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Resumen 

La cultura estratégica, identifica al ciudadano a partir del compromiso que adquiere 

para contribuir u la seguridad y defensa del Estado, mús allá de las propias c reencias y de 

los valores culturales. Cada habitante tiene cualidades, dogmas y formas de actuar que de 

manera organizada; motivan a la protccciÓII del territorio y a la defensa de las tradiciones 

culturales para alcanzar el bienestar que la población necesita. 

Los valores culturales se arraigan a las tradiciones propias de grupos soc iales con 

los cuales se identifican hacia fuera (exterior). A partir, de las diferentes manifestaciones 

se evidencian los cambios que pueden dar razones: históricas, políticas, sociales, 

económicas y culturales de una sociedad desde sus inicios hasta la actualidad. 

Los valores cultura les van más allú ele la individualidad de las personas; estos son 

bienes inalienables que proceden de un grupo social, trivial o comuna l. Que trascienden con 

el paso dd tiempo y que son parte del rnismo Estado, es la identidad que la Nación busca 

proteger y hacer respetar por encima de las adversidades. 

La cultura estratégica y los valores culturales se pueden determinar cnmo factores 

de la seguridad nacional. El comportamiento de los individuos proviene de las tradiciones , 

las raíces étnicas, creencias reli g iosas, tolerancia y ambiente social; de alguna mane ra , estos 

elementos que se mencionan son la base de la conduela personal ante la sociedad, de donde 

se desprende una posible convivencia, en donde se identifican los miembros de un Estado. 

De aquí se devcla , que los individuos (personas) deben exigir al Es tado la salisl'acción de 

los deberes y de los derechos que les conciernen , para buscar la estabilidad social. 

Palabnls Claves 

Cultura estratég ica, Valores culturales, Seguridad nacionaL Dc!Cnsa Nacional 
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Abstract 

Strategic culture, idcntirics thc citizcn from acquiring commitment lo contribute to 

thc sccurity and de Cense of thc statc, bcyond bclicfs and culwrat values. Each inhab itant has 

qualitics, dogmas ami ways or acting that an organized manncr; cncouragc rhc prolection or 

thc lcrritory and thc tkfcnsc or cultural traditions Lo wcllness lhat pcople need. 

Cultural valucs are rootcd to thc characteristics of social groups with which rhcy 

idcmify out (outside) traditions. historicaL·political, social, cconomic and cultural needs ol· 

a socicty from its bcginnings lo thc prcsenl d<1y: Starting from thc diffcrcnt manifcstations 

changes thal may givc rensons are evident. 

Cultural valucs go bcyond the individuality or pcopk; thcse are inalienable gonds 

that come f'rom a social, trivial or communily group. Thattranscend the passage oftime ami 

are parl or the same State, is the itkntity tlwt !he nation sceks lO rrotcct anden force above 

adversity. 

Stratcgic culture ami cullural valucs can be dctcrmincd as l~tclors or national 

sccurity. Thc bchavior ur individuals comes rmm traditions, cthnic backgrounds, religious 

bclids, tolcrancc ami social cnvironmcnt; somchow, thcsc clcmcnls rncntioncd are thc basis 

nr personal conducl in socicty, where a possible coexis!encc, wh~re members ora ::;tate are 

tdenli lied follows . From here it is revealed that individuals (people) should require !he S tate 

satisfaction ofthe dulies ami rights that conccrn thcm , lo scck social stability. 

Kcy Words. 
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Justificación 

Este trabajo se presenta con el fin de discutir en tomo a "La cultura estratégica en la 

Seguridad y Defensa Nacional" y definir algunas estrategias para comunicar el lema como 

necesario para todos los ciudadanos. El COIICeplo de cultura estratégica en Colombia, no 

había sido muy común en el úmbito militar, poder político, organizaciones industriales y 

manul~1ctureras del país, esto ocasionó: dejar al ciudadano del común , ruera de la 

participación de las políticas de seguridad y de las actividades propias de la dcl~nsa 

nacional. Para contextualizar, se podría designar la cultura estratégica como: 

El conJunto de hábito>. , pensamientos y ac titudes espontáneos de los cJudmbno,., , (]Uc inc1dcn en la 

organi;~ación y uso de los recursos disponibks hacia la existencia de un Estado . ( . . . ) (Fayard , 2002). 

El presente trabaJO, qu1ere mostrar la importancia de la cultura estratégica para la 

seguridad y defensa nacional en Colombia; a partir del individuo y sus crecnctas, la 

formación cultural. la capacidad de opinión y de crítica que tiene; lo que permitirá aportar 

acciones y recomendaciones en la normatividad del Estado 

Este documento, busca responder al siguiente interrogante ¿,qué implicaciones tiene 

par:~ la seguridad y defensa, la presencia o ausencia ele cultura estratégica en Colombia? La 

tesis que se podría convenir, sería: '"La existencia de una cultura estratégica en Colombia, 

permitirá al ciudadano nacional participar activamente en la defensa del territorio y de la 

población , no sólo como miembro ele las Fuerzas Armadas, sino como integrante de la 

sociedad. Asimismo se fortalecerá el sentido de nación y patnotismo que motive a los 

ciud:H.Ianos a proteger la existencia del F:-;tado". 



El presente documento, iniciarú a partir de la definición de la cultura estratégica, la 

definición de los valores culturales y la relación de los dos términos con la seguridad y 

defensa nacional. 

L1 segunda pnrtc, continúa con la evolución del concepto de cultura estratégica, 

desdc el inicio de la Ciuerra I-ría hasta e l actual. Comparando como algunos Estados la 

direccionan desde e l punto de vista armamcnti:->ta y nuclear, también se realizará una 

descripción de cómo la cultura se dimensiona en los valores personales y como éstos 

pueden a rectar a la población . Este modelo especi lica los problemas de las sociedades 

modernas; desde e l individuo corno parte de la sociedad y como parte de la seguridad del 

Estado. 

En la última parle dd escrito, se hace una comparación: de cómo en Colombia se 

visualiza la cultura estratégica, respec to de l mode lo norteamericano , argentino y chino. Se 

establecerá una reseña hi stórica y las posibles debilidades. Asimismo, se hace un análisis de 

los va lores cu lturales en Co lombia, se muestra cómo la ausencia de Estado y los actores 

armados han innucnciado en el contexto y en la manera de proceder de la población 

a!Cctada y por último, se mostrará la noultidivcrsidad cultural como algo que se debe 

proyectar a nivel nacional e inte rnacional ; esto nos identifica y nos hace reconocernos, 

como ciudadanos. 

Pr·cgunta de Investigación 

¡,La cultura estratégica en la Seguridad y Defe nsa Nacional es un tema netame nte 

importante para las Fuerzas Mi 1 it:-~res de Co lombia? 



Objetivos 

Objclivo gencr·al 

Mostrar porqué es importante que todos los ciudadanos <.;n Colombia <.;Onozcan "La cultura 

estratégica en la Seguridad y Defensa Nacional". 

Objetivos específicos 

Establecer la Cultura Estratégica como herramienta de Seguridad y Defensa 

acional. 

Analizar cómo se podrín aplicar la Cultura Estratégica en la Seguridad Nacional de 

Colombia . 

Discriminar que implicaciones ti~nc p~1ra la seguridad y Defensa Nacional, la 

presencia o ausencia ele una Cultura Estratégica 

LA CULTURA ESTRATl~GICA EN LA SEGURIDAD Y DE.FE.NSA NACIONAL 

La cultur·a estr·atégica 

l .a cultura estratégica se podría definir como: los valores y las tradiciones prop1as 

de una población, que se orientan en temas referentes a la seguridad nacional del territorio. 

de la sociedad y de las condiciones naturales del Estado . 

Esto. son dirigidos a todos los campos que cubre el funcionamiento de 

comunidades organ1zadas : político, económico, soc1al, cultural. Por otro lado , los valores 



son definidos como: cuerpos distintivos de creencias, actitudes y prúcticas relacionadas con 

el uso de la fuerza en manos de un colectivo y surge gradualmente en el tiempo, a través de 

un proceso histórico 

Tambi~n la cultura estratégica guarda una relación con el conjunto de creencias que se encuentra 

cimentada en una sociedad, con los patrones de comportam iento derivados de cxpcriencias comunes 

y con la consideración hecha para la ckterminación de fines y medios apropiados para alcanzar la 

seguridad (Carrcr1o, ::!008, pjg. 2). 

Una cultunt estratégica se considera persistente en el tiempo, ticndc a crc<~r mús dc lo que era su 

creación original, ( ... ) t icne la rorma y es in ll uenciada por los periodos forma ti vos y se puede altera r, 

sea gencral o por parles . (Carter, 20 15). 

La cultura estratégica, posiblemente se coordina y se desarrolla a partir del aparato 

burocrútico, con la orientación del pcr:e;onal militar y dirigido hacia la sociedad en general. 

Todos de alguna rorma, aportan en ltts tareas y est rategias de la seguridad y dercnsa del 

territorio . 

No solo se puede considerar qt1c el uso de las armas garantiza la protección del 

territorio; la diplomacia, los tratados bilaterales y multilaterales entre países garantizan las 

buenas relaciones y la soberanía. Se puede considera r que la cultura estratégica va más allá 

del mismo marco normativo y jurídico, se puede decir que los valores propios de cada 

sociedad, las tradiciones y la cultura, enmarcan la existencia de los Estados y los grupos 

sociales, mús allá de las mismas fronteras y de los protocolos políticos. 

Probablemente, la cultura estratégica va un paso adelante <..k la f'unción de los 

Estados en sistemas políticos nacionales e internacionales. La cu ltura se cx ti cndc a filctorcs 



de lenguaje , étnicos, religiosos , sociales y del origen; e l transcurrir histórico de la población 

designa factores esenciales de, cómo esa cultura evoluciona y se desarrolla ; cómo la 

población avanza y se adapta dentro de las condiciones mi s mas establecidas por sus 

gobernantes y líderes. 

Los debates sob re sí, en una sociedad existe una cultura estratégica única o SI 

podrían coexistir vanas, aunque alguna de ellas fuese predominante, definen los valores 

propios de una soc iedad y permiten entender como el concepto nos ayuda a comprender y a 

inteqwctar la historia y los conceptos estratégicos de un país . 

La cultu ra es trat ~gica, ex presa una serie d e preferencias sobn; el uso d e la fu e r/a , las lormas d e 

aprox i ma rsc a la resolución de los co n ll ic tos, las áreas geo políti cas pri o ritarias para los inte reses 

nacional es; las aliar1/as rnús adecuadas para la defe nsa , el aislacionismo o e l intervencionismo e n la 

po líti ca inll:macional , la n.:lación y la prioridad del tüc tor humano y cl lcc no!,)g ico e n la deknsa ; la 

rcl<rción entn: militares y c iviles , la pruksionali/aciórr u la conscripci ó n en los ej¿ rcitos y la v is ión de 

país tcrre,.;tre o marítimo y e l pape l tkl poder aé reo (Instituto Fspar1n l d e ¡:s tudios l ~ s trateg i cos , 

20 16) . 

Los valores cultur-ales 

Mientras que los valores culturales se pueden enunciar como los valores ancestrales 

e históricos, con los que se forma ese grupo social y como estos , con el tiempo se 

mantienen y trascienden , como: las creencias, expresiones (escritas, manual es, orales). Los 

valores culturales se pueden expresan en una leng ua o dialecto , la comida y gas tronomía 

típica y ancestral, las artes y manualidadcs co n material es pnmanos, las expresiOnes 

religiosas, folclóricas y ele danzas. 



l.os valores culturales son las relacione,-;, creencias, activiuades y expresiones de una comunidad; que 

permiten realizar expresiones y modos de rclaciún entre los miembros de esa comunidad, que los 

acepta y los recibe con total compromiso (Ros & Gouvcia, 2001) 

est<\n rormados por el compendio de COIICCptos, creencias y actividades que le permiten al ser 

humano comunicarse y ser competitivo en la sociedad donde se desenvuelve, en razón de su 

idcntiticación con dichos pn:ccptos. l:n dclinitiva , los valores existen para quien lus adopta co!llo 

lorma de vida, sin aceptación no existe el valor (lnkeles , 1969). 

La importancia de estos valores se encuentra en la identidad de la población, que 

son compartidos de11tro ck comunidades, sociedades, mietYtbros de gru pos y etnias, siendo 

identi lícados en sus condiciones propias de identidad, de sus raíces de origen, de su 

evolución y proyección . 

Cada una de estas particularidades posee un valor cultural para una comunidad, la 

existencia de estos depende de la aceptación de cada uno de los individuos; de cómo se 

multiplique hacia sus generaciones ruturas y sean protegidas bajo un marco legal, y sean 

identificados como parte histórica y ancestral de los Estados. 

Se puede considerar que la primera escuela de valores culturales es la familia, en 

ella se forma la persona que hace parte de una sociedad, con una identidad, con un 

compromiso simbólico de nación y de patriotismo; co11 unas orientaciones religiosas 

demarcadas dentro de la misma comunidad; por eso se puede considerar a la familia como 

la fuente de los valores culturales (base de la sociedad donde se alimenta el respeto por los 

símbolos patrios, el respeto hacia los demás y el respeto a las normas). 



Los valores culturales se pueden relacionar como normas, que van desde In mús abstracto hasta lo 

nH\s general, de lo natural a lo ejemplarizado, la persona de esa comunidad los puede adoptar o los 

puede rechazar; la particularidad de esto se fundamenta dcsdt.: su propia identidad y su propia 

naturakta, todL)S van dirigidos a la t:xistcncia de un I:stado y a la ga rantía dd respeto de los dereclws 

y de la -;cguridad de la población. (l'úez, FcmúndC"/ , nasahc, & Grad, 1997). 

! .os valores personales , en ocas1oncs pueden tropcz~tr con los valores culturales, no 

todas las personas de una comunidad, estún dentro de una 1111snw línea política , religiosa, 

cultural y social, de ahí la importancia del respeto mutuo por la individualidad y 

particularidad del ser. A pesar de esas di lcrencias , se puede considerar que los valores 

culturales de esa soc iedad se dirigen hacia un mismo valor cultural que lo identifican como 

un nacional o parte de un Estado. 

La seguridad y defensa nacional 

El término seguridad nacional, generalmen te se relaciona y se considera una 

actividad exclusiva de las Fuerzas Armadas, esta visión constrei1ida ha generado múltiples 

confu~ioncs que diCicultan la interp retación adecuada del concepto. Esencialmente la 

seguridad nacional tiene que ver con el poder nacional, es decir; la suma de la totalidad de 

los recursos y medios de toda índole, de los cuales puede disponer un Estado, cuyo empleo 

o utilización son manejados por la voluntad nacional de una sociedad organizada, para la 

consecución y mantenimiento de sus objetivos nacionales contenidos en la ca rta 

fundamental o múximo ordenamiento, normalmente denominado Constitución Política en 

los países occidentales, que para Colombia estún contemplados en el artículo 1 y ') de la 

Constitución política de 1 ')')l. 



La seguridad nacional, se puede estipular como los fines que tiene el Estado para la 

supervivencia de la población y la protección del territorio , garantizando con ello la 

sobera11Ía y la existencia del E:>tado. 

La seguridad vas más allú de asegurar un área geogrúfica, limite, frontera. L~ sta 

reúne la supervivencia de la población, la estabilidad del orden público, la protección de 

los activos estratégicos, el empleo adecuado de las redes de información y sistemas 

financieros; todos los elementos que hagan posibk el funcionamiento , la gobernabilidad, la 

protección, el desarrollo financiero y la operación comercial, son áreas que deben ser 

cubiertas con la seguridad. 

La defensa nacional se podría definir como: 

la integración y acción coordinada del Poder Nacional para perseguir, enfrentar y contrarrcswr en 

todo tiempo y cualquier momento, toJo acto de amenaza o agrcsión de carácte r interno o externo que 

C<.Hllpromcta la soberanía e indepcndcnci:1 de la Nación, su integridad territorial y el orden 

constitucional (11cll Lcmus. :.001 ). 

La defensa nacional está enfocada en: los rnedios que emplea el Estado para 

desarrollar la protección del territorio, la soberanía y el orden Publico (Fuerzas Armadas), 

las estrategias que permitan proteger los activos estratégicos y puntos críticos que puedan 

ser afectados o amenazados por actores internos o externos, y los medíos físicos que 

facilitan el runcionamiento del sistema político, comercial, financiero, cibernético y de 

servicios domiciliarios del país . 



Evolución del Concepto de Cultm·a Estnttégica 

El concepto ele c ultura es tra tég ica evolucionó e n los últimos 50 at'\os, desde el ini c io 

de la guerra Cría. Este t¿rmino r·ue utili zado por los Estados, de acuerdo a los bloques de 

poder a los cua les pertenecían (cap itali stas o comunistas), se identificaban los intereses 

particulares e individuales de los bloques y ele los Estados, en mantener una ideo logía 

política y un modelo económico propio. 

Estas condiciones deterrninaran la capacidad de dominio y de acompailamiento de 

los Estados líderes, durante ese periodo po r (EE .UU. y la URSS) . La cultura estratégica 

estaba ce1'\ida al bloque de poder y los intereses de los países líderes de cada bloque. 

Para 1970, la cul tura estratégica de EE.UU. y la URSS se media o eq uiparaba por el 

desarrollo tecnológico de cada Estado y como se potencializaba la indus tri a nuclear. 

La es trategia nuclear de cada Es tado e ra di fcrente, pero s iempre buscando superarse 

una de la otra, Ken Booth maní tes tó es su libro Strategy a nd Ethnocetrism , que : 

Adiciona l al desarrollo tecnológico y nuc lea r, la c ultura es tratég ica d ebía alimentarse co n la 

geografía, la geop(llít ica, la historia , la cu ltu ra po líti ca, la cultura organiL<Iciona l, la psico logía 

política y las relaciones intcmacionaks (11oo th . 1 079) . 

La cu ltura es tratégica era un té rmino g loba l que identi fl caba una se ri e de intereses 

en rea li /ar un dominio total (conducta est rat égica) : 

. es to demuestra que los sov iéticos y norteamericanos buscaban su prop1o 111!erés. que no era 

posible un punto de eq uilibrio en el desarrollo económico y tec nológico qu e cada uno de es tos 

Estados identifican la poblaciún como parle del proceso de :1vancc y desarrollo, adicional al poder 



nuclear, t:conó1nico, político y diplomútico, la cultura y las raíces arraigadas a través d..: los tu'ios, son 

pie.a1 rundamemnl para buscm su proyección como potencia mundial y con1o herramienta estratégica 

para t:l dominio mundial (13ooth, 1 979). 

Para 1980, aparece una nueva especificación de la definición de la cultura 

estratégica, esta parte de la premisa de que existe una gran dit'crencia entre lo que los 

líderes piensan o dicen que estún haciendo y los motivos profundos de lo que están 

haciendo: 

Se soc1ali za m:ís allú del hact:r y tkl porque hacer, es una definición qut: puede ir alineada con interés 

paniculares, de una o de varias comunidadt:s o del interés de In elite de llll Estado (Carter, 2015). 

La cultura estratégica es vista como una herramienta de la hegemonía política y 

burocn1tica, dispuesta en el ámbito de toma de decisiones estratégicas; algunas de estas 

pueden expresarse de la siguiente manera: 

1 .os l:stados pueden hace r uso de In violcnc1a como med10 ele protccc1ón y de segundad , de u:-.arlit d e 

manera legítima contra una amerHI/.a potencial que pueda ocasionar un d:u'io en una comunidad o en 

la gohernab ilidad del pode r pl)lítico, todas la s decisiones se orientan ni cumplimiento cic un interés 

t:specílico de una sociedad que puede ser la seguridad o el bienes tar de ella. (Luckmann, I')X4) . 

Un ejemplo de la cultura estratégica dingida a la seguridad y defensa, se encuentra 

en la política nuclear de los Estados Unido~, es una estrategia de Defensa de disuasión , que 

permite garantizar la seguridad del Estado, de la población y ele los organismos runcton;tlcs, 

demostrando que están preparados para cualquier tipo de amenaza y que lo principal para 

ellos es la integridad de su población. 



La cultura estratégica de la década de los ochenta, es un producto de la experiencia 

histórica, dado a que estas difieren del vivir ele las comunidades. Cada una ele ellas muestra 

sus intereses y sus ideales propios y la cultura estratégica se encuentra dirigida por su 

propio comportamiento estratégico, que no solo son las raíces, la dialéctica y las 

costumbres propias de una comunidad; se centra en la dirección que toman los individuos 

hacia el bienestar y hacia el cumplimiento de los intereses comunes que permitan una mejor 

calidad de vida y unas garantías búsicas de subsistencia . 

La tercera generación del concepto de cultura estratégica, se tntcta en los at1os 00, 

esta se centra en las decisiones estratégicas con valores dependientes de la cultura militar y 

político-militar; el trabajo interagencial hacia la seguridad se dirige a la co111unidad con 

base en los intereses comunes y la:> neces idades de las comunidades: 

1 ~ 1 éoncepto de: éultura cstratég1ca excluye, claramente el l:Omporta mie nllJ o la co nducta , más allá de 

los intereses y la cultura política, estos son nu:nos arraigados a la historia y 1nús dad,l a l!ls produchh 

de las experiencias (C:trtcr, 20 15) . 

Jefrey Legro manitCstó que la cultura cstratégiéa ti ene sus raíces en las experiencias recientes y no en 

la profundidad de la pníctica histórica, se enmarca 111ás allá del devenir dc la comunidad y qut: con el 

transcurrir de los al'ios, repercute, se transforma y vive cada comunidad (Legro, 1995). 

Elizabdh Kicr dclinc la cu ltura estratég ica como el producto del contexto de cambios de la políti ca 

111tcrna, por lo tanto esta varia como la política doméstica interna varié. esta puccle variar en la misma 

relación de la cultura político militar y la cullura militar (Kicr, 1997). 

Con lo anterior, se podría determinar que la cultura estratégica se modifica por los 

acontecimientos clramúticos (revoluciones, gucrr<1s, catástrofes), que pueden dcsacredil<1r 



las creencias y los valores fundamentales de una comunidad. También la cu ltura estratégica 

no hace solo parte de las elites políticas, ya se encuentra una interacc ión entre la cul tura 

político-militar y la cultura militar y que ruede variar ror las mismas Jirectriccs intemas 

del Estado o su rolítica exte rior. 

La Cultur·a y las dimensiones de los valon·s 

l. 

2 

J 

Para definir de cierto modo este punto , trae111os a colación lo siguiente: 

l .as creencias o co nocimient o denotativo (qué es verdad), las actitudes y valores o conocimiento 

Cl) nnota tivo (qué es bueno y deseable) , las normas y roles (las cond uctas, las e mocwnes y l<:~ s 

cogn1 c10nes consideradas adec uadas a las Interacc iones e n gene ral y a posi c io nes sociales en 

particular), y e l conoc.;in ti cnto de procedimiento (c.;onocimicnto implkito sobre cómo se hac.;c n la s 

tareas) son componentes esenciales de la cultur:1. (l'áez, Fernúndez, 11asabe, & Grad , 1997). 

Problemas básicos de todas las sociedades Valores de Hofstedc _.,. 

, .. 

Relación ante la auLOridad Distancia al poder 

Concepción de sí mismo 

a) relación intltviduo-grupo a) lndtvidualis mo/colcctivismo 

b) dikrcncias hombre/ mujer b) Masculinidad/ lcmineidad 

;,Cómo en rrcntar el con 11ieto, co ntrolar la 

agresión y la exp resión de las e mociones'> Reducción de la incertidumbre 

Cuad ro No . 1 Cuadro de anúlisis de Cul tur;1 según lloC~ted e . (Púe:t , Fernúndc·L. llasabe, & Grad, 1997) 



En lo ref'erente al problema de la relación con la autoridad , se podría considerar que 

la población actúa dentro de unas normas y unos límites que la misma sociedad reglamenta 

o adectta para la convivencia, e n el momento que se viole o no se cumpla lo estipulado, 

actúa la autoridad para corregir y determinar los medios de castigo. Esta acción que busca 

sancionar a un inrraclor puede en al gunos casos mejorar las relaciot1es con la población y 

en otros, ocasionar rechazo y conlliclos , la cultura en esta caso se asimila al grado de 

aceptabilidad y de res peto a las normas y a qutenes las hacen cumplir, hay personas 

investidas por el Estado que cumple la larca de hacerlas cumplir bajo parámetros legales 

que no violen la integridad de la persona ni sus derechos rundamenlales. 

La c ultura es la programación didáctica de la mente que diferencia a un grupo de otro. bite autor ha 

postulado, en base a su estudio de los valores co lec ti vos asociados a l trabajo en SJ grupos cultural es, 

la existencia de l<ts s iguiemes dimensiones que Ji r..:rencian a las c ulturas (co lumna de la izquierda) , 

que coinc iden con las tareas que debe reso lver toda sociedad ( lloC~ t cdc G., 200 1 ). 

Inkclcs y Lcvinsón plantea n que hay cuatro problemas bás1cos que todas las culturas han de afrontar· 

la relación con la <tutoridad, la concepción del yo o Jc In persona, lo quc incluye la rclac ión entre la 

pcrsona y la sociedad y la concepción de la mascu linidad y lcminiuad ; y los conlli c los y su 

rcsolución (cxprcsión l 'Ct"SIIs in hibi c ión de las emoc iones, inc lu ye ndo el contro l de la agres ión) 

( IIolstcdc G . , 2010) . 

La co nce pció n de pe rsona ; lo qu e incluye la relación e ntre el individuo y la 

soc iedad, se podría relacionar diciendo que : cada persona de la sociedad es única , posee 

unas virtudes y valores propt os, que la identitl c<lll como parle de la soc iedad , que puede 

h:1cer parte de las decisiones de 1:1 soc iedad a través de medios dcmocrúti cos, c umpliéndose 



las leyes media tite el LISO de las herramientas jurídicas. Cada persona se identi rica dentro de 

una sociedad de manera libre sin afectar al semejante. Ser hombre o mujer no debe it11luir 

el desarrollo de la comunidad, cada uno aporta para el bienestar de la sociedad , posee 

cotH.Iiciones culturales propias, que son difundidas por las f~unilias, el sistema educativo, el 

ambiente que lo rodea. Lo más importante es que las condiciones culturales de cada 

persona puedan aportar al Estado, a la socied:1d y que se respete lo propio de la naturaleza 

sexual y creencias rcligios:1s y experiencia. 

El problema de conllictos y su resolución, es 1111 lema muy amplio que puede inlluir 

en las condiciones culturales, religiosas , políticas, sociales, económicas y personales de los 

individuos de una sociedad. Son actuaciones donde se llega a las vías de hecho, por razones 

que se pueden identi fícar por ejemplo, por el respeto a la di l'erencia, una respuesta a un 

atropello, una reacción de una persona o un grupo de personas hacia una acción coercitiva, 

hacia una acción de peligro , hacia una determinación que viole los principios y la forma de 

pensar. 

Todo esto hace que este problema sea muy amplio de dominar y que la solución, no 

solo sea una respuesta a una acción; cada hecho tiene una naturaleza, lo cual se debe 

identificar para la solucionar el conflicto- acción ofensiva en COtllra de la integridad 

Se podría decir que la cultura es una expresión de la persona, que esta se ve 

influenciada dentro del ambiente, que se puede manifestar en actos y hechos de acuerdo a 

las normas de convivencia y a las condiciones que el Estado k establece pnra convivir con 

los demús, que sus actos pueden ser castigados si no actúa de acuerdo a la-; leyes . 

La cultura en algún momento influye en el comportamiento de las personas , 

determinan la forma como se asimila la diferencia con las demás personas; de esta 

expenencw con el otro, se deriva que una sociedad subsista sin conflictos. En caso de 



presentarse dife rencias se solucionen las cosas stn el uso de la fuerza , me_1or por medios 

diplomúticos y dialogo. 

1:1 comportamiento de la persona influye en la cultura cstratégica, la persona es parle de la seguridad 

de la nación. de lu persona depende que su comportamien to aporte a la sana convive nc ia o a la 

pn.:scntación de co ntli c tos, que pueden <ll"cctar la es tabilidad de la sociedad, la cu lLUra es tratég ica no 

depende solo de l comportamiento de una rersona, depende del como esa sociedad se integra , se 

respeta y se tolera (Carter, "20 1 5). 

La ct.tltm·a estr·atégica como herramienta de la segur-idad y defensa nacional 

La cu ltura estra tégica reside en la c rccncw central de que las ideas colectivas y 

valores sobre e l uso ck la fuerza, so n factores constitutivos importantes en el diseño y 

ejecución de las políticas de seguridad de las comunidades, es to sugiere que el núcleo de 

cada Estado o comunidad de seguridad se encuentran una serie de valores compartidos y 

creencias con el uso de la f"uerza, que es la cultura del co lec tivo o del trabajo en comunidad. 

(Cartcr, 2015, pág. 142). 

Como resultado , las políticas y la s prúcticas , son consecuencia directa de estos 

elementos iniciales , también se argum enta que la cultura estratégica produce tendencias e 

influencias, pero no s iempre de te rmina la conducta estratégica (comportamiento propio de 

la persona hac ia s us raíces y la seguridad nacional), porque a veces los Ü1ctores externos 

ac túan como obstáculos de las preferencias estatales . 

··Et proceso de toma de decisiones en matena de defensa no es una co nstrucc ió n abslract<1, hasada 

puramente en el mome nto presente , sino que rnj,; bien, impregnada en las creencias , prejuicios , 



tradiciones e idt:ntidad cultural de las características individuales de cada país, alimenta su cu ltura 

estratégica'' (Macmi llan, 20 l 0). 

l ~sta cultura esta moldeada por episodio~ de formación en tiempos de crisis y cstú muy influenciad¡¡ 

por las experiencias del pasado. Ademús, lüs cambios en la cultura estratégica son naturalmente 

graduales y es mús probable que ocurran en rormas de ajust~.:s de largo pla:~o, tanto como qué lo~ 

valores humanos permanezcan intactos. Las cre.:ncias, sentimientos, miedos, objdivos y ambiciones 

son los aspectos no observables de cada cultura estratégica (Carter, 20 15). 

Colombia es un país multicullural, con una gran diversidad de grupos étnicos y con 

una variedad en las condic iones de convivencia, alimentación, organización y educación; 

esto hace mús dil'ícil la unificación de los intereses propios del Estado y se podría 

conside rar como uno de los obstúculos principales que no Ita permitido organizar una t:mica 

cultura estra tégica parn d país. 

Las l·uerzas Arm<1das , a lo largo de su historia , han tenido protagonismo en la conducción dél l ~ stadn 

y vim: ul<~ci(lll con el pueblo . Fueron protagonistas de movimientos encaminados a dei"end..:r los 

intereses de los sectores mcdi1)S y populares, como la Revolución Juliana, la expedición del Código 

del Trabajo o la lh:i"orma Agraria . Este panorama ha contribuido a crear un ambiente de paz que no 

han tenido sociedades vecinas. (Libro fllanco de Ecuador, 201 1 ). 

El t'dtimo ntovtmtcnto pacífico de incorporación de e~tratos poblacionales a la vida política del pab, 

ha sido el proceso de integración de los indígenas, que tienen aproximadamente una década de 

participación visible como actores políticos y sociales, transronnando el rol que la sociedad asignaba 

a los indtos , que han llegado a pesar en la balanza de poder tradicional. Esta incorporación políliea 

no ha estado acompaiiada de una mínima equidad en la distribución ckl ingreso (Libro 131anco de 

Ecuador, 20 l l ). 



De otro lado, el país ha vivido en esta etapa democrática un proceso de integración 

exitosa ckl sector indígena a la sociedad y su presencia activa y militante ha cambiado los 

rcrcrcntes tradicionales de la estructura del poder. Frente a estos factores, los ecuatorianos 

han vu<..:lto los ojos en busca de identidad a sus raíces locales y regionales. En los últimos 

años se ha iniciado un proceso que tiende a la descentralización y eventualmente a la 

autonomía regional. Aunque aún 110 se han concretado esas realizaciones (Libro Blanco de 

Ecuador, 20 1 1 ). 

Países, con iguale::. condiciones multiculturalcs como Brasil, Ecuador y México, 

deben consolidar los rasgos mús importantes de la cultura que los identifique como 

nacionales y como pueblo, con una misma bandera y con la plena representación de las 

f.uerzas Militares; plasman en el libro blanco de la Defensa Nacional: toda su identidad, sus 

valores culturales, principios y lo mús representativo. 

Modelos de cultm·a estnttégica en el mundo 

La cultm·a estnltégica en Ar·gcntina 

Argentina tiene una gran fortaleza geográfica, debido n la ubicación del continente 

Americano. Tiene el acceso a los tres océanos (Pacífico, Atlántico y Glacial Antártico), 

posee una extensión de 2. 780 .000 km 2
, siendo el segundo país más grande de Surnmérica, 

con territorios ubicados sobre la cordillera de los Andes, la zona de la pampa y zonas 

australes ; haciendo de este un país con un potencial geográfíco muy importante, por su 

tamai1o , las caractcrístie[IS del terreno y las rronteras marítimas. 



Los elementos constitutivos de la cultura estra t<!gica de Argentina han derivado de su ubicación 

geogrática, de su historia, ckl rroccso de conformación y articulación ele su territorio, de la relación 

de su economía con el mercado mundial y del proceso de composición de su población, ! .os titctorcs 

raciales , é tni cos o religillsos no han tenido , en Cillnbio , un peso importante (!Jojas , 201 0). 

La geografla y la política internacional en el Cono Sur han ddenninado o influido 

en la continuidad de la cultura estratégica argentina durante 500 ar'ios de historia. El 

territorio argentino actual es el producto de un largo proceso de interacción en tre la 

delimitación de las rronteras exteriores y la ocupación, poblamiento y articulación 

productiva al interior de ese territorio (Dojas, 201 0). 

Lo que resalta de la cultura estratégica de Argentina, es su identificación plena y 

completa con la historia; sin importar los duros periodos hispánicos , modernos, de 

dictadura e i7quierda , buscaron la transformación a rravés ele acciones socia les s tn 

perjudicarla. Se han hecho participes de los asuntos referentes a la protección del territorio 

(caso de las Malvinas). Aparece una plena identidad nacional , y sentido de nación 

representativa; a pesar de todas las adversidades , el pueblo argentino se mantiene en la 

búsqueda del bienestar común e integridad de territorio . 

La cultura estratégica de Argentina, se representa en su territorio, en la protección 

alimentaria de la población, en el aprovechamiento de los recursos para el bienestar común, 

en la protección de la soberanía de regiones estratégicas que engrandece el sentir nacional 

argentino (Patagonia, Tierra del f-uego) . Los argentinos manifiestan que el territorio es 

patrimonio cultural, estratégico, geopolítico y económico de la Nación 



Otro aspecto , que representa la cultura estratégica Argentina es la evolución de la 

población nacional. Se identif'ican como un país américo-europeo, debido que Ull alto 

porcentaje de la población argentina , posee raíces italianas y f'r<lncesas : 

Para los ai'ios J O y 40 en periodos de grandes cri s is europeas, la mayor cantidad de poblat:ión 

migrante ck esa región del mundo se ubicaron en Argentina , lo que hizo que ese país cambiara en el 

uso de su vestuario y de la alimentación (Dojas, 201 0) . 

La cultura estratégica de Argentina es muy particular, la identidad es un aspecto 

muy importante; verse como un pueblo enorgullecido y de su cultura, no como un pueblo 

aborigen ni como un pueblo subdesarrollado, por eso le dan la importancia a su territorio. 

Es un país con un gran potencial agropecuario, ganaJero y cuenta como mencionábamos 

anteriormente con el acceso a tres océanos; es un país Llnico en Suramérica. 

La cultlll·a cstt·atégica en China 

En el caso de In República Popular China, la definición de su pensamiento 

estratégico ha permitido anali zar las capacidades e intenciones de sus l'uerzas armadas, 

s iendo un punto importante en la definición de éste, la apreciación de la sociedad respecto 

de la situación de seguriclaJ del país y la actitud de la nación frente al sistema internacional 

en sus aspectos de seguridad (Carrdío, 200H). 

La cultura estratégica guarda relación con el conjunto de cree11C1as que se 

encuentran cimentando la sociedad, con los patrones de comportamiento derivados de 



experiencias comunes y con la consideración hecha para la determinación de fines y medios 

apropiados para alcanzar la seguridad: 

en d ca,;o de la República Popular China , és ta es producto, corno lo ser'\ala Andrew Scobell , 

(Scobcll , 2003) , de la interacc ión de dos corrientes de pensamiento que coe xi~ten: el conrucianismo 

y In realpolítica ; es decir , el pensamiento cstratégi co chino es pacifi s ta , deiCnsivo y no 

expan~ionista , no obstante , la idea de In guerra justa, el valor de la unificac ión nacional, el rrincipio 

de la dc knsa activa y la alta sens ibilitbd n cualquier arnenaza a su seguridad llevan en 

determinados momentos a una rcinterprctnción de los principios oril!ntadores tanto ele la política 

dél'ensa corno de la política cxtcrior (Carrer'io, 2008, p:'1g. 2). 

El siglo XXI, puede significar la consolidación de la República Popular China como 

una potencia internacional , status que lo obliga hacer frente a nuevas amenazas, y de un 

modo que neccsa riamen te implica una revo 1 ución en el á m b i lo ele la de tensa nacional. Las 

autoridades chinas lo han entendido así, rcrorzando para ello la modernización de sus 

cuerpos armados en aspectos centrales como la reducción y prof'e:>ionalización de sus 

fuerzas, la adquisición de nuevo equipamiento, la transformación del sistema educativo 

militar y, principalmente, la revisión de su doctrina estratégica , la cual se sustenta hoy por 

hoy en rortalecer el uso de la información y las tecnologías asociadas como instrumentos 

político-militares (Carreiio , 2008, púg. 4) . 

China identifica su cultura estratégica en la naturaleza de sus tradiciones, en los 

valores propios de su población, en los periodos imperiales, en el movimiento Maoista, que 

representa para ellos la regeneración del Estado Chino, son valores inalienables de la 

población que los defienden con patriotismo y se identifican en cualquier territorio 

internacional. 



Otro l~tctor muy Importante ele la cultura estratégica de China es el potencial 

humano, cada día se procura que el habitante chino tenga una preparación profesional 

supenor, que se encuentre preparado para afrontar cualquier reto en el campo laboral, 

científico y económico. Pero esto, en algunos casos se contradice con los sueldos que recibe 

la población por la labor que desempeña, no es equitativo el pago por la capacitacióll 

profesional, pero para el gobierno chi110, es más imrortante que su población esté preparada 

y que tenga un alto g rado de competitividad. 

La cultura cstr·atégica de los Estados Unidos 

La cultura estratégica norteamericana va de la mano con la posibilidad de revisar su 

misión histórica y los intereses nacionales. Cabe señalar que la cultura estratégica 

estadounidenses, comúnmente es entendida como el sistema estable de valores comunes Je 

los líderes del grupo o de los líderes del Estndo y est<Í. ligada al uso de la ruerza militar, Por 

lo tanto, la cultura estratégica no es la idea del desarrollo del país y su lugar en el mundo , 

sino que se establece orientada claramente hacia el conllicto y algunas ideas búsicas del 

mismo (Savin, 201 6) . 

El politólogo estadounidense Christopher Paul nrgumenta, que el interés nacional es 

la construcción social y su uso, defínido por la rnisma estructura social, es coordinado a 

lravés de los procesos sociales . 

Si se trata de una construcción, debe ..:star <.:nmarcado por una política de gobie rno , por una d<.:cis1ón 

comunitaria d..: la soc iedad o centrado sobre los intereses nacionales. llay tres estructuras básicas 



di lerentcs, pero relacionadas, de intereses nacionales: el interés nacional, el interés nacional del 

presidente (esto es, seglin el presidente), y e l interés nac ional (por) la legi timidad (Savin, 20 16). 

La cultura estratégica estadounidense s~ enrnarca en los estándares de los valores 

fundamentales de los intereses nacionales; si los ciudadanos y la soberanía del país están a 

salvo, el interés principal que debe ser defendido es el bienestar a partir de la seguridad 

economía y la seguridad integral (libre circulación, patrimonio, cultura, sociedad). Durante 

varios periodos presidencia les estadounidenses, el interés nacional presidencial buscaba la 

protecc ión de las "áreas críticas o dependencias especiales de valor económico y 

administración pública" que ga ranti za ban la go bernabilidad y e l desa rrollo mercantil de l 

país (Savin, 2016) . 

1 ~ 1 inte rés nac ional cs Ull concepto utili ·taclo co rno instrumento de acción política desde e l sigln xvr, 

y cn nues tro s ig lo CLlnlo instrumento analítico , ,; i bicn res ult ó menos prec iso que e l dúsico concepto 

de "ra/t'1n de l ·:swdo", por la polémica e ntre objctivistas , tales como Morge nthau, que lo detlnen e n 

términos de incremento de poder, y sub_jcti vistas, como S nydcr, c¡ue co nsideran que e l interés 

nacional cstú dctcnninado por las preferencias subjetivas de los líderes po líti cos El interés nac iona l 

puede dclinirsc e n dos niveles: (Eumed, 20 16). 

J\ nivel de las aspr rac rones, brota de la historia y de la ilkología, co mo proyección de la image n de 

un querer ser, cxpre,;ión ele un volunta ri smo político frecuentemente ca ren te de fundamento real e n 

las capacidades y recu rsos disponibles por el Estado (Eumed, 20 16) 

J\ nivel de actividades operauvas, proviene de consrde rac io nes prúcticas y ci rcunsta nciales, se basa 

en una apreciación rnús o rnenos correc ta de las capac idades y recursos disponibles. De la adecuada 

tensión ent re ambos ni veles (e l querer-ser futuro y el poder-se r dc un momento dc terminado) e mana 



d tlinamismo pulíl1co del 1-:.stado . No existe tlinamismo cuando la aspiración rutura supera de tal 

modll a las posibilidades que es irrealizable , y cuando es tan li111itada y temerosa que queda incluso 

por debajo de las posibilitbdcs reales (Eumed. :!.U 1 ó). 

Con el pas:tr del tiempo y las constantes amenazas que tenía el pueblo y el gobierno 

estadounidense, el interés nacional paso de ser del campo económico a la seguridad de la 

población y de las instituciones, las amenazas de los grupos radicales y de Estados 

orientales, tmpuso sobre la población y las autoridades, la cultura estratégica de la 

seguridad común y de no permitir ningún tipo de daf'to, destrucción o ataque a todos los 

elementos, organismos, habitantes y símbolos que represente a los norteamericanos, la 

misma población se idcnti l'ica con su país y se hace un soldado para proteger la soberanía la 

nacional y la protección de la misma sociedad. (Savin, 20 16) . 

La cultunl estratégica en Colombia 

Desde los años 60, se consideraba la seguridad nacional en Colombia como un 

tema exclusivo de los militares y policías . El poder político, la empresa estatal y privada, 

los organismos ele control y los industriales del país , dejaron de un lado la participación en 

los temas relcrentcs a la protección y defensa del Estado, no se dio la importancia de la 

seguridad en el desarrollo económico, social e industrial del país . 

Se consideraba la seguridad, como un tema de uso de armas stn la intervención de 

las políticas de Estado, 111 de las proyecctones de desarrollo que debían ser dirigidos por 



grandes empresan os, era un Lema rel'erente solo para militares, se podría alirmar que se 

desconocía el te rmino de cultura estratl:g ica en el Estado colombiano. 

l.os p.:riodos ¡k la historia de Co lombia en el siglo X .X, donde aparecería e l concepto de cu ltura 

estratégica en Colombia, fue e n lc)s gob ie rnos pres idenciales de l General. (lustavo Rojas Pinilla 

(195] - 1057) y tk la Junta Militar ( 195X), rueron las etapas de la historia de Co lon1b ia donde 

parti c ula res y militares trabajaro n de la mano para alcanL.ar el bienes tar de la sociedad y el desarrollo 

en com Íin de la pobl ación (Vargas, 20 12). 

El buen devenir de l pe riodo militar, incitó a que los políticos tradicionales realizaran 

una est rategia para obstaculizarlo, lograron su intención med iante la activación de l Frente 

Nacional, el cual l'ue firmado por Laureano Gómez, representando el partido conservador y 

Alberto Lleras Camargo por e l partido liberal. 

Con la llegada del periodo del Frente Nacional, se tntctaron vanos movimientos 

de oposición política, el Estado colombiano era dominado por las elites políticas 

tradicional es; se comenzaba con un ambiente de inconformi s mo en la población, que dio 

pie para el orige n de grupos independientes, entre ellos el movimiento de oposición 

A lianza Nacional Popular (ANAPO), ( 1961) bajo la dirección del General ® Gustavo Rojas 

Pinilla, los cuales se identifi caban como co lombianos nacional es del'cnsorcs de la igualdad 

y del d esa rroll o del país (Va rgas, 20 12) . 

Otro hecho q u~ se co ns Jd e rarÍ <l como punto d~ s~ parac 1 ón entre los mllitar~s y el poder po líti CO, se 

o ri g inó e n el periodo presidencial de Alberto l.lcras Ca lllargo (195~- 1962), a partir de una dtedra 

en el teatro pat ria de Bogo tú, d <:: tcnnint'l que los milit:m:·s dcb ian tlllie;~mente trabaj :1 r e n la s~gmidad 

y dcti.: nsa naciona l, v isto desde el punt o de las tareas de prnteceión de li·onteras , combatir la 



violencia interna y de desarrollar tareas que el gobierno determinara; desde ese n1ornento, se iniciaba 

el retroceso de las relaciones cívico-militares (Vargas , 1999). 

Con la separación del poder políttco y de las f'uerzas Militares en el trabajo 

interagencial ( 195X), se llllciaría Utl periodo de abandono del gobierno en vanas regtones 

del país, originando acctones rebeldes y una nueva violencia. Esta se focalizaba en el 

campo y en las áreas del país donde no se observaba la gobernabilidad y la presencta de 

Estado. 

De esas acctones rebeldes, donde los campesmos manifestaban su descontento con 

el sistema de gobierno, se dio ongen a la aparición de nuevos grupos de insurgencia con 

lineamientos comunistas leninistas como las FARC ( 1964) y lineamientos marxistas 

castrislas como el ELN ( 1965). 

Con estos hechos , se puede considerar que no existía en Colombia, una cultura 

estratégica, los polítit..:os sólo se ocupaban de la gobcrnabilidad del Estado, no había un 

interés por el desarrollo de las regiones. Se limitaba a la sociedad políticamente y en las 

decisiones que podían mejorar las condiciones sociales y económicas de la población. Se 

podría decir que no exista el sentido de pertenencia por los conciudadanos y que no existía 

el sentido de nación, cada región del país defendía sus raíces, no existía identidad nacional. 

La Identidad Nacional es una concienc~<• soc1al que da sentido d<.! equivalencia y perte••enc1a del 

Individuo y su conH111idad con el Estado acional, y se diferencia de otros Fstados, alirmando ,u 

unión o independencia ant.: otras comunidades, en función de rasgos especílicos : la fuerza 

Hllegradora fundamental de esta unión es su historia común, reforzada mediante estructuras políticas, 

económicas y socink:s (C'okgio de De!Cnsa Nacional de Mexíco, 201 0). 



Se puede conc luir, que la cultura es tratégica en Co lomb ia no iden tificaba a los 

políticos ni a la población colombiana, no había una identidad nacional que permitiera e l 

uesarrollo social, económico y comunitario del Estado. 

Los ciudadanos no participaban en temas de seguridad y deCensa nacional. Con es to 

se puede resaltar que no existía un trabajo interagencial entre el gobierno , los particulares y 

las Fuerzas Armadas, esa separación de esCuerzos no permitió el desarrollo unifi cado de 

Colombia. 

Adicionalmente, también se presentaba la polarización de la ciudadanía por 

pertenecer a una región o grupo indígena, cada comunidad manejaba sus prop ias políticas e 

intereses. Cada grupo social enmarcado en el regionalismo, deCendía a los suyos; cosa 

arraigaba una división entre los mtsmos co lombianos: c riti caban s t e ran costeños, 

antioqueños , vallunos o del interior del país. 

El valot· cultunll como factor que afecta la scgm·idad nacional 

La falta de prescncta del gobierno en algunos territorios del l!s tado colombiano, 

ocasionó la aparición de los grupos al margen de la ley; entre otros problemas . Quienes 

aprovecharon el momento para explotar los recursos naturales . Los ac tores armados 

ocuparon lugares, bastante importantes para la economía y la c ultura: creencias, danzas, 

gastronomía; que muchas veces solo se ven en espec iales televisivos. 

Estos lugares se pueden conocer hoy en día, por documentales o por personas que se 

han desplazado por otros territorios colombianos , sobre todo a las g randes c iudades donde 

promueven la cultura de sus regiones a partir de negocios comerciales Cormales e 

informales . 



Se podría decir, que el desarrollo económico del país se encuentra concentrado en 

el úrea andina y en algunas regiones, dererminantes del litoral caribe, pacífico y algunos 

puntos de la Orinoquía. Dejando atrús úreas tan importantes y extensas como la Amazonia, 

el Chocó, y regiones de la sierra nevada de Santa Marta, que han sido arrovechados por las 

FARC y el ELN. 

Estas son úreas con grandes nquezas culturales de grupos indígenas, negritucles 

entre otras poblaciones. Mantienen las riquezas propias de sus antepasados, de sus 

territorios de convivencia donde adelantan rituales y contribuyen ::t su eon)llnidad con una 

organización en torno a la agricultura con cosechas y tipos de riego para la p roducción de 

alimentos. Por otro lado, sobresale la identidad lingüística con lenguas ancestrales, 

expresiones orales y escritas; en ese sentido los valores culturales son determinantes en las 

comunidades que no han sido del todo protegidos por estamentos estatales que trabajan e11 

torno a la protección cultural, aunque se siguen haciendo muchos inte11los. 

Las ;"\reas que r·ucron olvidadas por el Estado , rueron tomadas por grupos al margen 

de la ley, esto facilitó que los actores armados llegaran a imponerse dejando a un lado las 

tradiciones propias de los territorios . Sin emhargo, muchas personas de estos territorios 

pusieron resistencia para evitar la imrosición; por ejemplo, las cornunidades Kogui y 

Paeces; quienes hicieron respetar sus lradiciones culturales por encima de cualquier cosa, 

incluso por encima de los ideales de la dialéctica comunista y socialista traídos por las 

guerrillas . Defendieron sus cullos y creencias hasta expulsar las guerrillas de sus territorios; 

dejando claro que: ror encima de sus valores culruralcs no se puede imponer ningún tipo de 

idea o de miedo . 

De ahí la importancia de aprovechar los valores culturales de cada región del país, 

no solo se trata de apoyar a la comunidad con servicios b~1sicos; solucionando necesidades 



o prestando seguridad. La importancia deviene, de cómo el Estado a través de sus 

organismos y del Ejército Nacional, pu~(kn aprovechar su condición para brindar 

protección y promoción a largo plazo. Esto se puede lograr, gestionando con buenas 

estrategias y actividades propias del Gobierno nacional, con inversión de recursos y 

acompañamiento de personas idóneas. 

Se podrían observar, los valores culturales como herramientas concluyentes para 

concienciar a la población, de que por encima de cualquier conllicto, debemos cuidar lo que 

es nuestro, culturalmente . Que hay soluciones diplomúticas para el empleo de las armas y 

que desde ese punto de vista es una la disputa de carúctcr político, y que por esa misma vía 

se deben solucionar los problemas que le conciernen a lo político. 

¿Cómo se aplicaría la cultura estratégica en la Scguddad Nacional de Colombia'? 

La seguridad tiene múltiples definiciones, como: fin para la existencia y protección 

del Estado, mediante el uso de estrategias y herramientas que eviten que una amenaza 

a!'ecte a la población y al territorio. Kolodziej define la seguridad como la suma de todas las 

interacciones entre individuos y agentes, Estados, Organizaciones internacionales, firmas 

que no solo quieren implantar sus preferencias, sino también estar preparados para recurrir 

a la violencia y a la coerción para realizarlas (David, 2006, pág. 12) . 

Desde el punto de vista de la Cultura Estratégica, se podría ver, cómo la población, 

a partir de las creencias, el comportamiento y la cultura, actúa a favor de la estabilidad del 

Estado. En el desarrollo de acciones de opinión, el empleo de las armas de manera legal y 

en los criterios que se desarrollan de manera comunal para garantizar el bienestar de la 



población. Cuando protegen sus c reencias, tradiciones, e l territ o ri o y tod o lo qu e identifica 

Estado. 

En Co lombia , se puedc 11 tomar como ejemrlo la s gue rras Je inde pende nc ia , acú la 

cultura estratégica estaría definida por los pobladores nativos que no se ide ntifi ca ban como 

españoles, que se sen tían amenazados con la dialéctica independentista, se unt e ro11 , se 

organizaron y se armaron para ataca r a los espalío lcs y ese esfue rzo después de varios ai1os, 

dio frutos en la Batalla del Puente de Boyacú, donde se logró la i11dependencia de finitiva de 

Co lombia. 

Cuando un a nación posee seguridad es c uando no estú ob ligada a sacr ifi car s us inl e n.:scs legítimos 

con el lin de evitar una gu..:rra, y es capaz, si hay obs tác ul os para preservarlos duranle la guerra . 

( David . 2001) , p:'tg . 1 \ ). 

Desde es te punto de vista, se pouría indicar que los intereses legí timos v is tos desd e 

la cultura estratégica: la seguridad, la garantía de derechos, los valores culturales, los 

valores personales; no dependen de la guerra y con e ll o se ga ranti :t.a la seguridad del 

Estado. En el caso colombiano, se puede mostrar un ejemp lo: cuand o se presentó la gue rra 

con el Perú en 1930, el Estado colombiano deCcndió por enc ima del interés de la sobe ranía 

del territorio a la población nacio na l; la mayoría de raíces indígenas . Para Co lombia , va lía 

más la legitimidad y representación del Estado, que la def'ensa del territorio, hasta que 

finali zó el connicto. unca se negoció la identidad de la región de la Amazonía, al 

contrario se protegió mús a la pob lac ión que los recursos del Es tad o . 

Se podría decir, que la población colombiana debería concicnc iarse sobre e l va lor 

que representa la cultu ra es tratégica, ya que ent re los c iudadanos se puede (ksconoccr la 



historia del país, los periodos aborígenes, hispánicos, el periodo de la independencia, la 

reconquista española a partir del régimen del terror, la victoria con la Batalla de Boyacá, la 

gran Colombia, la disputa (kl potkr entre Santander y Bolívar, las batallas i11ternas del siglo 

XIX, en fin, un sinnúmero de hechos, que son propios de nosotros los colombianos, que es 

bueno saberlo no solo por cultura general, sino como identidad de ser colombiano. 

Así mismo, tomar conciencia del compromiso de los ciudadanos fre11te a la 

Seguridad y Derensa del país, ya que en algunos casos se determina que es un tema 

exclusivo de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Que ellos 

deben responder por la . condiciones de seguridad del país: el profesor Colombiano Víctor 

Uribe Urán, en su libro Colombian Strategic Culture, manifiesta ··ta seguridad y defensa es 

tema de Militares y policías .únicamente y el pueblo colombiano debe exigir que estos 

cumplan" (Uribe Urún, 2009). 

Se podría decir Creme a la alirmación anteriormente expuesta, que es equivocada; 

los Estados como Argentina, Estados Unidos y China, determinan que la cultura 

estratégica se forma a partir del mismo ciudadano, desde que este tiene uso de razón y su 

mayoría de edad~ las tradiciones y la cultura se aprenden por la enseñanza de padres y 

ramiliares que persisten de generación en generación. 

El sentido de país al igual que la cultura, se adquieren desde niño; la l~tmilia y la 

escuela enseiian el valor invaluahle que tiene la bandera, la motivación por cantar el 

himno nacional dentro y ruera del país; eso permite que se inicie un sentido de nación . 

La cultura estratégica es un tema de interés nacional, que nn debe ser de acceso 

exclusivo del personal militar, debe ser difundido en los colegios y universidades como 

conocimiento. Que el ciudadano conozca de seguridad y defensa del Estado Colombiano, es 

una obligación de todos, son temas que se deben comunicar a la población para generar 



sentido de nación; para la protección y defensa de la cultura, las tradiciones, el territorio y 

la soberanía, por la protección de la poblaciótl y el nombre del Estado de Colombia ante el 

mundo. 

¿Qué implicaciones tiene para la Seguridad y Defensa nacional, la presencia o 

ausencia de una cultura estt·atégica'? 

Recordando el tema de cultura estratégica, se puede contextualizar a las re!'erencias 

de las tradiciones, valores, actitudes, comportamientos, hábitos, símbolos y logros de una 

nación, esto sumado a las formas usadas para adaptarse al medio y cómo enfrentar 

problemas relacionados con amenazas o uso de la fuerza; 

.. . es decir, d conjunto de elementos que marcan el comportamiento de una nación en tiempos de 

guerra y pa7, en este punto también debe tenerse en cuenta, la historia del país, su geografia, su 

cultma política y como a lo largo de su tmycctoria ha lc1 1jado la ra;:ón de ser del mismo (Mantilla & 

Yusti Ocampo, 20 12). 

Con referencia a este concepto; la presencia de la cultura estratégica, impregna toda 

una nación , cada Estado tiene una población con tradiciones, valores, h<'lbitos , 

comportamientos y actitudes que identifican el carácter, la convivencia, la forma de 

enfrentar las amenazas, su comportamiento frente a los enemigos que pueJan trasgredir su 

soberanía y su independencia . 

En el caso colombiano, se puede considerar que teníamos una cultura estratégica a 

partir del origen mismo del L-:stado, desde el periodo de la independencia. Colombia se 



deshace del dominio espai'íol ya que la población se sentía sometida y esclavizada, mús 

adelante surgen los intereses individuales de los movimientos políticos, lo que dio origen a 

la violencia bipartillista y a la pérdida de territorios estratégicos como el caso de Panamá . 

Lo que hi zo que se disipara la unidad de la población, ocasionando una polarización por 

intereses políticos. 

Se evidencia la polarización de la población desde los mtsmos grupos sociales que 

han sido víctimas de la violencia y los que no han tenido ningún tipo de al'ectación, que no 

les interesa lo que suceda con los dcmús conciudadanos. Se podría alirmar que no hay una 

sola identidad nacional, que se mantiene la falta de unión y de solidaridad entre los mismos 

ciudadanos. 

Otra rdl.:rencia, es la situación del conllicto armado , que se ha prolongado por más 

de 50 alws, donde muchos mandatarios han buscado solucionarlo por la vía política. 

Algunas polaridades idealistas, han sido obstüculos para cumplir con el esfuerzo de llegar a 

un término de la violencia, dividiendo la población y demostrando un desinterés con los 

llemús conciudadanos, que pueden ver con esta oportunidad, el inicio ele un nuevo Estado. 

Algunos Lstados, detim:n la cultura es tratégi ca a partir de los símbolos patrios, cada país ti.:ne unos 

emblemas propios que: representan la grandeza misma de su población, su historia , sus sentimientos, 

sus grandes gestas históricas y su sentido de tndcpendcncia, que se demuestran a través de definición 

de co lores, que pucd.:n estar plasmados c11 las band.:ras, los escudos con la rcprescntac;i{¡n d..: la 

geografía, artículos trndicionalcs, riquezas e imúgenes que n:presenten el se r nacional; al igual que 

los htmnos. que a través de poemas y alegorías , entonan u11 mensaJe de victoria y ele cspcran.ra 

(Cartcr, 20 15) . 



El púrrafo anterior, sólo se centra en los símbolos patrios y no tiene en cuenta la 

cultura que se enmarcaría más dentro de los valores culturales como representación de la 

sociedad y del territorio, no como una cultura estratégica. Observemos como ejemplo. la 

cultura estratégica norteamericana y china, los símbolos patrios serian parte de la cultura 

estratégica a partir del patriotismo y Jel sentir nacional, que puedan llegar ser una 

motivación para la del'ensa del Estado y de los conciudadanos, con un compromiso propio y 

hacia la sociedad, no solo como miembro de las Fuerzas Armadas sino como ciudadano. 

Es así como la cultura estratégica no puede apartarse de ese escenario y debe cerrar esa brecha entre 

el estamento civil y militar en cuanto a intercambiar y compartir ideas y conceptos con el lin de 

multiplicar las proycn:iones en henelicio de los intereses nacionak:s que ~olamcnte se pueden 

concertar ct"ectivamenk con la aplicación de la lormula anteriormente expuesta (Mantilla & Yusti 

Ocnmpo . 20 12) . 

Una posible salida para sembrar la cultura estratégica en los ciudadanos, es por 

medio de la comunicación desde los dil'crcntes entes sociales y así trasmitir a todos que la 

cultura estratégica no es un tema exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se puede comunicar a 

las nuevas generaciones de adolescentes y jóvenes, que el Estado no sólo es la población, la 

soberanía, el territorio, los símbolos patrios y todo lo estructural. Que existe la necesidad 

arraigada a la cultura de proteger la existencia del Estado, la del'ensa del territorio y la 

población . 

El Estado es toda población que vive dentro el mismo territorio , cs:1 dignidad, debe hacerla respetar y 

defender y que la protección del Estado , no es solo tarea de gobernante~ y de militares, es un tema de 

todos los ciudadanos colombianos. (Mantilla & Yusti Ocampo, 20 12). 



Teniendo como Ejemplo e l mode lo de la cultura estratégica Argentina, los 

problemas y c risis que atravesaron en el conflicto de las Malvinas , hizo que toda la 

población se untera para luchar en contra de los británicos . J\ pesar de que perdiero11 el 

conllicto, lo argentinos de mostraron la capacidad de trabajar en equtpo; aunque no 

contaban co n los recursos económicos suliciet1tes, lucharon por recuperar un territorio que 

era signi licativo y de g ran rique"/a amhiet1tal y marítima. 

Se puede considerar que Co lombia , no tiene definida una cultura estratégica. Las 

comunidades del país por separado, dclicnden y protegen la cultura, y lo tradicional. No es 

posibl e delinir e l prototipo de colombiano por la diversidad cultural que predomina en 

Co lombia que hace que la construcción cultural se transl"orme lodos los días bajo una 

inmensidad <.k pos ibilidades. 

Los dirigenl<!s políticos y la sociedad en genera l, deben preocuparse por su no cumplimi <:: nto d <:: bido 

a quc el impacto sm:ial n:sultantc serñ catastrólleo en todos los ca mpos del poder nacional. Colombia 

está a tiempo de imp lcmcntar lo pensando en el relevo ge nerac ional y la conc ienc ia dd pueblt) 

colombiano que ha soportado e l escenario de un país subdcsarro\ \adu con muchos medios que en 

mano~ de un grupo de estrategas con las condiciones enulll::iadas, ge neran gr;1ndes oportunidades a 

nivclnacion:li e internacional (Mantilla & Yusti Ocampu, 2012) 

1 d ' t- qlle la nrese ncta de una cultura Para la segundad naciona , se po na a trmar ,, 

es trat égica, permitiría alcanzar el bienestar de la poblac ión a partir del compromiso del 

poder po líti co y de l apoyo de los g rnndes industriales , se alcanzaría un desa rrollo social Y 

económico bajo una mi sma dtrección , sin dile rencias y sin estigrnatización . Se consolidaría 

un bi e nestar común a partir de una acción unili cada y un esl"ucrzo interagcnc ial con las 



Fuerzas Armadas, llegando a un solo interés, que se centraría en el bienestar del ciudadano 

colombiano. 

Para la defensa llacional, si lodos entendiéramos la necesidad de saber sobre cultura 

estratégica, se lograría participar en los temas rel\.:rentes a la protección del territorio, las 

instituciones, las tradiciones culturales y la sociedad colombiana. Nos urge, a todos 

involucrarnos COIJ el COIJcepto para podernos pensar como nación , esto permitiría formar 

una red de comunicación eficaz. 



Conclusiones 

Se puede concluir que a través de las decisiones po líti cas , no ha ex is tido una cultura 

estratégica basada en la con tinuidad y la integración; s implement e los dife rentes 

presidentes pl antean un plan de gobierno lim itado en e l tiempo pa ra dar respues tas parciales 

a las coyunturas q ue se les presenta. La base l'undamental para lograr la c ultura estratégica 

es la educac ió n. Sin esto 110 se logra los objetivos nacionales deseados . (Mantilla & Yusti 

Ocampo, 20 12). 

La cu ltura es tra tégica reúne todo lo referente a la organización de un Estado, desde 

su mismo sistema de gobierno, sus Fuerzas Armadas y sus políticas de gob ierno los cuales 

rep resentan los intereses y los objetivos nac io na les, con los cuales se identifica una 

población que posee tradiciones, comportam iento y hábitos propios, que demuest ran su 

se ntid o de nación 

La cul tura estra tégica es un factor referente de la seguridad nacional , que no so lo 

puede ser visto como un tema político, militar y poli cial; es un tema que ckbe v incular a 

toda la población, a Indas las organizaciones soc iales, a los empresarios, a todo el 

conglomerado de la población del Es tado, para ga ranti:t.a r la protección ele la sociedad, e l 

territorio, la soberanía , la cultura y las tradi ciones propias de Co lombia . 

Los va lores cul turales se encuen tran vi nculados dentro de la misrnn cultura 

estratég ica; las tradiciones , los dialectos, las artesanías, la com ida, la música , las dan zas y 

todo lo representativo de una com unidad , hacen parte de la cultura es trat égica , es lo que 

identifica a cada ciudadano dentro de un l ~stado y lo que nos hace diiCrcntcs de otros 

ciudadanos de o tros Estados. 



Es necesario difundir el concepto de cultura estratégica hacia la población , romper 

el paradigma que es solo ele uso militar, se puede realizar capacitaciones a los estudiantes 

universitarios y los adolescentes de los grados once para que empiecen a comprender que la 

seguridad y defensa de un Estado no es solo tarea del Ej0rcito Naciomtl, que ellos como 

ciudadanos co lombianos, deben sentirse orgullosos de su país , de sus tradiciones , de sus 

heren c ias, que cada uno tiene una personalidad, un carácter y hábitos diferentes, pero que 

todo el esfuerzo para proteger el Estado, se debe hacer de la mano con las Fuerzas 

Armadas, apoyándolo con ideas, con sentido de nación y ante todo con mucho patriotismo. 
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