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Seguridad sostenible, ¿en Latinoamérica? 
 

 

Guillermo Agudelo Murguía 
 

 

Introducción 

Hace dos décadas, colaboré con el difunto profesor J.G. Alcalá en un artículo 

sobre seguridad en Latinoamérica, publicado en una web que ya no está activa. 

Este trabajo actualizado busca ofrecer una visión crítica sobre el tema, usando 

México como estudio del caso. Argumentamos que la seguridad es multicausal 

y debe alinearse con valores sociales y leyes de complejidad. También señala-

mos que ignorar el ritmo natural de procesos como el desciframiento del Ge-

noma Humano puede generar inseguridad." 

 

Seguridad integral1 

 
La noción de seguridad abarca un concepto fundamental: la salvaguardia ante 

eventos adversos o inciertos. Esta condición es esencial para que la humanidad 

pueda desarrollarse en un entorno armónico y libre de preocupaciones. La am-

plitud de la seguridad trasciende diversos enfoques, variando según el contexto 

en el que se discute. En este contexto, dirigimos nuestra atención hacia la segu-

ridad integral en el ámbito comunitario, englobando desde estratos sociales re-

ducidos hasta naciones enteras. 

La seguridad integral abarca una diversidad de aspectos vitales:  

1. La seguridad ciudadana que implica medidas para resguardar a los habi-

tantes de actos violentos y delictivos, 

2. la seguridad laboral que garantiza condiciones óptimas en el trabajo,  

3. la seguridad en salud y alimentación para mantener el bienestar,  

4. la seguridad en el transporte para asegurar trayectos sin riesgos,  

5. la seguridad informática que protege nuestra vida digital,  

6. la seguridad en la administración de justicia que vela por un sistema 

equitativo. 

En síntesis, la seguridad representa la base sobre la cual se construyen socieda-

des prósperas y estables, abordando una gama de esferas para asegurar un pre-

sente y futuro seguro para todos. 
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La génesis de la inseguridad en Latinoamérica 

 
Diversas perspectivas filosóficas y teóricas han influido en la comprensión de la 

seguridad y el poder. Figuras como Maquiavelo, Darwin, Spencer y Nietzsche 

han postulado que el control y el poder gubernamental son cruciales para ase-

gurar la seguridad. Para ellos, la energía humana se desperdicia en condiciones 

de inseguridad. Maquiavelo diferencia entre república y monarquía, sostenien-

do que una sociedad moralmente sólida puede gobernar en una república, 

mientras que otras sociedades requieren un gobierno monárquico que utilice 

artificios morales para garantizar la seguridad. Esta separación de ética y políti-

ca se refleja en diversas formas de gobierno, incluso en las actuales monarquías 

y repúblicas corruptas. 

La perspectiva darwiniana de la "supervivencia del más apto" ha respaldado 

sistemas políticos totalitarios, ligando seguridad a la sumisión y eliminando la 

libertad. Este enfoque ha sido utilizado para justificar el dominio de ciertas "ra-

zas superiores". Los principios darwinianos justifican estructuras de poder y 

seguridad, mientras que la teoría tomista sostiene que un ser divino controla 

todo y los líderes autodenominados interpretan sus designios. Ambas orienta-

ciones han conducido a desviaciones totalitarias y distorsiones religiosas. 

En la actualidad, estas perspectivas persisten en sistemas políticos y económi-

cos, como el neoliberalismo extremo, que se desentiende de la seguridad de las 

naciones subyugadas. Aunque las teorías originales de Maquiavelo, Darwin y 

otros no anticiparon estas consecuencias, sus ideas han dado paso a interpreta-

ciones simplistas y generalizadas. La responsabilidad de la seguridad se ha 

desplazado a autoridades corruptas o a designios divinos, fomentando la opre-

sión y el control en diversas formas a lo largo de la historia. 

 

Antecedentes de la inseguridad en México 

 
¿Cómo puede un país con los antecedentes de México tener seguridad pa-

ra construir un futuro? Si es que tiene idea de qué futuro quiere. Brevemente, 

ésta es la historia del México independiente:2 

1810 – 1821  Guerra de Independencia; mestizos y criollos vs. peninsulares. 

1821 – 1917  Mestizos y criollos pro-estadounidenses vs pro-europeos. 

1821 – 1824  Imperio vs. República. Peninsulares vs. mestizos y criollos. 

1824 – 1848  Dictaduras y gobiernos republicanos, pérdida de territorio. 

1848 – 1864  Liberales vs. conservadores. 
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1864 – 1867  Imperio vs. Republica II. Mestizos y criollos vs. europeos. 

1867 – 1876  Restauración de la República. 

1877 – 1910  Dictadura pro-europea. 

1910 – 1917  Revolución Mexicana. 

1924 – 1929  Rebelión de Serrano y Guerra Cristera. Nacimiento de la dictadu-

ra de partido. 

1936  Fin del Maximato. Lázaro Cárdenas vs. Plutarco Elías Calles, el 

jefe Máximo. 

1939  Surge el PAN vs. Cárdenas. 

1940 – 1967  Obligados por el Imperio a declarar la guerra a Alemania. Sube el  

país a la carreta del “progreso”.  

1968  Matanza de estudiantes. El poder vs. estudiantes e intelectuales. 

1972  Halconazo. El poder vs. estudiantes. 

1975  Guerra sucia. Régimen priista vs. guerrilleros. 

1976  Neoliberalismo y globalización. 

1983 – 2004  Infiltración total de intereses por las potencias dominantes. Lucha 

interna por el poder, asesinatos políticos, acelerada depredación de los recursos 

naturales. Supuesta alternancia del poder. 

2006 – 2022  Incremento exponencial de la inseguridad, la corrupción y el po-

pulismo. Los ciudadanos en total estado de indefensión. 

 

Concluyendo de 1821 a 1934: 

• Alta inestabilidad política  

• 3 constituciones 

• 108 gobiernos en 113 años 

• Tipos de gobierno: república federal con régimen centralista, juntas de 

gobierno, dos emperadores, regencias, interinatos, dictaduras, gobernan-

tes simultáneos, asesinatos por el poder. 

• 7 invasiones extranjeras, europeas y estadounidenses. 

• 3 mutilaciones del territorio. El país pierde la mitad del territorio. 

• 4 revoluciones antirreleccionistas. 

• 2 revoluciones sociales: La Reforma, siglo XIX, y la Revolución, siglo XX. 

De 1934 a 2004: 

• Estabilidad política con represión, sin legitimidad. 

• 1 constitución con un sinnúmero de alteraciones. 

• República federal y gobierno central (por incongruente que esto parez-

ca). 

• Gobierno republicano presidencialista (con boato y ceremonial digno de 

la más conservadora monarquía). 

• Levantamientos armados, rebeliones reprimidas por el régimen. 

• Venta de gran cantidad de activos de la nación. 

• Mediatización del sistema político. 

• Predominio de la economía sobre la política. 
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En general, la región encara una serie de muy graves crisis en cascada: climáti-

ca, de salud (que incluye una pandemia muy mal atendida), de empleo, social, 

educativa, alimentaria, energética y de costo de vida. 

 

La historia de México está marcada por inestabilidad política, cambios de régi-

men, y conflictos internos e ideológicos que han afectado su seguridad y estabi-

lidad. Los puntos clave son:  

0.  Inestabilidad y Cambios Frecuentes: La falta de continuidad en el go-

bierno ha generado inseguridad y una gestión pública ineficaz.  

1. División social e ideológica: Los conflictos entre diferentes grupos so-

ciales y facciones ideológicas a lo largo de la historia han generado ten-

siones y divisiones en la sociedad mexicana. Estas divisiones pueden 

afectar la cohesión social y dificultar la construcción de un futuro estable 

y seguro. 

2. Intervenciones extranjeras: Las interferencias externas han afectado el 

desarrollo de México y su integridad territorial, dejando cicatrices dura-

deras en su política y sociedad.  

3. Represión política y falta de legitimidad: La represión política y la falta 

de legitimidad gubernamental a lo largo de la historia han socavado la 

confianza en las instituciones y aumentado la inseguridad. 

4. Efectos económicos y sociales: Los conflictos políticos y luchas internas 

han dañado la economía y el bienestar social de México, contribuyendo a 

la inseguridad y el malestar social.  

5. Influencia de poderes extranjeros: La injerencia de potencias globales y 

el efecto de la globalización han mermado la autonomía de México tanto 

en su política como en su economía, acelerando además la Explotación 

de sus recursos naturales. 

6. Impacto en la seguridad actual: La inestabilidad política histórica y los 

patrones de conflictos tienen una conexión con los desafíos contemporá-

neos de inseguridad, corrupción y populismo. Estos factores, junto con 

las crisis mencionadas, están exacerbando la situación actual en México. 

 

Sobre la educación 

 
En busca de un futuro más seguro, es esencial abordar las cuestiones históricas 

y fortalecer las instituciones gubernamentales y la participación ciudadana. Lo-

grar una educación adecuada requiere: 

• Acceso universal: Todos deben tener acceso a educación de calidad, sin 

importar origen socioeconómico, género o raza. 

• Educación holística: Debe incluir habilidades sociales, emocionales y éti-

cas además de conocimientos académicos. 
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• Currículo relevante: Debe ser pertinente a las necesidades actuales y fu-

turas, abarcando materias académicas y habilidades prácticas. 

• Formación docente: Brindar formación continua de calidad a los maes-

tros mejora la enseñanza. 

• Habilidades del siglo XXI: Habilidades como comunicación, colaboración 

y creatividad deben ser fomentadas. 

• Flexibilidad y adaptabilidad: La educación debe adaptarse a los cambios 

en el entorno global. 

• Participación comunitaria: Involucrar a la comunidad en el proceso edu-

cativo fortalece la relación entre educación y sociedad. 

• Equidad: Debe reducir desigualdades y garantizar igualdad de oportu-

nidades. 

• Apoyo a la educación temprana: Invertir en educación desde la infancia 

es vital para el desarrollo. 

• Vínculo con empleabilidad: Conectar la educación con el mundo laboral 

facilita la transición. 

En última instancia, una educación inclusiva, adaptable y centrada en el desa-

rrollo integral es clave para enfrentar desafíos en un mundo cambiante. 

Los valores arraigados en las sociedades latinoamericanas se reflejan en lo cul-

tural y económico. Salarios exorbitantes, principalmente en política y entrete-

nimiento, provienen de clases empobrecidas. El consumismo se inculca, eva-

luando profesionales por posesiones. Este sistema competitivo aumenta la inse-

guridad. La pertenencia al ecosistema global se pasa por alto, limitándose a leal-

tades locales o nacionales. El sentido de pertenencia basado en raza incrementa 

la competencia y la inseguridad. Parece que la humanidad necesita una amena-

za extraterrestre para fomentar la unidad. 

En resumen, construir un futuro seguro implica afrontar problemas históricos, 

fortalecer instituciones y promover educación integral y equitativa. Los valores 

actuales contribuyen a la inseguridad al centrarse en la competencia y exclu-

sión. Reorientar los valores hacia la unidad y pertenencia global puede conducir 

a un mundo más seguro y armonioso. 

Conclusión 

En América Latina, se ha observado una preocupante tendencia al aumento de 

la inseguridad, acompañada por un creciente fenómeno de polarización social. 

Los gobiernos, en muchos casos, han permitido y facilitado la explotación des-

piadada de los recursos naturales por parte de poderosas empresas nacionales y 

transnacionales, sin implementar medidas adecuadas para mitigar los daños 

ambientales. Incluso hemos llegado a presenciar actos perniciosos que implican 
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la destrucción de ecosistemas insustituibles en nombre de supuestos beneficios 

dudosos. 

Paralelamente, la calidad de la educación para las clases menos privilegiadas ha 

experimentado una alarmante decadencia, con un notorio sesgo hacia el adoc-

trinamiento. En contraste, la educación de calidad se ha vuelto cada vez más 

inaccesible debido a su elevado costo. 

Existen dos problemas que no han sido abordados de manera adecuada debido 

a su complejidad, ya que requieren un análisis profundo y soluciones a largo 

plazo basadas en una educación sólida. Estos problemas tienen un profundo 

impacto en la inseguridad y son los siguientes: 

1. La infiltración de la delincuencia organizada en la política, lo cual ha ge-

nerado y continuará generando un aumento en la inseguridad y la de-

gradación tanto económica como cultural de la sociedad. 

2. La migración y la inmigración, dos fenómenos de gran envergadura que 

provocan conflictos en los países receptores o de tránsito, siendo conse-

cuencia directa de la inseguridad que prevalece en los lugares de origen. 

Lamentablemente, llegamos a la conclusión de que en América Latina aún no se 

ha alcanzado un nivel sostenible de seguridad, y vislumbramos lejano el día en 

que la región pueda disfrutar de una calidad de vida adecuada. 

 
 

 
 


