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La reciente visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán
representó una alta conmoción para el mundo pues,
encontrándose la legitimidad de la isla como estado
independiente en permanente tela de juicio dada su particular
sedimentación paralela al dictamen de la República Popular
China, la agnición diplomática directa por parte de los
Estados Unidos de América representa, simbólicamente, una
ofensa contra la deslegitimación histórica que China ha
establecido como narrativa en favor del reconocimiento total
de su soberanía sobre toda la constitución de su territorio
original. 

Más allá de ensañarnos en complejo debate de a quien
corresponde el ejercicio político-administrativo de Taiwán,
acontece que la relevancia de la isla para el mundo va mucho
más allá que una disputa histórica territorial, pues tanto los
intereses cómo las repercusiones de este conflicto, que, en
un hipotético de estimaciones inciertas, podría recrudecerse
todavía más, llegan a comprometer la alineación de seguridad
global.

Atribuido como un viaje relámpago por la repentinidad con la
que se dio, la visita de Pelosi a la isla de Taiwán se produjo en
contravía a todas las advertencias que se le hicieron en favor
de su propia protección. Apelando a la ley de relaciones con
Taiwán expedida hace 46 años por el congreso de los
Estados Unidos, Pelosi argumentó que su intención de viajar
a Taiwán se encontraba bajo toda aquiescencia
constitucional en tanto el reconocimiento nacional de una
sola China no supeditaba (de alguna forma) la imposibilidad
de establecer tratos diplomáticos con la provincia (La tercera,
2022).  Aunque se plantee que dicha acción tuviese como
propósito real la realza de la campaña política de Pelosi para
asegurar su supervivencia olítica en las próximas elecciones
del congreso, cierto es también que aquella disrupción no
parece ir en contravía de los intereses de Estados Unidos en
tanto facilitar reavivar tensiones con China que prevengan
cualquier posible intervención en Taiwán (Real Instituto
Elcano, 2022).

Las implicaciones de ordenamiento
estratégico internacional del
conflicto entre China y Taiwán

"La relevancia de la isla para
el mundo va mucho más allá
que una disputa histórica
territorial, pues tanto los
intereses cómo las
repercusiones de este
conflicto podrían
recrudecerse todavía más"
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De hecho, pese a que Estados Unidos haya
apoyado la inserción de la República Popular
China en la ONU como la única China a cambio
del puesto que se encontraba acaparado por la
ocupación Taiwanesa del antiguo régimen de la
nación (quienes erigían bajo el nombre de
República de China) en el 1971 (CNN en Español,
2021), lo cierto es que aquella alianza se había
consumado en el marco de la guerra fría con la
finalidad de afianzar aliados poderosos en
oriente (BBC News, 2022). La gran Nación
Americana, no en valde, mantuvo una
ambigüedad estratégica con el reconocimiento
parcial (no directamente especificado pero
evidente en su modus operandi) de Taiwán
como territorio independiente y soberano (BBC
News, 2022). Con esta “puerta trasera abierta”,
la protección estadounidense sobre la isla ha
soportado su posicionamiento armamentístico
bajo una legitimidad cuestionable pero
suficiente para el marco discursivo internacional.

La interdependencia económica siempre ha sido
el gran argumento para los estudiosos de la
política internacional en favor de considerar
absurda una guerra tradicional en los tiempos
que corren, no obstante, cierto es, en contra
posición, que el Caso de Rusia y Ucrania ha
abierto la posibilidad de que una situación
similar se pueda dar entre China y Taiwán (La
tercera, 2022).

El valor estratégico de la isla de Taiwán resulta
clave en un posible escenario de conflicto
porque supone, como se puede ver en la figura
1, tanto la incómoda proximidad a la república
Comunista en caso de darse una prevalencia
estadounidense, como la peligrosa
vulnerabilidad de las bases militares de Guam y
Hawái (puntos clave de la presencia americana
en Oriente) en caso de una ocupación China
(BBC News, 2022). 

Nota. Tomado de Bases navales de EE. UU y China en el Pacífico,
Fundación de Ciencias y Política, 2019, (https://www.dw.com). CC BY 2.0

Figura 1: Bases navales de EE. UU y China en el Pacífico.
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Teniendo en cuenta lo anterior, siendo tanto China como Estados Unidos los pilares del capitalismo,
el sistema económico que sostiene prácticamente todos los sistemas políticos del mundo
(democracias, autocracias, totalitarismos, sultanismos, etc.), cualquier conflicto a gran escala entre
estas dos naciones supone la posible desestabilización global de todas las naciones
contemporáneas, lo que implica como no, el compromiso de su seguridad.

Por otro lado, también es importante tener en cuenta algo: más allá de relegar a Taiwán como una
locación territorial en la que se desemboca el simbolismo de la confrontación histórica Oriente-
Occidente, esta pequeña isla posee, por su cuenta, un valor inmenso. Siendo el productor del 65 %
de los chips en el mundo, derivados tecnológicos de todo tipo incluyendo electrodomésticos,
computadoras y armamento militar dependen en enorme medida de la fabricación y exportación
taiwanesa (BBC News, 2022). Acuñado el termino de “Escudo de Silicio” por Craig Addison dada la
protección que le brinda la alta presencia de este metal al territorio isleño (2001), se ha sostenido
que el dominio sobre este indispensable recurso económico limita las acciones militares de China en
pretensión de una conquista directa. 

Dejando de lado la discusión de por cuanto tiempo esta ventaja representa una garantía de
protección, lo cierto es que el dominio de Taiwán (directo o indirecto) puede alterar la seguridad
internacional en tanto el flujo de armas inteligentes (de hecho, las más relevantes para el
establecimiento de los lineamientos de seguridad entre Estados por estar ligadas al desarrollo de
armas de destrucción masiva) se podrían parcializar hacia los intereses concretos de un bando. 
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Figura 2:  Gasto militar de las dos principales potencias
en zona del pacífico
.

Anteriormente se ha puesto el caso de
Ucrania como un ejemplo de que la
interdependencia económica puede no ser
siempre una regla preventiva, sin
embargo, lo cierto es que tanto el nivel de
arraigo económico entre China y Taiwán,
como la relevancia del recurso tratado
para el mundo (chips), llegan a ser
mayores que en el caso de la guerra
iniciada por el régimen de Putin (DW,
2022). Las tensiones habidas en el
estrecho de Formosa podrían no desatar
una guerra tradicional de escala global, no
obstante, es importante no olvidar que se
encuentran en potencia de aumentar la
inversión armamentística de ambas
naciones y, a raíz de ello, generar cambios
drásticos en las políticas de seguridad de
las naciones directamente implicadas, al
igual que las adyacentes a la zona del
conflicto.

Nota. Tomado de GASTO MILITAR EN LA ZONA DEL PACÍFICO, SIPRI,
2022, (https://www.dw.com). CC BY 2.0.
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En nuestra modernidad política, se han generalizado atribuciones erróneas a los modelos políticos
basadas en casos populares de éxitos o fracasos bajo una vinculación ideológica. Por lo mismo, es
bastante común el poder identificar en la conversación cotidiana desprestigios reduccionistas de los
movimientos de izquierda bajo las nominaciones “comunista” “socialista” o “castro-chavista” y
movimientos de derecha bajo las relegaciones de “Nazis” “Colonialistas” o “imperialistas” como
causales de un mal desempeño gubernamental, que no llegan a comprender la complejidad del
espectro político que implica cada ala. Parte de estas atribuciones han permeado, como no, a la
percepción de la democracia en Latinoamérica, la cual se ha llegado a clasificar como ineficiente por
su falta de dureza, o por el contrario, hegemónica por lo delegativa que ha parecido resultar en
ciertas ocasiones.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que la incomprensión popular del electorado respecto a la
importancia de la democracia y a la preservación de sus máximas, ha sido la herramienta
predeterminada con la cual distintos actores políticos de toda índole han conseguido erosionar el
sistema bajo narrativas ambiguas o inexactas que han conseguido tener gran peso en la opinión de
la sociedad civil. En contravía a los verdaderos intereses de la gente, la erosión de la democracia
supone un quiebre institucional que, entre tantas esferas de la vida cotidiana que compromete,
supone la desarticulación de las garantías de protección y seguridad que por derecho se deberían
preservar.

5REGIONAL

La Erosión de la democracia en América Latina y sus
efectos en la seguridad para la sociedad civil

Nota.  Las abreviaciones de los nombres en los países puestas en la gráfica son, respectivamente:
Uruguay, El salvador, Ecuador, Guyana, Costa Rica, República Dominicana, México, Jamaica, Bolivia,
Argentina, Guatemala, Panamá, Paraguay, Brasil, Honduras, Colombia, Perú, Haití, Tomado de
satisfacción con la democracia, Barómetro de las américas, 2021, (www.dialogopolitico.org). CC BY 2.0

Figura  3. Satisfacción con la democracia en 20 Países de América Latina y el Caribe.
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Según las encuestas realizadas por el Barómetro de
las Américas para el pasado 2021, la valoración de
la democracia como el mejor sistema político, pese
a seguir siendo predominante en la totalidad de los
ciudadanos con un 61 % de favorabilidad, ha
presentado, respecto al lejano año 2004, una
considerable disminución al punto de ser
preocupante (Diálogo Político , 2022). Por otro lado,
de los 20 países evaluados en esta medición, se
reportó que, en 13 de estos, más de la mitad de los
encuestados se mostraron reacios a la idea de
encontrar la democracia como satisfactoria (Casa
America; LAPOP, 2021).  

Una gran causal del porqué se hace cada vez más
evidente el desentendimiento con la democracia es
que, a efectos prácticos para la ciudadanía
conformante de la región latinoamericana, el
sistema parece prometer más de lo que puede
cumplir (Real Instituto Elcano , 2021). Cuando la
percepción de un estado de crisis de seguridad en
la que se percibe el robo, el asesinato y la violencia
prevalece como una constante (Publimetro, 2022),
se genera una disonancia entre los principios
liberales que deberían ser garantes de la
preservación de las debidas condiciones de vida
con lo que se tiene. Por lo mismo, la atribución
directa que más fácilmente se puede hacer para
hallar culpabilidad (aparte de la estigmatización de
agrupaciones) llega ser a la generalidad del
sistema.

Las variables que definen la erosión de la
democracia van más allá de la sola percepción.
Parte de la preservación del sistema recae sobre la
fiabilidad en las elecciones, al igual que la confianza
en las instituciones, que son vitales para el ejercicio
y el aseguramiento de la representatividad
democrática. Cómo se puede apreciar en la figura
4, pese a que la confianza en las instituciones se ha
mantenido en niveles bastante decentes, por otra
parte, la fiabilidad sobre las elecciones resulta
insatisfactoriamente baja, lo que, compaginado con
una reducción general de los encuestados hacia el
rechazo contra formas impositivas de gobierno
como golpes de Estado (Diálogo Político , 2022),
denota la implícita favorabilidad (aunque por ahora,
en baja medida) hacia tomas excepcionales del
poder que puedan tener un corte más autocrático.

La erosión de la democracia
supone un quiebre institucional
que, entre tantas esferas de la vida
cotidiana que compromete, supone
la desarticulación de las garantías
de protección y seguridad que por
derecho se deberían preservar.
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Figura 4.  Confianza en las elecciones e instituciones en América Latina y el Caribe 

Nota. Tomado de confianza en las instituciones y en las elecciones, 2021, (www.dialogopolitico.org). CC BY 2.0

Las variables que definen la erosión de la democracia van más allá de la sola percepción. Parte de la
preservación del sistema recae sobre la fiabilidad en las elecciones, al igual que la confianza en las
instituciones, que son vitales para el ejercicio y el aseguramiento de la representatividad
democrática. Cómo se puede apreciar en la figura 4, pese a que la confianza en las instituciones se
ha mantenido en niveles bastante decentes, por otra parte, la fiabilidad sobre las elecciones resulta
insatisfactoriamente baja, lo que, compaginado con una reducción general de los encuestados hacia
el rechazo contra formas impositivas de gobierno como golpes de Estado (Diálogo Político , 2022),
denota la implícita favorabilidad (aunque por ahora, en baja medida) hacia tomas excepcionales del
poder que puedan tener un corte más autocrático. El rechazo de la democracia supone, dada la
limitada disponibilidad de alternativas políticas, la aceptación de regímenes que tienen la facilidad
para inhabilitan a la sociedad civil de poder defenderse de cualquier abuso cometido en su contra
(Civiles Derechos Humanos , 2017).  

Como ejemplo de estas limitantes evidenciadas para un caso puntual de la región, podemos
mencionar la violencia cometida contra periodistas y medios en el régimen venezolano (no
democrático) como se evidencia en la figura 5, en la que se refleja parte de la alta censura que se
vive bajo una directriz autoritaria. 

Por muy irónico que pueda sonar, el que en las democracias latinoamericanas factores como la
corrupción, la criminalidad, y la  inseguridad  puedan  enjuiciar  la  fiabilidad  del  sistema,  supone, al 
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Figura 5.  Evolución de la violencia contra periodistas y medios en Venezuela 2002-2009

Nota. En la gráfica de evolución se puede ver, curiosamente, un aumento de la violencia en la medida en la que
la institucionalidad democrática venezolana se fue quebrantando con adjudicaciones de sobre empoderamiento
presidencial, tomado de Violencia contra periodistas se impone sin castigo en Venezuela, 2019,
(https://espaciopublico.ong/) CC BY 2.0.

largo plazo, que el sistema resulte debilitado (Political Database of the Americas , 2007) y por lo
mismo, la corrupción, la criminalidad y la inseguridad acaben aumentando. Variados son los
sistemas no democráticos en el mundo, desde Corea del Norte hasta Cuba, pasando por China y,
por supuesto, Venezuela; lo que se tiene como una constante de todos estos casos, es que la
violación sistemática de derechos humanos es abundante y tiene gran parte de su incidencia
directamente de la directriz estatal (y aunque se crea así, este fenómeno no está directamente
ligado a lo que supone una favorabilidad por la izquierda) (Infobae , 2022). 

La democracia dista de ser un modelo político perfecto, pues, aunque presupone el intimo respeto
del derecho individual y grupal de sus ciudadanos, lo cierto es que la existencia de casos como el de
Colombia o el de México, donde la violación de derechos de humanos no parece cesar, denotan la
falacia existente dentro de un sistema de aspiraciones idealista (Mundo ITAM , 2021). No obstante,
también es necesario aclarar que dadas las regulaciones bajo las que se establecen las
democracias, es más factible que estas acaben pudiendo evolucionar con un debido seguimiento
mediático, civil e institucional, a que regímenes sin regulación internacional acepten someterse a
rendir cualquier tipo de cuentas por sus acciones. 

Parte del porqué el mantenimiento de la democracia también supone una prioridad para la
preservación de la seguridad de la sociedad civil de toda la región, recae en que problemas
estructurales como crisis migratorias (derivadas de las terribles condiciones de vida) venidas de
regímenes no democráticos como Venezuela o Nicaragua, tienen incidencias transfronterizas que
pueden, a aparte de suponen tensiones laborales, fiscales, y de suministros (Dirigentes digital ,
2019), agudizar la percepción de criminalidad, lo que facilita la aceptación de posturas políticas
radicalmente segregativas que busquen alterar las normas institucionales (las garantizadoras del
bienestar ciudadano) para acabar con las restricciones que, según narrativas del estilo, complican la
resolución del problema.
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La guerra contra las drogas se ha constituido, de cara al marco
nacional e internacional, como la gran estrategia colombiana
para afrontar la problemática del cultivo y expedición de
estupefacientes psicoactivos que se ha sostenido bajo el
cobijo de fuertes estructuras criminales al margen de la ley.
Venida (como la conocemos) desde el periodo de Pastrana
como parte de una alineación política con la direccionalidad
estadounidense en la lucha contra el terrorismo, esta narrativa
predominó durante la mayor parte de siglo XXl debido a su
continuidad adoptada en los periodos presidenciales de Álvaro
Uribe e Iván Duque (Rosen & Martínez, 2016).
 
En contraposición, la postura del ejecutivo vigente actual ha
llamado la atención por cambiar el enfoque. Gustavo Petro, el
pasado mes de septiembre, declaró ante la ONU (al igual que lo
hizo durante su discurso de posesión) que rechazaría la
continuidad de una narrativa de persecución contra la droga
para centrarse en una estructuración más social que pueda ser
realmente efectiva para solventar el problema (2022). Esta
perspectiva, similar a la asumida por Santos en su mandato, ha
sido positivamente valorada por expertos en política que han
argumentado que es fundamental para generar un cambio de
mayor impacto, en contraste con los decepcionantes
resultados obtenidos de la Guerra Contra Las Drogas (El
Espectador , 2022), sin embargo, yendo más allá del
planteamiento, lo cierto es que las declaraciones del presidente
vigente resultan inquietantes en cuanto se piensa en el cómo
garantizar la seguridad nacional cuando se dejan tantos puntos
sin atar.

Primero que todo, la reconfiguración contra la problemática de
drogas, fuera de los discursos presentados a acceso de la
evaluación popular, no ha tenido ningún tipo de formalización
clarificadora sobre el papel. Por lo mismo, basándonos
principalmente   en   sus    palabras   suscitadas    durante     su 

Reconfiguración nacional
colombiana sobre la guerra
contra las drogas, como factor
intensificador de la crisis.

Colombia se ha convertido
en el mayor productor de
Cocaína del mundo, y esta
nominación, lejos de
representar solo un número
en un ranking, supone un
estado de ruptura intra
nacional y una crisis estatal
profunda
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alocución ante la ONU, se entiende que lejos de contemplar el problema como una responsabilidad
local por la ineficiencia en su afrontamiento, delega su causalidad a la sistematización perversa del
capitalismo, sostenido como forma de dominación del Norte Global sobre los países del sur (CNN
en español , 2022). 

En este mismo sentido, se genera una narrativa de victima que adjudica la necesidad de reparación
a los Estados “perpetradores”, en lugar de, cómo se había planteado durante el periodo de Santos,
incentivar la cooperación internacional diseminando la culpa entre el propio Estado Colombiano y
todos los países interconectados con el problema (Zambrano et al., s,f.). Este tipo de
recriminaciones, en contra vía de facilitar algún proceso, puede generar una disyuntiva entre
naciones que acabe haciendo inviable una estrategia de reconstrucción social, especialmente
cuando el abarcamiento del problema requiere, por las extensas redes de tráfico que se manejan
alrededor de toda la región, de una resolución trasnacional (La Silla Vacía, 2022).  

Figura 6.  Aumento del cultivo de coca en los últimos 11 años

Nota. Tomado Panorama de cultivo de coca y producción de cocaína, 2022, (www.larepublica.co). CC
BY 2.0 
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Por otro lado, Colombia se ha convertido en el
mayor productor de Cocaína del mundo, y esta
nominación, lejos de representar solo un número
en un ranking, supone un estado de ruptura intra
nacional y una crisis estatal profunda, donde
actores armados operan bajo administraciones
paralelas en territorios periféricos (Dejusticia,
2018). Como se puede presenciar en la Figura 6,
la presencia de plantaciones en Colombia ha ido
aumentando progresivamente en la última
década, salvo el pasado 2021 donde hubo una
ligera reducción del 4,5 % (Según este informe, ya
que recientemente la UNODC dio a conocer
nuevos registros históricos en el cultivo de esta
planta) (UNODC, 2022),  (La República, 2022).
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Figura 7. Zonas de mayor registro de hectáreas de coca
por kilómetro cuadrado en 2021

Nota. Tomado La producción de coca en Colombia, 2022,
(elordenmundial.com) CC BY 2.0.
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Figura 8.  Zonas de mayor registro de hectáreas de coca por kilómetro cuadrado en 2021

Nota .Los tres valores señalados que no alcanzan a tener representación visible (311, 151, 2), corresponden a
Región Orinoquía, Región Amazonía y Región Cierra Nevada respectivamente. Adaptado de Resumen de resultados
censo2021 de cultivos de coca en Colombia, 2022, (www.unodc.org). CC BY 2.0 
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Con estos valores críticos sobre tenencias inadecuadas. de tierras, en medio del desigual panorama
de su distribución, la urgencia de poder responder de manera rápida y efectiva dista de ser
prescindible cuando la seguridad de múltiples poblaciones vulnerables del país, como las habidas
en el Norte de Santander (Catatumbo), Antioquía (zona norte), Nariño (frontera Tumaco y el
Charco) y putumayo (en su frontera con ecuador), se encuentra pendiendo de un hilo (El Orden
Mundial, 2022).

Considerando los datos obtenidos en el reciente informe de la Oficina de Las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) la cual trabaja con autoridades locales para la recolección
efectiva de la información relacionada a con las drogas, se ha obtenido que el 62% de los cultivos
de coca se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo (2022). Por otro lado, también se
extrajo que, de los más de 1000 municipios con los que cuenta Colombia, 182 presentan afectación
por coca, y en tal solo 12 de concentra la mitad de la totalidad de sus cultivos (UNODC, 2022).



Si bien se puede afirmar que la propuesta de Petro es de sumo valor para la estable consolidación
de una nación libre de drogas, lo cierto es que el inexistente margen de opciones alternativas con
las que el presidente parece operar, da a entender que de fracasar su plan no existirían opciones
consistentes para poder afrontar la problemática (La Silla Vacía, 2022), lo que, como no, acabaría
viéndose reflejado en el incremento de la perpetración de derechos humanos evidenciado en
variables como un posible aumento de masacres, homicidios, casos de extorción y casos de
terrorismo.

Petro apoyó su candidatura presidencial en su retórica de convencimiento. Entendiendo que gran
parte de popularidad se basa en su capacidad discursiva, la prevalencia de un Estado de opinión en
su mandato (Gamba & Roldán, 2013) podría supeditar la inflexibilidad política que se requiere para
afrontar situaciones complejas. Ejemplo de ello, es el reciente caso de ocupación de tierras en
Cauca por parte de comunidades indígenas a las que se les había prometido una adjudicación de
tierras por derecho (El Tiempo, 2022). 

Establecido un conflicto entre los nuevos propietarios de las tierras, y las comunidades exigentes
por el respeto de los acuerdos, la capacidad gubernamental de respuesta ha carecido de iniciativa,
dejando la prolongación del conflicto a suerte de los confrontados en lugar de tomar medidas
preventivas de mayor dureza. Con el progresivo fortalecimiento de grupos armados que basan su
subsistencia económica en la producción de la cocaína (International Crisis Group, 2017), la
pasividad de una respuesta reactiva para su control en la excesiva abstención al uso de la fuerza
facilita el detrimento de la seguridad nacional en tanto permite el arraigo criminal en nuevos
territorios. 
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Nota. La labor investigativa y análisis que se registra en este informe es exclusiva de 3+ Security Colombia. Por lo cual,
se recomienda no divulgar el documento en mención.  3+Security Colombia Ltda., se reserva el derecho a interpretación
que pueda surgir por parte del lector en el ejercicio de revisión y visualización de la información presentada.
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