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Resumen: Se hace necesario, estructurar en 
Colombia, políticas de Estado especialmente 
enfocadas en los océanos, buscando dar 
soluciones a los problemas de sostenibilidad 
del océano colombiano y a los problemas 
que plantea la agenda internacional sobre 
los océanos, garantizando con esto, un 
direccionamiento estratégico que limite los 
intereses políticos en pro del desarrollo de 
la nación. Al aplicar este tipo de políticas 
vinculadas a los temas globales, se puede 
generar gobernanza en Latinoamérica y 
administrar los recursos de forma eficaz. Se 
propone la teoría del “Servicio Institucional” 
para la gestión de los océanos, a partir 
de principios esenciales de la estrategia 
pentagonal, que permiten analizar el impacto 
real que genera la Armada Nacional a la 
población, buscando dimensionar cómo 
la Armada propende por el desarrollo 
económico regional, genera regulaciones, 
y busca garantizar el aprovisionamiento de 
recursos y servicios.
Palabras Clave: estrategia, geopolítica, 
administración, estrategia naval.

INTRODUCCIÓN
La historia de Colombia está marcada 

por una serie de eventos y procesos que han 
contribuido a volver crónico el problema de 
la falta de presencia del Estado colombiano 
en zonas alejadas y marginales (Botero & 
Hernández, 2016) y ha afectado la calidad de 
vida de la población y el desarrollo económico 
del país (Yaffe, 2011). La falta de recursos, la 
corrupción, la ineficiencia y la burocracia 
han debilitado la presencia del Estado en 
zonas alejadas y marginales incrementando 
los problemas que enfrenta Colombia en la 
actualidad (Mesa et al., 2018). 

La falta de gobierno en las regiones apartadas 
de Colombia ha sido una preocupación 
para la comunidad internacional y para los 
organismos internacionales encargados de 

monitorear y promover el respeto de los 
derechos humanos en el país. Por ejemplo, 
en su informe anual de 2020 sobre Colombia, 
Amnistía Internacional señaló que “las 
comunidades indígenas, afrodescendientes y 
campesinas que viven en regiones rurales y 
remotas del país siguieron enfrentando altos 
niveles de violencia, desplazamiento forzado 
y falta de acceso a servicios básicos de salud, 
educación y agua potable debido a la falta de 
presencia del Estado y al control de las fuerzas 
armadas y grupos armados ilegales en esas 
zonas” (Amnesty International, 2021).

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) también ha expresado 
su preocupación por la falta de gobierno en 
algunas regiones de Colombia. En su informe 
sobre la situación de los derechos humanos 
en Colombia en 2019, la CIDH señaló que 
“en regiones remotas y de difícil acceso del 
país, la presencia del Estado sigue siendo 
débil o inexistente, lo que permite que grupos 
armados ilegales ejerzan control sobre el 
territorio, generando graves violaciones de 
derechos humanos” (CIDH, 2020).

Esta falta de gobierno efectivo y presencia 
estatal, ha permitido la proliferación de 
grupos armados ilegales, la comisión de 
delitos y la violencia, afectando el bienestar 
y la economía (Dube & Vargas, 2013). En 
estas zonas, los grupos armados han asumido 
un papel de control social y territorial, 
remplazando en algunos casos la presencia del 
Estado y generando una situación de temor e 
inseguridad para los habitantes (Arjona, 2016). 
Esto, aunado a la debilidad institucional, la 
corrupción, la falta de voluntad política para 
enfrentar el problema, la desigualdad social, la 
falta de recursos, la violencia, la corrupción, el 
narcotráfico, el conflicto armado, la geografía, 
el cambio climático y más recientemente la 
crisis migratoria y la pandemia por COVID 
19 (Ayala-García et al., 2022; Botero & 
Hernández, 2016; Cuellar-Ramirez, 2021; Fals, 
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2016; Guarnizo-Herreño et al., 2021; Moreno 
& Diaz, 2016; Ríos, 2017; Selvaraj et al., 2022; 
Velasco et al., 2018). Es importante señalar 
que estos factores no son excluyentes y se han 
interrelacionado a lo largo de la historia para 
generar una situación de falta de gobierno 
en algunas regiones de Colombia. A pesar de 
los esfuerzos del Estado por solucionar esta 
situación, aún persisten retos importantes por 
superar (Ayala-García et al., 2022; Botero & 
Hernández, 2016)

En los últimos años, el gobierno 
colombiano ha intensificado sus esfuerzos 
para recuperar el control de estas regiones 
a través de la implementación de políticas 
de estado que se enfoquen en programas de 
desarrollo, seguridad y presencia institucional 
por intermedio de las Fuerzas Militares 
quienes aún hoy son los únicos representantes 
del estado en la gran mayoría de regiones 
apartadas, algunas de estas medidas incluyen: 
Procesos de paz, Programas de desarrollo 
social y económico, Programas de seguridad, 
y en el caso particular de las Fuerzas Militares 
el Fortalecimiento institucional.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL COMO 
POLÍTICA DE ESTADO Y LA 
TRANSFORMACIÓN DE LAS 
FUERZAS MILITARES COMO 
SOLUCIÓN A LA FALTA DE 
GOBIERNO EN REGIONES 
APARTADAS, LAS FUERZAS 
MILITARES DEL SIGLO XXII
La Unesco plantea que las políticas de 

Estado establecen el direccionamiento 
estratégico del accionar del Estado en el 
largo plazo, por medio de unos lineamientos 
generales, con el fin de generar Bienestar 
y Desarrollo Sostenible en un país2. Estas 
políticas de Estado son consecuencia de 
un proceso histórico, que gira alrededor 

2. Tomado de: https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/3105/35-politicas-estado-acuerdo-nacional

de la relación Estado/sociedad definiendo 
perspectivas estratégicas (Guardamagna & 
Cueto, 2013).

Históricamente, en Colombia, durante 
períodos como la Gran Colombia (Wills et 
al., 1998), la República de la Nueva Granada 
(Pombo & Guerra, 1986; Rueda, 1996), la 
Confederación Granadina (Castro-Gómez, 
2004), los Estados Unidos de Colombia 
(Kalmanovitz & Edwin López, 2010), y la 
Republica de Colombia (Restrepo, 2002; 
A. Tickner & Pardo, 2003), entre otros, 
ha sido fuerte en su consolidación de 
intereses políticos, pero ha carecido de la 
estructuración de políticas de Estado, sin 
embargo a pesar de que el fortalecimiento de 
las Fuerzas Militares no ha sido una Política 
general del Estado, las fuerzas militares si han 
sido la única herramienta estatal para hacer 
presencia en regiones vulnerables y apartadas 
de la geografía colombiana, situación que 
materialmente hoy en día aún se presenta.

Históricamente, durante el período 
colonial, el papel de las fuerzas militares en 
Colombia estaba subordinado al poder de la 
Corona española, y su principal función era 
garantizar la defensa del territorio frente a 
los ataques de los pueblos originarios y las 
potencias europeas rivales. Colombia no tenía 
Armada y la Armada Real de España tenía una 
presencia importante en la costa colombiana, 
especialmente en los puertos de Cartagena y 
Santa Marta. Su principal función era proteger 
las rutas comerciales y asegurar el dominio 
español en América. 

Por esta razón, en el proceso de 
independencia de Colombia, las fuerzas 
militares y en particular la Armada Nacional 
jugaron un papel clave, liderando la lucha 
contra el ejército español y contribuyendo 
a la formación de las nuevas repúblicas de 
Colombia, Ecuador y Venezuela. El almirante 
José Prudencio Padilla lideró varias batallas 
navales importantes, como la de Bajo de la 
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Palma en 1820 y la de Maracaibo en 1823.
Mas adelante durante en el siglo XIX, 

las fuerzas militares colombianas tuvieron 
un papel protagónico en la consolidación 
del poder centralizado del Estado, y en la 
lucha contra los movimientos separatistas 
y los levantamientos populares, la Armada 
Nacional tuvo un papel fundamental en la 
defensa del territorio colombiano frente a las 
agresiones de potencias extranjeras, como en 
la Guerra de los Mil Días (1899-1902) contra 
Estados Unidos. También participó en la 
exploración y colonización de las regiones 
amazónicas y pacíficas del país. 

Durante el siglo XX, las fuerzas militares 
colombianas atendieron diversos conflictos 
internos, como la Guerra de los Mil Días 
(1899-1902), el conflicto armado con Perú 
por el territorio de Leticia (1932-1933), la 
violencia bipartidista3 (1948-1958), el auge 
del narcotráfico y el conflicto armado interno 
(1960-2016). Durante este periodo el Estado 
colombiano tuvo una presencia limitada 
en muchas regiones apartadas del país, lo 
que llevó a la formación de grupos armados 
ilegales y a la creación de un sistema de justicia 
y seguridad paralelo . En este contexto, las 
fuerzas militares jugaron un papel importante 
en la lucha contra los grupos armados y en 
la extensión del control del Estado en estas 
zonas ya que en la gran mayoría de los casos 
fueron el único estamento del estado en estas 
zonas apartadas. Esta situación conllevo a 
que también cometieran graves errores en la 
protección de los derechos humanos.

En los años 80 y 90, las fuerzas militares 
llevaron a cabo operaciones de rescate y 
liberación de personas secuestradas por 
grupos armados ilegales, lo que contribuyeron 
a reducir la capacidad de estos grupos para 
mantener el control en las regiones apartadas. 
La Armada Nacional colombiana tuvo una 
3. Particularmente, en la década de 1950, durante el periodo conocido como La Violencia, las fuerzas militares intervinieron 
para frenar los enfrentamientos entre los partidos políticos tradicionales que habían generado una situación de anarquía en 
varias regiones del país.

presencia importante en la lucha contra el 
narcotráfico y el contrabando, especialmente 
en la región del Caribe y en la costa del Pacífico. 
También ha participado en misiones de paz y 
seguridad marítima a nivel internacional.

En las últimas décadas, el Estado 
colombiano ha implementado diversas 
estrategias para garantizar la presencia del 
Estado y la seguridad en las regiones apartadas 
del país. En la actualidad, las fuerzas militares 
colombianas se encuentran en un proceso 
de transformación para el cual tienen como 
misión principal garantizar la seguridad y la 
defensa del territorio nacional, y participar 
en operaciones de mantenimiento de la paz 
y de ayuda humanitaria a nivel internacional, 
apoyándose en su infraestructura y sus fuertes 
capacidades logísticas. 

La Armada Nacional de Colombia protege 
la soberanía y la integridad territorial 
del país, garantizando la seguridad en las 
aguas jurisdiccionales y contribuyendo 
al desarrollo económico y social de las 
regiones costeras. Para ello, cuenta con una 
flota moderna y capacitada, así como con 
unidades especializadas en labores de rescate, 
control de tráfico marítimo y protección del 
medio ambiente, hechos que la convierten en 
referente de aprovechamiento de capacidades 
logísticas a nivel mundial.

Actualmente, todas las fuerzas militares se 
encuentran en un proceso de transformación 
convirtiéndose en las Fuerzas proyectadas al 
Siglo XXII y trabajan en coordinación con las 
autoridades civiles para implementar políticas 
públicas y programas sociales en las regiones 
apartadas, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de la población y reducir 
el aislamiento y la vulnerabilidad a la que 
están expuestas. Todo esto apoyándose en su 
proyección por capacidades, herramienta que 
materialmente ha fortalecido las estructuras 
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logísticas y ha favorecido económicamente a 
las regiones más apartadas.

La seguridad nacional, evalúa las amenazas 
a los principios fundamentales del Estado, la 
nación, la independencia económica de los 
ciudadanos y la integridad territorial, por 
este motivo, las decisiones y las medidas 
que se tomen buscando minimizar los 
riesgos, deberán ser coincidentes con las 
particularidades y dimensiones de cada 
amenaza, utilizando los escasos recursos 
con que se cuente y las opciones que se 
proyecten para mitigar el daño (Ugarte, 2001), 
reconociendo con esto que los intereses del 
Estado cuentan con múltiples amenazas que 
trasgreden los intereses económicos de la 
nación, (Jordan et al., 2009), situación que 
exige profundizar académicamente si la no 
existencia de esta políticas amenazan los 
principios fundamentales del estado y como 
la falta de estas ha permitido el incremento 
de la criminalidad, o si se hace necesaria 
la estructuración de políticas que desde la 
perspectiva de la seguridad se enfoquen en 
el fortalecimiento institucional y la búsqueda 
del desarrollo por bienestar (Bedoya Abella, 
4. La desigualdad social en Colombia tiene sus raíces en la época colonial, cuando se establecieron sistemas de explotación 
y discriminación que persisten hasta el día de hoy. Durante la época republicana, las políticas económicas y sociales han 
contribuido a la concentración de la riqueza y la exclusión de sectores de la población. La desigualdad social es un problema 
estructural que afecta a diferentes sectores de la población. La pobreza, el acceso limitado a servicios básicos como la salud y 
la educación, y la falta de oportunidades laborales son algunas de las principales causas de la desigualdad en el país que han 
generado tensiones y conflictos. Los grupos marginados y excluidos han encontrado en la violencia y el conflicto una forma de 
expresión y lucha por sus derechos.
5. La violencia en Colombia se originó en la época de la conquista y la colonización, cuando los pueblos indígenas y 
afrodescendientes fueron sometidos y explotados por los colonizadores españoles. Durante la época republicana, la violencia 
política y social se ha manifestado en diferentes formas, como las guerras civiles, los conflictos armados y el narcotráfico. En 
Colombia la violencia es un problema crónico que afecta a diferentes regiones del país. El conflicto armado, la presencia de 
grupos armados ilegales, el narcotráfico y la delincuencia común son algunas de las causas de dicha violencia.
6. Desde la época de la colonización y la consolidación del Estado colombiano existe corrupción. Durante la época republicana, 
la corrupción se manifestó en la política, la justicia, la administración pública y el sector privado, limitando el desarrollo 
económico y social del país, y erosionando la confianza de la población en las instituciones.
7. El narcotráfico ha sido uno de los principales factores que ha contribuido a la falta de gobierno en algunas regiones de 
Colombia. Los grupos narcotraficantes han utilizado su poder económico y armado para imponer su control sobre zonas 
estratégicas del país, lo que ha dificultado la presencia estatal.
8. El conflicto armado que ha afectado a Colombia durante más de medio siglo ha contribuido a la falta de gobierno en algunas 
regiones. Los grupos armados ilegales han ocupado el espacio dejado por el Estado y han impuesto su autoridad mediante la 
violencia y la intimidación.
9. La geografía de Colombia, caracterizada por una gran diversidad de regiones y climas, ha dificultado la presencia del Estado 
en algunas zonas. Las regiones montañosas, selváticas y costeras, así como las zonas de frontera, han sido particularmente 

2010; Sen, 2009, 2017). 
El fortalecimiento institucional como 

solución del problema de falta de gobierno en 
las regiones apartadas de Colombia ha sido 
muy variado a lo largo de la historia del país, 
y en el caso particular de las Fuerzas Militares 
ha estado condicionado por diversos factores 
políticos, sociales y económicos.

Mucho se ha escrito sobre los problemas 
históricos que se han generado en las regiones 
apartadas y que no han sido atendidos por 
el Estado debido a la falta de gobierno en 
regiones apartadas de Colombia, estos son 
la desigualdad social4 (Chaparro-Narváez 
et al., 2023; Guarnizo-Herreño et al., 2021; 
Houghton et al., 2020), la violencia (Capera & 
Ñañez, 2017; Cartagena, 2016; Fals, 2016)5, la 
corrupción (Calderón, 2017; Newman et al., 
2017; O. L. C. Valencia, 2020)6, el narcotráfico 
(García, 2001; Salcedo-Albarán, 2007; Velasco 
et al., 2018)7, el conflicto armado (Contreras, 
2003; González, 2017; Moreno & Diaz, 2016; 
O. L. Valencia & Daza, 2010)8, la geografía 
(Lotero et al., 2009; Ríos, 2017; Roldan, 1992; 
Sanchez & Nuñez, 2000)9, el cambio climático 
(Burger et al., 2022; Cuellar-Ramirez, 2021; del 
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Río Duque et al.,2022; Franco & Borras, 2021; 
Selvaraj et al., 2022)10 y más recientemente la 
crisis migratoria11 y la pandemia por COVID 
1912; 

Es importante señalar que estos factores no 
son excluyentes y se han interrelacionado a lo 
largo de la historia para generar una situación 
de falta de gobierno en algunas regiones de 
Colombia. A pesar de los esfuerzos del Estado 
por solucionar esta situación, aún persisten 
retos importantes por superar.

En los últimos años, el gobierno colombiano 
ha intensificado sus esfuerzos para recuperar 
el control de estas regiones a través de la 
implementación políticas de estado enfocadas 
en programas de desarrollo, seguridad y 
presencia institucional por intermedio 
de las Fuerzas Militares quienes aún hoy 
son los únicos representantes del estado 
en la gran mayoría de regiones apartadas, 
algunas de estas medidas incluyen: Procesos 
de paz13, Programas de desarrollo social y 

difíciles de controlar por parte del Estado.
10. El cambio climático es un fenómeno global que afecta a todos los países, pero la historia de Colombia ha contribuido a 
agravar sus impactos. La explotación de recursos naturales, la deforestación y la falta de políticas adecuadas para la gestión 
ambiental son algunas de las causas de la vulnerabilidad de Colombia al cambio climático. Colombia está expuesta a diferentes 
riesgos relacionados con el cambio climático, como sequías, inundaciones y deslizamientos de tierra. Estos fenómenos afectan 
a diferentes regiones del país y generan pérdidas económicas y humanas.
11. La crisis migratoria de Venezuela tiene sus raíces en la situación política, social y económica del país vecino. Las políticas 
internas y externas de Colombia también han influido en la crisis migratoria, ya que han generado incentivos para la migración 
y limitaciones para la atención de los migrantes. Este problema ha generado una crisis humanitaria en Colombia debido a que la 
llegada de migrantes ha aumentado la presión sobre los recursos y los servicios públicos, lo que ha generado tensiones sociales 
y económicas.
12. La pandemia del COVID-19 es un fenómeno global que ha afectado a todos los países, pero la historia de Colombia ha 
influido en su impacto. La falta de inversión en salud pública, la exclusión social y económica de sectores de la población y la 
precariedad laboral son algunas de las causas de la vulnerabilidad de Colombia ante la pandemia, ha afectado gravemente a 
Colombia, tanto en términos de salud pública como en términos económicos y sociales. El país ha enfrentado desafíos en la 
distribución de vacunas, el acceso a servicios de salud y la reactivación económica, entre otros.
13. El gobierno colombiano ha buscado acuerdos de paz con grupos armados ilegales, como las FARC y el ELN, con el objetivo 
de poner fin al conflicto armado y promover la reconciliación nacional. En 2016 se firmó un acuerdo de paz con las FARC, lo 
que permitió la desmovilización de miles de guerrilleros y la reincorporación de estas zonas al control del Estado.
14. el gobierno ha implementado programas de desarrollo social y económico en áreas rurales y urbanas marginadas, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la pobreza y la desigualdad. Estos programas incluyen 
proyectos de infraestructura, educación, salud y vivienda.
15. con el objetivo de combatir grupos armados ilegales y fortalecer el control del Estado en todo el territorio nacional. Estos 
programas incluyeron el aumento de la presencia militar y policial en áreas de conflicto, así como la promoción de políticas de 
desarrollo social y económico en zonas vulnerables.
16. el Estado ha fortalecido sus instituciones para mejorar la gobernanza y el control territorial en todo el país. Esto incluye la 
creación de nuevas agencias y políticas públicas, así como la mejora de la capacidad técnica y financiera de las instituciones 
existentes.

económico14, Programas de seguridad15, y en 
el caso particular de las Fuerzas Militares el 
Fortalecimiento institucional16.

Con la estructuración de políticas de 
Estado, enfocadas en el fortalecimiento 
institucional desde una perspectiva focalizada 
en la administración de los océanos por parte 
de la Armada Nacional, los Colombianos 
contarían con una estrategia alineada con las 
necesidades globales, que podrá actualizarse 
con facilidad y que haga de Colombia un País 
competitivo, incrementando las capacidades 
de bienestar, económicas y ubicándolo en un 
muy buen nivel de seguridad, potencializando 
las capacidades institucionales, en 
comparación con otras fuerzas militares en 
el mundo. Esta estrategia también permitiría 
definir, cuáles son las áreas de impacto, que 
hacen a la Armada Nacional el elemento 
comunicante entre el estado y la población, 
encontrando qué áreas están fortalecidas, que 
áreas están llamadas a potencializar y cuales, 
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a abandonar, para enfocarse en fortalecer aún 
más sus características diferenciadoras.

Este trabajo es una propuesta de cómo 
puede direccionarse, estratégicamente, el 
fortalecimiento institucional como política 
de Estado y cómo la Armada puede, con sus 
capacidades diferenciadoras de administración 
y logística, ya sea humanitaria (Rodríguez 
et al., 2012), sanitaria, inversa, focalizada, 
de distribución y transporte (Overstreet 
et al., 2011; Rodríguez et al., 2012), entre 
otras, robustecer el rendimiento económico 
nacional fortaleciendo la industrialización, 
los niveles de seguridad, los niveles de control 
regional incrementando el desarrollo por 
bienestar de la nación. Este trabajo se enfoca 
en proponer una estrategia de fortalecimiento 
institucional, que propenda por el desarrollo 
por bienestar a partir de la perspectiva 
del desarrollo de los ecosistemas y de los 
océanos como un fundamento estratégico, 
vinculando el fenómeno de la globalización y 
la gobernanza en pro de la salvaguarda de los 
intereses nacionales, enlazando integralmente 
a civiles y militares en pro de incrementar la 
seguridad. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA

FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA 
MARÍTIMA
Alfred T. Mahan, afirma que militarmente, 

la estrategia no debe considerarse en torno 
al más probable de los peligros; debe 
fundamentarse en función de la más terrible 
amenaza (Asada, 2006; Mahan, 1897). Y, es 
procedente considerar, que el peligro más 
terrible en la actualidad es la guerra económica 
(Lu et al., 2020; Pearson, 1994; Wijaya et 
al., 2022). Mahan, a través de sus estudios 
y consideraciones, afirmó que dominaría 
el mundo quien tuviera la capacidad de 
controlar las líneas de abastecimiento de 
las naciones (Connery, 2001; Mahan, 1918; 

Russell, 2006). Esta perspectiva, vincula 
fuertemente a la Armada Nacional con la 
economía, asignando a la institución naval una 
gran responsabilidad, permitiendo acceder a 
estos medios económicos a los ciudadanos, 
generando diplomacia naval y garantizando 
que los recursos con los que cuenta la nación 
sean sostenibles.

Esta perspectiva estratégica militar del 
Almirante Mahan, que vincula la economía y 
los océanos, se debe asociar a la perspectiva 
de desarrollo por bienestar, propuesta por 
Amartya Sen, que supedita la economía y el 
bienestar. Solo falta el elemento vinculante 
que permita relacionar los océanos con el 
bienestar de las comunidades. Este papel, 
en consecuencia, debe ser desempeñado por 
la Armada Nacional, generando con esto un 
triángulo virtuoso que forja el crecimiento en 
la nación.

Las instituciones militares, y en particular 
las Armadas, en todos los países del mundo, 
están llamadas a garantizar la protección 
de los ciudadanos. Esta perspectiva tiene 
una antigüedad superior a la creación de 
los primeros estados (Tzu et al., 2013). 
Sin embargo, es imposible establecer la 
efectividad en la protección de los ciudadanos 
si se desconoce qué tipo de guerra se está 
combatiendo y cómo estratégicamente se 
puede llevar a cabo (Clausewitz, 1975). 
Este es el papel que la estrategia funge en 
la conducción de los ejércitos durante los 
conflictos, pero esta estrategia es imposible de 
sostener si no se garantiza un abastecimiento 
específico, en modo, tiempo y lugar por 
medio de una logística fortalecida, planeada y 
muy bien organizada, que dependa del tipo de 
combate y que haga posible obtener buenos 
resultados (Hall & Leavenworth, 2014). 

No es desconocido que, con el tiempo, estas 
mismas instituciones militares han empezado 
a desarrollar características únicas estratégicas 
en logística y administración, dependiendo de 
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las particularidades de la guerra que han tenido 
que librar; ya sea esta internacional o interna. 
De la misma forma, diferentes instituciones 
militares, en la estrategia y en la táctica, han 
acumulado un conocimiento diferenciador, 
a partir del cual, se han potencializado sus 
estructuras17. Esta idea ajustada directamente 
al concepto de logística permite generar 
no solo estrategias militares, sino también, 
estrategias económicas, políticas, y sociales18 
(Eccles, 1959).

Las fuerzas militares colombianas no 
son independientes de esta perspectiva; 
la experiencia que como institución han 
adquirido ha sido objeto de estudio por 
muchos gobiernos y sus ejércitos y con 
nuestras costumbres nos hemos destacado 
en el desarrollo de operaciones, que a nivel 
mundial tienen amplio reconocimiento 
(Mares & Kacowicz, 2015). Este desarrollo, 
de por sí, nos ha diferenciado de otras fuerzas 
por la tipología del conflicto que manejamos, 
generando ante otros estados una primacía 
comparativa que apalanca a la institución 
para la transformación de las regiones y, con 
esto, la de la sociedad (Cebrowski, 2004); 
ventajas que surgen a partir del análisis inicial 
del desarrollo regional y de algunos casos 
empresariales particulares.

Atendiendo el caso específico de las 
Armadas, muchos Estados con la proyección 
de sus fuerzas han generado garantías 
comerciales y aseguramientos económicos, 
por medio de su fuerza naval y el desarrollo 
de una correcta estructura logística, 
garantizando su posicionamiento económico, 

17. Uno de los elementos más fuertes en la logística de la flota de los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial, fue 
el alto grado de enseñanza tradicional durante la paz, por la Marina, en lo relacionado con auto abastecimiento y economía. 
Esto, se reflejaba en las cualidades en el mar, de nuestros buques, los cuales fueron diseñados para que tuviesen el máximo de 
habilidad, con gran capacidad de almacenaje de combustibles y pertrechos, así como alta calidad en su mantenimiento propio. 
Tomado de Logística Naval Operacional PT-011101, Capitulo 1, traducción del “Operational Naval Logistics”, Navpers 10869 
U.S.N. Publicado por la sección de instrucción Marina de Guerra. República de Cuba, 1957.
18. “Aquí está la respuesta al asunto: La logística controla, en realidad, la política exterior de la nación, por razones de los efectos 
limitados del potencial de recursos de la misma”. Vicealmirante Robert B. Carney, en un discurso en la Escuela Superior Naval, 
en julio de 1947. Tomado de Logística Naval Operacional PT-011101, Capítulo 1. Traducción del “Operational Naval Logistics”, 
Navpers 10869 U.S.N. Publicado por la sección de instrucción Marina de Guerra. República de Cuba, 1957.

y sociocultural, a nivel internacional 
(Cebrowski, 2004). Conocidos casos como 
el de España, Inglaterra, Alemania y Estados 
Unidos (Newell, 1989), ampliamente 
estudiados, a través de la historia, han llevado 
a determinar cuán importante es contar con 
una Armada que proyecte a través del poder 
naval (Di Christina, 1995; Mahan, 1918) la 
economía de una nación.

Es claro que cada uno de estos análisis 
a realizar, dependerá del direccionamiento 
estratégico que tenga estructurada la 
institución, de las necesidades sociales que en 
cada región existen, de las políticas estatales y 
muchos otros que surgen como resultado de 
esta investigación. Estos parámetros deben 
ser evaluados y estructurados en un modelo 
que genere un direccionamiento estratégico y 
que permita definir tiempos y variables, con 
las cuales, la institución pueda fijar metas 
específicas, no sólo en temas de defensa, 
sino también, en temas de responsabilidad 
social, viendo a las fuerzas como una empresa 
generadora de oportunidades económicas, 
sociales, culturales, de bienestar, etc. 

Todo esto, a partir de un lineamiento 
enfocado en la ética y en el desarrollo por 
bienestar (Sen, 2009, 2017), que vaya de 
acuerdo con políticas de Estado, en pro del 
mejoramiento de la sociedad; parámetros que 
en su interacción pueden generar un modelo 
que proyecte a las instituciones militares 
navales. Bajo esta perspectiva, la estrategia 
debería proyectarse desde la base de la 
responsabilidad social del servidor público. 
Compromiso que los entes militares deben 
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asumir en el desarrollo social de las regiones 
que protegen.

LA INTERDEPENDENCIA DE LOS 
ESTADOS, LA GOBERNANZA Y LA 
ESTRATEGIA MARÍTIMA
Para elaborar esta conceptualización, este 

trabajo basa su teoría en la interdependencia, 
estructurando estrategias, a partir de 
los conceptos de mundialización19 y de 
globalización20. La interdependencia, 
es la dependencia mutua entre Estados, 
caracterizada por efectos recíprocos 
beneficiosos, donde se reparten los costos 
y tareas entre los actores implicados; sin 
embargo, esto también puede reducir la 
autonomía y aumentar la vulnerabilidad de 
estos (Keohane & Nye, 1989).

Todos estos fenómenos, que hacen parte 
de la colectividad en la existencia y en 
consecuencia de la sociedad internacional, 
permiten comprender las transformaciones 
particulares y generales de los fenómenos 
más destacados de la comunidad global, 
incluyendo el contexto económico y militar 
(Truyol y Serra, 1992). Para entender la teoría, 
se partirá de la afirmación de Celestino del 
Arenal, que el cierre espacial, geográfico, y 
el carácter limitado de todos los recursos 
de la sociedad, resultante del proceso de 
mundialización, ha sido un importante 
factor añadido de elevación de los grados de 
interdependencia entre los actores de esta 
(Del Arenal, 2009). 

Teniendo en cuenta esta interdependencia, 
desde el punto de vista económico, en una 
primera instancia, se debe entender que una 
corriente macroeconómica compleja, requiere 
cambiar la perspectiva del trabajo y gestión 

19. La mundialización, ha sido la dinámica fundamental, por sus consecuencias y efectos en todos los ámbitos, en la reciente 
evolución de la sociedad internacional 10, por cuanto que, como resultado de la misma, se ha producido la conformación de 
una sociedad internacional de dimensiones planetarias, por primera vez en la historia de la humanidad. Truyol ha calificado este 
proceso de “verdadera mutación de la sociedad internacional” (Truyol y Serra, 1992).
20. En el caso de la globalización, como veremos, esta dinámica, forma parte integral de la misma, no siendo posible su 
diferenciación.

de las empresas, con un direccionamiento 
estratégico claro, enfocándose en formar 
estrategias conducentes al desarrollo de las 
tareas realizadas por los representantes legales 
que controlan en su conjunto dichas empresas. 
Así, de esta forma, pronosticar los resultados 
de la actividad en varios niveles de la empresa. 
En particular, mejorar la eficiencia de la 
actividad de la organización en condiciones de 
inestabilidad externa ambiente (Bondarenko 
et al., 2017), aumentando la ventaja 
competitiva, de dicha entidad, enfocada en 
una teoría dinámica de la estrategia (Porter, 
2001).

Así las cosas, los gobiernos como 
representantes de los intereses de los pueblos, 
deben estructurar políticas generales de 
direccionamiento estratégico para desarrollar 
el Estado, mejorar su eficiencia, su bienestar y 
finalmente su auto conservación, por medio 
de perspectivas geopolíticas (Eberhardt, 
2015). 

Para comprender la perspectiva geopolítica 
colombiana es necesario remontarse a 
principios del siglo XX, periodo traumático 
para Colombia. Al perder Panamá en 1903 
con el apoyo de Estados Unidos Colombia 
se ensimismo en términos de relaciones 
internacionales, situación que condujo a que 
la élite política impusiera una política exterior 
deficiente (Tokatlian, 2000). Esto conllevo a 
que, en 1914, el estadista colombiano Marco 
Fidel Suárez estableciera, los fundamentos de 
las relaciones internacionales para el siglo XX, 
a partir de la locución latina Respice Polum 
(Camacho, 2010).

Esta perspectiva buscaba establecer 
una relación especial con Estados Unidos 
sin embargo lo inverso nunca ocurrió, lo 
que prevaleció fue una subordinación de 
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Colombia en las relaciones (Tokatlian, 2000) 
o a la adopción de una posición pragmática de 
subordinación y alineamiento incondicional 
(A. B. Tickner, 1997). Ya para 1935, con la 
“Política del Buen Vecino” del presidente 
Franklin Roosevelt se fortalecieron más las 
relaciones llegando este a visitar Cartagena de 
Indias, a bordo del Buque de Estados Unidos-
USS Houston iniciando una nueva etapa de 
relaciones (Gómez & Castro, 2020). 

Finalmente en 1939, Colombia firmó un 
acuerdo militar con los Estados Unidos. Se 
envió una Misión Naval a Colombia bajo la 
supervisión del Capitán Lawrence Reifsnider, 
quien evaluó a la flota colombiana como no 
apta para el combate, iniciando un programa 
de entrenamiento masivo (Coleman, 2008). 
A partir de estos hechos es que la doctrina 
Naval Colombiana ha sido fundamentada en 
las teorías y experiencias norteamericanas.

Basado en estas condiciones geopolíticas, 
la marina colombiana se capacitó en 
perspectivas geopolíticas globales al estudiar 
como Winston Churchill, como Primer Lord 
del Almirantazgo, entendió que Gran Bretaña, 
debido a su posición geográfica insular en el 
continente europeo, necesitaba mantener, lo 
que Mahan llamaba “Comando del Mar “, para 
defender el imperio, y para transportar tropas 
y equipos a los aliados en el continente21. Esta 
perspectiva; desde el punto de vista de Mahan, 
ha sostenido a Gran Bretaña como potencia 

21. Churchill, temía las consecuencias geopolíticas de que Alemania combinara el poder terrestre dominante con el poder 
creciente en el mar. Como escribió en The World Crisis, “La determinación de la mayor potencia militar del Continente 
para convertirse al mismo tiempo al menos en la segunda potencia naval, fue un evento de primera magnitud en los asuntos 
mundiales”. “Si Alemania fuera a crear una Marina declarada en contra de la nuestra”, continuó, “no podíamos permitirnos 
permanecer ‘en espléndido aislamiento’ de los sistemas europeos.
22. Herbert Croly, uno de los pensadores progresistas más influyentes, creía que “la promesa de la vida estadounidense” podría 
lograrse a través de varias reformas internas sociales, políticas, morales, económicas y constitucionales, que corregirían la 
pérdida percibida de la libertad individual y promoverían el bien común. Mahan, combinó ambos aspectos de El Progresismo 
estadounidense para proporcionar a su país una política exterior nueva y revigorizada. Las naciones, argumentó Mahan, tenían 
que interesarse por sí mismas (Varacalli. Thomas F. X., 2016).
23. El Darwinismo social, en su forma más secular, conservadora y no adulterada, afirmó que la raza humana progresa 
constantemente, que la supervivencia del más apto está inserta en el desarrollo histórico y que la moralidad está condicionada 
por las contingencias de la época histórica.
24. Esta perspectiva, fue influenciada por una variedad de factores, que incluyen la ética kantiana, las políticas sociales europeas 
y el Evangelio Social estadounidense, centrado en los aspectos más positivos del progresismo.

mundial (Sempa, 2017).
La teoría marítima de Alfred Mahan del 

control del mar es fundamental al analizar 
la guerra naval de alta complejidad debido a 
la magnitud del mar, cuyo principal objetivo 
es el control de las líneas de comunicación 
marítimas militares y comerciales, a 
diferencia de la teoría de la guerra terrestre 
y la conquista del territorio (Gómez & 
Castro, 2020). El control de las líneas 
marítimas de comunicaciones es posible a 
través del concepto militar de comando del 
mar mediante la captura o destrucción de 
la flota enemiga y los buques mercantes o 
un bloqueo naval (Corbett, 2014; Rexrode, 
2013). Esta doctrina es fundamental, ya que 
las operaciones terrestres y aéreas dependen 
del flujo logístico en el Océano (Vego, 2009).

Partiendo de esta representación, el 
pensamiento político del almirante Alfred 
Thayer Mahan, fue una respuesta a dos olas 
particulares del progresismo22 estadounidense. 
El primero, fue el darwinismo social23, que 
condujo a un énfasis en el egoísmo humano, 
la competencia y el seguimiento de los 
intereses personales. El segundo aspecto, 
era la consideración de que el Estado existía 
para mejorar el mundo y promover la 
responsabilidad moral, tanto en el ámbito 
doméstico, como en el internacional24 
(Varacalli. Thomas F. X., 2016).

Desde la perspectiva del Darwinismo, 
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Rachels evidenció que la teoría de “la 
supervivencia del más fuerte”, en biología, fue 
rápidamente interpretada por los capitalistas 
como “un precepto ético que justificaba 
la implacable competición económica”. 
Posteriormente, J. Huxley y H. Kittlewell, 
concluyeron que el darwinismo social 
“glorificó la libre empresa, la economía 
sin interferencias, la guerra, un desarrollo 
no científico”. (Bergman, 2001; Brieger, 
2017). Estas teorías han sido ampliamente 
utilizadas por los Estados desde la Primera 
Guerra Mundial, sin embargo, con el fin de 
la guerra fría, la contextualización militarista 
ha ido trascendiendo al campo económico. 
Y como respuesta a este hecho, la teoría de 
Mahan, enmarcada en el Neorrealismo, ha 
evolucionado desde el control de las líneas de 
comunicaciones hasta el bloqueo económico 
como herramienta de presión internacional 
(Keohane & Nye, 1989), estrategia que el 
estado colombiano ha seguido considerando 
la perspectiva del Respice Polum. 

El siglo XXI, es el marco de guerras 
económicas que se llevan a cabo en varios 
frentes. La globalización de los mercados, y 
el aumento de la competitividad en muchos 
sectores económicos, fuerza a las empresas 
globales, y a muchos Gobiernos, a incrementar 
elementos de dominio, a través de políticas 
específicas que transformen la economía 
global en un nuevo sujeto de conflicto. De ahí, 
nacen nuevos instrumentos de protección de 
los mercados propios y nuevos métodos de 
fuerza para abrir mercados exteriores que se 
consideran estratégicos. Se trata de nuevos y 
complejos entornos, que finalmente, afectan a 
las poblaciones costeras, insulares y ribereñas. 

En este complejo contexto, es fácil 
evidenciar cómo Estados Unidos ha 
estructurado su estrategia de supremacía 
económica, que forzará a implantar equilibrios 
y alianzas geopolíticas innovadoras en el 
contexto global (García-Bermejo, 2011; 

Morales, 2015). Finalmente, es procedente 
aclarar que Estados Unidos ejerce este control 
por intermedio de su Armada (Navy), con 
quien ejerce un estricto control de las líneas de 
comunicación marítima, vitales de superficie, 
aunado a su política exterior, tutelado por 
su política en defensa y seguridad. A partir 
de la Interdependencia, los Estados cruzan 
las barreras ocultas, el establecimiento de 
pretensiones supranacionales y la articulación 
de los distintos niveles internos de gobernanza 
(Moreno Fernández, 2019).

Siguiendo este ejemplo, la mayoría de los 
Estados definen sus políticas y las enfoquen en 
el aprovechamiento de las riquezas generadas 
por diferentes tipos de actividades económicas 
incluyendo las actividades marítimas 
(Baqués, 2018). Sumado a estas posiciones 
se ha establecido también que dentro del 
contexto económico los países que cuentan 
con mayores capacidades logísticas pueden 
atender de una mejor forma las importaciones 
y las exportaciones, hechos que generan que 
la logística sea el factor fundamental en el 
desarrollo económico (Pirachican et al., 2020). 

De esta forma, al evaluar las políticas 
que han permitido fortalecer el desarrollo 
económico marítimo, la ciencia marítima, la 
tecnología y la innovación marítimas (Banco 
Mundial, 2020; Power, 2018) y cuáles se han 
enfocado en propender por el desarrollo de 
medios logísticos marítimos (Tomassian et 
al., 2010), es factible encontrar una hoja de 
ruta para mejorar las capacidades económicas 
colombianas ajustando estas políticas a las 
capacidades nacionales, definiendo cómo se 
han implementado, y cuáles de estas políticas 
han fomentado la evolución económica a 
partir de la búsqueda de la sostenibilidad 
de sus recursos marítimos fortaleciendo la 
gobernanza oceánica.
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LA GOBERNANZA OCEÁNICA Y LA 
VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS
La gobernanza oceánica, pretende 

organizar bajo objetivos comunes múltiples 
entes de distintas diciplinas con la intención 
de contrarrestar los más grandes problemas 
que afrontan los océanos como el deterioro de 
los ecosistemas y de la diversidad biológica, 
el cambio climático, la contaminación, la 
sobrepesca, etc. (Bender et al., 2022; Haas et 
al., 2022; Silver et al., 2015; Wright & Rochette, 
2018). 

Esta motivación por la protección, 
la conservación y la regeneración de los 
ecosistemas marinos establece objetivos 
y actividades intergubernamentales e 
interinstitucionales, que permiten generar 
paz y seguridad fomentando economías 
sostenibles por intermedio de políticas 
comerciales y estatales que fomenten estos 
objetivos y actividades (Rudolph et al., 2020; 
Song et al., 2022; Voyer et al., 2018; Wright 
& Rochette, 2018). Se ha propuesto que, para 
lograr una gobernanza oceánica, soberana, 
competitiva y enfocada en la protección de 
los recursos, se deben establecer políticas 
públicas fundamentadas en cuatro propuestas 
principales: a) En el Estado de Derecho, b) 
en la estabilidad y la proyección económica 
como objetivo de fortalecimiento; c) en la 
sustentabilidad y conservación marítima y 
en d) garantizar la sostenibilidad (Romero 
& Mejía, 2020). Es necesario considerar 
estas cuatro políticas como fundamento del 
desarrollo de la economía de las naciones 
evaluando si estas políticas se han consolidado 
de la mano de una estrategia logística y de 
CTeI nacional.

Estas cuatro propuestas pueden ser 
caracterizadas, calificadas y fortalecidas 
estratégicamente considerando el desarrollo 
de los asentamientos humanos y sus 
infraestructuras de crecimiento económico 

como elementos esenciales del ecosistema 
general (MEA, 2005; Winchester, 2008), 
así pues, es válido considerar también, 
que las instituciones representativas de los 
asentamientos humanos que hacen parte de 
dichos ecosistemas son las llamadas a ejercer 
una intervención en pro de la preservación 
de los recursos de los ecosistemas en los que 
se desarrollan (Duraiappah et al., 2005), por 
esta razón se propone como metodología 
de evaluación del desarrollo económico y 
logístico de los asentamientos humanos, la 
valoración de los Servicios Ecosistémicos, en 
este estudio.

La valoración de los Servicios Ecosistémicos 
es la metodología que permite establecer en 
que magnitud la humanidad recibe beneficios 
o servicios de los ecosistemas y como lo hacen 
más próspero; estos se clasifican en servicios 
de aprovisionamiento, servicios culturales, 
servicios de regulación, y servicios de soporte 
(Alcamo et al., 2003; Duraiappah et al., 2005; 
Goswami et al., 2017; MEA, 2005).

Sin embargo, por si sola, la aplicación de 
la perspectiva de los servicios institucionales 
necesita el enfoque marítimo para lograr una 
gobernanza oceánica efectiva, por esta razón, 
dentro de la evaluación se requiere considerar 
los temas globales para los océanos (Campbell 
et al., 2016; Vierros et al., 2020; Wosk, 2012) 
como herramienta de gobernanza y cómo 
estos proporcionan una fuente críticamente 
importante de abastecimientos y servicios, 
como alimentos nutritivos, ingresos 
económicos, y estabilidad social, hechos que 
benefician o afecta el desarrollo económico de 
los asentamientos humanos (Flemsæter, 2020; 
Jouffray et al., 2020; Keen et al., 2018; Schoettli, 
2018). Por ejemplo, el sector pesquero, por 
sí solo, crea millones de puestos de trabajo 
y desempeña un papel clave en la seguridad 
alimentaria mundial. Un informe de 2016, del 
Fondo Mundial para la Naturaleza, estimó 
el valor total de los activos oceánicos en $24 
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billones, y un valor anual de bienes y servicios 
de los ambientes costeros y marinos de $2.5 
billones (WWF, 2016). 

De esta manera, es posible crear estrategias 
que protejan los ecosistemas marinos, de 
las amenazas sin precedentes que ponen en 
peligro la biodiversidad marina y en general el 
valor de los activos oceánicos: el incremento 
en la temperatura total del océano, el aumento 
en el nivel de ácido en general, agotamiento 
de oxígeno, contaminación, sobrepesca, pesca 
ilegal y la destrucción constante de las áreas 
costeras (Behl et al., 2021; Campbell et al., 
2016; Rolf Hansen et al., 2018). A medida 
que se hace la aproximación a los puntos 
de inflexión anteriormente relacionados, el 
desarrollo de soluciones de políticas globales 
y el despliegue de tecnología disruptiva, se 
hacen fundamentales para ayudar a navegar 
hacia un futuro más limpio y seguro para 
nuestros océanos (WEF, 2018). 

Los temas particulares de la agenda de los 
océanos se enfocan en el bienestar humano, 
las nuevas tecnologías, la acuicultura, la 
variación de la gobernanza, la contaminación, 
la extinción masiva, el cambio climático y 
la sobrepesca. (Amundarain, 2012; FAO, 
2006, 2016, 2018; Hoegh-Guldberg et al., 
2015; Hosking et al., 2018; IPCC, 2013; 
Moreno, 2017; WEF, 2018). De esta manera, 
por intermedio de la logística naval y la 
gobernanza de los océanos, es posible 
vincular la perspectiva estratégica militar 
del Almirante Mahan, a la perspectiva de 
desarrollo y bienestar propuesta por Amartya 
Sen, vinculados por intermedio de la Armada 
Nacional de Colombia, elemento conector e 
integrador del triángulo virtuoso que forja el 
crecimiento en la nación.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS POR 
INTERMEDIO DE LA TEORÍA DEL 
ANÁLISIS JERÁRQUICO 
La medición de impacto es un proceso 

complejo que implica evaluar múltiples 
criterios y alternativas antes de definir 
parámetros de solución. Este proceso se vuelve 
aún más difícil cuando se requiere para tomar 
decisiones institucionales, comerciales o de 
investigación científica, donde los resultados 
pueden tener un impacto significativo en 
el éxito futuro de la organización (Saaty & 
Vargas, 1987).

La Teoría de Análisis Jerárquico (TJA) es 
una herramienta de toma de decisiones que 
se utiliza para evaluar múltiples criterios 
y alternativas y se ha convertido en una 
herramienta ampliamente utilizada en la 
gestión empresarial y la investigación científica 
(Saaty, 1984). Un estudio publicado en la 
revista “Expert Systems with Applications” en 
2019 analizó la frecuencia de uso del método 
AHP en la literatura científica en los últimos 
30 años. Los resultados mostraron que el AHP 
fue utilizado en más de 5,000 estudios en 
una variedad de campos, incluyendo la toma 
de decisiones empresariales, la evaluación 
de proyectos de inversión, la selección de 
ubicaciones, la evaluación de riesgos, la 
selección de estrategias de marketing, la 
selección de opciones de inversión en la bolsa 
de valores, la ingeniería, la administración, 
las ciencias sociales y la medicina (Ishizaka & 
Labib, 2011).

La TJA se basa en la idea de que la toma de 
decisiones es un proceso jerárquico que consta 
de múltiples niveles de criterios y alternativas. 
En la aplicación de TJA, el primer paso es 
identificar el problema que se quiere resolver y 
establecer un objetivo claro y concreto. Luego 
se debe definir una jerarquía de criterios y 
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subcriterios, que representen las diferentes 
dimensiones del problema y los factores que 
influyen en la toma de decisiones. Una vez 
definida la jerarquía, se procede a asignar 
pesos o importancias relativas a cada nivel 
de la jerarquía, mediante la comparación de 
pares de elementos, siguiendo una escala de 
preferencias (Saaty, 2008). La matriz resultante 
se procesa mediante el método de valoración 
de valores propios y vectores propios, que 
permite calcular el vector de prioridades 
globales, que indica la importancia relativa de 
cada elemento en la decisión final. A partir de 
los resultados obtenidos, se pueden identificar 
las opciones más favorables y tomar una 
decisión informada(Saaty, 2001).

AHP ha sido ampliamente aplicado en 
diversos campos, como la planificación 
estratégica, la gestión de proyectos, la evaluación 
de riesgos, la selección de proveedores, la 
toma de decisiones ambientales, entre otros. 
Su popularidad se debe a su capacidad para 
abordar problemas complejos con múltiples 
criterios y subcriterios, permitiendo una toma 
de decisiones más rigurosa y fundamentada 
en la opinión de expertos y usuarios (Vargas 
& Katz, 1990). Además, se ha demostrado que 
AHP es capaz de manejar hasta 20 criterios 
y 30 alternativas (Vargas & Katz, 1990). La 
aplicación de AHP en la toma de decisiones 
empresariales mejoró la precisión de las 
decisiones en un 60% (Saaty, 1984). 

En otro estudio, compararon la eficacia 
de AHP con la de otras técnicas de toma 
de decisiones y encontraron que AHP 
mejores resultados aplicando Singular Value 
Decomposition (SVD) (Gass & Rapcsák, 
2004) es una técnica matemática que se 
puede utilizar para descomponer una matriz 
en componentes más simples. Sin embargo, 
AHP no está exento de críticas y limitaciones. 
Algunos expertos argumentan que la escala 
de preferencias utilizada puede ser subjetiva 
y variar entre diferentes grupos de decisión 

(Madzík & Falát, 2022). Por lo tanto, se 
recomienda utilizar AHP en combinación 
con otras técnicas y métodos de toma de 
decisiones para obtener una evaluación más 
completa y objetiva (Belton, 1986).

VALORACIÓN DEL SERVICIO 
INSTITUCIONAL COMO ACTIVO 
PARA LA GESTIÓN DE LOS TEMAS 
DEL OCÉANO
La Armada Nacional, está en la obligación 

de garantizar a los ciudadanos la capacidad de 
acceder a bienes y servicios que les permitan 
sostener su humanidad y la de sus grupos 
sociales; ese poder económico simple y 
particular que es indudablemente común. Es 
la forma más poderosa del Poder del Estado, 
por requerir de interacción y cohesión 
humana, relevante para los mercados en todo 
momento y en todas las situaciones. Todas 
las demás formas de Poder son claramente 
inferiores al no depender de las ganancias 
netas de las poblaciones (Bartlett, 2009). 
Este es el sentido final del planteamiento de 
esta estrategia geopolítica y el sentido de la 
medición que debe hacer la institución, de 
la cantidad de bienestar que puede brindar 
la Armada Nacional, por intermedio de la 
correcta administración de los Océanos, para 
con esto, mejorar la economía de la población.

Durante el Tercer Seminario Internacional 
Virtual de operaciones cooperativas de 
“No guerra”, en el escenario regional, “Un 
ejercicio del poder Naval”, desarrollado 
en la Escuela Superior de Guerra, entre 
el 21 al 23 de agosto del 2018, fue posible 
evidenciar que existe una aproximación al 
desarrollo de esta teorización, ya que durante 
la exposición del señor Vicealmirante de la 
Reserva Activa, José Miguel Romero, de la 
academia de guerra Naval de Chile, se vio 
que existe institucionalmente la búsqueda 
por propender por el desarrollo económico 
regional. Como institución, también 
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garantizan el aprovisionamiento de bienes y 
servicios, generan regulaciones y propenden 
por el desarrollo cultural y ambiental, con el 
enfoque antártico, que como política nacional 
han desarrollado. De la misma forma, fue 
posible evidenciar que durante la exposición 
del señor contralmirante de la reserva activa, 
Mario Caballero Ferioli, de la Escuela Naval 
de Guerra de Perú, como institución, también 
propenden por la protección de estas cuatro 
líneas institucionales, en búsqueda del 
bienestar de la población.

Para poder determinar el impacto de la 
Armada Nacional en estos temas, es vital 
establecer una metodología de evaluación, 
que requiere, inicialmente, definir cuáles son 
los ámbitos sobre los cuáles se va a medir 
la gestión institucional. Por esta razón, se 
considerarán los vértices de la Estrategia 
Pentagonal, de la Armada Nacional (ARC, 
2015). Estos vértices, son relativos a la defensa 
y seguridad nacional, seguridad marítima 
y fluvial integral, apoyo al desarrollo del 
país, seguridad ambiental, proyección 
internacional, estrategias, y se encuentran 
alineados con los temas de la agenda global 
del Foro Económico Mundial (WEF, 2018). El 
tener en cuenta estos temas que impactan a 
todas las poblaciones que tienen contacto con 
el océano, y por consiguiente, los ríos, permite 
generalizar unos parámetros específicos a 
evaluar que permitan medir el desempeño 
que la Armada Nacional.

La propuesta que plantea este estudio se 
denominará como “Servicio Institucional” 
(S.I.), propuesta que al igual que el servicio 
que brindan los ecosistemas, es difícilmente 
valorable, debido a que genera servicios al 
bienestar humano, de formas muy diversas, 
dependiendo del uso que se dé a estos 
recursos, la cantidad de estos, con los que la 
población cuente y su favorabilidad. Por esta 
razón, se deben entender y analizar cada uno 
25. Estas estrategias son: Comunicación eficaz, estrategias de crecimiento, liderazgo, gestión del cambio y del conocimiento, 
dirección de th, marketing, resolución de conflictos y medición de rendimiento y toma de decisiones.

de sus constituyentes.
Este trabajo extrapola el concepto de 

“Servicio Ecosistémico” y lo lleva a la 
logística enfocándose en el nivel de gestión 
que ha desarrollado la institución, en pro de 
la minimización de los impactos negativos 
y maximización de los impactos positivos 
de los sistemas de los sistemas económicos 
y logísticos. A partir de esta comparación, 
se denominará a esta metodología como 
“Evaluación del Servicio Institucional” 
buscando dar respuesta a la forma como la 
institución como parte de un ecosistema 
general brinda soporte ante las necesidades de 
los ciudadanos, potencializando el desarrollo 
regional, aprovisionando en modo, tiempo 
y lugar, bienes y servicios, protegiendo el 
desarrollo cultural y ambiental, y generando 
regulaciones.

De esta manera, esta metodología se 
dividirá en dos secciones. En primer lugar, 
se analizará de impacto en cada uno de los 
vértices de la estrategia pentagonal de la 
Armada Nacional desde la perspectiva de 
la valoración del servicio institucional, en 
un entorno regional. Posteriormente, se 
efectuará la evaluación de los resultados 
del análisis de cada vértice de la estrategia 
pentagonal, de la Armada Nacional de 
Colombia, considerando la conceptualización 
en materia de administración de recursos, que 
en la actualidad es más representativa a nivel 
mundial; tomando las teorías elaboradas por 
el Harvard Bussines Review25 (Duvauchelle 
R., 1996).

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS 
VÉRTICES DE LA ESTRATEGIA 
PENTAGONAL EN LOS TEMAS DE 
LA AGENDA GLOBAL DEL FORO 
ECONÓMICO MUNDIAL
Dentro de los talleres desarrollados 

durante el Tercer Seminario Internacional 
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de operaciones cooperativas de “No guerra”, 
en el escenario regional, “Un ejercicio del 
poder Naval”, en agosto del 2018, se efectuó 
el ejercicio de evaluación del impacto de cada 
uno de los vértices de la estrategia pentagonal 
en cada uno de los temas de la agenda 
global considerados por el foro económico 
mundial, obteniendo como resultado que los 
tópicos que hacen parte de la agenda global, 
se encuentran alineados con la Estrategia 
Pentagonal (Tabla1). 

Este ejercicio permitió, no solo comparar 
el impacto de la Armada Nacional con 
otras fuerzas a nivel nacional y con otras 
marinas de diferentes Naciones, sino que 
también, sustentó un enfoque nuevo en el 
nivel de perfeccionamiento en las tareas que 
la Armada Nacional debe desarrollar con 
miras al cumplimiento del plan de desarrollo 
proyectado al 2042 en pro del beneficio de los 
colombianos.

A partir de este modelo de evaluación, fue 
posible estructurar estrategias institucionales 
más eficientes que permitieron mejorar las 
perspectivas en pro de la salvaguarda de los 
intereses nacionales, enfocadas, estructuradas 
y sistematizadas de forma holística, entre 
personal civil y militar, buscando hacer frente 
a los nuevos riesgos y amenazas que viven 
nuestros océanos y afectan a la población. Las 
ilustraciones número 1 y 2, muestran ejemplos 
de la metodología utilizada para el análisis de 
la fuerza entre los vínculos y las categorías 
de servicios Institucionales y los temas de 
la Agenda Global, e incluye indicaciones de 
la medida en que es posible que los factores 
socioeconómicos medien en la vinculación, 
fuerza y potencial que difieren, acuerdos, 
unidades y regiones. Además de la influencia 
de los servicios Institucionales, se enfoca en 
factores económicos, sociales, tecnológicos 
y culturales, que influyen en el bienestar 
humano. Y la Armada Nacional, a su vez, se 
ve afectada por los cambios en el bienestar 

humano.
La intensidad de los vínculos y su 

potencial impacto, fueron evaluados por 
los alumnos de la Escuela Superior de 
Guerra y posteriormente durante los años 
2019 y 2020 con grupos poblacionales de la 
región de puerto Leguízamo (Putumayo), 
grupos focales de la Alcaldía municipal y 
poblacionales como la comunidad indígena 
de la Samaritana. Este ejercicio permitió 
contar con un amplio criterio de evaluación, 
obteniendo los siguientes resultados. 

ANÁLISIS DEL IMPACTO EN CADA 
UNO DE LOS VÉRTICES, DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA VALORACIÓN 
DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Evaluación del vértice Defensa y 

Seguridad Nacional: Desde la perspectiva de 
este vértice, se puede evidenciar que la Armada 
Nacional, impacta de una mayor manera 
al propender por el desarrollo económico 
regional, incrementando en primera medida 
el bienestar humano y la gobernanza. De la 
misma forma, tiene un mediano impacto en 
las demás conceptualizaciones. En segundo 
lugar, propende de una mayor forma en la 
generación de regulaciones, propendiendo 
por incrementar el bienestar humano, a 
través de la gobernanza, pero se encuentra 
limitada en la generación de regulaciones 
que busquen incrementar la acuicultura y 
la reducción del impacto climático. Con 
referencia a garantizar el aprovisionamiento 
de los recursos y servicios, la institución 
propende por la gobernanza y el incremento 
del bienestar humano con mediano impacto y 
baja intensidad, situación que requiere la toma 
de medidas urgentes para mejorar el impacto 
institucional en estos temas. Los resultados 
pueden evidenciarse en la ilustración No. 3. 

Evaluación del vértice Proyección 
Internacional: Fue grato evidenciar, dentro 
de este análisis, que la reducción en el impacto 
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Mapping Global Transformations 
(World Economic Forum)
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Defensa y seguridad nacional + + + + + + + +
Seguridad marítima y fluvial integral + + + + + +
Apoyo al desarrollo del país + + + + + + + +
Seguridad ambiental + + + + + + + +
Proyección internacional + + + + + +

Tabla 1: Agenda global e impacto en la estrategia naval.

Fuente: Elaboración Propia a partir del Plan Estratégico Naval y el Foro Económico Mundial

Ilustración 1: Ejemplo de los vínculos entre los servicios Institucionales y lo temas en torno a los océanos 
de la agenda global desde la perspectiva del vértice Apoyo al desarrollo del país

Fuente: Elaboración Propia a partir de la percepción de los servicios institucionales y los temas enfocados 
en los océanos.
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Ilustración 2: Ejemplo de los vínculos entre los servicios Institucionales y lo temas de la agenda global 
desde la perspectiva del vértice Seguridad Marítima y Fluvial Integral

Fuente: Elaboración Propia a partir de la percepción de los servicios institucionales y los temas enfocados 
en los océanos.

Ilustración 3: Análisis del vértice defensa y seguridad Nacional y su impacto en los temas de la agenda 
global

Fuente: Elaboración Propia a partir del Estudio
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Ilustración 4: Análisis del vértice proyección internacional y su impacto en los temas de la agenda global

Fuente: Elaboración Propia a partir del Estudio

Ilustración 5: Análisis vértice seguridad ambiental y su impacto en los temas de la agenda global

Fuente: Elaboración Propia a partir del Estudio
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Ilustración 6: Análisis vértice Apoyo al Desarrollo del país y su impacto en los temas de la agenda global

Fuente: Elaboración Propia a partir del Estudio

Ilustración 7: Análisis vértice Seguridad Marítima y Fluvial y su impacto en los temas de la agenda global

Fuente: Elaboración Propia a partir del estudio
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Ilustración 8: Análisis de resultados del impacto de los servicios institucionales en los temas de la agenda 
global.

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los resultados del estudio

Ilustración 9: Análisis teórico de la administración del HBR y temas de los océanos del WEF.

Fuente: Elaboración Propia a partir del Harvard Business Review y el World Economic Forum.
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Ilustración 10: Conceptualización de conciencia Marítima

Fuente: Elaboración Propia Acuerdo Conceptualización de Núñez Collados (1989). Conciencia Marítima. 
Tomado de https://revistamarina.cl/revistas/1989/2/collados.pdf

Ilustración 11: Conceptualización de conciencia Marítima

Fuente: Elaboración Propia Acuerdo Conceptualización de Núñez Collados (1989). Conciencia Marítima. 
Tomado de https://revistamarina.cl/revistas/1989/2/collados.pdf
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del cambio climático se convierte en uno de 
los temas congruentes ante las perspectivas 
del bienestar en el ser humano, que tienen el 
mayor impacto. Hecho, que es coincidente 
con la agenda global y en las estrategias de 
las marinas del mundo. La Armada Nacional, 
enfoca su esfuerzo a la reducción de este 
impacto climático, generando regulaciones, 
aprovisionando recursos, protegiendo el 
desarrollo cultural y el económico nacional, 
con gran impacto socioeconómico e intensidad 
en la gestión. Otros parámetros ampliamente 
desarrollados, son el incremento del bienestar 
humano, la reducción de la contaminación, en 
un nivel más bajo, pero con buenos resultados 
se encuentra la reducción de la sobrepesca, los 
demás temas de la agenda global cuentan con 
mediana intensidad.

Con referencia a la generación de 
regulaciones, en torno a la proyección 
internacional, la institución viene 
desarrollando un importante papel a nivel 
regional. De la misma forma, propenden por 
el desarrollo económico regional; en menor 
medida, pero con alta intensidad propende por 
el desarrollo cultural, y el aprovisionamiento 
de recursos y servicios como es posible 
evidenciar en la figura 4.

Evaluación del vértice Seguridad 
Ambiental: al efectuar el análisis, se evidencia 
que el mayor esfuerzo institucional se enfoca 
en el garantizar el aprovisionamiento de 
recursos y servicios para proveer seguridad 
ambiental. Esto se ajusta a las instrucciones 
impartidas para la institución, por parte del 
conductor político y es coincidente con la 
perspectiva de otras Marinas. Sin embargo, 
se considera que se requiere un mayor 
impulso, enfocado hacia el desarrollo de las 
nuevas tecnologías. Parámetro que tiene 
mediano impacto socioeconómico y mediana 
intensidad.

Esto, va de la mano con la propensión por 
el desarrollo cultural, que requiere un mayor 

enfoque hacia el control de la sobrepesca; 
por otro lado, se hace necesario incrementar 
los parámetros para la generación de 
regulaciones, en comunión con otros entes 
de carácter nacional, buscando propender 
por el desarrollo de la población, hechos que 
impactan en la gestión de gobernanza en 
pro de contrarrestar los efectos del cambio 
climático (ilustración 5).

Evaluación del vértice Apoyo al 
Desarrollo del País: Como resultado del 
análisis del impacto e intensidad del vértice 
Apoyo al Desarrollo del País, fue posible 
encontrar que en lo relativo a garantizar el 
aprovechamiento de recursos y servicios, es 
necesario fortalecer el desarrollo de nuevas 
tecnologías, propender por el incremento a 
la acuicultura, e incrementar la gobernanza. 
De la misma forma, al evaluar la propensión 
por el desarrollo económico regional, se 
deben fortalecer temas como la reducción del 
impacto del cambio climático, el desarrollo 
de nuevas tecnologías y el incremento en la 
acuicultura. Al hablar de propender por el 
desarrollo cultural, el único tema de la agenda 
global, que se encuentra fortalecido, es el 
buscar incrementar el talento humano. Los 
demás temas, deben ser fortalecidos. 

Por último, al evaluar el desarrollo de 
regulaciones, es fácilmente evidenciable que 
la institución debe hacer un mayor esfuerzo 
por la generación de reglamentaciones y 
regulaciones que tengan fuerza de ley y que 
apunten al fortalecimiento de todos los temas. 
Los resultados pueden evidenciarse en la 
ilustración Número 6.

Evaluación del vértice Seguridad 
Marítima y Fluvial Integral: Como resultado 
del análisis del impacto e intensidad del vértice 
Seguridad Marítima y Fluvial Integral, fue 
posible encontrar que al evaluar la propensión 
por el desarrollo económico regional, se 
deben fortalecer temas de seguridad sobre 
acuicultura, reducción del impacto del cambio 
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climático incremento en la gobernanza, 
reducción de la contaminación, reducción de 
la extinción masiva, reducción en el impacto 
generado por el cambio climático y reducción 
de la sobrepesca. 

Con referencia al aprovechamiento de 
recursos y servicios, es necesario fortalecer los 
temas relativos a la acuicultura, incrementar 
la gobernanza, reducir la extinción masiva, el 
impacto climático y la sobrepesca. 

Al hablar de propender por el desarrollo 
cultural, es vital fortalecer el buscar 
incrementar todos los temas, ya que el 
impacto es muy leve desde el punto de vista 
de seguridad integral. Por último, al evaluar el 
desarrollo de regulaciones, la institución debe 
hacer un mayor esfuerzo por la generación de 
reglamentaciones y regulaciones que tengan 
fuerza de ley y que apunten al fortalecimiento 
de todos los temas, focalizándose en fortalecer 
la reducción en la contaminación, la sobrepesca 
e incrementar el bienestar humano que son 
los que en la actualidad tienen mediano 
impulso y crear políticas para desarrollar los 
demás temas citados. Los resultados pueden 
evidenciarse en la ilustración Numero 7.

RESULTADOS Y 
RECOMENDACIONES
Como resultado del análisis, se encontró 

que la institución propende por el incremento 
del bienestar de la población con mayor 
intensidad en sus esfuerzos y amplio desarrollo 
socioeconómico; el punto más fuerte a resaltar 
es la propensión por el desarrollo económico 
regional, también hace ingentes esfuerzos por 
garantizar el aprovisionamiento de los bienes 
y servicios, y debe incrementar sus esfuerzos 
por generar regulaciones y propender por la 
protección del desarrollo cultural. 

El siguiente esfuerzo institucional, se 
enfoca en el incremento en la gobernanza, 
estableciendo parámetros comunes entre 
las naciones para ejercer el control en los 

océanos, enfocándose en propender el 
desarrollo económico regional y en garantizar 
el aprovisionamiento de recursos y servicios. 
Es prudente recomendar que la institución 
incremente sus esfuerzos en propender 
por el desarrollo cultural y la generación de 
regulaciones.

El siguiente parámetro, que cuenta con un 
amplio espectro de influencia institucional, 
es la búsqueda en la reducción del impacto 
climático, donde el esfuerzo se enfoca en el 
desarrollo económico regional y la gobernanza. 
Los demás factores, aunque la institución 
impulsa estos temas, requiere profundizar 
más sobre el impacto socioeconómico y su 
influencia, enfocados en el análisis de los 
servicios institucionales. 

Como se evidencia en la octava ilustración, 
el servicio institucional que brinda la Armada 
Nacional beneficia a la población en mayor 
medida en la propensión por el desarrollo 
económico regional, luego busca garantizar el 
aprovisionamiento de los recursos y servicios, 
y la generación de regulaciones. Es evidente 
que, a partir de esta evaluación, la institución 
debe propender por incrementar el bienestar 
de la población, bajo estos cuatro parámetros; 
sin embargo, debe hacer un mayor esfuerzo 
en incrementar las políticas en materia de 
desarrollo cultural, enfocado en el desarrollo 
de los temas del foro económico mundial. 
A partir de este esquema, se evidenciará en 
cada uno de los vértices, cómo se llegó a este 
resultado.

LA CONTRIBUCIÓN 
INSTITUCIONAL, COMO APORTE Y 
RESOLUCIÓN DE LOS TEMAS DEL 
OCÉANO
Como uno de los puntos más importantes 

que se han encontrado como resultado de 
este estudio, es el cambio en la gobernanza, 
quizás este sea el sentido principal de que se 
estructuren los temas del Foro Económico 
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Mundial, ya que estos temas se han convertido 
en la base fundamental sobre la cual se 
estructuran los intereses en el desarrollo 
oceánico, comunes para todo el mundo. 

Gerencialmente hablando, estos temas 
de interés global, al igual que las empresas, 
pueden ser gestionados y administrados para 
su correcta potencialización internacional. 
Existen múltiples formas de considerar 
cada uno de estos temas, pero cada uno de 
ellos debe aplicarse con diferente intensidad 
dependiendo de las características de las 
unidades militares y cómo cada una de 
ellas propende por el bienestar general de 
la población, apalancando la conciencia 
marítima personal, sectorial y nacional 
(Collados, 1989).

Al considerar el concepto de la conciencia 
marítima, se puede comparar, cómo los 
intereses marítimos nacionales apuntan 
al desarrollo de cada uno de estos tipos 
de conciencia. Como se muestra en las 
ilustraciones 10 y 11. 

Esto puede vincularse, teóricamente, a 
la estrategia de gestión, que inicialmente 
propuso Mahan, sobre el control de los 
océanos, llevándolos un escalón más allá, 
considerando los temas oceánicos como factor 
colindante en la gobernanza, permitiendo un 
desarrollo sostenible de los pueblos, a partir 
de esta conceptualización, y vinculándola 
perspectiva del desarrollo y el bienestar que 
aporta Amarya Sen.

En el caso colombiano, durante la etapa 
del post-acuerdo, los habitantes de las 
poblaciones costeras, insulares y ribereñas 
han manifestado la existencia de necesidades, 
debilidades y amenazas que afectan su 
progreso y bienestar, temas que se relacionan 
directamente con los temas relativos al océano 
planteados por el Foro Económico Mundial, 
ante lo cual, la Armada Nacional con este 
estudio genera una metodología que permita 
establecer en qué forma los vértices de su 

“Estrategia Pentagonal” contrarrestan estas 
vulnerabilidades, contribuyendo al progreso y 
desarrollo de los océanos. 

Esta estrategia ya ha generado resultados 
tangibles, materializados en el apoyo a las 
comunidades como en el caso de la afectación 
del Huracán “Iota” a la Isla de Providencia, 
donde la Armada Nacional con la estructura 
logística favoreció a las comunidades 
insulares y ribereñas afectadas por esta 
catástrofe, por esta razón la aplicación de 
esta perspectiva por otras marinas de guerra 
a nivel mundial permitirá establecer unos 
principios fundamentales de gobernanza en 
forma global.

Comunicación eficaz, estrategias de 
crecimiento, liderazgo, gestión del cambio 
y del conocimiento, dirección del talento 
humano, resolución de conflictos, medición 
de rendimiento, toma de decisiones, son 
estrategias administrativas que vinculan 
los intereses económicos nacionales con 
los intereses económicos de otros países, 
materializando los resultados en un 
aprovechamiento sostenible de los escasos 
recursos y permitiendo hablar un mismo 
lenguaje que garantice el desarrollo más 
claro de la gobernanza, (Farkas & Wetlaufer, 
1996; Kim & Mauborgne, 1997; Kotter, 1990; 
Kramer et al., 2002; Nichols & Stevens, 1957; 
Prahalad, 1995), temas que pueden abren la 
puerta a campos más amplios de análisis en 
estudios posteriores (Ilustración 9).

Esto demuestra que existen herramientas 
teóricas que desde la perspectiva estratégica de 
la Armada Nacional que permiten fortalecer 
el desarrollo de los asentamientos humanos, 
dándoles bienestar, libertad y seguridad de 
manera sostenible. 

Para esto es fundamental fortalecer la 
conciencia marítima y Fluvial, propendiendo 
por el aprovechamiento de los recursos 
y el desarrollo económico, estableciendo 
regulaciones concretas para las comunidades, 
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aprovisionando de esta forma con recursos 
y servicios y finalmente, protegiendo su 
desarrollo cultural. 

Esto demuestra que existen herramientas 
teóricas que desde la perspectiva estratégica de 
la Armada Nacional que permiten fortalecer 
el desarrollo de los asentamientos humanos, 
dándoles bienestar, libertad y seguridad de 
manera sostenible. Esta perspectiva coincide 
con la visión de Amartya Sen quien ha señalado 
que las obras de Mahan lo han inspirado a 
explorar la idea del “enfoque de capacidad” 
para el análisis económico, centrándose en la 
idea del potencial individual como pilar central 
de la política económica (Vegara, 2016). Si 
bien sus campos de especialización pueden 
ser distintos, sus obras todavía comparten un 
mensaje común: que el potencial individual 
debe ser la base de las políticas económicas 
y sociales (Connery, 2001; Robertson, 1996). 
Este mensaje, articulado por primera vez 
por Mahan, ha sido adoptado y desarrollado 
aún más por Sen, y los dos se han convertido 
en una fuerza poderosa en el mundo de la 
economía.

Para desarrollar este enfoque de capacidad 
en las personas es fundamental, fortalecer la 
conciencia marítima y Fluvial, propendiendo 
por el aprovechamiento correcto y sostenible 
de los recursos y el desarrollo económico, 
estableciendo regulaciones concretas para 
las comunidades, aprovisionando de esta 
forma con recursos y servicios y finalmente, 
protegiendo su desarrollo cultural. 

CONCLUSIONES
Con el desarrollo de este trabajo, fue posible 

evidenciar la importancia de la estructuración 
estratégica de políticas de estado en torno a los 
océanos, debido a que el siglo XXI es el marco 
de guerras económicas, la globalización de los 
mercados, el aumento de la competitividad 
en muchos sectores económicos, fuerza a 
las empresas globales y las entidades no 

gubernamentales a incrementar elementos 
de dominio a través de políticas específicas 
que transformen la economía global en un 
nuevo sujeto de conflicto, en especial, a partir 
de las líneas de comunicación marítimas 
de superficie. Esto, permite utilizar las 
herramientas administrativas como solución 
a las deficiencias presupuestales de los países.

También, fue posible demostrar cómo la 
gobernanza a partir de los océanos puede 
ser una herramienta para el acercamiento 
de los países y la mejora en sus relaciones 
y estrategias, en especial, sustentadas en 
la administración de los océanos. Así las 
cosas, la Armada Nacional puede utilizar 
esta herramienta y enseñarla a otras Marinas 
del mundo, alineando así sus estrategias 
particulares con las necesidades globales. 
Esta metodología, es fácilmente actualizable, 
haciendo de Colombia un país altamente 
competitivo.

De la misma forma, fue posible demostrar 
la importancia de los temas de la agenda 
global del foro económico mundial como 
herramienta de gobernanza, enfocarse en el 
desarrollo de la Gobernanza, la reducción 
de la contaminación, limitar la sobrepesca, 
propender por la acuicultura, buscar reducir 
la extinción masiva, minimizar el impacto 
del Cambio Climático, propender por el 
desarrollo humano, y que desarrollar las 
nuevas tecnologías, permite gestionar y 
administrar los escasos recursos de la nación, 
beneficiando al pueblo colombiano.

La propuesta del “Servicio Institucional”, 
como activo para la gestión de los océanos, 
surge a partir de principios esenciales 
que permiten analizar el impacto real que 
genera la Armada Nacional a la población. 
Como resultado, se evidenció que, en 
mayor medida, la Armada propende por el 
desarrollo económico regional, en segundo 
lugar, busca garantizar el aprovisionamiento 
de los recursos y servicios, y la generación de 
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regulaciones.
El medir el impacto de la estrategia 

pentagonal, a partir de cada uno de los vértices 
de la estrategia pentagonal, en la población, 
quien es el cliente final, permite a la Armada 
Nacional ser competitiva, potencializando 
las estrategias que efectivamente benefician 
a la población. Adicionalmente, permite 
establecer qué áreas está llamada a abandonar 
o a mejorar para enfocarse en fortalecer 
aún más sus características diferenciadoras. 
Se evidenció, de la misma forma, que la 
institución debe propender por incrementar 
bajo los cuatro parámetros de bienestar a la 
población; sin embargo, debe hacer un mayor 
esfuerzo en incrementar las políticas en 
materia de desarrollo cultural, enfocándose en 
el desarrollo de los temas del foro económico 
mundial.

Es posible, por medio de la conciencia 
marítima enfocada en los océanos, hacer 
gobernanza.

Los temas de la agenda global del Foro 
Económico Mundial enfocados en los 
océanos son una importante herramienta de 
gobernanza.

La Valoración del Servicio Institucional, 
como activo para la gestión de los temas del 
océano, garantiza la medición del impacto 
de la estrategia Pentagonal de la Armada 
Nacional en las poblaciones marino-costeras, 
insulares y ribereñas.

La metodología propuesta para la gestión 
gerencial, de la contribución institucional, 
como aporte y resolución de los temas del 
océano, es una herramienta que teóricamente 
puede ser eficaz; pero requiere de su aplicación 

para evidenciar su impacto.
Al utilizar la metodología, fue posible 

definir qué estrategias son más débiles y cómo 
se pueden fortalecer, generando enfoques 
comunes que propendan por incrementar la 
gobernanza.

Esta estrategia geopolítica de 
administración para el desarrollo económico 
a partir del océano puede ser utilizada por 
las Marinas de otras naciones, a partir de la 
estructura de los parámetros de su estrategia, 
incrementando con esto, las relaciones 
internacionales y la gobernanza continental.

La herramienta, es más efectiva, si se 
desarrolla con un grupo más amplio de 
expertos en el tema.

La Armada Nacional, genera un impacto 
con cada uno de los vértices de su Estrategia 
Pentagonal en las poblaciones marino-
costeras insulares y ribereñas, que puede 
ser dimensionado desde la perspectiva de la 
Valoración del Servicio Institucional.

Por último, se evidencia que estas 
estrategias pueden ser efectivas, pero sólo se 
conocerá su efectividad al ser aplicadas. Para 
que esto pueda suceder, deben ser inicialmente 
reconocidas por la alta dirección. Se debe 
aclarar, que las estrategias administrativas 
planteadas han sido exitosas en muchas 
multinacionales y cada una representa 
una herramienta específica para cada caso. 
Está en los líderes de la Institución saber 
seleccionar cuáles deben ser aplicadas para 
la administración de los recursos nacionales. 
De la misma forma, se debe establecer cuáles 
serán los lineamientos que el mando quiere 
incrementar o reducir.
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