEguriDaD MultiDiMEnsional En coloMbia

Finalmente, debería concebirse entonces, a partir del enfoque de la 

Ciberseguridad, que quien domina sus medios y las redes de información 

(teniendo la capacidad de prevenir posibles ciberataques a sus redes provenientes 

de cualquier actor), puede jugar un papel preponderante en el escenario 

internacional (Crooston, 2012). Así mismo, se entendería el escenario de la 

guerra cibernética de una manera asimétrica, buscando generar mecanismos de 

integración y cooperación estatal con el fin de contrarrestar estas amenazas, 

apartándose entonces de la concepción de seguridad tradicional, desde la 

escuela realista, para enfocarse en una noción basada en el neoinstitucionalismo 

de las Relaciones Internacionales, que permita mejorar sus capacidades para 

contrarrestar las amenazas a la seguridad en la actualidad.

4. Conclusiones

En resumen, las diferentes teorías de las Relaciones Internacionales facilitan 

el análisis de la evolución que han tenido los conceptos de Seguridad y Defensa 

en la historia. Estas corrientes de pensamiento, estudian desde diferentes 

elementos y fenómenos, las dinámicas que tiene el Sistema Internacional 

y como se puede tener un orden mundial en el que coexistan los diferentes 

actores sin que estos entren en conflictividad. Por lo tanto, se evidencia como 

el concepto de seguridad, ha sido entendido desde diferentes perspectivas 

teóricas. Por ejemplo, la teoría Realista postula que el Estado es el actor central 

del Sistema Internacional, por lo que la Seguridad es un aspecto de interés 

nacional, en donde la fuerza militar es el recurso utilizado contra las amenazas 

que puedan llegar a afectar al Estado. Así mismo, el Neorrealismo, surge como 

una concepción innovadora del Realismo, en la que no solo se considera que los 

Estados son los únicos actores del sistema, sino que existen otros actores que 

pueden influir en su comportamiento. Entonces los Estados tienen una posición 

en el sistema dependiendo de la capacidad para desempeñarse en diversos roles, 

en los que las amenazas no provienen únicamente de factores militares.
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 Sin embargo, existen otras escuelas de pensamiento como el Idealismo, 

que considera que no debería existir ningún tipo de conflicto entre los actores 

del sistema Internacional; ello podría lograrse mediante la creación de una 

Organización Internacional, capaz de equilibrar los poderes mediante acuerdos 

diplomáticos, los organismos multilaterales, y sobre todo, bajo la regulación 

de la conducta de los Estados, contemplada en el Derecho Internacional. En un 

escenario similar, la teoría del Liberalismo, busca un equilibrio de poder dentro 

del Sistema Internacional, en el que es evidente la interrelación y la dependencia 

de los Estados, por lo que estos tienden a cooperar entre sí, para conseguir 

un progreso y desarrollo mutuo, que facilite la creación de un escenario de 

seguridad y paz, en donde prevalezca la cooperación y la democracia como 

mecanismos para minimizar los conflictos del sistema. En este orden de ideas, 

el institucionalismo brindaría ganancias absolutas y no relativas, por lo cual un 

escenario de este tipo, permitiría tener una ausencia del conflicto.

 Por otro lado, la teoría del Constructivismo es un paradigma que involucra 

la identidad de cada actor como un elemento más que permite estudiar las 

dinámicas del Sistema Internacional. Es un factor indispensable para la 

construcción de lazos entre Estados, que faciliten la identificación de intereses 

en común y la cooperación al desarrollo mutuo. Así mismo, esta teoría analiza 

la Seguridad desde la construcción de identidad, en donde los lazos identitarios 

fortalecen las amistades entre los Estados, desembocando en un mecanismo 

inquebrantable de Seguridad, al construir una visión conjunta de las amenazas 

existentes en el Sistema Internacional.

 Por su parte, la teoría de la Interdependencia Compleja retoma los 

postulados que el Estado no es el único actor del sistema; por lo tanto, estos 

tienen relaciones dependientes con las otras unidades, considerando que la 

afectación de los acontecimientos tiene repercusiones similares en las partes, 

de modo que se genera una interdependencia entre los actores. De igual 
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manera, el Sistema Internacional es complejo, porque la agenda internacional 

tiene diversos aspectos para analizar, como los factores económicos, sociales, 

medioambientales, etc. Entonces, la Seguridad en esta corriente de pensamiento 

no comprende las amenazas desde los factores militares, sino de múltiples 

variables que intervienen en el sistema.

 Finalmente, es evidente que las diferentes teorías de las Relaciones 

Internacionales ayudan a analizar cómo ha evolucionado del concepto de 

Seguridad, teniendo en cuenta que cada una de las teorías ha proporcionado 

diferentes elementos de estudio que agrupan las diferentes ideas que tiene la 

definición de Seguridad. Así mismo, los elementos tomados de cada una de 

las escuelas de pensamiento, permitiría consolidar el amplio concepto que se 

tiene en la actualidad de la Seguridad, así como las diferentes subdivisiones 

del concepto. Además, con las diferentes categorías de la seguridad, se pudo 

analizar que estas están estrechamente ligadas con los cambios y concepciones 

de las escuelas de Relaciones Internacionales. En este sentido, se desarrolló 

un análisis sobre la concepción de la seguridad y su respectiva importancia, 

respondiendo en casi todas las ocasiones a un fenómeno temporal del Sistema 

Internacional, y que hoy en día han ayudado a construir y comprender el 

concepto de Seguridad desde una percepción multidimensional.

 En cuanto a las categorías de seguridad que generan un importante 

énfasis en la integración y cooperación entre los Estados, se encuentran la 

Seguridad Colectiva, Hemisférica y Regional, las cuales podrían concebirse 

como regímenes internacionales desde la escuela del Neoinstitucionalismo, 

pues buscarían generar a partir de las instituciones, procesos de integración y 

cooperación que permitan contrarrestar y generar estrategias en contra de las 

amenazas actuales. Por su parte, se puede establecer que la Seguridad Nacional 

ha sido desarrollada por excelencia, a partir de la escuela del Realismo, donde se 

conciben las amenazas entre los Estados a nivel militar y policial, entendiendo la 
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importancia de los conceptos de Soberanía y Defensa Nacional. Sin embargo, a 

pesar de la importancia de la misma en cuanto a las bases para la concepción de 

la seguridad de los Estados, si se muestra la necesidad de entender el concepto 

de manera más amplia, integrando al espectro de la seguridad otras dimensiones 

de análisis.

 Dentro de estas categorías de seguridad más amplias, se encuentran la 

Seguridad Multidimensional, la Seguridad Integral y la Seguridad Humana. En 

la primera, se concibe que las amenazas son multidimensionales, capaces de 

generar inestabilidades económicas, políticas, sociales, ambientales, culturales, 

etc., que afectan la seguridad del Estado. La segunda, resalta no solo el carácter 

multidimensional de las amenazas, sino la respuesta integral a dichas amenazas 

por parte de todos los actores del Estado, tanto militares, policiales y civiles. 

La tercera concibe el individuo como tema a securitizar, pero no a partir del 

ejercicio legítimo de la fuerza por parte del Estado, sino desde la noción social y 

las necesidades del ser humano para vivir en sociedad; es decir, la garantía de una 

serie de bienes y servicios que significaran el bienestar de la población dentro 

del territorio nacional. La última categoría de análisis se basa en la importancia 

de entender la seguridad a partir de los cambios actuales que se generan en el 

mundo, como por ejemplo, la era de la información y la tecnología, donde la 

seguridad debe ser entendida de forma distinta, fuera del dominio físico hacia 

el espectro del ciberespacio, desde el cual diferentes actores pueden llegar a 

desestabilizar el orden estatal.

 Cabe destacar que con el final de la Guerra Fría, el nivel regional de la 

seguridad ha sido más autónomo en la política internacional. Dicha autonomía 

relativa de la seguridad regional constituye un modelo de seguridad en las 

relaciones internacionales radicalmente diferente de la estructura rígida de la 

bipolaridad que definió el periodo de competencia estratégica entre los Estados 

Unidos y la Unión Soviética. De acuerdo a Obrador (1992), los ámbitos 
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geopolíticos determinarían en gran medida las estructuras de seguridad, por 

lo que se podría afirmar que los cambios geopolíticos y de poder de un ámbito 

producirían  modificaciones en sus estructuras de seguridad tanto nacional 

como colectiva. Ello se debe a que estos cambios suelen alterar los equilibrios 

existentes; es en este contexto en el que surgiría el concepto de los Complejos 

Regionales de Seguridad (CRS); en este orden de ideas, Buzan & Waever (2003) 

establecen que los CRS son “un conjunto de unidades cuyos procesos principales 

de securitización, desecuritización o ambos, están tan interrelacionados que sus 

problemas de seguridad no pueden razonablemente ser analizados o resueltos 

separados unos de otros” (p.44).

 La idea central de los CRS es que, dado que la mayoría de las amenazas 

viajan más fácilmente a través de cortas distancias que sobre largas distancias, 

la interdependencia de seguridad normalmente se modeló en grupos de base 

regional como los complejos de seguridad; por ende, los CRS serían una unidad 

diferenciable, debido a que su nivel de análisis no se encuentra en el plano 

global o estatal, sino que aborda las problemáticas regionales en materia de 

seguridad. En consecuencia, para esta teoría el aspecto geográfico juega un 

papel fundamental para poder analizar y securitizar los temas de interés regional 

(Flemmes, 2005). Por lo tanto, los CRS enfatizan su accionar en procesos de 

securitización, donde a nivel regional se comparten espacios geográficos que 

son amenazados por diferentes fenómenos; así mismo, se caracterizan por ser 

estructuras anarquistas que generan ciertas relaciones de poder para contrarrestar 

las amenazas que les compete (Otálvaro, 2004).

 En resumen, el carácter particular de los CRS se ven a menudo afectados 

por factores históricos como enemistades de larga data (griegos y turcos, 

árabes y persas) o identidad cultural común de un área de civilización (árabes, 

europeos, asiáticos del sur, noreste asiático, sudamericanos). Además, la 

formación de un CRS se deriva de la interacción entre la estructura anárquica 
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y sus consecuencias en la balanza de poder, así como por las presiones de la 

proximidad geográfica local; incluso, el impacto de la proximidad geográfica 

en la interacción de la seguridad es más fuerte y más evidente en los sectores 

ambiental, militar, político y social (Buzan & Waever, 2003).

 Todos los Estados en el Sistema Internacional están en cierta medida 

inmersos en una red mundial de interdependencia en temas de seguridad. Sin 

embargo, debido a que la inseguridad se asocia a menudo con la proximidad, 

esta interdependencia estaría lejos de ser uniforme.
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