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Resumen
La transformación militar, la democratización y la gobernanza son aspectos esenciales para la 
construcción de la paz, pero también representan desafíos significativos. El Estado, en su deber 
de proporcionar seguridad nacional, enfrenta la necesidad de reformar sus instituciones, espe-
cialmente en períodos de transición política. Es aquí donde la participación de la comunidad 
internacional en su desafío de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos que se presentan em-
plean la transformación y la gobernanza para garantizar procesos democráticos y el respeto a los 
estándares internacionales. La adecuada gestión de estas transformaciones determina el éxito de 
la transición hacia una paz sostenible y democrática. Por todo ello, el presente artículo se centra  
en comprender ¿cómo interactúan la transformación militar, la democratización y la gober-
nanza en el contexto de la Defensa de Colombia para la construcción de paz?
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Abstract
Military transformation, democratization and governance are essential aspects of peacebuilding, 
but they also represent significant challenges. It is the State that, in its duty to provide national 
security, faces the need to reform its institutions, especially in periods of political transition. This 
is where the participation of the international community in its role of generating peaceful resolu-
tions to the conflicts that arise, uses transformation and governance to guarantee democratic pro-
cesses and respect for international standards. The proper management of these transformations 
determines the success of the transition towards a sustainable and democratic peace, therefore, 
this article focuses on understanding how military transformation, democratization and governan-
ce interact in the context of the Defense of Colombia for peacebuilding?
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Introducción

La convergencia de la transformación militar, la democratización y la 
gobernanza en defensa en Colombia adquiere una relevancia cada vez 
mayor. Esta convergencia plantea desafíos significativos y oportunida-
des para el país, especialmente en términos de garantizar la seguridad 
nacional, fortalecer las instituciones democráticas y promover un 
avance efectivo en la gobernanza de la defensa. Por lo tanto, el pre-
sente estudio se propone analizar en profundidad estos factores y sus 
interacciones, con el objetivo de proporcionar una comprensión inte-
gral de los desafíos y oportunidades que enfrenta Colombia en materia 
de seguridad y defensa.

Uno de los principales desafíos que enfrenta Colombia en el ám-
bito de la transformación militar es la necesidad de adaptarse a un 
entorno de seguridad dinámico y en constante cambio, especialmen-
te tras el acuerdo final de 2016 (Cubides-Cárdenas; Sierra Zamora y 
Mejía Azuero, 2018). Este desafío se debe a una serie de factores que 
incluyen la evolución de amenazas tradicionales como el narcotráfico 
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y el terrorismo (Cubides-Cárdenas; Sierra-Zamora; Calixto-Ortiz & 
Pabón-Caballero, 2019), así como la aparición de nuevas formas de 
conflicto como la ciberguerra y las amenazas transnacionales (Becerra 
et al., 2023). Además, se debe considerar la lucha contra las bandas cri-
minales transnacionales que afectan la seguridad ciudadana (Carvajal 
Martínez, 2010; Dávila, 2015a; 2015b), la criminalidad de cuello blan-
co transnacional (Silva García & Barreto Montoya, 2022), e incluso 
la presencia de grupos minoritarios transitorios, como los migrantes, 
que pueden impactar la seguridad (Arévalo Robles et al., 2022; Navas-
Camargo et al., 2023). En este contexto, es crucial examinar cómo las 
fuerzas armadas colombianas están respondiendo a estos desafíos y 
qué medidas están adoptando para modernizarse y fortalecer su capa-
cidad de defensa.

A partir de lo planteado por David Betz (2008), la transformación 
militar es un proceso continuo que implica la adaptación de las fuerzas 
armadas a los cambios en el entorno estratégico y tecnológico. En el 
caso de Colombia, esta transformación se ve influenciada por la necesi-
dad de hacer frente a amenazas tanto internas como externas, además 
del rol de liderazgo militar (Cortés Díaz-Granados et al., 2017). 
Asimismo, se destaca el compromiso del país con el cumplimiento de 
los estándares internacionales de derechos humanos y el Estado de de-
recho, los cuales buscan materializar esos derechos en el orden interno 
(Martínez Lazcano; Cubides-Cárdenas & Díaz Castillo, 2016).

La transformación militar es esencial para adaptarse a los desafíos 
contemporáneos de seguridad, que van más allá de las amenazas tra-
dicionales (Zielonka, 2018). Por ejemplo, la premisa de que territorios 
comprendidos dentro de límites fronterizos de un Estado, donde las 
estructuras de gobernanza no estén bajo el control del Estado-nación, 
no significa necesariamente que se encuentren «desgobernados». En 
estos contextos, es crucial reconocer la existencia de formas alterna-
tivas de gobernanza controladas por actores no estatales, basadas en 
relaciones tribales, sectarias o de clan, o incluso en insurgencias per-
sistentes. Estos actores compiten por la lealtad de las poblaciones a las 
que sirven o controlan, y a menudo son más eficaces que las autorida-
des territoriales nominalmente legales en la protección de la población 
local contra amenazas violentas y diversas formas de inequidad socioe-
conómica y política (Pérez-Salazar, 2013).

En el caso colombiano, la transformación militar podría implicar 
cambios en la estructura organizativa, la doctrina3 y las capacidades de 

3 Al respecto se señala, concluyendo en el marco de la doctrina militar después del acuerdo final: 
«De acuerdo con lo mencionado, en cuanto a la seguridad es indispensable señalar la importancia 
que ha tenido la Fuerza Pública en esta nueva etapa para Colombia, la transformación que se 
está llevando a cabo desde la parte doctrinal, que permite en el caso de las Fuerzas Armadas, 
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las fuerzas armadas para abordar las nuevas formas de conflicto y vio-
lencia en el país, como el narcotráfico y el crimen organizado (Bernal, 
2018). Esto supone considerar las dinámicas históricas del conflicto 
armado interno y de las negociaciones de acuerdos, con sus inherentes 
contradicciones y debates (Silva García, 1985, 1998, 2012), que gene-
ran nuevos escenarios de seguridad y gobernanza.

Por otro lado, la democratización en Colombia ha sido un proce-
so complejo y a menudo conflictivo, marcado por la lucha contra el 
conflicto armado interno y la búsqueda de la reconciliación nacional. 
Como señala Guillermo O'Donnell (1999) en su obra «La democracia 
en América Latina», la consolidación democrática implica no solo la 
celebración de elecciones libres y justas, sino también el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas y la participación ciudadana en la 
toma de decisiones. En el contexto colombiano, esto plantea desafíos 
adicionales en términos de reconciliación nacional y construcción de 
confianza entre el Estado y la sociedad civil, destacando un rol prota-
gónico del militar (Caldera-Ynfante; Cubides-Cárdenas; Ardila-Castro 
y Ramírez-Benítez, 2019).

En Colombia, la democratización podría influir en la toma de 
decisiones en materia de defensa al aumentar la transparencia y 
la rendición de cuentas en las instituciones militares. Esto debe ir 
acompañado de la voluntad de las autoridades políticas de construir 
estrategias de control social que se alineen con la democracia y los 
derechos fundamentales, a diferencia de lo que se ha planteado en 
diversas ocasiones sobre la comprensión de la criminalidad (Silva 
García, 2000a, 2001, 2023a).

En cuanto a la gobernanza en defensa, Risse et al. (2013) señalan la 
importancia de adoptar enfoques inclusivos y participativos en la formu-
lación e implementación de políticas de defensa. En el caso de Colombia, 
esto implica garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el res-
peto por los derechos humanos en todas las actividades relacionadas 
con la seguridad y la defensa, materializando sus diferentes dimensiones 
de abordaje (Vivas-Barrera et al, 2013). Sin embargo, persisten desafíos 
en la construcción de una gobernanza efectiva en defensa, debido a la 
complejidad de los intereses y actores involucrados en el ámbito de la 
seguridad nacional.

En ese orden de ideas, la gobernanza en defensa implica no solo la 
estructura formal de las instituciones militares, sino también las rela-
ciones de poder subyacentes y los procesos de toma de decisiones que 

enfrentar amenazas desde un enfoque multidimensional, participando en nuevas acciones que no 
solo le permiten contrarrestar los fenómenos ilícitos, sino que le permiten abordar nuevos capos 
y con ello, establecer alianzas con otros estados por medio de la cooperación internacional para el 
enfrentamiento de amenazas comunes» (Cubides-Cárdenas et al., 2018. p. 189).
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determinan cómo se ejerce la autoridad en este ámbito. Desde esta 
perspectiva, la gobernanza en defensa en Colombia puede entenderse 
como un proceso dinámico que abarca no solo aspectos técnicos, sino 
también políticos y sociales (Robert Cox, 1986). Lo anterior permi-
te inferir el impacto que esto tiene para la seguridad nacional, que 
hace parte del proceso de análisis en el presente artículo; Barry Buzan 
(1991) sostiene que la seguridad nacional va más allá de la protección 
contra amenazas externas, y que también implica abordar los desafíos 
internos, como el conflicto armado y la violencia4. En este mismo senti-
do, el PNUD ha propuesto la categoría de seguridad humana, y señala 
la necesidad de ampliar la seguridad a aspectos como el desarrollo, 
recursos naturales, derechos humanos y pobreza (Carvajal Martínez, 
2008, p. 213).

La interacción entre la gobernanza en defensa, la transformación 
militar y la democratización puede tener implicaciones significativas 
para la capacidad del Estado colombiano para garantizar la seguri-
dad y el bienestar de sus ciudadanos. De esta forma, mejorar la go-
bernanza en defensa, transformar militarmente y democratizar pueden 
contribuir a construir las bases para una paz duradera, que garantice 
la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos.

El presente estudio se centra en determinar los factores de trans-
formación militar, democratización y gobernanza en defensa de 
Colombia, con el objetivo de entender cómo estos procesos impac-
tan en la estabilidad y seguridad nacional, así como en las relaciones 
internacionales del país. A pesar de los esfuerzos por modernizar las 
fuerzas armadas colombianas y fortalecer las instituciones democráti-
cas, persisten desafíos en materia de derechos humanos, control civil 
sobre el poder militar y la gestión eficaz de amenazas transnacionales, 
como el narcotráfico y el terrorismo. Asimismo, se observa una diná-
mica compleja en la relación entre la democratización y la gobernanza 
en defensa, donde la participación ciudadana y la rendición de cuentas 
juegan un papel crucial, y aquí se hace determinante, como lo men-
ciona Surkov (2022) en su artículo sobre la elaboración de un método 
para el análisis estratégico del desarrollo de las fuerzas armadas, alcan-
zar un criterio multidisciplinar estratégico de análisis para lograr unos 
resultados mucho más determinantes, lo que lograría eficiencia en las 
decisiones estratégicas.

La investigación también abordará la influencia de factores ex-
ternos, como la cooperación internacional en materia de seguridad y 
defensa o el impacto de las relaciones bilaterales y multilaterales en 

4 Para el caso colombiano, la violencia adquiere una naturaleza plural y multicausal (Dávila et al., 
2015c).
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la formulación de políticas de defensa colombianas. A medida que 
Colombia busca consolidar su papel como actor regional y global en 
temas de seguridad, es fundamental comprender cómo estas dinámi-
cas externas afectan su capacidad de respuesta a los desafíos internos  
y externos (Ulloa Plaza & Benavides Casals, 2023; Sierra-Zamora, P. 
A., 2023).

En este contexto, surge la necesidad de un análisis multidisciplinario 
que integre enfoques del derecho internacional público, las relaciones 
internacionales y la ciencia política para abordar de manera integral 
los factores de transformación militar, democratización y gobernanza 
en defensa de Colombia. Este enfoque interdisciplinario —y a veces 
multidisciplinario— es implementado de forma más recurrente en los 
estudios sociojurídicos (Carvajal Martínez, 2016; Silva García, 2002, 
2023b). A través de este estudio se busca contribuir al debate acadé-
mico y ofrecer recomendaciones políticas para fortalecer la seguridad 
y estabilidad en el país y la región.

Este trabajo se enmarca en el propósito de encontrar, a partir de la 
investigación, respuestas que contribuyan a comprender las singula-
ridades de las realidades del Sur global (Navas-Camargo, 2020; Silva 
García et al., 2020; Silva García & Pérez Salazar, 2021; 2023) para 
las que, muchas veces, los discursos teóricos del Norte global resultan 
inútiles e inadecuados, puesto que no comprenden las diferencias ma-
teriales que concurren.

Con todo lo anterior, la pregunta de investigación se centra en com-
prender cómo interactúan la transformación militar, la democratización 
y la gobernanza en el contexto de la defensa de Colombia y cuál es su 
impacto en la seguridad nacional.

Metodología

La metodología de esta investigación se basa en un enfoque cualitati-
vo, con el objetivo de comprender las interacciones entre la transfor-
mación militar, la democratización y la gobernanza en el contexto de 
la defensa de Colombia y su impacto en la seguridad nacional. Esto 
incluiría análisis de políticas gubernamentales, informes de organiza-
ciones internacionales, discursos oficiales, documentos legislativos y 
otros materiales relacionados con la transformación militar, la demo-
cratización y la gobernanza en Colombia.

A partir de lo anterior, en un primer momento se llevaría a cabo una 
búsqueda exhaustiva de documentos pertinentes que aborden la trans-
formación militar, la democratización y la gobernanza en Colombia. En 
un segundo momento, se realizaría un análisis detallado de los documen-
tos seleccionados para identificar patrones, tendencias y relaciones entre 
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los temas de interés. Esto podría implicar técnicas de análisis temático 
y de contenido. Y, finalmente, se buscaría corroborar y contrastar los 
hallazgos de diferentes fuentes documentales para fortalecer la validez y 
fiabilidad de los resultados.

Transformación militar en Colombia y desarrollo  
de competencias

Luego de la firma del Acuerdo de paz en el año 2016 entre las FARC 
y el Estado colombiano las Fuerzas Armadas de Colombia han tenido 
que mantener y desarrollar competencias para enfrentar los nuevos 
retos que se tienen sobre el ejercicio facultativo. De esta forma, los 
desafíos tanto nacionales como internacionales son determinantes para 
que pueda o no darse una transformación en sus capacidades. Es así 
como la cooperación internacional entre Estados y Fuerzas Armadas 
resulta determinante, porque de manera conjunta se pueden dar posi-
bilidades para lograr contrarrestar esas falencias que puedan existir en 
la transformación a la que se hace referencia y contrarrestar todo tipo 
de amenazas (Chacón-Triana et al., 2018).

Por lo anterior, los desafíos a los que ahora se enfrentan deben 
responder a las metas en las que se vean expuestos, en este caso, sobre 
todo, a nivel interno. De esta forma, se hace evidente que la transi-
ción en el desarrollo de la paz se hace cada vez más difícil de cumplir. 
Bien lo señalan Uprimny y Saffon (2008), pues aún en Colombia no se 
cuenta con mecanismos efectivos que permitan acabar con el conflicto 
interno. Además, el país debe ampliar las capacidades que le permitan 
generar el éxito de la transformación de sus Fuerzas Armadas, en ra-
zón a la integralidad y confianza pero sobre todo, a la gobernanza que 
debe efectuar el Estado colombiano.

Asimismo, la transformación militar en Colombia y el desarrollo de 
competencias son aspectos cruciales que demandan una atención de-
tenida tanto desde la perspectiva de la seguridad nacional como desde 
la óptica de los derechos humanos y las relaciones internacionales 
(González & Betancourt, 2018). Este proceso adquiere una importancia 
especial en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz, 
que han marcado una transición significativa en la dinámica de seguri-
dad del país. Autores como Kilcullen et al. (2016) destacan la necesidad 
de adaptación de las fuerzas armadas a entornos complejos, donde las 
amenazas a menudo trascienden las dimensiones convencionales y re-
quieren habilidades y competencias multifacéticas.

Desde una perspectiva de derechos humanos, autores como Walzer 
(2015) resaltan la importancia de establecer límites éticos en la conducta 
militar, enfatizando la necesidad de proporcionalidad y distinción en el 
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uso de la fuerza. Este enfoque ético es crucial para la transformación 
militar en Colombia, donde la historia de violaciones a los derechos 
humanos ha suscitado una demanda urgente de reformas institucio-
nales. Además, después del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), en el país comparecen obligacio-
nes especiales de defensa de los derechos humanos, que suponen como 
mínimo la salvaguarda de la vida de los desmovilizados y de los líderes 
sociales, aunque los principales agresores sean otros actores armados 
ilegales (González Monguí et al., 2022).

Otro aspecto determinante en la convergencia planteada, según los 
postulados de Nye (2004), argumenta que el poder militar de una na-
ción no se mide solo por su capacidad de coerción, sino también por 
su capacidad de persuasión y atracción, lo que hace que la transforma-
ción militar en Colombia pueda ser una herramienta para proyectar 
una imagen positiva en la arena internacional, contribuyendo a la cons-
trucción de alianzas y la promoción de valores democráticos, algo así 
como el concepto interméstico de Manning (1977). Desde esta pers-
pectiva, Huntington (1981) aborda la relación civil-militar y destaca 
la importancia de mantener la subordinación de las fuerzas armadas 
al control civil. En el contexto colombiano, la transformación militar 
debe ir de la mano con la consolidación de la autoridad civil y la par-
ticipación ciudadana en las decisiones relacionadas con la seguridad.

Por su parte, Keohane (1984) subraya la necesidad de cooperación 
internacional en la gestión de asuntos de seguridad global. La trans-
formación militar en Colombia puede verse como una oportunidad 
para fortalecer la cooperación regional y contribuir a la estabilidad 
en América Latina, lo cual se hace fundamental en un mundo cada 
vez más interconectado. Esto en razón al empleo que desarrolla la 
transformación militar en Colombia, pues da respuesta a los desafíos 
actuales, se presenta como un proceso crucial para el fortalecimiento 
de las capacidades de las Fuerzas Armadas y la garantía de la seguridad 
nacional.

En este sentido, autores como Betz (2008) sostienen que la adapta-
ción de las fuerzas armadas a entornos cambiantes es fundamental para 
su eficacia y relevancia en la actualidad. Esta adaptación no solo impli-
ca la actualización de tecnologías y tácticas militares, sino también la 
integración de un enfoque más amplio que incorpore consideraciones 
éticas, legales y de derechos humanos en su actuación, como señala 
Walzer (2015) en su obra sobre la conducta militar ética.

Asimismo, la transformación militar en Colombia puede en-
tenderse a través del marco teórico del constructivismo, que re-
salta la importancia de las ideas, las identidades y las normas en la 
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configuración de las políticas y prácticas de seguridad. Autores como 
Alexander Wendt (1992) argumentan que los cambios en la seguridad 
y la defensa son resultado no solo de factores materiales, sino también 
de la construcción social de la realidad. En este sentido, la transforma-
ción militar en Colombia puede verse como un proceso de construc-
ción de nuevas identidades y normas dentro de las fuerzas armadas, 
que reflejan los valores democráticos y los compromisos éticos de la 
sociedad colombiana. En Colombia, es posible obtener muchas pistas 
al respecto, en tanto que la problemática de la construcción social de 
la realidad, sus claves, dinámicas y estrategias ha sido materia de abun-
dantes investigaciones socio-jurídicas (González Monguí & Carvajal 
Martínez, 2023; Silva-García, 2019a; Silva-García & Pérez-Salazar, 
2019; Silva García, 2022a; 2022b).

Desde una perspectiva pragmática, la transformación militar en 
Colombia también se justifica por la necesidad de adaptarse a los 
desafíos específicos que enfrenta el país en materia de seguridad y 
defensa; las amenazas modernas, como el terrorismo y el crimen or-
ganizado, requieren respuestas flexibles y adaptativas por parte de 
las fuerzas armadas. En este sentido, la transformación militar en 
Colombia busca desarrollar capacidades para abordar estas amena-
zas de manera efectiva y garantizar la seguridad y estabilidad en el 
país; en un conflicto armado que se ha transformado y recategorizado 
(Kilcullen, 2016; Ramírez-Benítez et al., 2020).

Gobernanza democrática en Colombia

El desarrollo de la globalización ha sido esencial para la transformación 
militar a la que se ha hecho referencia, así lo señala Rayón Ballesteros 
(2018), pues las políticas públicas que implementan los Estados para 
atender los problemas son determinantes para mirar prospectivamente 
la prevalencia de unos intereses sobre otros y las implicaciones directas 
que esto conlleva (Sierra-Zamora, 2023).

Así las cosas, la gobernanza democrática en Colombia es un as-
pecto crucial para garantizar la estabilidad, el respeto a los derechos 
humanos y el desarrollo sostenible en el país. Autores como Amartya 
Sen (2000) argumentan que la democracia no solo es un sistema polí-
tico, sino un medio esencial para el desarrollo humano. En el contexto 
colombiano, la gobernanza democrática implica no solo la celebración 
de elecciones, sino también la participación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones y la protección de los derechos fundamentales.

En relación con la construcción de instituciones democráticas 
sólidas, Fukuyama (1998) destaca la importancia de la confianza 
en las instituciones para el buen funcionamiento de la democracia.  
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En el caso de Colombia, fortalecer las instituciones y garantizar la 
rendición de cuentas contribuye a una gobernanza democrática efecti-
va, promoviendo la confianza ciudadana en el sistema. Específicamente, 
para avanzar en la consolidación de un modelo viable de gestión terri-
torial de la seguridad ciudadana en el país se han avanzado propuestas 
como asimilar los planes integrales de seguridad y convivencia ciuda-
dana (PISCC) a contratos-plan que articulen los recursos y acciones 
de entidades territoriales que comparten retos y riesgos de seguridad 
ciudadana comunes, favoreciendo la complementariedad de sus di-
versas capacidades fiscales, técnicas y administrativas (Pérez-Salazar, 
2016). Esto supone, en gran medida, combatir la corrupción junto a 
las estructuras políticas que la han desarrollado, las cuales pervierten 
el Estado de derecho y la democracia (Silva-García, 2000b, 2019b), 
puesto que ella es el principal agente de la desconfianza ciudadana en 
las instituciones.

En línea con la conexión entre la democracia y la promoción de 
capacidades humanas básicas (Nussbaum, 2007), la gobernanza 
democrática en Colombia debe buscar no solo el ejercicio de dere-
chos políticos, sino también la creación de condiciones que permitan 
que todos los ciudadanos alcancen su pleno potencial en contextos 
de posconflicto o posacuerdo (Paris, 2004), en articulación con la 
construcción de instituciones inclusivas y participativas que permitan 
consolidar la paz. En Colombia, la gobernanza democrática es esen-
cial para asegurar que los acuerdos de paz se implementen de mane-
ra efectiva, abordando las causas fundamentales del conflicto. Es así 
como Carothers (2010) explora la relación entre la promoción de la 
democracia desde el exterior y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas. La comunidad internacional puede desempeñar un pa-
pel significativo en apoyar los esfuerzos de gobernanza democrática en 
Colombia, pero, para ser sostenibles a largo plazo, es fundamental que 
estos esfuerzos sean liderados por actores nacionales.

Lo anterior implica que la gobernanza democrática en Colombia 
desempeña un papel fundamental en la consolidación de la paz y la 
estabilidad, así como en la promoción de la seguridad y el desarrollo 
sostenible en el país. Ahora, si se empleara un marco teórico construc-
tivista, Risse et al. (2013) y Wendt (2005) resaltan la importancia de la 
gobernanza inclusiva y participativa en la construcción de institucio-
nes democráticas sólidas y en la promoción de la cooperación entre 
actores estatales y no estatales. En el contexto colombiano, la gober-
nanza democrática se basa en la participación ciudadana, la rendición 
de cuentas y el respeto por los derechos humanos, lo que contribuye a 
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fortalecer la legitimidad y la eficacia del Estado en la gestión de asun-
tos de seguridad y defensa5.

La importancia de la gobernanza democrática en Colombia radica 
en su capacidad para garantizar la representación y la participación 
equitativa de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones 
relacionadas con la seguridad y la defensa. Autores como Guillermo 
O'Donnell (1999) señalan que la consolidación democrática implica 
no solo la celebración de elecciones libres y justas, sino también el for-
talecimiento de las instituciones democráticas y la promoción de una 
cultura política basada en el diálogo y el consenso. En este sentido, la 
gobernanza democrática en Colombia contribuye a construir un siste-
ma de seguridad basado en el Estado de derecho y en el respeto por 
los derechos humanos.

Hoy en día, la gobernanza democrática en Colombia es tomada 
en cuenta cada vez más, debido a su papel clave en la consolidación 
de la paz y la reconciliación nacional (Rodríguez-Raga, 2018), por lo 
que esta puede ser un motor para el cambio social y la transformación 
política, que promueva la inclusión y la participación de grupos his-
tóricamente marginados en la vida política y pública del país (Bernal, 
2018). En un contexto de posacuerdo, la gobernanza democrática se 
presenta, entonces, como un elemento crucial para garantizar la imple-
mentación efectiva de los Acuerdos de Paz y la construcción de una 
paz duradera y sostenible en Colombia, desafío que todavía enfrenta.

Democratización política y gobernabilidad en Colombia

Finalmente, siguiendo a Moreno-Parra (2018), el desarrollo de los 
procesos de democratización y transiciones democráticas en América 
Latina permite profundizar en la democracia como forma de gobierno, 
y emplea procesos de mejora de calidad llevan a generar construccio-
nes de paz en momentos de tensiones. Colombia, por su parte, se hace 
pionero6 en estos procesos y eje central de los procesos transicionales.

La democratización política y la gobernabilidad en Colombia son 
esenciales para promover la estabilidad, el respeto a los derechos 
humanos y una participación ciudadana activa. En este contexto, 
Guillermo O'Donnell (2003), por ejemplo, destaca la interrelación 

5 A propósito, se concluye con base en esta premisa: «En el ambiente complejo que caracteriza 
el sistema internacional contemporáneo, el respeto a las normas del DIH se constituye como un 
potenciador del poder de combate en las OM, pues da mayor legitimidad, mejora la conciencia 
situacional y da un fundamento al uso de la fuerza. En particular, en los escenarios de los con-
flictos híbridos, donde actores no estatales no cumplen con los límites del DIH, lo que genera un 
reto en todos los ámbitos de confrontación para las fuerzas que se dedican a combatirlos» (Ardila 
Castro et al., 2020, p.878).
6 Un caso paradigmático puede ser de Bojayá, Chocó, consultar en Cubides-Cárdenas et al. (2020).
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entre democracia y desarrollo humano, lo que hace que se subraye el 
proceso de cómo la consolidación de instituciones democráticas con-
tribuyen a la protección de los derechos fundamentales y a la misma 
vez, a la construcción de paz.

Robert Dahl (1971), por su parte, respalda la idea de que la par-
ticipación ciudadana es un pilar fundamental de la democracia. Para 
el caso colombiano, la democratización política no puede limitarse al 
proceso electoral, sino que debe fomentar una participación continua 
y activa de la sociedad civil en la toma de decisiones, fortaleciendo 
así la legitimidad del sistema. Esto implica, entre otras cosas, que el 
autor argumente que en el desarrollo de una democracia real, a tra-
vés de procesos electorales, va más allá de la elección, y requiere una 
participación continua y activa de la sociedad civil en la toma de deci-
siones políticas. Para Dahl, la legitimidad de un sistema democrático 
se fundamenta en la participación efectiva de los ciudadanos en la for-
mulación de políticas y en el control de los líderes electos.

Nuevamente, Risse et al. (2013) analizan los regímenes democráti-
cos, y determinan que estos tienen más probabilidades por el respeto  
a los derechos humanos. Por lo tanto, la consolidación de la democra- 
cia en Colombia no solo beneficia a nivel interno, sino que también 
mejora la imagen del país en la comunidad internacional, promoviendo 
de esta manera valores compartidos de respeto por los derechos funda-
mentales y ejecutando la legitimidad democrática anhelada; construyen-
do un Estado convencional que armoniza los estándares internacionales 
con los nacionales (Cubides-Cárdenas & Sierra-Zamora, 2020).

No obstante, la gobernabilidad en Colombia enfrenta desafíos, es-
pecialmente en áreas afectadas por conflictos y narcotráfico. La visión 
de Francis Fukuyama (2013), sugiere que la gobernabilidad efectiva 
requiere instituciones fuertes y una administración pública eficiente. 
Abordar estos desafíos implica no solo medidas de seguridad, sino 
también iniciativas de desarrollo social y económico para construir una 
base sólida de gobernabilidad.

La democratización política y la gobernabilidad en Colombia son 
elementos fundamentales que se entrelazan estrechamente con los 
desafíos planteados por la transformación militar y la gobernanza  
en defensa del país. Desde una perspectiva constructivista, la demo-
cratización política no solo implica la apertura de espacios políticos 
y la participación ciudadana en la toma de decisiones, también refleja 
un cambio en las normas y valores compartidos por la sociedad. Como 
sostiene Alexander Wendt (1992), las instituciones políticas son cons-
trucciones sociales que se basan en las ideas y creencias de los actores 
políticos; en este caso, la democratización política en Colombia refle-
ja un movimiento hacia una sociedad más inclusiva y participativa en 
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todos los ámbitos, incluida la seguridad y la defensa. Esto supone 
entender que los conflictos sociales son consecuencia de situaciones de 
divergencia social, animadas en una disputa por intereses e ideologías 
que involucran como elemento esencial la diversidad social, cuyo re-
conocimiento supone definir los límites de lo admisible en términos de 
inclusión social y, a la par, aquello que debe censurarse (Silva-García, 
1996, 2000c; González Monguí, 2023, Silva-García, Vizcaíno Solano & 
Pérez-Salazar, 2024).

La gobernabilidad, por otro lado, se relaciona con la capacidad del 
Estado para ejercer el poder de manera efectiva y responder a las de-
mandas y necesidades de la sociedad. En el contexto colombiano, la 
gobernabilidad efectiva es crucial para garantizar la implementación 
exitosa de políticas de seguridad y defensa, así como para mantener la 
estabilidad y el orden público. En este orden de ideas, la gobernabilidad 
en Colombia implica no solo la capacidad del Estado para tomar deci-
siones y hacerlas cumplir, sino también para establecer canales efectivos 
de comunicación y cooperación entre todos los actores involucrados 
en la seguridad y la defensa, tanto a nivel nacional como internacional 
(Rodríguez-Raga, 2018).

En este sentido, los retos y desafíos de la transformación militar, 
la democratización política y la gobernabilidad en Colombia están 
intrínsecamente relacionados y requieren un enfoque integral que 
aborde los aspectos tanto técnicos como políticos y sociales. La de-
mocratización política y la gobernabilidad efectiva son condiciones 
necesarias para garantizar que la transformación militar en Colombia 
sea inclusiva, participativa y respetuosa de los derechos humanos, y 
que contribuya a la construcción de una paz duradera y sostenible en 
el país. Por lo tanto, es fundamental que el Estado colombiano con-
tinúe fortaleciendo las instituciones democráticas y promoviendo una 
cultura política basada en el diálogo, el consenso y el respeto por la 
diversidad en el marco del respeto a los derechos humanos y a los 
estándares convencionales (Cubides-Cárdenas et al., 2017) como base 
para la construcción de una seguridad y defensa democráticas y le-
gítimas. Dicha política debe centrar su esfuerzo especialmente en la 
protección y reparación de las víctimas de un conflicto armado de más 
de 60 años (Bernal, 2019).

Desafíos y estrategias de modernización militar

La modernización militar enfrenta desafíos tanto internos como ex-
ternos, incluyendo la necesidad de adaptarse a nuevas amenazas como 
el terrorismo, el narcotráfico y la ciberguerra (Bernal, 2015), donde 
los desafíos y estrategias de modernización militar se presentan en 
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un contexto dinámico y multifacético. A partir de este contexto, las 
estrategias de modernización facilitan una adquisición de tecnología, 
una capacitación al personal militar y el hecho de que la cooperación 
internacional de socios estratégicos sea determinante para lograr los 
objetivos trazados. De esta manera, puede verse cómo la moderniza-
ción militar debe abordar también desafíos relacionados con la ges-
tión de recursos, la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas7 y la 
protección de los derechos humanos en el contexto de operaciones 
militares (Mazarr, 2017).

Desde este contexto también debe tenerse en cuenta que esta mo-
dernización debe incluir un aumento en la capacidad de defensa del 
país frente a amenazas emergentes, así como mejoras en la interopera-
bilidad y la eficacia operativa de las fuerzas armadas. Esta, entre otras 
cosas, debe contribuir a la promoción de la estabilidad y la seguridad 
nacional. Como consecuencia de lo anterior, se hace indispensable ver 
cómo el fortalecimiento en la capacidad del Estado para proteger los 
derechos humanos y el Estado de derecho en el contexto de operacio-
nes militares son causas funcionales en la convergencia a la que se ha 
hecho referencia con anterioridad.

Ahora bien, Rodríguez-Raga (2018) resalta que una modernización 
militar exitosa puede mejorar la capacidad del Estado para proteger a 
sus ciudadanos y promover la paz y la seguridad en la región. Si bien 
es cierto, en la medida en que se pretenda fortalecer la defensa y la 
seguridad nacional en Colombia es necesario adoptar un enfoque in-
tegral que aborde los aspectos tanto técnicos como políticos y sociales 
de la modernización militar, tomando como base más de 200 años de 
historia que tienen ejércitos como el de Colombia (Navas-Camargo, 
2021). Entonces, al momento de generar la coordinación entre las 
fuerzas armadas y otras agencias de seguridad, el fortalecimiento de la 
gobernanza en el sector de defensa y el fomento de la transparencia y 
la rendición de cuentas en todas las actividades militares se está ante 
un cumplimiento tácito de la misión, de la promoción y respeto por los 
derechos humanos, y del Estado social y democrático de derecho bajo 
la implementación de políticas de seguridad y defensa.

En este sentido, al incluir la necesidad de mantener las capaci-
dades adquiridas durante el conflicto interno, como la conservación 
de tropas, la oferta de entrenamiento a otras naciones y el fortaleci-
miento de las industrias militares nacionales (Rodríguez Gallego & 
Morales Osorio, 2022), esto permite tener un contacto mucho más di-
recto en las estrategias de modernización, que incluyen la adquisición 
de armas y equipos de alta tecnología —como obuses de 105mm y 

7 Se puede revisar el caso de la OTAN y Colombia en Garay-Acevedo et al. (2019). 
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sistemas de dirección de tiro— y la especialización en guerra electró-
nica (Hernández, 2018). Además, se requiere la reducción del gasto 
militar y la implementación de estrategias logísticas para mejorar la 
eficiencia y la efectividad de las fuerzas armadas (Ortega, 2011).

Los impactos en la política de defensa incluyen la necesidad de 
adaptarse a los cambios tecnológicos y la globalización de la econo-
mía, así como la expansión del uso de nuevas técnicas de manejo de 
información y comunicaciones (Ballestero & Pérez, 2017; Cuervo 
González, 2006). Además, se requiere un control civil democrático 
para asegurar la transparencia y la responsabilidad política sobre las 
fuerzas armadas. Además, se requiere un gasto militar responsable y 
una estrategia logística para mejorar la eficiencia y la efectividad de las 
fuerzas armadas (Ciro Gómez & Correa Henao, 2014; Guzmán, 2013).

La forma, entonces, de darle un óptimo desarrollo a la gobernan-
za en defensa, a la transformación militar y a la democratización en 
Colombia está moldeada por las ideas y percepciones compartidas 
sobre la seguridad, la democracia y el papel del Estado en la socie-
dad, pues esto entra más desde las percepciones que por lo realmente 
ocurrido. Es aquí donde la legitimidad del gobierno y la participación 
ciudadana pueden variar según las interpretaciones culturales y las ex-
periencias históricas, y Colombia no se queda atrás con todo lo que ha 
tenido que pasar con su conflicto armado interno y el desarrollo de to-
das las demás inestabilidades políticas por las que ha tenido que pasar.

Teniendo en cuenta entonces el foco tripartita de transforma-
ción militar, democratización y gobernanza, Colombia maneja una 
Política de Defensa y Seguridad (en adelante PDS) acoplable a cada 
gobierno de turno, pues no cuenta con una ley de seguridad y de-
fensa, lo que dejar ver que cada gobierno de turno pueda «acomo-
dar» a su plan de gobierno su rol en la seguridad y defensa nacional. 
Esta PDS define las estrategias y prioridades de defensa del país, y 
su implementación puede influir en la transformación estructural del 
Ejército Nacional de Colombia. Un ejemplo claro de esto sería si por 
la PDS se promoviera la participación de la ciudadanía con el fin de 
formular políticas públicas encaminadas a la Seguridad y Defensa, 
envolviendo a una democratización, y a la larga se convertiría en una 
rendición de cuentas ante la sociedad civil.

De esta manera, la estructura del Ejército Nacional de Colombia 
prioriza la profesionalización de su personal, y con ello necesariamente 
detona una transformación en su organización estructural, en sus ca-
pacidades e incluso en las prácticas desempeñadas, pues implica que 
la gobernanza en defensa afecte, además, la distribución de poder y la 
toma de decisiones dentro de las instituciones militares. Esto no quiere 
decir que el coronel va a ceder en la toma de decisiones en el desarrollo 
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de sus actividades operacionales para con su subalterno; quiere decir, 
por un lado, que gracias a esta transformación militar implica en su 
desarrollo la toma de decisiones, la responsabilidad del mando puede 
ser mucho más realista a la hora de cumplir órdenes, y por otro, que la 
distribución del poder puede ser mucho más realista a los escenarios a 
los que se tengan que enfrentar.

Como consecuencia, la construcción de escenarios futuros también 
es relevante en este contexto, ya que ayuda a anticipar cómo podrían 
interactuar en la toma de decisiones, dependiendo del caso en con-
creto. Sin embargo, dependerá, también, del sentido interméstico y 
doméstico que el Estado, en cabeza del jefe supremo de las FF. MM. 
(esto quiere decir el presidente electo), sea determinante para la toma 
de esas decisiones, de manera que el Estado Mayor prevea las circuns-
tancias del hecho y la presión internacional permita el correcto actuar 
de las acciones a que den lugar (derecho operacional y derecho inter-
nacional humanitario).

Conclusiones

La interconexión tripartita de la transformación militar, la gobernanza 
democrática y la democratización no puede analizarse, estudiarse o 
abordarse de manera aislada; las tres están intrínsecamente vinculadas. 
El proceso de la transformación militar debe garantizar, entre otras 
cosas, la participación de la ciudadanía y el respeto suscrito de los 
derechos humanos, pues esto implica necesariamente un amplio desa-
rrollo e impacto en la gobernanza democrática, en el cumplimiento de 
estándares internacionales y el fortalecimiento de la legitimidad de las 
acciones por parte de las FFMM.

Entonces, al momento de preguntarse cómo interactúan la trans-
formación militar, la democratización y la gobernanza en el contexto 
de la Defensa de Colombia y su impacto en la Seguridad Nacional, la 
respuesta será por la construcción de una cultura mucho más demo-
crática, por la cooperación internacional, por la confianza y estabilidad 
del Estado, por la formación y el desarrollo de las competencias del 
personal militar, por el compromiso ético de los miembros de las 
FFMM y de la ciudadanía, y, además, por la responsabilidad y autenti-
cidad que llevan los procesos de gobernanza democrática.

Este es un marco integral que presenta sus bases en la adaptabili-
dad y acción moderna de sus amenazas convencionales, pero, sobre 
todo, en los roles que los miembros de las FF. MM. deben asumir en el 
desarrollo de sus actividades operacionales, pues los desafíos son cada 
vez más complejos, y la democratización se hace esencial para lograr la 
legitimidad de la institución. Las competencias militares determinarán 
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la efectividad de esta adaptabilidad, y los nuevos escenarios facilitarán 
el compromiso ético y profesional de los miembros de las FF. MM.

En última instancia, la sinergia entre actores nacionales e inter-
nacionales es fundamental, y aunque la colaboración internacional 
respalda pero no reemplaza el liderazgo local, sí asegura así la autenti-
cidad y sostenibilidad en el proceso hacia una defensa nacional y una 
gobernanza democrática en Colombia. 
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