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La seguridad es un concepto 

polis®mico, es decir, tiene m¼ltiples 

significados. Desde la teor²a del discurso 

pol²tico de Laclau y Mouffe (2014), se puede 

afirmar incluso que la seguridad es un 

significante vac²o, en tanto el significado que 

se le asigna a la misma depende del grupo 

pol²tico, que enuncia un determinado 

discurso sobre la seguridad. Desde la ·ptica 

de estos autores, la pol²tica se ve como una 

constante lucha entre distintos discursos, que 

son promovidos por diversos actores 

pol²ticos. En esa confrontaci·n, un cierto 

discurso puede alcanzar la hegemon²a cuando 

el significado que propone para un 

significante vac²o, en este caso la seguridad, 

es ñobjetivizadoò (Laclau, 1993), es decir, es 

aceptado y reproducido mayoritariamente por 

una sociedad. 

En general, para caracterizar un enfoque 

de seguridad se formulan cuatro preguntas:  

a) àPara qui®n es la seguridad?é b) 

àQu® valores hay que asegurar o 

proteger?... c) àQu® amenazas a la 

seguridad se perciben?... d) àCon qu® 

medios se puede garantizar la 

seguridad?... (Baldwin, 1997, p. 13).  

Ahora bien, en el an§lisis de un discurso 

sobre seguridad se puede buscar identificar, 

entre otros elementos, las respuestas que el 

actor que est§ enunci§ndolo da a las 

anteriores preguntas. Asimismo, se puede 

comparar ese discurso con el de otro actor para 

encontrar sus puntos de encuentro y de 

divergencia en las equivalencias que cada uno 

construye y en las met§foras que emplean para 

explicar una determinada problem§tica (Balsa, 

2011).   

Tanto en el escenario interno de un pa²s 

como en el escenario internacional se presentan 

numerosas disputas discursivas entre diversos 

actores (Estados, Partidos, ONGs, OI, etc.) en 

torno a diversos temas de las agendas de 

seguridad nacional, regional y global. Dos 

ejemplos interesantes a este respecto son los 

desacuerdos discursivos a nivel internacional en 

torno al concepto de Seguridad Humana y al de 

la Responsabilidad de Proteger (R2P).  

En cuanto al primer caso,  existen dos 

grandes grupos que promueven visiones distintas 

sobre la Seguridad Humana, a pesar de que est§n 

de acuerdo en torno a que el ñobjetoò al que va 

dirigida la seguridad es al ser humano. Uno se 

encuentra liderado por Canad§, y tiene una 

concepci·n m§s restringida del concepto, 

circunscribi®ndolo a la ñlibertad frente al temorò, 

es decir, se considera que la protecci·n debe 

darse prioritariamente ñfrente a la violencia f²sica 

La Seguridad es lo que Decimos de 

£sta: Apuntes para el An§lisis de 

Discursos sobre Seguridad. 

Rafael Catro M.A. - CEESEDEN 
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en contextos de conflictoò (P®rez, 2007, p. 

60). El otro grupo es guiado por Jap·n y 

plantea un concepto m§s amplio de la 

seguridad humana, que se resume en la 

ñlibertad frente a la necesidadò. En este 

enfoque se considera necesario brindar cierto 

bienestar y, por tanto, se incluyen m§s 

elementos como la seguridad alimentaria, en 

salud, entre otras. 

En el segundo caso, encontramos un 

grupo de Estados, liderados por EE.UU. y 

Canad§, que enfatizan en sus discursos la 

importancia de entender que el concepto de la 

Responsabilidad de Proteger prioriza la 

protecci·n de los pueblos en aquellos casos 

en que el gobernante fracasa -por 

incapacidad, acci·n u omisi·n- en su deber 

de protegerlos y, como consecuencia, esa 

responsabilidad pasa a la comunidad 

internacional (A¶a¶os, 2009, p. 168).  El 

discurso de otro grupo de pa²ses, encabezados 

por Brasil (Noesselt, 2013), subraya la 

relevancia de que este concepto no se 

convierta en una excusa para la vulneraci·n 

de la soberan²a de los pa²ses sobre los que se 

ejerza. En adici·n, consideran que se deben 

evaluar muy bien las condiciones de la 

intervenci·n para no generar m§s da¶o que 

beneficios en los pa²ses sobre los que se ejecuta. 

Es por eso que este segundo grupo enfatiza la 

idea de la Responsabilidad al Proteger 

(Responsability while Protecting).   

Diferenciar los puntos de encuentro y 

divergencia, sutiles en ocasiones, entre los 

diversos discursos pol²ticos en torno a la 

seguridad global, regional o dom®stica puede 

permitir una mayor comprensi·n de la manera en 

que uno u otro discurso alcanza la hegemon²a y 

se produce, por tanto, una óobjetivizaci·nô de un 

cierto significado sobre la seguridad por encima 

de otros. Asimismo puede permitir, m§s all§ de 

las simplificaciones propias de las l·gicas de 

amigo/enemigo, identificar los obst§culos y 

puentes que pueden tenderse en las discusiones 

sobre temas de seguridad, entre diversos actores 

pol²ticos. Todo lo anterior permite una mayor 

aproximaci·n a la comprensi·n de la 

construcci·n social (Wendt, 1992) y discursiva 

de la seguridad y permite sustentar la idea de que 

la seguridad puede entenderse como un 

significante vac²o que diversos actores se 

disputan, tratando de dotarla del significado que 

les interesa, con sus discursos.  

 

 

6 Observatorio S&D - Vol. 01. NÁ 12 - Julio 29 de 2016 



 χ 

χ  7 Observatorio S&D - Vol. 01. NÁ 12 - Julio 29 de 2016 

Referencias: 

!¶a¶os, M. (2009). La ñResponsabilidad de Protegerò en Naciones Unidas y la Doctrina de la 

ñResponsabilidad De Protegerò. En UNISCI Discussion Papers, 21, Octubre.  

Baldwin, D. (1997). The concept of security. En Review of International Studies, 23, 1, 5-26. 

Balsa, J. (2011). Aspectos discursivos de la construcci·n de hegemon²a. En Identidades, 1, 1, 

Diciembre. 

Laclau, E. (1993). Discurso. Recuperado de: http://biblioteca.itam.mx/estudios/60- 89/68/

ErnestoLaclauDiscurso.pdf 

Laclau, E. & Mouffe, C. (2014). Hegemony and Socialist Strategy towards a Radical Democratic 

Politics. Segunda Edici·n. Londres: Verso.  

Noesselt, N. (2013). China and Brazil in Global Norm Building: International Law and the 

International Criminal Court. En Papel Pol²tico, 18, 2, 701-718.  

P®rez, K. (2007). El concepto y el uso de la seguridad humana: an§lisis cr²tico de sus 

potencialidades y riesgos. En Revista CIDOB dôAfers Internacionals, 76, 59-77.  

Noesselt, N. (2013). China and Brazil in Global Norm Building: International Law and the 

International Criminal Court. En Papel Pol²tico, 18, 2, 701-718.  



 ψ 

ψ  



 ω 

ω  

Comprendamos que el orden 

internacional est§ sufriendo modificaciones 

como consecuencia del surgimiento de 

nuevas potencias econ·micas y militares 

alrededor del globo que cuestionan desde 

todos los flancos los principios westfalianos 

del sistema contempor§neo. Al respecto 

conviene decir que: 

El sistema contempor§neo 

Westfaliano [é], ha logrado controlar la 

naturaleza an§rquica del mundo mediante 

una extensa red de estructuras legales y 

organizaciones internacionales destinadas 

a fomentar el libre comercio y un sistema 

financiero internacional estable, establecer 

principios aceptados para la resoluci·n de 

las disputas internacionales y poner 

l²mites a la direcci·n de las guerras 

cuando estas, a pesar de todo tienen lugar. 

(Kissinger, 2016, p§g. 18) 

Este sistema predominantemente 

estadounidense est§ soportado por la visi·n 

de extender la democracia y los mercados 

libres m§s all§ de sus fronteras como meta 

general para el sostenimiento del orden 

internacional. Pero las actuaciones e 

intervenciones directas de Estados Unidos y 

sus aliados sobre pa²ses de otras regiones del 

mundo, dejan en tela de juicio las reglas de 

no injerencia en los asuntos internos de otros 

Estados, inviolabilidad de las fronteras, 

soberan²a de los Estados, mantenimiento del 

derecho internacional y derechos humanos. 

Estas contradicciones irremediablemente llevan 

al orden internacional imperante a afrontar 

impactos que desaf²an su cohesi·n. (Kissinger, 

2016)  

Es oportuno ahora aclarar que por orden 

internacional se entiende la ñaplicaci·n pr§ctica 

de estas ideas (o reglas) a una parte sustancial del 

planeta, lo suficientemente grande como para 

influir en el equilibrio de poder mundialò y por 

orden regional ñimplican los mismos principios 

aplicados a un §rea geogr§fica 

definidaò (Kissinger, 2016, p§g. 20).  

Dos tendencias que desaf²an la cohesi·n 

del orden internacional son la redefinici·n de la 

legitimidad y/o un cambio significativo en el 

equilibrio de poder. ñLa primera tendencia se 

manifiesta cuando los valores subyacentes a los 

acuerdos internacionales se ven alterados 

fundamentalmente [é] o derrocados por la 

imposici·n revolucionaria de un concepto 

alternativo de legitimidadò (Kissinger, 2016, 

p§g. 365). La segunda ñse da cuando no puede 

encajar un cambio importante en las relaciones 

China, actor desestabilizador del 

Orden Internacional. 

Andr®s Hoyos M.A. - CEESEDEN  
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de poder. En algunos casos, el orden se 

derrumba porque uno de sus componentes 

mayores deja de cumplir su papel o deja de 

existirò (Kissinger, 2016, p§g. 366) 

Un jugador que desaf²a la cohesi·n 

del orden internacional es China, que en el 

a¶o dos mil once (2011) pas· a ser la segunda 

econom²a m§s grande del mundo superando a 

Jap·n, pa²s que mantuvo esta posici·n 

durante cuarenta y dos a¶os (China ya es la 

segundaé, 2011). Y en la actualidad es el 

segundo pa²s del mundo que gasta m§s dinero 

en armas, su gasto militar este a¶o es del 

ocho por ciento (8%) casi ciento cuarenta y 

nueve mil quinientos millones de d·lares 

(149ô500.000.000 USD) (Espinosa, 2016). 

Sobre esta dualidad estrat®gica de 

China, Brantly Womack (2004, p§g. 74) 

expone: ñestas dos perspectivas, realismo e 

interdependencia, son muy bien resumidos 

y aplicados a China por Michael Swaine y 

Ashley Tellis. Ellos argumentan que, hasta 

que China consiga la paridad econ·mica con 

los Estados Unidos, no habr§ una estrategia 

diferente de las dos perspectivas. Una China 

realista subordinar§ el crecimiento militar 

frente a la modernizaci·n hasta que la 

econom²a pueda soportar un cre²ble desaf²o 

militar; al mismo tiempo una China 

interdependiente va a convertir su crecimiento 

econ·mico en su m§xima prioridadò 

Se ha convertido tambi®n en un jugador 

mucho m§s capaz y h§bil en el juego de la 

diplomacia. Cuando las oportunidades para la 

cooperaci·n existan Pek²n va a ofrecer mucho 

m§s a la mesa que en el pasado. Pero este 

desarrollo podr²a tener otro resultado que los 

responsables de la pol²tica de Am®rica no 

deber§n perder de vista: as² como China expanda 

su influencia y refine su diplomacia, as² mismo 

se volver§ mejor protegiendo sus propios 

intereses, incluso cuando ellos entren en 

conflicto con los intereses de los Estados Unidos. 

(Medeiros & Fravel, 2004, p§g. 388) 
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La evoluci·n de orden regional en Asia 

Oriental en materia de seguridad se ha 

caracterizado por el aumento paulatino de 

iniciativas multilaterales para la gesti·n de 

seguridad. El desarrollo del multilateralismo 

por parte de los pa²ses asi§ticos se debi·, a la 

voluntad de anclar la presencia de Estados 

Unidos y de promover la gradual integraci·n 

de China en las estructuras regionales de 

seguridad. (Alcaraz, 2008, p§g. 17) 

La ASEAN en funci·n de contendor 

aborda sectores econ·micos fuertes y 

variados, como lo son los Estados Unidos en 

donde su respaldo postra una contraposici·n 

de poder en donde esta organizaci·n entra en 

un nuevo marco de participaci·n e influencia 

sobre el eje asi§tico. Del mismo modo, para 

poder realizar el an§lisis se debe tener en 

cuenta que EE.UU es el mayor inversionista 

de los pa²ses miembros de la ASEAN, 

representando el mayor mercado de la 

ASEAN mientras este bloque es el cuarto 

mercado en importancia del pa²s 

norteamericano. (Huyen, 2013) 

Este espacio ser§ entendido como la 

l·gica estrat®gica que se adoptan en el juego 

de interdependencia din§mica de las tres 

perspectivas de actuaci·n (econom²a 

mundial, Estados y sociedad civil) mediante 

el juego de metapoder (Beck, 2004). 

Se debe resaltar que esta relaci·n entre 

EE.UU y la ASEAN cuenta con una asimetr²a 

estrat®gica como consecuencia de la manera 

en que se establece la l·gica de la posici·n y el 

ejercicio de poder que realiza cada uno de los 

actores, donde EE.UU va a ser el dominante 

utilizando el poder econ·mico que posee como 

metapoder. En este §mbito, el reflejo del 

metapoder se da con la legitimaci·n de esta 

potencia como un agente pol²tico influyente en el 

proceso de toma de decisiones en la regi·n 

asi§tica a trav®s del establecimiento de 

estrategias del capital, transnacionalizando y 

multiplicando el n¼mero de actores.  

Reconociendo el rol de EE.UU en pro del 

crecimiento econ·mico de la regi·n, la sombra 

de China atormenta los intereses de 

estadounidenses al ser China el principal socio 

comercial de estos pa²ses, por ende evitan formar 

parte de este enfrentamiento entre potencias y 

tomar partido por alguno ya que saben que a¼n 

siguen recibiendo beneficios por ambos frentes.  

China y Estados Unidos marcan ahora el 

objetivo de dominar Asia-Pac²fico, el cual es 

ahora el nuevo epicentro de la econom²a global. 

Asia se encuentra en constante crecimiento, con 

una China ascendente. 

La disputa de poder entre Estados 

Unidos y China en la Comunidad de 

Seguridad de la ASEAN 

Jessica A. Rodr²guez - CEESEDEN. 
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EE.UU cuenta con una importante presencia 

militar en la zona, lo que es percibido por 

China como expresi·n de un compromiso con 

la seguridad de la regi·n. Estados Unidos, ha 

planteado una doble estrategia, esta tiene en 

cuenta las oportunidades comerciales que 

brinda la zona y el reforzamiento de sus 

alianzas con el grupo de pa²ses de la ASEAN. 

La relaci·n entre estos dos actores atrae una 

inversi·n total de 153 mil millones de 

d·lares, cifra que es tres veces mayor que los 

16 mil millones vertidos en China.  

La estrategia que ha tenido Estados Unidos 

para entrar a la zona con poder, es producto 

de una ansiedad derivada de la necesidad de 

frenar a China; EE.UU encuentra como 

mayor dificultad las capacidades de presi·n 

econ·mica, comercial y militar que Beij²n 

esta e condiciones de ejercer sobre cada pa²s 

miembro de la ASEAN. En este sentido, la 

ASEAN puede convertirse en v²ctima de la 

rivalidad sino-estadounidense; Beij²n y 

Washington han desarrollado una dura 

competencia por la influencia del Sudeste 

Asi§tico, esta competencia enfocada en la 

libertad de navegaci·n, los lazos econ·micos 

y comerciales de la zona. 

Entre las Posibles caminos para mejorar las 

relaciones entre Estados Unidos y China y  

estabilizar la ASEAN, esta relaci·n entre 

EE.UU. y China en la ASEAN serian por un 

lado, ampliar las relaciones exteriores con otras 

regiones, concientiz§ndose de la importancia y el 

rol que ha ido adquiriendo la asociaci·n en la 

estructuraci·n regional a trav®s del 

establecimiento de un sistema de pol²ticas 

conjuntas y lineamientos de comportamiento 

frente a situaciones espec²ficas, especialmente en 

el §mbito econ·mico.  

En la medida en que el consenso, la 

transparencia y el di§logo sigan guiando la toma 

de decisiones, y que los Estados sigan 

previni®ndose de intervenir en los asuntos 

internos de otros miembros, tanto la integraci·n 

de los nuevos miembros, como la definici·n 

com¼n de intereses podr§n ser posibles. Y s·lo 

en estos t®rminos, podr§ realmente pensarse en la 

construcci·n de una comunidad de ASEAN, que 

al momento s·lo puede interpretarse como el 

ideal que gu²a la integraci·n en el Sudeste 

Asi§tico. 

Por otro lado, resulta de gran importancia 

aumentar el compromiso a la creciente denuncia 

del deterioro de la protecci·n de los derechos 

humanos en la mayor²a de los pa²ses miembros 

de la ASEAN, donde se ven constantes 

violaciones a estos sin ning¼n castigo pol²tico y 

judicial, por lo cual se refleja la necesidad de 

generar mecanismos que velen por la protecci·n 

de estos derechos y un mayor compromiso con la 

comunidad internacional.  
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Todo indica que la ASEAN y Estados Unidos 

demuestran cada vez m§s fuerte compromiso 

para definir una estrategia duradera de sus 

relaciones de asociaci·n. Al conectar 

intereses con los grandes socios fuera de la 

regi·n, como Estados Unidos, la agrupaci·n 

del Sudeste Asi§tico puede materializar sus 

pol²ticas priorizando la integraci·n y 

aumentando sus relaciones exteriores, para 

as² garantizar su protagonismo en los marcos 

de cooperaci·n de la regi·n. Esto reviste un 

gran significado en el contexto en que la 

ASEAN va en camino hacia su objetivo de 

crear una comunidad pr·spera en 2015 

El aumento de la desconfianza ante el poder 

creciente de China es proporcional a la 

demanda de una estrategia de equilibrio m§s 

favorable, con implicaci·n directa de EEUU, 

lo que sugiere una bipolarizaci·n creciente de 

los intereses estrat®gicos en Asia. 

La diplomacia china se seguir§ movilizando 

para contrarrestar la influencia 

estadounidense con el objeto de apaciguar las 

tensiones y evitar la consolidaci·n de derivas 

anti chinas que florecen en algunos pa²ses. 

En la medida en que la ASEAN y Estados 

Unidos demuestren una fuerte compromiso para 

definir una estrategia duradera de sus relaciones 

de asociaci·n. Al conectar intereses con los 

grandes socios fuera de la regi·n, como Estados 

Unidos, la agrupaci·n del Sudeste Asi§tico 

puede materializar sus pol²ticas priorizando la 

integraci·n y aumentando sus relaciones 

exteriores, para as² garantizar su protagonismo 

en los marcos de cooperaci·n de la regi·n. Esto 

reviste un gran significado en el contexto en que 

la ASEAN va en camino hacia su objetivo de 

crear una comunidad pr·spera en 2015. (Huyen 

A. , 2013) 

Se podr²a interpretar que como un impulso la 

regi·n puede incrementar sus los niveles de 

cooperaci·n regional y, por ende, en la gradual 

cristalizaci·n de un orden que, a¼n con sus 

debilidades y limitaciones, en las ¼ltimas 

d®cadas ha dado muestras de su adaptabilidad y 

de su capacidad para afrontar los diferentes retos 

a la seguridad de Asia oriental. 
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En los ¼ltimos d²as,el intento de Gran 

Breta¶a -GB- de salir de la Uni·n Europea -

UE- ha sido uno de los temas m§s relevantes 

tanto como para el continente Europeo, como 

para el resto del mundo. Esta noticia ha 

causado un fen·meno conocido como 

ñBrexitò, el cual parte de una abreviatura de 

las siguientes dos palabras en ingl®s ñBritain 

(Gran Breta¶a)exit (Salida)ò(ñQu® es el 

Brexit y c·mo [é]ò, 2016).El recurso que 

permitir²a en primera medida la salida de GB 

ser²a por medio de un referendo, el cual fue 

realizado el d²a 23 de junio del presente a¶o, 

 Las principales causas que motivan 

esta decisi·n ser²a la creciente ola de 

inmigrantes que estar²a llegando a este pa²s 

por distintos motivos tales como, razones  

econ·micasy de  inseguridad que estos 

puedan estar viviendo en sus pa²ses de 

origen. Un ejemplo puede ser el caso de los 

inmigrantes de pa²ses como Siria. As² mismo,  

la existencia de otro tipo de factores  que 

favorecer²an la salida de Gran Breta¶a de la 

UE se encontrar²a; la defensa de la soberan²a 

nacional, el car§cter brit§nico insular y los 

retos en seguridad (ñQu® es el Brexit y c·mo 

[é]ò, 2016), componentes que lograron un 

apoyo inminente a favor de la salida y  

posteriormente la ganancia del referendo a 

favor de esta. Sin embargo, es importante 

preguntarse c·mo podr²a verse afectada Gran 

Breta¶a en t®rminos de seguridad 

multidimensional. 

En primer lugar,todo el continente 

europeo se ha caracterizado por tener Estados 

garantes de derechos  hacia  sus habitantes. 

Claramente existen pa²ses que cuentan con 

mejores condiciones econ·micas a diferencia de 

otros, tal es caso de Alemania, Inglaterra,  

Francia, entre unos cuantos m§s, a diferencia de 

Grecia, Italia, etc.,  cuesti·n que los vuelve un 

destino atractivo,el cual,podr²a brindar nuevas 

oportunidades de vida para quienes en sus pa²ses 

de origen no tienen la capacidad de surgir 

satisfactoriamente. Sin embargo, en el ¼ltimo a¶o 

ha sido posible apreciar la creciente ola de 

inmigrantes hacia Europa y sobre todo a estos 

pa²ses, debido a la reciente escalada del conflicto 

en Medio Oriente, el cual,ha cobrado vidas de 

inocentes. 

Es importante entender que el ñBrexitò 

representa, tanto para Gran Breta¶a como para 

toda Europa, una amenaza inminente en t®rminos 

de seguridad multidimensional. Esta consiste en 

que adem§s de las amenazas militares existen 

diversos tipos de amenazas tales como: a) 

econ·micas; b) medioambientales; c) 

migraciones masivas; etc.Adem§s, estas pueden 

ser transfronterizas y globales por lo que deben  

ser manejadas de forma m§s diplom§tica  (Font 

El Brexit y sus consecuencias en 

materia de Seguridad 

Multidimensional 

Laura Berm¼dez - CEESEDEN 
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& Ortega, 2012). Entendiendo esto, el riesgo 

al que posiblemente se estaba viendo 

enfrentada Gran Breta¶a con la gran facilidad 

de la movilidad fronteriza entre pa²ses 

permitida por la Uni·n Europea,ser²a la 

llegada de miles de inmigrantes al a¶o, para 

ser exactos alrededor de 183.000 

(ñInmigraci·n en Gran Breta¶a alcanza [é] 

ò, 2015), quienes estar²an aprovechando las 

oportunidades laborales, de vivienda, 

escolares, entre otras, brindadas en igualdad 

de condiciones que los mismos nacionales, lo 

que conllevar²a a que estos se vieran 

afectados en t®rminos de acceso al trabajo y, 

en consecuencia, se vieran en problemas 

econ·micos.  

Por otro lado, adem§s de la 

inmigraci·n europea hacia Gran Breta¶a, se 

ha venido presentando la masiva ola de 

inmigrantes provenientes de Medio Oriente 

dadas por las duras condiciones en las que se 

encuentran en sus pa²ses de origen. Si bien 

Gran Breta¶a se ha caracterizado por recibir y 

ayudar en lo posible a este tipo de 

inmigrantes brind§ndoles asilo, un hogar 

trabajo y educaci·n para los hijos, mantener 

este ritmo se ha convertido en una amenaza, 

puesto que ha puesto en riesgo la seguridad 

econ·mica de los nacionales y una carga que 

pocos pa²ses podr²an resistir. Esto propicia el 

creciente sentimiento de tomar medidas extremas 

contra este fen·meno. 

Para concluir, es relevante mencionar que 

si bien la salida de Gran Breta¶a de la UE 

representa un cambio positivo para esta en el 

corto y mediano plazo, aun no se podr²an medir 

las consecuencias posiblemente negativas en un 

periodo mayor de tiempo. Puesto que con la 

salida de esta integraci·n se dar§ la p®rdidade 

m¼ltiples tiposde beneficios como lo es el 

trasladarse con facilidad a diferentes pa²ses en 

las cuales existan posibilidades laborales, entre 

otros. Adem§s, se est§ dejando a cargo de 

inmigrantes a muy pocos pa²ses quienes 

posiblemente tampoco soportar§n la presi·n de 

este problema, por lo que podr²a detonarse 

problemas m§s graves al interior de la Uni·n 

Europea.Igualmente, si bien fue una decisi·n 

tomada por el pueblo, podr²a mencionarse que 

aunque sea legal, es posible inferir, que fue la 

manera m§s f§cil de solucionar el problema sin 

haber considerado otro tipo de soluciones, como 

por ejemplo, llegar al alg¼n tipo de acuerdo con 

el fin de darle una pronta y eficaz soluci·n del 

problema que se viene presentando con mucha 

m§s fuerza en el ¼ltimo a¶o. 
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El pasado 1 de Julio de 2016 en la 

ciudad de Daca, en un acto terrorista  reivin-

dicado por el Estado Isl§mico (EI) como au-

tores primarios, militantes extremistas asesi-

naron a 20 personas despu®s de haberlas teni-

do como rehenes en un caf® en el centro de la 

ciudad (BBC, 2016). Este acto ha logrado 

demostrar una vez m§s el poder global que 

tiene el EI, que adem§s de ejercer una acci·n 

concreta en un terreno delimitado en el norte 

de Irak y oriente de Siria, logra tener una 

gran acci·n concretada en red con distintas 

organizaciones terroristas en el mundo, que 

se han empe¶ado en expandir la ola de terror 

global por medio de actos repudiables a la 

vista inmediata de la sociedad (Ali, 2016).  

Por lo tanto, es importante revisar el 

desarrollo de respuestas en materia de seguri-

dad regional del sudeste asi§tico, en contra de 

una amenaza que adem§s de tener pretensio-

nes concretas y delimitadas en un espacio co-

mo medio oriente, encuentra en el contexto 

de una comunicaci·n con otras organizacio-

nes criminales, la posibilidad de expandir la 

ola de temor general con actos concretos co-

mo los ocurridos recientemente en Bangla-

desh, que evidencian una amenaza latente 

para la estabilidad regional.  

La actual estrategia para hacer frente a 

las nuevas amenazas de seguridad global que 

han encontrado los pa²ses del sudeste asi§tico 

Bangladesh y los atentados 

terroristas del pasado 1 de julio: 

Demostraci·n de la capacidad global 

del Estado Islamico. 

David Crmona - CEESEDEN 

(regi·n de la que hace parte Bangladesh), ha 

sido el establecer una acci·n conjunta a tra-

v®s del establecimiento de un marco de coor-

dinaci·n intergubernamental incentivada por 

la Asociaci·n de Naciones del Sudeste Asi§-

tico (ASEAN). 

Esta estrategia, recoge la comunica-

ci·n efectiva entre gobiernos de la organiza-

ci·n, y la cooperaci·n de agencias de seguri-

dad de los pa²ses parte, para establecer opera-

ciones antiterroristas (ASEAN, 2007). Ade-

m§s, la comunicaci·n extra regional con Chi-

na y Estados Unidos fortalecen esa estrategia 

encaminada a una visi·n trasversal antiterro-

rista a este ¼ltimo (Pushpanathan, 2003). 

Ahora bien, China en el contexto que 

envuelve a la regi·n del centro y sudeste de 

Asia, resalta como un importante actor en 

materia de seguridad a trav®s de la formula-

ci·n de la Organizaci·n de Cooperaci·n de 

Shanghai (SCO), donde acompa¶ado de Ru-

sia han establecido acciones conjuntas para 

combatir la amenaza del terrorismo 

(Germanovich, 2008).Las implicaciones de 

Fuente: ElImpulso.com, (2016). 
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este marco de seguridad en la regi·n en Asia, 

deja una clara ambig¿edad en la estrategia 

que pueda llegar a plantearse para combatir el 

terrorismo teniendo en cuenta el papel prota-

g·nico de Estados Unidos en el sudeste asi§-

tico, y su disenso de la posici·n rusa y china 

en marcos donde se interviene para combatir 

la amenaza del EI en el espacio delimitado 

por estos en Medio Oriente. 

Las implicaciones de este escenario, 

son notorios en la manera en que se logre en-

carar estrat®gicamente la lucha antiterrorista 

en la regi·n. Por una parte existe una influen-

cia clara de Estados Unidos por expandir su 

visi·n de compromiso global en la lucha con-

tra el terrorismo, y por otra, un ascenso en la 

importancia de China como actor relevante 

que da un nuevo marco para generar estrate-

gias y operaciones contra el terrorismo, en el 

marco del SCO. Sin embargo, a pesar de que 

Bangladesh no se encuentra dentro de las dos 

organizaciones como miembro pleno, si se 

encuentra en la zona de acci·n de la ASEAN 

y de la SCO en materia de seguridad.  

Si bien Bangladesh no hace parte de las 

dos organizaciones regionales de seguridad en 

Asia como miembro pleno, si se encuentra atra-

pado en una zona de influencia potencial para el 

EI, por medio de c®lulas terroristas en el pa²s que 

ya han demostrado ser capaces de generar terror 

en la regi·n.Por lo tanto, es importante entender 

que posibles respuestas pueda tener Bangladesh a 

partir de ese escenario, Indonesia, que sufri· un 

ataque similar en su capital este a¶o por manos 

del EI (Fontedgl¸ria & Blanco, 2016), ha empe-

zado a generar redes de cooperaci·n en seguri-

dad con Rusia  y China, quienes demuestran su 

creciente influencia en la agenda de seguridad de 

la regi·n.  

Finalmente, el reto de Bangladesh y de 

los pa²ses de la regi·n del sudeste y centro de 

Asia, es encontrar un escenario donde converjan 

los objetivos de neutralizar la operatividad del EI 

sin encontrar un choque latente entre las grandes 

potencias China, Estados Unidos y Rusia, que 

act¼an e influyen notablemente en la configura-

ci·n de la agenda asi§tica de seguridad y defen-

sa.  
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Tras la ejecuci·n de dos golpes de 

estado en Turqu²a en el siglo XX, se 

generaron cambios en el sistema pol²tico del 

pa²s, que permitieron la reacomodaci·n de 

factores en la din§mica de poder -como el 

paso del sistema de partido ¼nico al sistema 

multipartidista-, la restructuraci·n del juego 

pol²tico y la inserci·n del pa²s en mecanismos 

democr§ticos condicionados a sus propias 

din§micas (Rodr²guez, 2007). Desde 

entonces, Turqu²a es reconocida como una 

rep¼blica democr§tica, unitaria y laica en la 

que el presidente y el primer ministro 

controlan las funciones del poder ejecutivo, y 

en la que las din§micas internas y externas 

sustentan un intento arduo por la 

incorporaci·n en las actuaciones 

occidentales.  

No obstante, el actual gobierno turco en 

cabeza de Recep Tayyip Erdogan, sostiene un 

discurso isl§mico y apoya abiertamente la 

limitaci·n derechos de expresi·n como la 

censura de internet. En repetidas ocasiones se 

han desarrollado actividades de filtrado web, 

con el fin de bloquear sitios y limitar 

contenidos espec²ficos, por lo que el gobierno 

tiene control sobre los contenidos en l²nea. La 

ley de censura fue aprobada en el a¶o 2007, y 

seg¼n activistas de la libertad de internet, los 

controles se han utilizado en momentos de 

agitaci·n pol²tica o para limitar la libre 

expresi·n sobre estos temas (Carrie, 2016). 

Claro ejemplo de esto se materializ· 

con el bloqueo de acceso a YouTube y 

Twitter en 2014 y en 2015, luego de una serie de 

filtraciones en grabaciones pol²ticas y  

publicaci·n de fotograf²as de un secuestro 

pol²tico (ñTurqu²a bloque· a Facebook [é], 

2016ò). As² pues, es evidente que la libertad de 

expresi·n es restringida y que los discursos en 

contra de la utilizaci·n de redes sociales en 

asuntos nacionales y pol²ticos son abiertamente 

aceptados. 

Sin embargo, es menester observar que 

internet tuvo un rol importante el pasado 15 de 

julio, cuando, tras la conjunci·n de una serie 

factores como el caso Ergenekon, la oposici·n 

del ej®rcito por la intromisi·n militar en Siria y 

su malestar por el discurso isl§mico en el pa²s 

laico, se dio paso al estallido de intento de golpe 

de estado.  

Cientos de soldados tomaron control de 

edificios y medios de comunicaci·n de zonas 

claves como Ankara y Estambul, con el objetivo 

de obtener apoyo popular y de los dem§s 

militares; en este lapso de tiempo, las redes 

sociales tuvieron conexiones fallidas y se 

desconoc²a la ubicaci·n del presidente. No 

obstante, la aparici·n de Erdogan trajo consigo 

un contacto con los medios, donde a trav®s de 

video llamada alent· a la poblaci·n para resistir 

en las calles, hecho que finalmente derrot· la 

Internet como determinante del 

fallido golpe de Estado en Turqu²a 

Paaola Gonz§lez - CEESEDEN 
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intenci·n de golpe de estado (Kirby, 2016). 

Adem§s de esto, el golpe careci· de apoyo de 

militar y pol²tico, por lo cual no cont· con 

bases solidas para ser exitoso.  

Evidentemente, internet jug· un papel 

determinante en la actuaci·n tenida por el 

presidente, ya que gracias a ®ste las personas 

se movilizaron y obstaculizaron el golpe. As² 

pues, el presidente que continuamente critica 

las redes sociales y las tilda de ser amenazas 

para la sociedad, se benefici· de las mismas 

en el intento de golpe de estado. En 

concordancia, el pueblo turco tom· actuaci·n 

y decidi· por medio de ®stas y en su 

movilizaci·n no apoyar el golpe y demostrar 

su respaldo al gobierno actual.  

Al respecto conviene decir que aunque 

el golpe de estado fue fallido, a¼n se est§n 

gestando condiciones de divisi·n en el pa²s 

referentes al proyecto de transformaci·n que 

propone Erdogan y de los interrogantes respecto 

a la democracia y la secularidad, siendo claro 

que el presidente ha tendido al autoritarismo del 

que Turqu²a sali· con los golpes de estado del 

siglo pasado, y que las restricciones de libertad 

de expresi·n y de la censura de medios no se 

encuentran acordes al modelo occidental, pero 

que le han sido ¼tiles como en el presente caso, 

por lo cual es necesario cuestionarse sobre el uso 

y el papel de las redes sociales y c·mo ®stas 

contribuyen a las estrategias y decisiones de 

seguridad del Estado.  
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Al final de la Primera Guerra Mundial, 

Francia e Inglaterra fueron los pa²ses 

autoproclamados responsables de controlar 

los territorios del derrotado Imperio otomano. 

A partir del pacto Sykes-Picot (1916), el 

ministro de relaciones exteriores franc®s 

acord· con su hom·logo brit§nico qu® zonas 

habr²a que  influenciar o controlar directa e 

indirectamente (Hourani, 1992). Con este 

dato ya sobre la mesa, parece ser que la 

historia est§ pas§ndoles cuentas a los 

europeos cien a¶os despu®s; por lo tanto para 

responder a esta pregunta hay que tener en 

cuenta tanto razones hist·ricas, como 

coyunturales.   

El surgimiento del Estado Isl§mico en 

2014  signific· una amenaza directa para la 

poblaci·n de Medio Oriente, puesto que la 

gran mayor²a de sus v²ctimas son 

musulmanas de pie que viven en Siria, Irak, 

Egipto, etc. Sin embargo, dicho grupo declar· 

la guerra a lo denominado como Occidente. 

Daesh (por sus siglas en §rabe) logr· 

controlar la segunda ciudad de Irak, Mosul y 

vastos territorios en Siria, acaparando 

millones de d·lares y gran cantidad de 

armamento sofisticado para la guerra. Estos 

recursos se han utilizado para combatir a 

todos los grupos y/o Estados que no 

concuerdan con sus ideales en la regi·n, pero 

tambi®n para secuestrar, extorsionar y asesinar a 

europeos y estadounidenses dentro de los 

territorios que controlan, as² como en la misma 

Europa (Salih, 2015). 

Dentro de las razones hist·ricas se puede 

encontrar que el Daesh no cree en la forma de 

organizaci·n del Estado-naci·n que 

promocionaron los europeos por medio del pacto 

Sykes-Picot y mediante su control sobre Medio 

Oriente. Si el Estado Isl§mico (Califato) es la 

¼nica opci·n v§lida de administraci·n pol²tica, 

habr²a que atacar a los defensores e inventores 

del Estado-naci·n, que m§s all§ de aplicarlos en 

territorios que desconoc²an a nivel cultural y 

religioso, lo impusieron y ayudaron a inventarse 

unos pa²ses para ellos óficticiosô sobre la base de 

unas fronteras que no reconocen. Esto qued· en 

evidencia en el acto simb·lico que llev· a cabo 

este grupo en 2014 cuando en la proclamaci·n de 

su Califato, ódestruy·ô la frontera entre lo que 

conocemos como Siria e Irak, deslegitimando de 

tajo al pacto entre franceses e ingleses del siglo 

pasado (Tinsley, 2015). 

Igualmente, reducir a una venganza los 

terribles sucesos del ataque a Par²s en noviembre 

de 2015, a Bruselas en enero de 2016 y a Niza en 

julio de 2016, por lo acontecido en 1916 ser²a 

àPor qu® el Estado Isl§mico ataca a 

Occidente? 

Juan Sebasti§n Brizneda - Maestr²a 

Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario de los 

Conflictos Armados. 

Fuente:  aljazeera.com. (2016). 
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muy simplista. No solamente el Estado 

Isl§mico, sino varios grupos de corte 

islamista se han encargado de cobrarle a 

óOccidenteô eventos tales como: el apoyo a 

Saddam Hussein en los a¶os 80; la utilizaci·n 

del territorio sagrado (Arabia Saudita) por 

tropas de la ONU para repeler a Irak de 

Kuwait; la invasi·n de Afganist§n del 2001; 

la invasi·n de Irak del 2003; establecer un 

gobierno chi²-kurdo revanchista en Irak en 

2004; y un largo n¼mero de etc®teras de 

involucramiento directo en los asuntos 

internos de la regi·n.  

Por otro lado, dentro de lo coyuntural 

se puede observar que una de las estrategias 

del Estado Isl§mico para cumplir con su 

objetivo de construir un Califato,  como lo 

denominan en su revista Dabiq, es una 

separaci·n clara lo que en sus palabras 

ñsomos nosotrosò (El Estado Isl§mico) y lo 

que ñson ellosò(Los que se oponen al Estado 

Isl§mico). Es decir, que al ser ellos los que 

poseen la verdad, ®stos buscan caracterizarse 

como aqu®llos que respetan el islam y siguen 

sus valores de la mejor manera y se ubican en 

un bloque, mientras que en otro bloque sit¼an 

al resto de kuffaar (infieles) en donde sit¼an a 

Occidente, los jud²os, los suf²es, los chi²es,  

los sun²es no adeptos a su doctrina y 

pr§cticamente cualquiera que se le oponga. En 

otras palabras, este grupo procura plantear una 

guerra de valores, acompa¶ada de lo coyuntural 

que es la guerra de Siria que se ha derramado 

m§s all§ de sus fronteras y que ha generado que 

haya una coalici·n liderada por Estados Unidos 

para bombardear a sitios estrat®gicos de Daesh 

(Gambhir, 2014). 

Es por esto que no son coincidencia los 

ataques principalmente a Francia, en especial el 

14 de julio. Los franceses representan la cuna 

misma de lo conocido como el Occidente 

contempor§neo. M§s all§ de ser cierto que siglos 

antes sucedi· la revoluci·n inglesa y a¶os atr§s 

la independencia de Estados Unidos,  la 

Revoluci·n Francesa se encarg· de recoger los 

frutos de los sucesos anteriores y establecer un 

hito de valores con su lema de Libert®, £galit® et 

Fraternit®. En s²ntesis, atentar en contra de 

Francia es apuntar directamente a lo que el 

Estado Isl§mico quiere, atacar a los baluartes de 

la cultura occidental; adem§s esto cobra mucho 

m§s sentido cuando efect¼an los atentados 

terroristas en el mism²simo aniversario de la 

Revoluci·n Francesa.  
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El Congreso de Colombia aprob·, la 

ley 1794 del 11 de julio de 2016, por  la cual 

se ratifica el ñAcuerdo marco entre las 

Naciones Unidas y el gobierno de la 

Rep¼blica de Colombia relativo a las 

contribuciones al sistema de acuerdos de 

fuerzas de reserva de las naciones unidas para 

las operaciones de mantenimiento de la pazò. 

(Congreso de la Republica,2016), como 

consecuencia de las negociaciones entre el 

Ministerio de Defensa y Naciones Unidas 

(ONU),iniciadas en New York desde Enero 

de 2015, desarrollando estrategias de 

cooperaci·n internacional, dentro del  

contexto  bilateral y multilateral para el 

mantenimiento de la seguridad y paz de los 

Estados suscritos, atendiendo principios de 

prudencia, respeto, cooperaci·n, 

transparencia, y pragmatismo, con respeto 

por los c·digos de ®tica y conducta dentro del 

conducto diplom§tico y el derecho 

internacional.(ONU,2016) 

El acuerdo consiste en la 

contribuci·nde recurso humano de toda la 

Fuerza p¼blica Colombiana con el env²o de 

unidades del Ej®rcito, Naval, Fuerza A®rea y 

Polic²a Nacional, quienes apoyar§n  las 

operaciones de mantenimiento de  paz 

desarrolladas por la ONU dentro de los 

estados donde se requiera la misi·n,  previa 

orden emitida por el Consejo de Seguridad de 

dicha organizaci·n y de acuerdo al mandato. 

Los recursos con los que se compromete  

el Gobierno colombiano para el desarrollo de las 

operaciones de mantenimiento de paz y 

suinmediata implementaci·n, deben contener, 

seg¼n: 

(Colombia Congreso de la Republica, 

2016) ley 1794 de 2016 arreglos deber§n 

contener, entre otrosaspectos: I) una 

descripci·n detallada del tipo y lacantidad 

de personal, acompa¶ada. de ser el caso, de 

lapertinente descripci·n del equipo que el 

gobierno de larep¼blica de Colombia decida 

suministrar a lasoperaciones de 

mantenimiento de la paz de las 

nacionesunidas, as² como II) los reg²menes 

disciplinarios y losest§ndares de conducta 

correspondientes, incluidas lascondiciones 

para la investigaci·n de cualquier falta; III)

las condiciones para el reembolso y la 

prestaci·n de apoyoal gobierno de la 

rep¼blica de Colombia por parte de 

lasnaciones unidas; IV) las disposiciones 

relativas a laautonom²a  

 

Cascos Azules: De Colombia para el 

mundo. 

Erika Mac²as, Luz Rocha y Sandra 

G·mez - Maestr²a Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario de 

los Conflictos Armados. 
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log²stica; V) las condiciones para la 

soluci·n de controversias y 

reclamaciones de terceros; y VI)

cualesquiera otras disposiciones relativas 

a laimplementaci·n del presente acuerdo. 

Otro aspecto importante de la firma de 

esta ley para Colombia, se refiere a los 

recursos econ·micos que recibir²a el Estado 

por  parte de ONU,  que entrar²an a fortalecer 

el presupuesto de la Fuerza P¼blica, 

contribuyendo  con  la econom²a del pa²s.   

Con todo, se deja la claridad que la 

intervenci·n de Colombia en las operaciones 

de paz ser§ potestativadel Ejecutivo, quien 

determinar§ en cada caso si ordena o no la 

intervenci·n para asistir al pa²s destinado y 

uso de la fuerza b®lica. 

Es de conocimiento de la comunidad 

internacional, que el mantenimiento de la paz 

y la seguridad ha sido la principal 

preocupaci·n y tarea de ONU desde su 

creaci·n en 1945.  Esto se refleja en  el 

art²culo primero de su carta de constituci·n 

donde se destaca que el prop·sito 

fundamental es ñmantener la paz y la seguridad 

internacionales, y con tal fin tomar medidas 

colectivas eficaces para prevenir y eliminar 

amenazas a la paz (é) y lograr por medios 

pac²ficos, conforme a los principios de la justicia 

y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de 

controversiaséò.(Vill§n, 2006) 

Aportes que destacan el objetivo 

estrat®gico de Colombia orientado a fortalecer la 

cooperaci·n con organismos multilaterales y 

otras naciones, participaci·n que al  consolidarse, 

da al pa²s una importante proyecci·n y prestigio 

internacionales, generando oportunidad sin 

precedentes para que Colombia comparta con 

otros pa²ses la experiencia adquirida por su 

FuerzaP¼blica en la lucha contra el terrorismo, 

narcotr§fico y la delincuencia; donde contamos 

con un conflicto armado interno que ya alcanza 

los 50 a¶os sin soluciones pol²ticas ni militares, 

hoy a portas de suscribir su tan anhelada paz, 

escenario ben®fico para potenciar la ayuda ante 

las misiones de paz ya establecidas en ñ16 pa²ses 

alrededor del mundo y que cuenta con 125.000 

Cascos Azules efectivosò. (ONU,2016)  

Misiones que seg¼n el Secretario de Naciones 

Unidas requieren permanentemente asistencia de 

los pa²ses para continuar con el objetivo de los 

Estados pertenecientes a ONU. 

Finalmente, y teniendo en cuenta que  

Colombia es reconocida internacionalmente por 

contar con una Fuerza p¼blica de alto nivel 

humano y profesional, en temas de seguridad y 

otros aspectos interdisciplinarios, sus Cascos 

Azulesrepresentar§n al pa²s con alto sentido de 

ɉ#ÏÎÔÉÎĭÁ ÅÎ ÌÁ ÐÜÇÉÎÁ φϋɊ 
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humanidad, respeto y valores ®ticos  por la 

condici·n humana en conflicto, de lo cual  

ser§ garante no solo Naciones Unidas, el 

gobierno Colombiano y la sociedad civil 

tanto del pa²s receptor como el nuestro. 

Se supo que las diferentes Escuelas de 

formaci·n se  vienen preparando para el 

dise¶o y  entrenamiento de Cursos de 

Operaciones de paz,   avizorando  listados de los 

voluntarios altamente calificados que entraran al 

proceso de selecci·n, para quienes el  beneficio 

econ·mico ser§ un factor de motivaci·n. 
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Tras la proclamaci·n del Estado 

Isl§mico (en adelante EI) en junio de 2014, 

los seguidores del l²der Abu Bakr al-

Baghdadi, han emprendido escalonadas 

acciones terroristas contra los pa²ses que 

integran la llamada Coalici·n, conformada 

actualmente por un total de 60 pa²ses que  

decidieron acoger el llamado de estados 

Unidos luego de sufrir el atentado del 11 de 

septiembre, a combatir de manera frontal el 

terrorismo a nivel mundial. En un principio,  

Francia, dadas las conversaciones  que 

manten²a con los pa²ses del norte de Ćfrica 

relacionadas con temas econ·micos, se hab²a 

mantenido al margen de cualquier  

consideraci·n de  participar en  invasiones a 

otros pa²ses, sin embargo, las transiciones 

pol²ticas y  cambios en la l²nea de 

pensamiento de quienes han gobernado el 

pa²s, hicieron que Francia cambiara de 

posici·n y decidiera participar  de 

activamente en la desarticulaci·n del r®gimen 

expansionista del  EI.  

El ¼ltimo episodio que enluta a los 

franceses ocurridoen Niza el 14 de julio de 

2016  en plena conmemoraci·n del 

aniversario de la Toma de la Bastilla y que 

registr· un saldo de 84  personas fallecidas a 

manos de un ciudadano tunecino residente en 

Francia.  Frente a las dudas generadas en  

torno al origen del atentado, un comunicado 

hecho p¼blico por Amaaq, la agencia que EI usa 

para informar de sus acciones, Mohamed 

LahouaiejBouhlel era uno de sus seguidores. Y 

seg¼n  esa misma informaci·n, el tunecino actu· 

en respuesta al llamado del grupo para atacar a 

pa²ses que participan en la Colaci·n 

Internacional contra los yihadistas en Siria e Irak. 

(BBC News,2016). 

Jean Paul Laborde, Director Ejecutivo de 

la ONU, con raz·n, hab²a lanzado una alerta  en 

d²as pasados a todos los pa²ses integrantes de la 

Colaci·n en torno a la peligrosidad de 

intensificar   la guerra  emprendida contra el 

fen·meno  en Siria e Irak. Advertencia que se 

hizo realidad no solo en Francia sino en otros 

pa²ses  miembros y que han causado el rechazo 

mundial frente a tan flagrante violaci·n de 

Derechos Humanos.  

 Pero nada particular tendr²a la situaci·n 

provocada por el tunecino Bouhlel si no fuera 

por su militancia en el EI y lo que esto apareja.  

En el pensamiento expansionista del  EI, Francia 

se convert²a en el pa²s ideal para desarrollarlo, 

pues tradicionalmente el pa²s galo, hab²a tenido 

una  amplia tendencia a la acogida de los  

Francia de la luz a la oscuridad. 

Olga Mart²nes, Yesica Gaona y John 

Carlos - Maestr²a Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario de 

los Conflictos Armados. 

Fuente: La Libertad, (2016). 
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inmigrantes bajo las premisas de Libertad, 

Fraternidad e Igualdad heredadas de la 

Revoluci·n. Sin embargo, los inmigrantes 

musulmanes, que en Francia suman m§s de 

siete millones, se han encontrado con una 

realidad diametralmente opuesta con la 

implementaci·n de fuertes pol²ticas 

antiinmigraci·n, las cuales han conminado a 

los musulmanes a ocupar la posici·n m§s 

baja en  la sociedad, a no gozar de privilegios 

b§sicos como la libertad de religi·n y la 

ausencia de oportunidades laborales,  

situaciones que acrecientan sentimientos de 

frustraci·n y deseo de venganza. 

En septiembre de 2014, Francia 

declar· la guerra al estado Isl§mico con el 

objetivo de  evitar a toda costa la expansi·n 

del mismo y a la par, la privaci·n de 

oportunidades a los nacionales. Jean Yves Le 

Drian, Ministro de Exterior franc®s dijo ñEn 

Irak y en Siria m§s especialmente la 

organizaci·n terrorista Daesh, que pretende 

instalar un estado Isl§mico, ha conseguido 

grados de maestr²a territorial fronteriza, 

organizacional, de capacidad de fiducia y 

equipamiento jam§s conocidos hasta ahora. Y ha 

hecho al mundo testigo de  sus actos b§rbaros. 

Cada d²a, aterroriza  poblaciones  enteras, 

desestabiliza una regi·n ya muy fr§gil y su  meta 

es construir un estado terrorista en los entornos 

de Europaò. (Hipertextual,2015) 

Nada justifica el asesinato de los seres 

humanos. No obstante, desde ®sta perspectiva,  la 

escalada terrorista de la que ha sido v²ctima Par²s 

y ahora Niza, ciudades emblem§ticas de Francia, 

no resultar²a extra¶a, si se tiene en cuenta que al 

vaiv®n de las posiciones pol²ticas de los 

gobernantesse ha desdibujado el concepto real de 

las libertades proclamadas en la Carta de los 

Derechos del Hombre, y se ha dado paso, a la 

implementaci·n deleyes que se le oponen, 

ejemplo de ello es la prohibici·n del uso del velo 

para las mujeres en lugares p¼blicos. Aissata, 

musulmana residente en Francia, en entrevista 

dada al peri·dico La Vanguardia Internacional 

se¶ala que: ñ Soy musulmana y por decisi·n 

propia y sin ning¼n tipo de presi·n, ni de mi 

marido ni de mi familia hace dos a¶os llevar el 

niqab, un velo que s·lo permite mostrar mis 

ojos en p¼blico, porque no quiero que otros 

hombres puedan verme y tener deseos hacia m². 

Es mi decisi·n y ahora el pa²s donde vivo quiere 

prohibirme esta decisi·n personal, sinceramente 

no lo entiendoò. [é]. ñNo entiendo porqu® ahora 

Francia se va a convertir para m² en una prisi·n, 

cuando salga de casa, vaya a la panader²a o a 

acompa¶ar a mis hijos a la escuela p¼blica. A 

partir de hoy me van a estigmatizar si voy con 

velo integral y llamar§n a la Polic²a para que 

ɉ#ÏÎÔÉÎĭÁ ÅÎ ÌÁ ÐÜÇÉÎÁ χυɊ 
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puedan amonestarme. No es justo.ò.( La 

Vanguardia Internacional.2012). 

Es evidente que este tipo de 

legislaciones de origen laicista, afectan las 

costumbres religiosas y pueden ser 

catalogadas incluso como expresiones 

xen·fobas y racistas.As² las cosas,   los 

estados est§n llamados a reevaluar el estado 

de libertad ofrecido a quienes tienen la 

condici·n de inmigrantes,  pues no puede 

concebirse que las nuevas 

condicionesimpliquen al ciudadano  olvidar 

su origen, su cultura, costumbres e 

idiosincrasia, incluso bajo el acicate de la 

seguridad nacional.  

Un video off del EI amenazaba a los 

europeos:ñ Europeos, el Estado Isl§mico no 

ha iniciado la guerra contra vosotros que los 

gobiernos y la prensa se encargaron de haceros 

creer. Sois vosotros los que hab®is comenzado un 

ataque contra nosotros. Pagar®is el precio cuando 

vuestros hijos sean enviados  a combatir con 

nosotros y vuelvan degollados, mutilados, dentro 

de un ata¼d o con trastorno mentalò. (La 

Internacional,2016).  

 Finalmente mientras la pol²tica de los 

Estados no se dise¶e y concatene bajo los 

postulados de La Declaraci·n de los Derechos 

del Hombre y de los Ciudadanos, la amenaza 

seguir§ latente. 
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Sin  haber sido superado el episodio  

ocurrido en Orlando, Florida, EE.UU el 

pasado 12 de Junio, en el que un ciudadano 

Estadounidense armado con un rifle asesino a 

m§s de 50 personas  en una discoteca; un 

nuevo hecho violento se present· en Dallas, 

Texas ï EE.UU, en el que un francotirador 

mato a cinco polic²as e hiri· a siete m§s, en 

medio de protestas que se llevaban a cabo por 

parte de la comunidad Afrodesendiente 

residente en esa ciudad. 

Es evidente que mientras Estados 

Unidos no implemente una pol²tica de 

seguridad determinante en cuanto al comercio 

de armas que incluya una forma estricta y 

restrictiva de adquisici·n de material b®lico 

por parte de ciudadanos del com¼n, a trav®s 

de enmendaciones estrat®gicas a la carta 

magna para adoptar pol²ticasaplicable en todo 

el territorio Estadounidense, no acabaran las 

masacres que corroboran los estudios de 

grandes experto en seguridad y defensa 

nacional. 

No es admisible que una naci·n tan 

influyente en temas de pol²tica y econ·mica 

mundial permita que desde su interior se 

altere su propia seguridad, generando dudas 

acerca de su alcance de poder y su autonom²a 

estatal como potencia mundial; en esto se 

concuerda con el columnista Sergio Mu¶oz 

Brata, cuando aseguraéòEn cuanto al control 

en la venta de armas, soy todav²a m§s 

pesimista. Si el asesinato masivo de ni¶os en 

un kindergarten de Newtown, Connecticut; de 

fieles en una iglesia de Charleston, Carolina del 

Sur y de j·venes gais en un bar de Florida no 

conmovi· a los congresistas que est§n en el 

bolsillo de la National Rifle Association, nada 

los va a convencer de que su interpretaci·n de la 

segunda enmienda de la Constituci·n debe ser 

enmendada para proteger a la poblaci·n de un 

pa²s sumamente violentoéò (Mu¶oz, S, Julio 

2016). 

Es evidente que Estados Unidos adem§s 

de estar catalogado como uno de los pa²ses m§s 

violento del mundo, la comunidad 

estadounidense es tambi®n una de las m§s 

xenof·bicas, racistas e intolerantes, 

circunstancias que conllevan a 

fen·menosviolentos, como los ya enunciados y 

que al no avizorarse una estrategia que restrinja 

el acceso a las armas de fuego, por fen·menos 

pol²ticos, econ·micos y culturales, se podr²a 

implementar una pol²tica criminal estrat®gica que 

estudie el fen·meno, sus or²genes, formas de 

prevenci·n y se desarrollen t®cnicas, 

metodolog²as, lineamientos que contenga 

preparaci·n formativa desde los primeros a¶os 

escolares, en cuanto a  la igualdad de g®nero, 

tolerancia, respeto y convivencia ciudadana. 

La venta de armas sin control en 

Estados Unidos genera Muerte. 

Martha Tarazona, Gina Yag¿e y Eliana 

Chav®z. 
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ñSe trata de un desarrollo muy 

peligroso. Estamos hablando de negros 

matando a blancos y blancos matando a 

negros. Este pa²s tiene un gran problema 

racial. Hay resentimientos no resueltos 

que simplemente se ignoran, hasta que pasan 

cosas como estasò, sostiene Jeff Nesbit, 

quien trabaj· en relaciones p¼blicas en las 

administraciones de George W. Bush y 

Barack Obama(G·mez, S. Julio del 2016). 

Por lo  anterior, debe hacerse®nfasis 

en la creaci·n de departamentos de seguridad 

y centros de acopio, que se encarguen de la 

comercializaci·n del armamento que circula 

en dicho territorio y que regule la obtenci·n 

de estas, de tal manera que cada vez que un 

ciudadano quiera adquirir un arma, sea 

sensibilizado acerca de su uso y sometido a 

un estricto estudio psico ï social y de 

seguridad, de tal manera que si  no se 

garantizaque el ciudadano no adquiera  arma, 

por lo menos dar²a m§s tiempo, a la 

implementaci·n de una pol²tica de 

prevenci·n. 

Es as² como el presidente de los Estados 

Unidos, ñpresent· en enero pasado un conjunto 

de ·rdenes ejecutivas, 10 en total, con las que 

pretende ampliar el cerco de controles y as² 

evitar que rifles y pistolas terminen en manos 

equivocadasò (G·mez, S,  junio de 2016) que 

parafraseando lo plasmado en el art²culo 

precitado, establecen forzar a los vendedores a 

obtener licencias de venta y revisi·n de 

antecedentes de las personas que aspiran a 

obtener un arma, entre otros. Igualmente expreso 

el presidente Barack Obama que no se busca 

limitar el acceso de los ciudadanos 

estadounidense a las amas, pues como se sabe en 

ese pa²s predomina el derecho de los 

norteamericanos a proteger su vida y la de sus 

familiares. 

En todo caso resulta inconsistente que 

mientras por un lado se intenta delimitar el 

acceso del ciudadano a un arma de fuego, por 

otro lado el jefe de estado plantee pol²ticas de 

control de armamento sin cambiar una ideolog²a 

que conlleva a la independencia tan absoluta del 

ciudadano que por todos los medios intentara 

justificar su dependencia armamentista. 

Adem§s de la problem§tica que se 

presenta en EE.UU., con el comercio de armas 

sin restricciones se ven afectadas otras 

sociedades, entre ellas la colombiana, puesto que 

facilita el tr§fico ilegal de arma en el llamado 

mercado negro, armas que generan un fuerte 

impacto, ya que se afectan bienes jur²dicos, tales 

como la seguridad p¼blica y la vida e integridad 

personal de los colombianos. 
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Desde anta¶o, el porte de armas se ha 

constituido como delito en este pa²s, pero no 

resulto ser eficiente para contrarrestarlo, por 

tanto las medidas de pol²tica criminal que se 

implementaron en 2007 y 2011 fueron el 

aumento de penas para este tipo penal. Pese a 

lo anterior, se ha evidenciado que si bien es 

cierto hay  control en cuanto a este tema, 

sigue siendo un delito com¼n, pues muchas 

personas que comenten este delito, lo hacen 

por ignorancia y en otros casos en aras de 

proteger su patrimonio econ·mico. 

Finalmente y para m§s claridad de lo 

dicho con anterioridad y en aras de que se 

pueda visualizar la magnitud real de la 

problem§tica que surge con la compra y 

manejo irresponsable de armas, dejamos a 

continuaci·n una muestra estad²stica de ello. 

ñDe acuerdo con el profesor David 

Harris, experto en leyes de la Universidad de 

Pittsburgh, el hecho de que exista una disparidad 

en las cifras no quiere decir necesariamente que 

la polic²a est§ discriminando, entre otras cosas 

porque las mismas estad²sticas subrayan que la 

poblaci·n afroamericana, por razones m§s 

asociadas a la pobreza y la violencia que a veces 

emana de ella, tienen mucho m§s contacto con la 

polic²a que otros grupos raciales.ò(Sergio 

Gomez, Julio del 2016). 
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