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Cuando se estudia el entorno y sus recientes cam-
bios, es evidente la fuerte dinámica social que en 
el nivel global está impactando los diversos que-
haceres del ser humano, y aunque algunas de esas 
transformaciones son más evidentes, por ejemplo, 
en la economía, dicha dinámica es, en el pleno sen-
tido de la expresión, sistémica.

Por supuesto, un elemento que marcará la his-
toria de las transformaciones al final de la segunda 
década en los albores del siglo XXI es la pandemia 
del covid-19 y, aunque es indudable el enorme 
impacto que ha generado, transformando la co-
tidianidad de millones de seres humanos, parti-
cularmente en las urbes, también es cierto que 
la metamorfosis social no es nueva, la pandemia 
la reimpulsó y la redireccionó, pero los cambios, 
vistos desde una perspectiva de mediano y largo 
plazo —estructural—, que han acompañado a la 
humanidad desde las profundidades de la histo-
ria, cada vez se hacían más evidentes, más influ-
yentes y abarcadores, en ocasión de su profunda 
y veloz dinámica, en particular desde los años de 
la segunda posguerra signados por la tercera re-
volución científico-tecnológica, por la crisis y el 
inicio de un nuevo ciclo en el sistema capitalista 
desde la década de los años setenta del siglo pasado 
y la emergente, por aquel entonces, de una nueva 
fase de globalización, sumando a estas realidades 
el creciente proceso de urbanización, eventos que 
han alentado la antigua tendencia hacia sociedades 
más complejas. 

Además, el surgimiento de Internet y la era di-
gital, que para muchos expertos marcó el inicio de 
la cuarta revolución científico-técnica, trajo consi-
go sus propias mutaciones en el contexto de la pro-
fundización de la globalización que fungió como 
un disolvente de las fronteras, tanto desde la pers-
pectiva de ese espacio sin territorio que es Internet 
así como en los procesos de intercambios a nivel 
global, que abonaron el terreno para la progresión 
de las, ahora, múltiples interdependencias eco-
nómicas, tecnológicas y políticas, que franquean 
fronteras y generan impactos aquí y acullá.

Estos cambios estructurales de los últimos cin-
cuenta años, expuestos en esta apretada síntesis, no 
opacan el fenómeno de la pandemia del covid-19 y 
su impacto en las sociedades. 

En efecto, la perspectiva de corto plazo, aquel 
referido a la cotidianidad, que es palpable y sufri-
ble por cada ser humano, ha sido trastocado por un 
evento generado por un minúsculo organismo que 
ha logrado producir un mayúsculo efecto a nivel 
global. Las relaciones sociales, la vida en familia, 
el mundo del trabajo, los procesos productivos, los 
espacios de comunicación y de relacionamiento 
personal, el transporte, la educación, la política y 
un muy largo etcétera, sintieron los vaivenes del 
sismo de alta intensidad que significó la llegada 
de una pandemia al final de la segunda década del 
presente siglo, lo cual generó nuevas realidades, se 
llevó millones de vidas y destruyó certezas, trasto-
cando la “vieja normalidad” para abrir las puertas 
de la incertidumbre con la esperanza de alcanzar 
una “nueva normalidad”. 

Evento que reconfiguró las rutinas, los espacios 
sociales, que transformó las costumbres y trastocó 
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la concepción y el imaginario del tiempo social, el 
cual se debate entre la problemática de corto plazo 
y la incertidumbre del futuro, entre el ahora y el 
después, entre la coyuntura y la estructura. De esta 
forma se configura un nuevo espacio-tiempo, en el 
que la inercia de las estructuras puja por recupe-
rarse frente al impacto de las coyunturas que pug-
nan por mantenerse. Es el devenir de la historia.

La historia, ese objeto de estudio que devino en 
concepto en las ciencias sociales, solo en la última 
parte del siglo XVIII constituye en sí un arcano, 
característica confirmada una vez más, precisa-
mente, por la pandemia. Como noción propia de 
la modernidad, la historia a pesar de ser heredera 
de antiguos significados no ha alcanzado un con-
senso sobre su sentido. Según Reinhart Koselleck, 
el concepto de historia surge con la convergencia 
de dos largos procesos: el primero referido a la his-
toria como un “colectivo singular que aglutina en 
un concepto común la suma de las historias indi-
viduales. El segundo, en la fusión de historia como 
conexión de acontecimientos y de historia” (Kose-
lleck, 2004, p. 27).

Puesto que “el pasado es una dimensión per-
manente de la conciencia humana” (Hobsbawm, 
1998, p. 23), el tiempo histórico se construye, tam-
bién, socialmente, es el tiempo de la historia de las 
colectividades, de los Estados y las civilizaciones 
(Prost, 2001, p. 113) y, por tanto, no hay historia sin 
fechas, como lo señaló Levi-Strauss. Pero esas fe-
chas se mueven entre lo coyuntural y lo estructural.

Situación que plantea, de nuevo, el viejo deba-
te entre historiadores, y en general entre cientis-
tas sociales, sobre la concepción del tiempo y su 
duración2. 

El tiempo, ese viejo conocido que pone “en re-
lación de posiciones y periodos dos o más procesos 
factuales, que se mueven continuamente” (Elias, 
1997, p.  20); en él, “los acontecimientos en curso 

2  En el siglo XIX, los filósofos-historiadores alemanes bus-
caban nuevas formas de ver el tiempo histórico. La más 
influyente fue probablemente la obra de George Hegel 
que veía el tiempo como un “continuum de progreso, geo-
gráfico y social, conduciendo a la humanidad a un estado 
de pureza, unión espiritual y política” (Yeomans,  2021, 
p. 2). 

son apreciables, pero la relación entre ellos consti-
tuye una elaboración de percepciones” (Elias, 1997, 
p. 20), es decir, los acontecimientos, aquellos que 
hacen la coyuntura, son los eventos que más fácil-
mente observa el ser humano y que interpreta se-
gún sus propias percepciones, pero su articulación 
en una larga cadena que los explique forma parte 
de la estructura histórica, la longue durée. Y pues-
to que existen múltiples percepciones, de acuerdo 
con la lente con la que se mire el acontecimiento, 
en lo económico, político, social o cultural, existen 
no una, sino múltiples coyunturas (Braudel, 1976, 
p. 320).

Surge así, en el contexto actual sobre la pregun-
ta de si los efectos resultantes de la emergencia sa-
nitaria global son o no permanentes, la disyuntiva 
del análisis histórico entre la coyuntura, el “con-
junto de las condiciones articuladas entre sí que 
caracterizan un momento en el movimiento global 
de la materia histórica” (Vilar, 1980, p. 81), es decir, 
el corto plazo, que para el momento actual es el de 
la pandemia, y la estructura, el largo plazo, el de 
los efectos sistémicos que pueda ella dejar. Viejo 
asunto ínsito en los debates desde el surgimiento 
de la historia como disciplina académica. 

En otras palabras, eventos como el vivido en los 
dos últimos años generan, como en el pasado, el 
debate sobre la temporalidad de ciertos hechos en 
la historia, acerca de su alcance a lo largo del tiem-
po y sus efectos en las memorias individuales, el de 
la historia con minúscula, y el de la Historia con 
mayúscula, aquel de las grandes estructuras, como 
diría Tilly (1991).

En todo caso, los fenómenos coyunturales tie-
nen un menor impacto en cuanto a los asuntos que 
siguen su curso, manteniendo su tendencia ante-
rior a la emergencia sanitaria; estos son los que 
conservan la tendencia estructural. Y hay otros, 
más sensibles y susceptibles de ser afectados por el 
problema de salubridad, es decir, por la coyuntura 
reciente. 

En este debate, ¿la emergencia sanitaria cons-
tituye el inicio de un nuevo tiempo? ¿Se retornará 
a la “vieja normalidad”? O, en otras palabras, de 
las actuales transformaciones, aupadas en gran 
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medida por la pandemia del covid-19, ¿cuáles son 
de carácter netamente coyuntural y cuáles hacen 
parte de tendencias estructurales?

En este número se presentan diversos artícu-
los que buscan dilucidar elementos que permiten 
coadyuvar a responder estas preguntas. En un pri-
mer momento se encuentra una nueva sección de 
la revista, la Sección Temática, en esta ocasión titu-
lada “La pandemia del covid-19 y sus impactos en 
el área de las relaciones internacionales” que tiene 
como editor invitado al doctor Raúl Bernal-Meza 
quien la presenta a partir del excelente editorial 
que escribió para tal efecto.

En todo caso, en los artículos que tratan la pro-
blemática del covid-19, se encuentran las preocu-
paciones de su impacto en el corto y largo plazos, 
por ejemplo, sobre las implicaciones de la pandemia 
en la seguridad, en la geopolítica, en las organiza-
ciones internacionales y en el liderazgo en tiempos 
de crisis. El editorial del doctor Bernal-Meza con-
textualiza los artículos de esta sección.

En el siguiente apartado de la revista, la Sección 
Abierta, se encuentran tres reflexiones acerca de 
temas que de una u otra forma impactan la estruc-
tura de las relaciones internacionales y dos concer-
nientes a asuntos, a recientes transformaciones y a 
propuestas en el ejército de Brasil.

Respecto a los tres primeros, por una parte, 
David Herrera Santana llama a repensar el argu-
mento sobre la pérdida de capacidades militares 
de Estados Unidos a propósito del descenso del 
número de tropas de aquel país allende sus fron-
teras. En su artículo titulado “El repliegue estra-
tégico de tropas de Estados Unidos en el mundo” 
llama la atención sobre la complejidad implícita en 
esa nueva realidad, enmarcada en lo que el autor 
denomina los reajustes posfordistas en el espacio 
militar de la mano con los cambios tecnológicos 
que lo están transformando, sumado a la oposición 
de la presencia de EE. UU. en distintos territorios, 
y aunque no desconoce el declive relativo, también 
señala que se trata de “una forma de despliegue dis-
tinto correspondiente a la conflictividad del siglo 
XXI”. Se trata, entonces, de un cambio estratégico 

de largo alcance y no simplemente de un debilita-
miento militar, aunque sin descartarlo.

En segundo lugar, en el análisis estructural se 
encuentran las reflexiones de Yamile Andrea Mon-
tenegro, quien en el estudio titulado “Sanciones 
impuestas por Estados Unidos a Venezuela: conse-
cuencias regionales” explora el impacto estructu-
ral en el ámbito regional que tienen las sanciones 
dirigidas a un país, con base en el caso de Vene-
zuela, por parte de una potencia. En una rigurosa 
revisión de las sanciones impuestas desde 2014 por 
EE. UU. a Venezuela, la autora dilucida la influen-
cia que ha sufrido la región por dichas decisiones 
en aspectos políticos, migratorios y de seguridad, 
al subrayar que los efectos negativos en la econo-
mía y en la situación social venezolana también 
han repercutido en otros países y en los procesos 
de integración regional. En este orden de ideas, 
en sus reflexiones la autora enseña que ese tipo de 
sanciones tienen un impacto de carácter estructu-
ral a nivel regional. 

El tercer artículo referente a estudios de fenó-
menos de carácter estructural, se denomina “Los 
nuevos documentos de defensa de Brasil y el vie-
jo concepto de seguridad” presentado por Lau-
ra Meneghim D., Héctor Saint-Pierre y Marina 
G. Vitelli. Con base en el estudio de tres tipos de 
documentos que cada cuatro años del Gobierno 
federal de Brasil debe presentar para la reorienta-
ción de la defensa, los autores emprenden un aná-
lisis que comprende un periodo de 24 años entre 
1996 y 2020. En la revisión de la dinámica de los 
expedientes de Política de Defensa Nacional, la 
Estrategia de Defensa Nacional y el Libro Blanco 
de Defensa Nacional de Brasil, en particular sobre 
los conceptos de seguridad y defensa utilizados en 
ellos, los autores evalúan las consecuencias de di-
cha concepción para el uso de las Fuerzas Arma-
das. En un estudio crítico a profundidad, también 
señalan que los sucesivos gobiernos mantuvieron 
una inercia en el esfuerzo para modernizar la de-
fensa del país, “pero al mismo tiempo conservaron 
viejos conceptos que permiten el uso intensivo 
de las fuerzas armadas en misiones internas” y 
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concluyen sobre las limitaciones de esta perspecti-
va en la modernización del Ejército de Brasil.

Por otra parte, los dos artículos referentes a re-
flexiones sobre asuntos de corto plazo cuyo objeto 
de estudio es el Ejército de Brasil, uno de ellos cen-
tra su atención en cuanto a los asuntos gerencia-
les estratégicos y el otro elabora un análisis crítico 
sobre los nuevos documentos de defensa de aquel 
país.

En el ensayo titulado “Resultados gerenciais 
com o uso das ferramentas da qualidade, na im-
plantação do programa de qualidade gerencial em 
um quartel do exército brasileiro”, Marco A. Serri 
S., Tânia Craco, Uiliam Hahn B., Danielle Nunes 
P. y Maria E. Camargo, pertenecientes al 3.er Grupo 
de Artillería Antiaérea de Caxias do Sul del ejér-
cito brasilero, presentan, con base en instrumen-
tos cuantitativos y cualitativos de una “colección 
transversal”, un estudio que describe el proceso de 
puesta en marcha de un programa de calidad en 
una organización militar de Brasil. Se trata de un 
examen en contextos atípicos de la implementación 
de programas de calidad que aporta reflexiones va-
liosas para la comprensión de parámetros contex-
tuales en las que se aplica la estrategia de calidad. 
Se analizan los resultados a corto plazo y cómo en 
ese entorno concreto se presentaron reacciones no 
esperadas, atípicas, en comparación con industrias 
comunes, frente al cambio que implicaba la pues-
ta en marcha del modelo de calidad. Concluye que 
desde una perspectiva amplia y de corto plazo, el 
proceso tuvo efectos positivos.

A continuación, Rogério Gonçalves centra su 
atención en los asuntos de liderazgo estratégico en 
la trayectoria de militares del ejército brasilero. Su 
objetivo es comprender el liderazgo estratégico, a 
partir de la historicidad de la trayectoria del perso-
nal militar en el ejército mencionado, al señalar la 
tendencia al desarrollo de este tipo de liderazgo y 
observar las principales diferencias con respecto a 
organizaciones no militares que supone el ejercicio 
del liderazgo en una organización con jerarquías y 
subordinados que deben seguir órdenes. Además 

plantea algunos elementos de cómo convertir el li-
derazgo estratégico en una herramienta de gestión 
estratégica.
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En este número inauguramos nuestra Sección 
Temática que tratará, en adelante, asuntos de es-
pecial interés en la arena internacional. Estará 
abierta a todos los contenciosos  en lo concerniente 
a la política exterior, la economía internacional, el 
medioambiente, la seguridad y la estrategia, y a los 
diversos aspectos de las relaciones internacionales.

Empezamos esta nueva ruta con un editor in-
vitado, con las más altas calidades académicas: el 
doctor Raúl Bernal-Meza, quien, además, hace un 
excelente aporte analítico sobre la emergencia sani-
taria en el editorial de esta sección, que constituye 
en sí mismo un aporte a la reflexión fundamentada 
de este evento que ha trastocado el quehacer hu-
mano en todos los órdenes.
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