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C
omo internacionalista, estudiosa de la ética y ciudadana del 

mundo, comparto con ustedes una reflexión sobre el libro 

Gobernanza mundial: significado, crítica y aplicaciones en su di-

mensión regional, coordinado por María Elena Pompa Dávalos y 

Cutberto Hernández Legorreta.

Los aspectos que quise abordar son: la Seguridad Colectiva en 

el Siglo XXI, Terrorismo Internacional; Las estrategias y acciones 

en la autodefensa colectiva en Japón y cómo construir una Gober-

nanza mundial, analizando los casos de Nigeria y Guatemala. Ele-

gí dichos temas pues representaron un reto para darme el espacio 

intelectual, tomar distancia y poder dilucidar cómo ha cambiado 

la percepción del mundo desde finales del Siglo XX y los princi-

pios del Siglo XXI. 

Todos conocemos que el siglo pasado marcó radicalmente su 

historia con la Primera y Segunda Guerra Mundial, aunados a los 

regímenes caracterizados por severas dictaduras, represión inte-

lectual, violencia y formas inimaginables de tortura. 

Ahora bien, considero interesante analizar los aspectos de te-

rrorismo internacional, operaciones de mantenimiento de paz, 
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seguridad internacional como conceptos y aterrizados en un plan 

de acción a la luz de una re-concepción de la gobernanza. ¿Cuáles 

son las razones para coincidir con los autores en que la seguridad 

colectiva y el terrorismo son temas muy importantes- y yo agre-

garía-, prioridad en la realidad que estamos enfrentando en este 

mismo momento?

En primer lugar, resulta curioso que tanto el término terroris-

mo como el de la paz no cuentan con una definición concreta, es 

más, son una idea a la que todos nos referimos en algún contex-

to, pero en realidad no es fácil definirlo. Hay muchas maneras de 

explicarlos, de visualizarlos, pero -hasta el momento- paz y terro-

rismo no son algo enmarcado y establecido. Ello evoca a Johan 

Galtung
1

 y sus teorías sobre la violencia  y la paz. Si bien la paz 

es la ausencia de violencia, valdría la pena analizar que, desde la 

filosofía, el terrorismo y la falta de seguridad colectiva entran en el 

triángulo de violencia cultural. 

A saber, para Galtung, el terrorismo forma parte de la violen-

cia estructural, siendo “aquello que provoca que las realizaciones 

efectivas, somáticas y mentales, de los seres humanos estén por de-

bajo de sus realizaciones potenciales”. Para él, el término violencia 

estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produ-

ce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas 

(supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de 

los procesos de estratificación social, por tanto, no hay la necesi-

dad de violencia directa.

El término violencia estructural remite a la existencia de un con-

flicto entre dos o más grupos sociales (normalmente caracterizados 

en términos de género, etnia, clase nacionalidad, edad u otros) en 

el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es re-

suelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjui-

cio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación social.

En otras palabras, el hilo conductor que he encontrado en los 

textos sobre “Seguridad Colectiva en el Siglo XXI, Terrorismo 

1

 Galtung, Johan. https://www.transcend.org/files/Galtung_Book_Theories_Of_

Conflict_single.pdf consultada el 20 de febrero de 2017
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Internacional”; “Japón, estrategias y acciones en la autodefensa 

colectiva” y en “La religión y su papel sociopolíticoen las socieda-

des-otras: para la construcción de una Gobernanza Mundial. Los 

casos de Nigeria y Guatemala”, es la violencia desde su parte cultu-

ral, jurídica y política, principalmente. No sólo se analizan casos 

específicos de grupos terroristas de Oriente Medio y África, sino 

que se hace referencia a un caso específico como el de Japón y su 

“renacimiento de las cenizas” diseñando las estrategias y acciones 

para desarrollar una autodefensa colectiva. El último capítulo me 

pareció por demás interesante e inspirador. Me recordó profunda-

mente a Emmanuel Lévinas 
2

 y su concepto de otredad. 

Si no somos capaces de reconocer al otro como absolutamente 

el otro, totalmente diferente a nosotros, entonces será casi impo-

sible el construir una gobernanza mundial (tan criticada en el pri-

mer capítulo de este libro al no brindar la seguridad necesaria para 

el desarrollo de la sociedad), pues no se considera -es más- creo que 

ni remotamente es recordado el concepto de la vida virtuosa se-

gún Aristóteles.
3

 

La vida virtuosa es la vida vivida, no lo que conseguimos du-

rante ella. Es construir mediante nuestras acciones el bien común 

y yo agregaría, el sentar las bases sólidas para la edificación de un 

puente hacia la paz. Decir la paz mundial sería muy ambicioso de 

mi parte, aun considerando los apartados como el de la sabiduría 

práctica de Paul Ricoeur donde da las claves para entender cómo y 

por qué la sociedad actúa de determinada manera. 

Me parece qué en los tres capítulos antes mencionados, exis-

te la constante duda de “ya entendimos las razones, ya sabemos 

los antecedentes, ahora qué sigue”. Es una gran pregunta y que la-

mentablemente - no hemos encontrado la respuesta. 

¿Cómo promover y trabajar en una seguridad colectiva si por 

estamos viviendo la crisis humanitaria más grande en la historia 

del mundo? Una aún más grande que la de la Segunda Guerra 

2

 Levinas, Emmanuel. Totalidad e Infinito. Editorial Sígueme. Sexta edición. Sala-

manca 2002.

3

 Aristóteles. Ética a Nicómaco. Editorial Gredos. Madrid 1985.
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Mundial? ¿Cómo exigir como sociedad una gobernanza plena, 

que nos brinde seguridad social, si hay gente que vive con menos 

de 10 pesos al día? No sólo los aspectos mencionados en los capí-

tulos, como la incapacidad del Estado para brindar respuestas y 

acciones institucionalizadas, tales como la legitimidad, la estabi-

lidad y la eficiencia de políticas garantizan la seguridad humana. 

La reflexión que han provocado los textos me deja más intran-

quila y con un poco de insomnio —debo confesar—, pues entre 

líneas dejan ver que no hay respuestas. No hay un apartado con-

creto, aunque se analicen casos de éxito para ambos lados. 

Partiendo de lo expuesto sobre terrorismo, estos grupos son un 

caso de éxito para sus propios propósitos. Generan y son resultado 

de la violencia estructural, siembran el terror y pretenden modificar 

las leyes y movimientos sociales de acuerdo a sus propios intereses. 

Es aquí donde recupero la esperanza. Una de las acciones concretas, 

que no es sólo pedir y exigir a los gobiernos es la crítica a los mismos. 

¿A qué me refiero? Hace unos pocos días el recién nombrado 

Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, 

describió al mundo como un lugar peligroso donde es posible pre-

senciar la multiplicación de nuevos conflictos y perpetuidad de 

viejos enfrentamientos que nunca acaban.  Esto lo pude conectar 

casi inmediatamente con los casos de Medio Oriente, África, Ja-

pón e incluso Guatemala. 

Mientras exista el triángulo de la violencia de Galtung con vio-

lencia directa, violencia cultural y violencia estructural no tendre-

mos un mundo seguro, donde pueda existir el desarrollo adecua-

do y la gente deje de vivir con menos de 10 pesos al día. 

Si la sociedad no se toma el tiempo para aprender sobre la 

gobernanza, entender sus raíces y aplicaciones y descubrir que a 

partir ella puede ser ubicada y apoyarse en organismos no guber-

namentales y con tal fuerza que se puedan formar precedentes 

dándole la voz al otro entonces no habrá un reconociendo al otro 

como absolutamente otro y pudiendo así trabajar en conjunto 

construyendo el bien común. 

Coincido totalmente en que el conocimiento es la clave, aun-

que suene trillado, para generar el desarrollo. En el libro encon-
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tré la fundamentación exacta por la cual deben ser analizados y 

desmenuzados los procesos e hipótesis planteadas, aunque valdría 

explorar cuál es el llamado a la acción que proponen. 

Es cierto, cuando la situación que impera es cada vez más cer-

cana a la destrucción, es decir, cuando ya está muy cerca de noso-

tros y sentimos que estamos perdiendo las esperanzas y que cada 

vez está más lejos la construcción del bien común y olvidamos cuál 

es la vida lograda, la mediación podría ser una solución posible. 

Ahora bien, la mediación vía la sabiduría práctica, es un aspec-

to filosófico que nos ayuda a entender qué es lo que pasa, como 

ya lo he mencionado, pero depende de cada uno de nosotros, del 

entorno y de nuestras virtudes el llegar a ella. 

A veces el análisis debe de comenzar de lo particular a lo gene-

ral. Una de las cuestiones que ha prevalecido a lo largo del texto 

es la razón por la cual los autores se han preguntado de manera 

constante la importancia de la búsqueda de mecanismos para es-

tablecer la gobernanza, pero no la forma en la cual nosotros, como 

ciudadanos comunes, podemos aplicarlos en el día a día. 

Me queda muy claro que el bien común no se construye exi-

giendo a los demás que respeten figuras y medidas jurídicas. Que 

mientras la sociedad civil no se organice, no defina prioridades de 

acuerdo a sus intereses y no se dé cuenta de lo maravilloso que es 

vivir desde las virtudes, no habrá plan de acciones que sirva. 

Retomando lo mencionado por el Secretario General de la 

ONU durante la Conferencia sobre Seguridad en Munich, Ale-

mania,
4

 y haciendo énfasis en que está claro que necesitamos 

abordar la fragilidad de los Estados y apoyarlos, así como a las 

instituciones y a la sociedad civil a ser más fuertes y resilientes 

para disminuir la tendencia de los Estados de involucrarse en si-

tuaciones de conflicto, deduzco que es responsabilidad de todos 

el aprender sobre la seguridad colectiva y la gobernanza. ¿Cómo 

entender el terrorismo si no sabemos cuál es su definición? A títu-

4

 Naciones Unidas. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36798# 

. WTCXJGjhCUk Visita Secretario General de la ONU a Alemania. consultado el 

20 de febrero de 2017.
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lo personal me atrevo a decir que también debemos cuestionarnos 

el cómo creer en la paz y trabajar en pro de ella aún cuando no 

sabemos la definición. 

Eso es algo que sale de las reflexiones, de los libros como éste, 

de las sesiones en las aulas, de las investigaciones, pero también de 

tomarse un tiempo y trabajar con las comunidades, como lo hacen 

en esta Universidad, de procesos de introspección y saber qué tan-

to o qué tan poco estamos dispuestos a poner el granito de arena 

para llegar a una seguridad colectiva. Justo, la clave es “colectiva”. 

Disfruté la referencia al movimiento de Bring Back Our girls, 

en el que no sólo se involucró la sociedad civil, sino que llegó a 

políticos, artistas, cantantes y tomadores de decisiones. Algo muy 

interesante en el caso de Japón es cómo hacen referencia a los ma-

teriales digitales y cómo fueron parte de este planteamiento nue-

vo. No quisiera terminar sin confesarles que los textos me dejan 

con más dudas que certezas, y aunque pareciera paradójico, con 

una esperanza fortalecida. 

Y sí, al final el sembrar las dudas es el proceso de la educación 

tradicional. Quizás valdría la pena reflexionar si no es tiempo de 

cambiar la manera de vivir académicamente. Quizás Sócrates no 

ha dejado de ser vigente.
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