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Seguridad en los contextos  
de amenaza biológica

Resumen: Ante el nuevo panorama mundial enmarcado en la amenaza biológica producida 
por el virus de la covid-19, los marcos de análisis de seguridad provistos por las ciencias socia-
les deben expandir su interés a la comprensión del cambio estructural que puede afrontar el 
nuevo orden social y político, así como a los sistemas de producción alrededor del mundo. Así 
las cosas, dentro del ámbito de los riesgos globales y locales se comienza a reconocer la pre-
ponderancia de las amenazas biológicas en su contexto y, por tanto, la imperiosa necesidad de 
ahondar en una mirada interdisciplinar al problema. El resultado de este nuevo marco de in-
vestigaciones deberá fundamentarse en los adelantos y las propuestas novedosas en cuanto a 
las técnicas de investigación social se refiere, en especial las que construyen su interpretación 
del significado de acuerdo con sus contextos. 

Palabras clave: amenazas biológicas; contexto; enfoques en seguridad; investigación; paradigmas.   

Abstract: Faced with the new global panorama framed by the biological threat produced by 
the covid-19 virus, the security analysis frameworks provided by the social sciences must ex-
pand their interest to the understanding of the structural change that the new social and politi-
cal order may face, as well as the production systems around the world. Thus, within the field 
of global and local risks, the preponderance of biological threats in their context is beginning 
to be recognized and, therefore, the imperative need to delve into an interdisciplinary look at 
the problem. The result of this new research framework should be based on the advances and 
novel proposals in terms of social research techniques, especially those that construct their in-
terpretation of meaning according to their contexts. 

Keywords: Biological threats; context; security approaches; research; paradigms.   

Resumo: Dada a nova paisagem global enquadrada pela ameaça biológica representada pelo 
vírus covid-19, as estruturas de análise de segurança fornecidas pelas ciências sociais devem 
expandir seu interesse em compreender a mudança estrutural que a nova ordem social e polí-
tica bem como os sistemas de produção em todo o mundo, podem enfrentar. Assim, dentro do 
campo dos riscos globais e locais, a preponderância das ameaças biológicas em seu contexto 
começa a ser reconhecida e, portanto, a necessidade imperativa de mergulhar em um olhar in-
terdisciplinar sobre o problema. O resultado desta nova estrutura de pesquisa deve ser basea-
do em avanços e propostas inovadoras em técnicas de pesquisa social, especialmente aquelas 
que constroem sua interpretação de significado de acordo com seus contextos. 

Palavras-chave: Ameaças biológicas; contexto; abordagens de segurança; pesquisa; paradigmas.  

Security in biological  
threat contexts

Segurança em contextos  
de ameaça biológica
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enfermedades infecciosas del ser humano son de ori-
gen animal y además han causado un impacto grande 
en las diferentes sociedades que han resultado afec-
tadas. Entre los casos que es necesario mencionar se 
destacan el virus del ébola, el virus del sida y la enfer-
medad de la influenza. Respecto a estas formas de epi-
demias y pandemias, es importante recordar que las 
amenazas de origen zoonótico representan agentes 
biológicos altamente susceptibles de ser empleados 
como agentes de guerra biológica o bioterrorismo. 

En otro contexto, las organizaciones internacio-
nales dedicadas al tema de la salud para América la-
tina, comenzando por la Organización Mundial de la 
Salud (oms) y continuando con la Organización Pana-
mericana de la Salud (ops), han constituido una fuente 
importante de investigaciones, desarrollo de conoci-
miento y recomendaciones de actuación en el caso de 
que estos agentes biológicos lleguen a considerarse 
como una amenaza mundial. Para el caso concreto del 
covid-19, el escenario propuesto por estas organiza-
ciones es pesimista, porque las mismas dinámicas de 
la globalización facilitan el esparcimiento de la enfer-
medad, que de por sí es de fácil contagio. 

Las situaciones descritas suscitan una reflexión 
teórica y metodológica para los estudios sociales de la 
seguridad, por cuanto las aproximaciones clásicas no 
contemplan como eje central de las problemáticas del 
área situaciones de riesgo biológico como las descritas 
aquí, lo cual dificulta el interés del analista por com-
prender los impactos que las amenazas biológicas tie-
nen en la seguridad. 

En este punto, los estudios contemporáneos de 
la seguridad y la senda metodológica que se traza en 
este ámbito, desde los enfoques interpretativos, resul-
tan en una mirada a la construcción de la seguridad 
como una realidad intersubjetiva que toma forma a 
partir de las dinámicas de interrelación entre sujetos, 
representaciones, medios e intereses. Resulta relevan-
te para esta reflexión aclarar cuáles de estos elementos 
de análisis generan un puente de observación y reco-
mendación para las problemáticas de la seguridad que 
giran en torno a los temas de las amenazas biológicas. 

Introducción

Los nuevos escenarios de la globalización han dinami-
zado el tránsito de mercancías, personas y servicios. 
Este fenómeno, sin duda alguna, ha generado un nue-
vo ritmo en la estructura de los mercados, así como en 
las formas de asociatividad y relaciones sociales. Con 
las dinámicas de la globalización, surgen también nue-
vos desafíos en relación con la prevención y la conten-
ción de los riesgos que afronta la sociedad.

A primera vista, se podría afirmar que, aplicando 
los parámetros de comparación sobre los efectos de-
seados y no controlados, en los ámbitos sociales, eco-
nómicos y políticos en relación con la globalización las 
ventajas de esta nueva estructura basada en redes re-
sultan ser superiores a los riesgos y efectos no desea-
dos. La expansión de las economías, la integración de 
las regiones y el intercambio de información son al-
gunas de las ventajas más reconocidas en los ámbi-
tos de la globalización. No obstante, las dimensiones 
que alcanzan algunas de las amenazas generadas por 
las dinámicas globalizadoras hacen pensar con incer-
tidumbre sobre la estabilidad y capacidad de sosteni-
miento de estas estructuras. Como respuesta a tales 
desafíos, se hace necesario estudiar y comprender los 
fenómenos asociados a dichas amenazas, sobre todo 
las que pueden generar contextos de alto riesgo bioló-
gico, reconociendo la realidad mundial del panorama 
de la seguridad tras la pandemia por covid-19. 

En vista de esta última situación, es claro que las 
amenazas biológicas comienzan a ser consideradas 
como un factor de alta relevancia para calcular el ries-
go en entornos contemporáneos; y que esta situación 
afecta directamente el trabajo académico y de investi-
gación social en el ámbito de la seguridad. 

De igual forma, las relaciones del ser humano 
con los ecosistemas se han visto afectadas por circuns-
tancias asociadas al cambio climático y a la prolifera-
ción de enfermedades y epidemias. Al respecto, Cique 
(2018) señala que es necesario relacionar los agentes 
causales asociados a este tipo de riesgos; el 75% de las 
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De igual forma, la aplicación del enfoque de ca-
pacidades de Amartya Sen (2000), que propone una 
libertad real del individuo por sus posibilidades de ac-
ceso a las oportunidades sociales, políticas y económi-
cas, fortalece los enfoques de la seguridad basados en 
la defensa de los principios democráticos. En estos úl-
timos, pareciera que las políticas estatales en torno a 
la seguridad asumieran cada vez más una orientación 
basada en el reconocimiento y la promoción de una 
cultura que promueva los derechos humanos. 

La seguridad multidimensional, como una esfe-
ra complementaria al análisis de la seguridad huma-
na, también ha sido un marco de acción política, sobre 
todo en los contextos de coordinación de los sistemas 
de seguridad en el ámbito internacional, nacional y lo-
cal que pretende mantener una perspectiva cosmopo-
lita que acoja una ética globalista (Fernández, 2005). 
En adición, la Organización de los Estados Americanos 
(oea) reconoce la seguridad multidimensional a través 
de la Declaración de Bridgetown (2002), donde con-
sideraron el tema de enfoque multidimensional de la 
seguridad hemisférica, y reconocieron que “las ame-
nazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad 
en el hemisferio son de naturaleza diversa y alcance 
multidimensional, y que el concepto y enfoque tradi-
cionales deben ampliarse para abarcar amenazas nue-
vas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, 
económicos, sociales, de salud y ambientales” (oea, 
2002, párr. 3.).

De tal modo, el concepto de amenaza, en el en-
foque multidimensional, es visto desde perspectivas 
más amplias que la defensa militar del territorio. En 
este sentido, se viene planteando la noción de factores 
de riesgo proyectada sobre los ámbitos económicos, 
sociales, políticos, tecnológicos, medioambientales y 
militares (Celi, 2015, p. 16). La seguridad multidimen-
sional busca exponer las múltiples causales que contri-
buyen a la creación de amenazas no solo en el interior 
del Estado, sino que además comprenden al conjunto 
de actores internacionales; es decir que: 

[…] además de las amenazas militares, hay otras ame-
nazas (económicas, medioambientales, migraciones 
masivas, etc.) que son transfronterizas y globales, que 

Escenarios y desafíos  
mundiales de la seguridad

La vida en las urbes más pobladas y extensas del  
mundo se ha visto afectada ampliamente, sobre todo 
en sus dinámicas y costumbres debido a los contex- 
tos de afectaciones a la seguridad vistos desde la 
aceleración del fenómeno de la globalización en el  
siglo xxi. Esto, por la proliferación de nuevas amena-
zas, entre las cuales deben ser incluidas las de tipo 
biológico, el ámbito cibernético y la proliferación de 
conflictos asimétricos. 

Las decisiones a nivel político para contener los 
efectos negativos a la seguridad, por cuenta de estas 
nuevas amenazas que adquieren un carácter transna-
cional, demuestra que los cambios experimentados 
durante los últimos años, a escala mundial, en ma-
teria de seguridad no han sido comprendidos desde 
una visión compleja e interdisciplinar. Por lo tanto, la 
capacidad explicativa de la investigación es baja y el 
planteamiento de políticas públicas para abordar el 
problema resulta insuficiente. En este último aspecto, 
es importante mencionar que, en la misma medida en 
que resulta difícil controlar los factores asociados a las 
nuevas amenazas a la seguridad, también se abre un 
cuestionamiento en relación con la capacidad de los 
sistemas de seguridad de demostrar que están alinea-
dos con el discurso democrático que aboga por la pro-
tección de los derechos de las personas y la defensa de 
sus libertades. 

Ante estos grandes desafíos frente al plantea-
miento y análisis de los problemas referidos al ámbi-
to de la seguridad en un contexto contemporáneo, 
surge un marco de acción de los organismos interna-
cionales y multilaterales que comenzaron a hablar de 
seguridad humana como fundamento de la acción po-
lítica y la construcción de procesos de política pública. 
Desde este enfoque, se pretende dar una discusión so-
bre la seguridad que gire en torno a principios como la 
protección de la vida, la intención de humanizar toda 
acción relativa a la seguridad y la coordinación equi-
librada entre valores culturales, derechos sociales y el 
desarrollo humano (Fernández, 2005).
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Guattari (2017) menciona que, en el contex-
to contemporáneo global, las relaciones sociales han 
cambiado la esencia de los significados y los signifi-
cantes, esto es, la semántica misma de los conflictos 
sociales y por tanto la lucha de la sociedad por el po-
der. Este enunciado se comprende cuando se relacio-
na el siguiente hecho:

Hace un año jóvenes en Hong Kong vestidos de negro 
se congregaron frente al parlamento. El evento marcó 
el inicio de un periodo tumultuoso de enfrentamien-
tos entre manifestantes y policías […] Durante los úl-
timos 12 meses, casi todo el mundo en Hong Kong ha 
usado mascarillas por una u otra razón.

Los manifestantes que libraron batallas campales con-
tra la policía utilizaron máscaras de gas. Los manifes-
tantes pacíficos usaron máscaras negras en señal de 
protesta. Y todos los demás llevan mascarillas de pro-
tección ante la pandemia que asola el planeta. (bbc 
Mundo, 16 de junio 2020)

Como resultado de estas situaciones recurrentes 
en la isla, el Gobierno chino (que todavía se denomina 
comunista a pesar de que participa abiertamente en 
los intercambios financieros globales) decidió promul-
gar la nueva ley se seguridad que “criminaliza y permi-
te reprimir la secesión, la subversión, la confabulación 
con terceros países e insta a castigar aquellos actos 
que inciten al odio contra China y el gobierno del Parti-
do Comunista” (dw en Español, 7 de julio de 2020). 

El resultado de la aplicación de esta ley no solo 
ha despertado el interés de activistas de derechos hu-
manos y expertos en el tema, que se interrogan por la 
legitimidad de las medidas, sino que a su vez ha provo-
cado la reacción de grandes negocios y plataformas de 
comunicaciones: 

Las multinacionales estadounidenses Facebook (pro-
pietaria de WhatsApp, además de la red social que lle-
va su nombre), Twitter y Google anunciaron hoy que 
dejarán de colaborar con la Policía de Hong Kong en la 
entrega de datos de los usuarios, como respuesta a la 
nueva ley de seguridad nacional sobre el territorio im-
puesta desde Pekín. (dw en Español, 7 de julio de 2020) 

vivimos en un mundo interdependiente y que, por tan-
to, las estrategias para abordar esa nueva realidad no 
pueden ser las estrictamente militares, sino que hay 
que introducir estrategias diplomáticas, civiles, po-
liciales y de cooperación al desarrollo, entre otras. 
(Font y Ortega, 2012, p. 162) 

Se entiende que las nuevas amenazas y desa-
fíos que afronta el hemisferio son de naturaleza trans-
nacional, compuestos por dinámicas intersectoriales 
cuya solución requiere diferentes enfoques según las 
características de la región y de la interacción entre los 
Estados (oea, 2002). A su vez, exige ampliar el espec-
tro de aplicación de la seguridad multidimensional a la 
política internacional para resolver problemas no solo 
de carácter político/militar, sino también de carácter 
económico, social, ambiental y de salud.

En este sentido, es posible observar que los pla-
nes y las transformaciones de diferentes gobiernos y 
sus instituciones, en sus diferentes niveles, comienzan 
a interesarse por la promoción de ambientes de inclu-
sión que estimularan el desarrollo social en todas sus 
dimensiones. No obstante, las actuales demandas y 
los desafíos presentes en los entornos de seguridad, y 
que se relacionan en buena medida con el proceso de 
globalización, no siempre se resuelven de igual mane-
ra por todos los Estados. Claro ejemplo de esta situa-
ción es el caso de China, que cambió drásticamente la 
política que sostenía desde 1997 de “un país, dos siste-
mas”, cuyo objetivo principal era normalizar el retorno 
de Hong Kong (colonia británica desde 1841) al bloque 
comunista sosteniendo un sistema híbrido de gobier-
no, que imponía el sistema comunista para la China 
continental y reconocía ciertas libertades (propias del 
capitalismo y las democracias) para Hong Kong. 

Las principales razones para este cambio se refie-
ren al esfuerzo del Gobierno chino por controlar micro-
poderes sociales apreciados recientemente, fruto del 
descontento social, y que a la postre pueden impulsar 
con fuerza un cambio en los fines y las estructuras del 
Estado. Para ilustrar esta situación, es bueno parafra-
sear algunas de las ideas de Guattari (2017) en relación 
con la revolución molecular que surge en los contextos 
contemporáneos de la lucha de clases. 
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poderes territoriales y la defensa a ultranza de los inte-
reses patriarcales representados en los diversos Esta-
dos que componían la península itálica. Las guerras de 
Nápoles, protagonizadas por Carlos viii de Francia en 
contra de la Liga de Venecia, y el necesario ejercicio de 
la diplomacia durante estos años forjaron en el pensa-
dor los fundamentos para el planteamiento de la cien-
cia política, junto a las nociones clásicas del Estado, la 
política y la seguridad. 

Desde la experiencia con el manejo de los intere-
ses gremiales, familiares y la gestión de los intereses 
de los Estados, Maquiavelo comenzó a vincular la se-
guridad con el ejercicio del poder y el uso de las armas. 
Según él, el poder del príncipe no reside en un origen 
sobrenatural, sino que más bien tiene un enfoque cen-
trado en las relaciones entre los hombres, que a su vez 
se rigen por la naturaleza humana dominada en to-
dos los casos por los instintos negativos que le hacen 
egoísta y, a la vez, más apto para la supervivencia. 

Esta condición que prevalece en las conductas 
del ser humano lleva a que la visión del Estado en Ma-
quiavelo esté orientada a la construcción racional del 
poder y no hacia la exaltación del componente divino 
y atemporal: “El ámbito divino como marco de la rea-
lidad social y política debe ser marginal para la cons-
trucción del Estado, vía el incremento de poder de un 
príncipe determinado” (Morales, 2005, p. 92). 

En consecuencia, es mucho más significativo pen-
sar en la organización de las unidades políticas de los 
Estados, pero no desde las visiones superiores capaces 
de exaltar las mejores calidades humanas, sino que es 
mejor aceptar que este tipo de construcciones enten-
didas como “Estado ideal” son imposibles en cuanto 
realidad práctica, porque la naturaleza humana es con-
flictiva y en respuesta a ella debe establecerse no una 
organización política con fines superiores, sino una 
que responda a estos comportamientos y se rija por la 
naturaleza misma de los vínculos entre los hombres.

Sobre esta característica, y para la práctica de esta 
forma de Estado, habrá que alejarse del dilema de lo 
moral en relación con las prácticas políticas: “El tercer 
rasgo del pensamiento político de Nicolás Maquiavelo 
es el referido a la exclusión de la moral de la esfera po-
lítica” (Morales, 2005, p. 93). Este principio resulta ser 

Estas decisiones se fundamentan en el respeto 
por la libertad de expresión y en la protección de los 
usuarios por posibles represalias que pueda tomar el 
Gobierno. 

Tal panorama no es una realidad aislada de las 
dinámicas globales y, por tanto, tiene repercusiones 
trascendentales para todas las regiones del globo. En 
América latina, en particular, estas influencias podrán 
ser comprendidas con mayor facilidad si se tiene en 
cuenta el dominio del país asiático en los territorios 
que conforman la Nueva Ruta de la Seda. 

En efecto, la estrategia china One Belt One Road, 
que consiste “en una ola de fondos chinos para gran-
des proyectos de infraestructura en todo el mundo. Al 
igual que la antigua ruta comercial marítima, la Nue-
va Ruta de la Seda tiene como objetivo vincular a Chi-
na con Europa, Medio Oriente, África y ahora también 
América Latina” (bbc Mundo, 26 de abril 2019), a la 
postre, va a generar una influencia desmedida en los 
destinos políticos y los intereses de la región, hecho 
que ha sido advertido en varias ocasiones por el go-
bierno de Washington. 

Si a esta situación le sumamos el hecho de que, 
en los últimos años, en los países latinoamericanos se 
ha visto la conformación de micropoderes sociales que 
estimulan la protesta social desde nuevas fórmulas de 
significados políticos, es posible proyectar un escena-
rio donde por iniciativas foráneas y tal vez recurriendo 
a corporaciones privadas se implementen medidas de 
control y represión parecidas a las que hoy se utilizan 
en Hong Kong; lo anterior, con el nefasto resultado de la 
pérdida de derechos individuales y la búsqueda de un 
amalgamiento social que enconaría más las diferencias 
y las brechas entre los grupos y los intereses sociales. 

La seguridad nacional y la premisa 
clásica de la seguridad como 
garantía de la supervivencia

El tiempo de Maquiavelo, el siglo xvi, fue un momen-
to de la historia marcado por las tensiones entre los 
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para después presentar al mismo Estado como un fin 
en sí mismo. Así las cosas, el pensador plantea ideas 
de naturaleza pesimista en el nivel de la discusión polí-
tica unido a concepciones liberales.

Con la idea de que “la seguridad es un valor abs-
tracto que involucra una conciencia colectiva hacia 
ella de acuerdo a las condiciones imperantes en el con-
texto” (Morales, 2005, p. 95), Maquiavelo presenta la 
seguridad como una labor destinada a las élites por 
cuanto su planteamiento debe ser responsabilidad 
primordial del gobernante, ya que este es en últimas 
el depositario de la visión del Estado y los medios para 
construirlo y reproducirlo. Según Morales: 

[…] en definitiva la seguridad del Estado italiano gra-
vitaba en la superación de sus propias contradicciones 
e impedimentos para constituirse, para Maquiavelo el 
factor estabilidad no podía reducirse a un principado 
aislado; sino por el contrario […] la ecuación política 
incorporaba como necesidad la formación y concre-
ción del espíritu patriótico como fuerza impulsora de 
los procesos políticos. (2005, p. 97) 

Siguiendo el planteamiento de Maquiavelo, se 
denota que la seguridad es en sí misma una noción 
compleja y con una esencia poliforme, dado que el ele-
mento del cambio está implícito en ella: “El carácter 
polimorfo de la seguridad se objetiva en el elemento 
cambio, como lógica permanente de adaptación a las 
circunstancias, cualificación de sus formas de persis-
tencia y como componente de interpretación y formu-
lación de nuevas necesidades” (Morales, 2005, p. 98).

A partir de la tradición clásica de Maquiavelo (el 
neorrealismo estructural), teniendo en cuenta a Waltz 
(1979, 2000, 2001), va a comprender la cuestión de la 
seguridad atada a la estructura internacional que dis-
tribuye las capacidades y los recursos de los Esta-
dos. Así mismo, tal estructura está determinada por 
el poder, este que pueden ejercer únicamente los Es-
tados con mayores recursos militares y económicos. 
Entonces, son los Estados hegemónicos los que pue-
den determinar las estructuras en atención a su inte-
rés nacional, el cual se puede concebir en términos  
de seguridad. 

fundamental, dado que faculta al príncipe para desple-
gar sus estrategias en función de sus objetivos.

A esta noción proyectada por Maquiavelo se ar-
ticulan, en buena medida, las expectativas de los Es-
tados renacentistas de su época, reconocidas por el 
pensador desde su experiencia como diplomático en 
misiones relacionadas con la defensa de los territo-
rios pertenecientes a Florencia y en su contacto con la 
monarquía francesa. De allí, se derivan las principales 
ideas políticas en torno al tema de la defensa, que es-
tán articuladas a la comprensión de la función princi-
pal del Estado, con carácter permanente y necesario, 
que permite la supervivencia de las estructuras y de la 
comunidad humana que cobija.

Este elemento es trascendental en el pensamien-
to de Maquiavelo, dado que los príncipes de su época 
no podían consolidar la idea de unidad nacional basa-
da en factores identitarios comunes, debido a la enor-
me influencia del papado en los poderes locales del 
territorio europeo. Al respecto, el mismo Maquiave-
lo resaltaba que: “El poder de la Iglesia de Roma impi-
de que la convergencia Nación y Estado coincidan para 
conformar una unidad política organizada de naturale-
za superior” (Morales, 2005, p. 94). 

Bajo la influencia del establecimiento religio-
so, el contexto histórico del siglo xvi testimonia que la 
existencia de Estados reales estuvo fragmentada por la 
alta división territorial y se anteponía a la visión idea-
lista de un Estado italiano unificado; por el contrario, 
alimentaba la idea de que la defensa se convierte en 
un medio para que se fortalezca el poder del gober-
nante. Este significado está presente en Maquiavelo en 
el “componente [que] se refiere a la función del Ejér-
cito al interior del Estado, como estructura organizada 
de carácter permanente que establece una lógica de 
funcionamiento al interior del principado y adquiere la 
responsabilidad principal para sostener los esfuerzos 
del gobernante” (Morales, 2005, p. 94).

Con estos fundamentos, se hace de la guerra un 
elemento constante e ineludible, un postulado que se 
convierte en la máxima “la guerra es necesaria cuando 
existe una causa”. Según Maquiavelo, en los periodos 
de guerra el gobernante dispone de los recursos ha-
ciendo que se potencialice la construcción del Estado 
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cambio significativo, ya que había “la conciencia de 
que la guerra estaba desapareciendo como una op-
ción en las relaciones entre grupos sustanciales de Es-
tados” (Buzan, Waever & Wilde, 1998, p. 5). De allí que 
Buzan se preocupe por distinguir entre: i) el campo de 
estudios relativos a la dimensión estratégica, que para 
él se componen del análisis relativo a la fuerza y los ins-
trumentos que emplea, y ii) el campo de estudios rela-
tivo a la seguridad, donde emerge un amplio espectro 
de temas y políticas estrechamente relacionadas. 

En efecto, tras la publicación de La condición pos-
moderna, de Lyotard (1979), y tras los acontecimientos 
políticos del mundo a finales del siglo xx, la discu-
sión sobre la seguridad comenzó a plantearse varios 
asuntos que necesariamente le atañen por tratarse de 
procesos transversales del cambio social. En este es-
cenario, las características asociadas a los procesos de 
expansión económica, el tránsito de información y co-
municaciones, y el surgimiento del comercio electróni-
co, entre otros aspectos que se han concentrado en el 
fenómeno de la globalización contemporánea, han lla-
mado la atención sobre el dilema de la seguridad. 

Es necesario observar que, junto a los procesos 
de la globalización contemporánea, se ha configurado 
en el mundo otro asunto que es importante incluir para 
la discusión y el debate en torno a la comprensión de la  
seguridad. Este se refiere a la mundialización enten-
dida como la coexistencia, y algunas veces homoge-
nización, de diversas identidades dando la impresión 
de conformar una única cultura planetaria, cuya lógica 
y patrones de reconocimiento pueden construirse de 
manera transversal a los sistemas estatales, sin siquie-
ra tener que recurrir a ellos. 

Para entender la relación que estos dos cambios 
del devenir contemporáneo tienen con las nociones y 
la discusión de la seguridad, es importante hacer una 
reflexión sobre los orígenes de estos dos procesos. Ce-
lestino del Arenal plantea, al respecto, que este cambio 
tiene un recorrido histórico que es necesario recono-
cer, lo cual lleva al cuestionamiento sobre la influencia 
hegemónica que algunas culturas han impuesto en el 
escenario internacional y, por tanto, en el pensamien-
to relacionado. Entonces, la mundialización consiste en: 

Entonces, el neorrealismo pondera la estructura 
para todas las interacciones estatales. En ese sentido, 
el presente acápite pretende exponer que la estructu-
ra comprendida y sedimentada por el concepto clási-
co de seguridad nacional limita las posibilidades de 
identificación de retos contemporáneos para el Esta-
do. Por lo tanto, como parte de la misma estructura 
del concepto clásico de seguridad, se puede vincu-
lar y ampliar con el concepto de seguridad multidi-
mensional, lo cual permitiría diseñar y proyectar una 
geopolítica más acorde a los complejos retos contem- 
poráneos. 

Teniendo en cuenta que, según Waltz (2000), 
los cambios en la estructura afectan la forma en que 
los Estados brindan seguridad, es pertinente remitir-
se al concepto de seguridad multidimensional, con 
el objetivo de reconocer las nuevas dinámicas que se 
desarrollan en la arena internacional, y que, como con-
secuencia, han generado una multiplicidad de ame-
nazas que resultan en una más extensa comprensión 
de la seguridad, trascendiendo la limitación que supone 
la seguridad en el neorrealismo de Waltz, únicamente 
frente al enfoque militar.

Modernidad y posmodernidad  
en el dilema de la seguridad 

El cambio, en la noción de seguridad aborda una pers-
pectiva alternativa a su interpretación, apoyado en el 
argumento del cambio paradigmático de la filosofía de 
la ciencia y su influencia en las ciencias sociales de si-
glo xx. Para abordar esta discusión, además de tener 
en cuenta el origen y la construcción del debate entre 
las posturas dominantes en relaciones internaciona-
les, también es necesario comprender el contexto po-
lítico, económico, social y cultural que ha enmarcado 
el escenario de internacional tras la caída del muro del 
Berlín en 1989. 

Con los cambios políticos tras el desmonte de la 
Unión Soviética (urss) y el tránsito hacia el capitalis-
mo, el paradigma de la seguridad experimentaba un 
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propios y distintos, hasta sociedades inmersas ple-
namente en el tiempo y el espacio mundial impuesto 
por Occidente. Desde sociedades humanas ya plena-
mente instaladas en el siglo xx hasta aquellas otras 
que no han llegado al siglo xx o aún permanecen en 
meridianos más atrasados. (Arenal, 1984, p. 200) 

La transformación de las sociedades occidenta-
les, a partir de la consolidación del proyecto de mo-
dernidad, rebasado por la categoría de sociedades 
posmodernas, ha generado repercusiones trascenden-
tales tanto en la actividad política como en el sistema 
político en el que se enmarca: la democracia. De igual 
manera, el conocimiento sobre la particularidad de la 
esfera política ha cambiado sus concepciones inicia-
les, y siendo consecuente con los cambios estructura-
les de la sociedad, ha replanteado sus presupuestos y 
categorías de modo que las expresiones sociales polí-
ticas del mundo contemporáneo, además de tener ca-
bida dentro del análisis de la disciplina, permitan la 
elaboración de supuestos conceptuales susceptibles 
de ser falseados en la indagación y el quehacer cien-
tífico contemporáneo. Esta dirección abre las posibi-
lidades de análisis e interpretación cuando se aplican 
para el análisis de la realidad y las prácticas políticas 
latinoamericanas. 

Estas discusiones condujeron a varios autores, 
entre ellos Huntington (1996), a reconocer que la po-
lítica se encuentra en una nueva fase y que los para-
digmas relacionados con la seguridad, que fueron 
consolidados durante la Guerra Fría, ya no tienen va-
lor explicativo. A su vez, se reconoció que la forma de 
comprender el conflicto tiene dimensiones estrecha-
mente relacionadas con los cambios culturales pro-
movidos por la mundialización: “Mi hipótesis es que el 
origen fundamental del conflicto en esta nueva era no 
será ni ideológico ni económico. La gran división de la 
humanidad y las fuentes dominantes del conflicto será 
cultural” (Huntington, 1996, p. 22). 

Para continuar el análisis en torno a las cues-
tiones de la seguridad, en la misma dirección que 
otras investigaciones de las ciencias sociales, se optó 
por entrar en el análisis del lenguaje y la interpreta-
ción. Después de los atentados terroristas del 11 de 

[…] el proceso que nos lleva desde un mundo marcado 
por la existencia de distintas sociedades internaciona-
les particulares, incluso sin contacto entre sí, existen-
te a mediados del siglo xv, a un mundo caracterizado 
por la existencia de una sociedad internacional mun-
dial, por obra de una de esas sociedades internacio-
nales particulares, la Cristiandad Medieval, a través de 
un proceso de expansión, conquista y colonización del 
resto del planeta, que culmina a principios del siglo xx, 
con el dominio de Occidente sobre todos los espacios 
terrestres. La mundialización supone, en consecuen-
cia, ante todo, que el espacio y el tiempo terrestres se 
hacen únicos y planetarios. (Del Arenal, 2007, p. 197) 

Con esta aproximación, también se define una in-
fluencia presente en el pensamiento en relaciones in-
ternacionales clásico y que puede ser problematizado 
por los nuevos enfoques, entre los que se incluyen los 
dilemas actuales de la seguridad. En esta dirección, los 
autores de la dimensión crítica se esfuerzan por sepa-
rar el sentido y la significancia de la globalización de 
los de la mundialización. Son procesos distintos, aun-
que tienen relación en el tiempo presente:

 
[…] la unificación y dominio del tiempo y del espa-
cio a escala planetaria por parte de Occidente, que 
define, en última instancia, la mundialización no sig-
nificará, sin embargo, que toda la nueva sociedad in-
ternacional mundial viva el mismo espacio y tiempo 
históricos. A pesar de los importantísimos efectos ho-
mogeneizadores derivados de la imposición de las 
formas de organización política, económica, social 
occidentales y de la cultura occidental, la fragmen-
tación y la heterogeneidad que continuará caracte-
rizando a la sociedad mundial, representada por la 
existencia dentro de la misma de sociedades inter-
nacionales particulares, de comunidades y pueblos, 
que, con mayor o menor éxito, mantienen sus propias 
dinámicas de desarrollo político, económico, social y 
cultural, hará que perduren en el seno de esa socie-
dad mundial sociedades que, viviendo en el mismo 
tiempo, espacio e historia mundiales, vivirán tiempos 
e incluso espacios e historias diferentes. Desde socie-
dades humanas que, afirmando con fuerza espacios 
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sociales para ser entendida como una esfera de “valor” 
autodeterminante. 

La distancia entre el ejercicio y la reflexión polí-
tica genera una discusión acerca de la construcción 
de las categorías teóricas propias para abordar su 
análisis desarrollando dos esferas posibles de distin-
ción. La primera se aborda desde la filosofía política 
que no asume la conceptualización propia de las rea-
lidades de las democracias contemporáneas; y la se-
gunda surge desde la esfera de la teoría económica, 
en la que prevalece el enfoque funcionalista de la Es-
cuela Norteamericana (Parsons), cuyo principio de 
orientación va a desembocar en el problema de la “elec- 
ción racional”. 

Se propone un análisis sistémico de la política 
que examine las categorías que la definen dentro del 
contexto de la modernidad: Estado, sistema político, 
poder y democracia deliberativa. Respecto a las tres 
primeras, es posible hacer plausible su análisis dentro 
de la evolución histórica de la política, pero la última 
resulta del desarrollo o de los nexos generados a par-
tir de las nuevas formas de representación política en 
el mundo contemporáneo, las cuales vienen dadas por 
los nuevos grupos sociales de referencia, en el sentido 
que les da la Escuela del Funcionalismo. Así, dan cabi-
da al análisis fundamental de la cultura política dentro 
del entramado, por lo cual la democracia deliberativa 
es una categoría de análisis que permite desarrollar 
un constructo lógico para la inclusión de todas las ma-
nifestaciones de la cultura cívica posmoderna, que se 
conforma por la presencia y la representación política 
de diversos grupos sociales.

Con el derrumbe de estos antagonismos exclu-
yentes y con el surgimiento de una sociedad inter-
nacional preocupada por los intereses de una nueva 
forma de política, se experimenta un cambio radi-
cal tanto en el sistema internacional como en las for-
mas de hacer la política. Los canales tradicionales de 
la diplomacia, adaptados a un sistema jerarquizado 
y marcado por el protagonismo absoluto de los Esta-
dos, comienza a verse resquebrajado por la irrupción 
contundente de otros actores no estatales y no occi-
dentales que ahora interactúan en el escenario de la 
gobernanza global.

septiembre de 2001 en Nueva York, en el lenguaje del 
entendimiento del escenario internacional se comen-
zó a emplear la retórica de “civilizados/bárbaros”, que 
se refería también al dilema de la seguridad y la inse-
guridad, el orden y el caos, democracias y autocracias 
(Ruggie, 1991). 

En estas formas del lenguaje, es posible recono-
cer las influencias universalizadoras que han termi-
nado por construir patrones inamovibles de análisis, 
cuya aplicación resulta hoy contradictoria, sobre todo 
si se trata del análisis para los territorios que tradicio-
nalmente no fueron objeto de análisis por las visio- 
nes clásicas: 

[…] con el inicio del colonialismo en América comien-
za no solo la organización colonial del mundo, sino 
—simultáneamente— la constitución colonial de los 
saberes, de los lenguajes de la memoria y del imagi-
nario. Se da inicio al largo proceso que culminará en 
los siglos xviii y xix en el cual, por primera vez, se or-
ganiza la totalidad del espacio y el tiempo —todas las 
culturas, pueblos y territorios del planeta, presentes y 
pasados— en una gran narrativa universal […] al cons-
truirse la noción de la universalidad a partir de la ex-
periencia particular de la historia europea y realizar 
la lectura de la totalidad del tiempo y el espacio de 
la experiencia humana a partir de esa particularidad, 
se erige una universalidad radicalmente excluyente. 
(Lander, 2000, pp. 16-17) 

Fue claro para el pensamiento crítico que los es-
tudios relativos a la seguridad durante los años de la 
Guerra Fría fueron dominados por la supremacía cul-
tural que ejerció Occidente sobre el resto de los territo-
rios mundiales, cuyo objetivo era contrarrestar a toda 
costa la posible influencia soviética en el mundo.

Dado que el ejercicio de la política no ha definido 
una entidad profesional y que, por el contrario, es sus-
ceptible de ser entendida como “el arte de equilibrar 
la sociedad”, un sistema de pensamiento teórico rela-
cionado asume que la reflexión sobre la política debe 
estar direccionada hacia el carácter autónomo que su 
ejercicio ha adquirido dentro de la sociedad moder-
na, superando la noción de “arte” al servicio de fines 



Ciencia y Poder Aéreo | vol. 18  n.º 1 | enero-junio del 2023 | pp. 73-85 | ISSN 1909-7050  E-ISSN 2389-9468 | https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.764

Es
cu

el
a 

de
 P

os
tg

ra
do

s F
ue

rz
a 

Aé
re

a 
Co

lo
m

bi
an

a

83

contaminación, se alteran los hábitats y se desencade-
nan factores de riesgo biológico en todo el mundo.

La crisis medioambiental que actualmente es 
percibida por todos los habitantes del planeta ha he-
cho evidente la necesidad de una nueva conciencia 
política y, con ella, de un nuevo orden mundial que re-
lacione los ecosistemas ambientales como un eje es-
tructural de los sistemas de seguridad, de forma que 
sea posible mantener la estabilidad y sostenibilidad de 
otras estructuras sociales y políticas amparadas en la 
seguridad, y que haya oportunidad de acoger la forma-
ción de nuevas entidades políticas y sociales del pano-
rama de la seguridad. Este cambio en la interpretación 
de la seguridad, que supera la estatalidad clásica, da 
paso a una diversidad de temas, actores e intereses, 
entre los que se incluyen las amenazas biológicas. Así 
mismo, ese cambio daría origen a un sistema complejo 
de seguridad, con la capacidad de enfrentar mayores 
funciones y dificultades, logrando una mayor interco-
nexión del mundo en el siglo xxi y sus diversos escena-
rios, donde se configura la descolonización política y 
cultural junto a la formación de nuevos Estados e iden-
tidades, entre otros. 

En esta dinámica, las acciones para la protección 
territorial que han incluido el medio ambiente y la pro-
tección del entorno humano, en general, serían parte 
de los fundamentos para la renovación de los compro-
misos de la sociedad internacional.

Seguridad en contextos  
de riesgo biológico

En el contexto global contemporáneo, las epidemias 
y las pandemias han sido catalogadas como amena-
zas latentes para la seguridad nacional. Para contra-
rrestarlas, los ejércitos alrededor del mundo se han 
preocupado por desarrollar acciones conjuntas con 
otras instituciones estatales como las brigadas de sa-
lubridad, por adquirir equipamientos mínimos para 
la atención de emergencias relacionadas, y por entre-
nar a sus miembros para la atención y contención de la 

Los aportes de la Escuela de Copenhague, como 
centro de pensamiento en torno a la seguridad pro-
piamente europea, con respecto a las teorías tradi-
cionales de las relaciones internacionales asumen 
la dinámica internacional analizándola según la per-
cepción del Estado y los diversos factores que lo com-
prenden. La Escuela de Copenhague proporciona una 
definición del concepto de seguridad que “consiste en 
librarse de las amenazas y ser capaz —sean los Estados 
o las sociedades— de mantener su independencia en 
lo que se refiere a la identidad y a su integración fun-
cional frente a fuerzas de cambio consideradas hosti-
les” (Orozco, 2000, p. 145). 

El precepto anterior trata de demostrar que la se-
guridad no se puede analizar en una única perspectiva, 
sino que es necesario abordar los diferentes factores 
que se pueden desarrollar en torno al Estado o a la 
creación de una amenaza. En otras palabras: 

[…] las amenazas a la integración funcional no vienen 
por una única vía. Por el contrario, el espectro de di-
mensiones que aborda la seguridad se abre en un aba-
nico de posibilidades. La seguridad se aplica en un 
campo de múltiples dimensiones para preservar a un 
individuo, sociedad o Estado. (Orozco, 2000, p. 148) 

La noción de seguridad  
y sus transformaciones en  
el contexto contemporáneo  
de amenazas biológicas 

La constante intervención de las actividades huma-
nas en los ecosistemas, la aplicación de la tecnología 
y la expansión de la ocupación territorial tienen un 
impacto en los sistemas de seguridad estatal, ya que 
implican nuevos retos por resolver. De igual modo, el 
exceso en la demanda de los recursos naturales im-
plica una sobreproducción y una mayor extracción de 
estos, con lo que se generan fenómenos como la defo-
restación y cambios en los bosques y las selvas por la 
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bajo un análisis de factores individuales. Las nuevas 
dinámicas en el sistema internacional, dentro del ma-
croproceso de la globalización, componen diferentes 
amenazas que deben ser estudiadas bajo un modelo 
multidimensional ya no centrado en la figura del Esta-
do como parte de un conjunto que da forma al sistema 
internacional.

Al fundamentar el análisis desde el enfoque de la 
seguridad humana y multidimensional, se concibe el 
modelo de seguridad bajo una visión que trasciende el 
ámbito de la defensa: 

[…] una visión de la seguridad no se limita exclusi-
vamente a las amenazas tradicionales —entendi-
das como guerras entre Estados—, sino que también 
abarca nuevos retos conocidos como ‘amenazas no 
tradicionales’, que incluyen aspectos políticos, econó-
micos, sociales, de salud y ambientales, y otros desa-
fíos que se materializan diariamente en las realidades 
del acontecer nacional. (Escuela Superior de Guerra 
“General Rafael Reyes Prieto”, 2018, p. 60)
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