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LA VISION DE LA INTEGRACION Y EL CONFLICTO EN LOS 
AUTORES MILITARES CHILENOS 1994-2005. UNA SOCIEDAD 

EN TRANSITO, UNA PROFESION EN TRANSITO 

CRISTIÁN GARAY VERA 1 

RESUMEN 

La profesión militar es esencialmente "conflictiva". Ella expresó su naturaleza en el estudio de la guerra, las campañas y los liderazgos. 
Más tarde adoptó una forma más integral, al concebir como trabajo de equipo la planificación de la guerra en fonna de hipótesis de con
flicto. Sin embargo, desde inicios de los años 90 éstas han cambiado sus formulaciones para dar cuenta de las transformaciones de la so
ciedad chilena y de la profesión militar. 

Palabras claves: Profesión militar, ejército. 

ABSTRACT 

Toe military profession is essentially "troubled". lt expressed her nature in the study of the war, the campaigns, and the leaderships. Later 
she adopted a more integral form, on having conceived as work ofteam the planning ofthe war in the shape of hypothesis of conflict. Ne
vertheless, from beginnings of the years 90 these have changed her formulations to rea!ize of the transforrnations of the Chilean society 
and the military profession. 

Keywords: Military profession, army. 

ESTADO DE LA CUESTION 

Hace ya algún tiempo, planteábamos que un rasgo de los 90 en política exterior era la integración de la polí
tica de defensa nacional en el marco de la política exterior de Chile2

• Esto corresponde a un cambio de pers
pectiva, no sólo entre los 90 y 80, sino entre los 90 y el período precedente desde 194 7, en que la inclusión 
de Chile en la Guerra Fría autonomizó la política de defensa de la internacional. 

Podríamos decir, a modo de hipótesis, que esa autonomía militar de la política exterior estaba conectada 
con la idea que la profesión militar debía tener diagnósticos profesionales lejanos a la contingencia. En los 
hechos, pensamos, produjo el aislamiento militar del mundo civil, y resquebrajó la conciencia de defensa, al 
asumir que el tema militar era encapsulado, hermético y puramente profesional. Para peor, el ascenso de los 
gobiernos de la Concertación asociaba dicho pensamiento al régimen militar. 

Esta presentación es una nueva entrega del proyecto Fondecyt Nº 1040207, titulado Rela<.:iones civil-militares 1990-2005, estereotipos, agenda 
de defensa y medios de comunicación. Doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Magíster y Licenciado en His
toria por la Universidad de Chile. Profesor del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Inves
tigador civil de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Coordinador de la Cátedra Manuel Bulnes sobre Seguridad, Defensa y Sociedad 
(IDEA-USACH). El autor ha trabajado temas de defensa en, por ejemplo, Políticas de Defensa Nacional en el MERCOSUR y asociados, Uni
versidad de Santiago de Chile (Santiago de Chile, 2003). Agradezco los comentarios del licenciado Miguel Ortiz Sarkies (Universidad Central 
de Chile), colaborador de la Cátedra Manuel Bulnes. 
El trabajo se presentó originalmente en las nr Jornadas Latinoamericanas de Historia de las Relaciones Internacionales, realizadas en Viña del 
Mar y Valparaíso por las universidades de Valparaíso y Viña del Mar, entre el 23 y el 25 de noviembre de 2005. 
Entre otros trabajos " Política exterior chilena de los 90: la apuesta del integracionismo" en Material de Discusión Nº 9, Instituto de Ciencia Po
lítica, Universidad de Chile, Santiago, mayo de 1996; "Integración y complementación chileno-Argentina en los 90" en Lacoste, Pablo, compi
lador, Argentina y Chile. 500 años de integración, Universidad de Congreso, Universidad de Chile, Universidad Católica Bias Cañas, Universi
dad de Magallanes (Mendoza, Argentina, 1997), pp. 245-264 "Políticas de Defensa y Seguridad en el Cono Sur Americano" en revista Diploma
cia Nº 78, Academia Diplomática de Chile (Santiago de Chile, enero-marzo 1999), pp. 23-34; "La integración regional y sus efectos en la segu
ridad y defensa nacional" en revista Memorial del Ejército de Chile Nº 464 (Santiago de Chile, 2000), pp. 21-40, "Seguridad y defensa chileno
argentina", pp. 191-21 O, en Revista de Estudios Trasandinos, Año IV, Nº 4, Asociación Argentina-Chilena de Estudios Históricos e Integración 
Cultural (Santiago de Chile, julio 2000), y "Visión comparada de los libros de la defensa de Chile y Argentina", en Estudios Trasandinos Nº 6 
(Santiago de Chile, II semestre, 2001), pp. 201-224. 

Revista de Historia, año 16, vol. 16( 1 ), 2006, pp. 49-60 



50 C RISTlAN GARAY. La visión de la integ1-ación y el conflicto en los autores militares chilenos 1994-2005 

Por otro lado, la vía principal de ese diagnóstico se dio en torno a las hipótesis de conflicto, que fueron 
consideradas la esencia de aquél. Aún más, estuvo implícito el realismo, que ya a fines del siglo XIX conce
bía el espacio latinoamericano como un delicado equilibrio estratégico, sensible a toda alteración. Unido a es-· 
te concepto, estuvo el desarrollo de la geopolítica local, que si bien no alcanzó los niveles de conflictividad 
de la versión argentina, ni estuvo contaminada por los desafios del desarrollo como la peruana o ecuatoriana, 
presentó un desarrollo teórico propio, especialmente a través de la influencia de la geopolítica alemana y sue
ca, cuyo más sofisticado representante ha sido el general Ramón Cañas Montalva, y en su condición actual, 
el coronel (R) Julio van Chrismar, sin obviar por cierto la influencia del relevante texto del general Augusto 
Pinochet, Geopolítica. 

Resulta interesante saber que en una medición efectuada por el general de brigada Gennán García Arria
gada (2005) ha descubierto que el análisis geopolítico en la revista institucional, Memorial del Ejército de 
Chile, muestra una clara declinación a partir de 1998, h·as un período de auge en los 80 y 90. Ello lo lleva a 
replantearse la necesidad de revisar el tema docente e investigativo en este campo, en un artículo denomina
do, significativamente, "¿Quo Vadis geopolítica?"3

• 

Ahora bien, el tema de la integración se desliza de modo conflictivo para esta formación militar. Recor
demos que como plantea Nunn las tradiciones forman parte del ethos de los oficiales, que constituye una for
ma particular y a la vez mundial de concebir la función militar. La autopercepción de los oficiales tendría, ne
cesariamente, que concebir el reto que supone el cuestionamiento de los conflictos vecinales, como fuente de 
legitimidad profesional en la América del Sur4. 

Igualmente Nunn habla de tiempos de cambios y tiempos cambiantes, dando distinto alcance a ambos 
conceptos. Para simplificarlos, hablaremos de una sociedad en tránsito y una profesión en tránsito: entre es
tos dos vectores de comparación, la comprensión de la realidad internacional de los oficiales pasó del mo
nocorde realismo en relaciones internacionales, a una visión más compleja del panorama internacional con 
dejos de la interdependencia. 

Por otra parte, esta visión desde dentro del pensamiento militar nos proporciona otras variables del cam
bio, asociadas a las relaciones civiles-militares. Uno de ellos es el tránsito a un.a sociedad plural y competiti
va, que arranca de la modernización. económica militar de los 80, pero que se extiende a aspectos valóricos 
de los 90 en adelante. El otro es el cambio institucional, que supone una nueva visión del mundo, como com
plejo, interdependiente, y en un escenario de hipótesis de cooperación antes que conflictivo. 

Desde el punto de vista metodológico esta investigación privilegia los artículos del Memorial del Ejérci
to, las publicaciones institucionales prohijadas bajo el sello del Departamento Comunicacional y del CESIM, 
y los discursos del Alto Mando. 

Se excluyó el período 1990-1994 porque determinados aspectos del pasado inmediato del gobierno mili
tar contaminan la visión y relación civil- militar de los años 90, pues los cuatro años de Aylwin fueron de ajus
te mutuo. 

FF.AA. Y POLITICA EXTERIOR 

Hace algún tiempo, en la Universidad de Playa Ancha, en un evento del Corredor de las Ideas, planteábamos 
con el profesor Bernardo Ibarrola de la Universidad Autónoma de México (UNAM) la existencia de un pen
samiento militar con coordenadas analíticas propias en el primer periodo de la Concertación, entre 1990 y 
1994. Siguiendo ese rastro, me he propuesto analizar si se puede aplicar este mismo concepto, explicado por 
Joaquín Fermandois en el capítulo II de su estudio Chile y el mundo 1970-735, intitulado "El derecho de ve
to: las FF.AA. y la política internacional", donde plantea la existencia de un veto en política exterior ejercido 
por los militares, en tomo a áreas que tocan la defensa nacional. Por décadas, además, ésta fue la situación 
característica de un aparato militar autónomo de la política exterior, en la cual la dimensión de seguridad co
lectiva estaba ausente. 

3 García Arriagada, Germán. 2005. "¿Quo Vadis geopolítica?" en Anuario de la Academia de Guerra 2004-2005, Santiago de Chile, pp. 119. 
• Hemos usado ampliamente los conceptos del profesor Frederick Nunn en su artículo "Las instituciones militares en transición: tiempos cambian

tes y tiempos de cambio en el pensamiento y autopercepción de los cuerpos de oficia les en Latinoamérica", en Angel Soto y Alejandro San Fran
c isco, 2004. Estudios sobre América Latina en el cambio de siglo, Biblioteca de Ofic iales, Santiago de Chile, pp. 172-205. 

' Fermandois, Joaquín. 1985. Chile y el mundo 1970-1973, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. 
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La cuestión además se complejiza si se recuerda que en el último texto del profesor Fermandois se plan
tea la consolidación de la internacionalización de la política chilena6 y la primacía, por el contrario, de la agen
da de Gobierno, lo que implica el fin de la autonomía conceptual de los profesionales de las armas. 

Antes de entrar en materia, hay que considerar además que tras el fin de la Guerra Fría, la caída del Mu
ro de Berlín, e igualmente el término de los regímenes militares en el cono sur, encabezados por el de Argen
tina ( 1982), que dio paso a una perspectiva distinta de relaciones civiles-militares donde se integraron lapo
lítica exterior y de defensa nacional. 

Esto ha sido estudiado para Argentina por Christian Buckruker (1994), cuando analiza la influencia de la 
democratización en la supresión de las "Hipótesis de conflicto" de los militares. Es decir aquellas simulacio
nes de conflictos que fueron gradualmente restringidas y luego conceptualizadas como la Hipótesis nula o ce
ro (sin conflictos posibles) y la Hipótesis de colaboración definida en torno a enemigos extrarregionales, y pen
sada para apoyar misiones multinacionales tras 1989, en el marco del apoyo irrestricto que brindó el Gobierno 
de Menen a estas causas y que se concretó en la simbólica participación argentina en la Guerra del Golfo. 

De hecho, la nueva perspectiva se apreció notoriamente en los militares argentinos, que fuera de impulsar 
una nueva generación de misiones de paz en el exterior, redefinieron el tamaño de la fuerza en pos de apro
vechar la asimetría con Estados Unidos a favor de una protección política estratégica complementada con las 
buenas relaciones político-militares con Brasil y la integración regional con Chile. 

Chile entró en similar dinámica desde fines del Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, partiendo por la actualiza
ción de su doctrina de paz, que le permitió participar - al menos teóricamente- en procesos de imposición de 
paz. Antes vino la reelaboración de la doctrina de defensa nacional: 

En los noventa -dice Fermandois-, los gobiernos de la Concertación, con la anuencia relativamen
te entusiasta de los mandos -al comienzo, hasta con alguna aprobación del mismo Pinochet- tra
taron de crear una nueva doctrina de seguridad. Su producto más público es el Libro de la D efen
sa Nacional de Chile (1997)7. 

Pese a sus conflictos, la relación civil-militar ha tendido a una creciente integración. Desde esta perspec
tiva, esto anula una de las características de la profesión militar que el profesor Fermandois consideraba de
terminante, en el período 1970-1973, a saber específicamente la condición de las Fuerzas Armadas como 
"grupo autónomo en el sistema social". La profesión militar, a nuestro entender, ha sufrido y asimilado cam
bios importantes desde el punto de vista de los valores, de su fonnación y de sus objetivos profesionales. La 
modernización si bien ha acentuado la profesionalización militar, lo ha hecho en un contexto de cambios que 
el Alto Mando no ha ignorado, en parte para situar a la institución en un punto no conflictivo de las relacio
nes civiles-militares. El comandante en jefe (CJE) en 2001 reconocía este aspecto al identificar: 

un escenario de cambio constante, el cual ha incidido no sólo en el Ejército, sino que también en 
los tradicionales patrones culturales de nuestra sociedad8

• 

De hecho, según declaraciones del CJE Ricardo Izurieta, una novedad del período actual es justamente 
que en materias que tocan política exterior y política de defensa se ha avanzado a "una mayor concordancia 
entre las élites políticas, económicas y militares"9

• Esto sugiere una disminución del rango de disensos del 
grupo profesional militar en tanto "actor político", como destacaba Fermandois válido en otro período. 

Finalmente, hay que considerar la descripción pragmática del escenario mundial, expuesta así por Eduar
do Freí R.-T. en su momento, al situarse como el prin1er Gobierno del siglo XXI. 

• Fermandois, Joaquín. 2005. Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, San
tiago de Chile, Capítulo XVI "El esplendor y sus límites 1990-2004". 

' lbíd., p . 546. 
• Izurieta Caffarena, Ricardo. CJE. Marzo de 2001."Chile siempre primero, y a su Ejército, honor y gloria. La doctrina del Ejército. Visión de su 

comandante en jefe", Ejército de Chile, Santiago de Chile, p. 5. El CJE reitera estos conceptos en un exposición hecha en la Escuela Militar el 
13 de noviembre de 2001 cuando hizo mención que las tendencias sociales actuales presionan la función defensa y generan una corriente contra
ria a Jo militar, que hay que tener en cuenta, Izurieta Caffarena, Ricardo. CJE. 2001. "Exposición del CJE con motivo de la reorganización del 
Ejército y del nuevo diseño de las fuerzas", en Memorial Nº 467, p. 9. 

' Izurieta Caffarena, Ricardo. "Globalización, soberanía y seguridad" en M emorial Nº 463, p. 8. Más adelante recuerda que para hablar de segu
ridad nacional en un contexto de globalización hay que tener en cuenta y definir el "modo politico-estratégico" que "nos permita integrar los in
tereses políticos con los imperativos económicos y de defensa" en 1ll1 plazo mediano, ibid. 
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Un siglo en donde el concepto clásico de nuestras soberanías al interior de cada uno de nuestros 
países, va a dar paso a una forma distinta de cómo ejercemos una soberanía compartida sobre un 
conjunto de temas globales en el ámbito universal. Un siglo en el que la cooperación y el trabajo 
conjunto nos permitan enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad y la paz que se ciernen sobre 
nuestros pueblos, estas nuevas amenazas que hoy día se llaman la pobreza, la desigualdad social, 
la corrupción, el narcotráfico 10• 

En otras palabras, lo que ha cambiado en este período 1994-2005 es el patrón de las relaciones interna
cionales, entendido como un mundo multilateral, democrático, interdependiente, y también el de las relacio
nes civiles-militares, al reducir su conflictividad, acentuarse el control civil, y converger la agenda del Ejecu
tivo con la militar. Esto está indudablemente unido al cambio en la "visión del comandante en jefe", piedra 
angular de la que se desprende la evolución de la doctrina militar en este período reciente, dominada por la 
perspectiva del desempeño aceptable del MERCOSUR como instancia de integración regional. 

LA DOCTRINA MILITAR 

La doctrina institucional, que ha sido definida en otra oportunidad como una definición del mando para su 
desarrollo institucional, está enmarcada en los cambios ejecutados desde 1994 en e] Ejército. Ello por la con
fluencia de factores interno y externos. Entre los últimos cabe destacar el alejamiento de la CJE del general 
Augusto Pinochet, ex Presidente de la República, lo que implica un cambio de estilo y de énfasis del sucesor, 
el TGL Ricardo Izurieta. Y luego, la consolidación de este cambio con el período del general Juan Emilio 
Cheyre. 

El segundo tiene que ver con una propuesta de modernización, que tiende a colocar al Ejército de Chile 
en el diseño de una fuerza moderna. Esta se establece en las clases magistrales del CJE de 1992 y 1993 y se 
concreta en el primer semestre del '94, con el Plan Alcázar, cuya primera etapa se previó para el período 1994-
1997 y la segunda para 1998-2010, la que se abre con el alejamiento del general Pinochet. Esto posibilita la 
adquisición de material moderno -por ejemplo los Leopard sólo llegan cuando se ha ido el ex Presidente- y 
la convergencia de la modernización institucional con los gobiernos de Freí y Lagos. 

Todavía en el período del capitán general Augusto Pinochet Ugarte, el entonces CJE no toma definiciones 
concretas en el tema de la integración, alentado seguramente por la misma o mayor indefinición en este sen
tido del propio Gobierno de Aylwin. El discurso dado en la XX Conferencia de Ejércitos Americanos ratifi
ca esta indagación 11

• 

Pero sin duda, el contexto regional favorable a la integración y la mayor subordinación militar (mayor con
trol civil) influía en esta apreciación: el segundo CJE en democracia, el teniente general Ricardo Izurieta Caf
farena, reconocía cómo la integración con el mundo y la cooperación regional influían en la profesión mili
tar. Su discurso "Globalización, soberanía y seguridad" incide en esta nueva perspectiva. Aunque tiene un én
fasis mucho más marcado sobre la pérdida de soberanía nacional, aborda el tema de la cooperación y el con
flicto con dejos más bien positivos 12

• 

El CJE manifiesta que desde el punto de vista internacional la región dista de ser un espacio uniforme, y 
se presente con diversas características en cada nación. Persisten, dice, conflictos antiguos, pero hay tambi4n 
sentimientos nacionalistas que obstaculizan las soluciones pacíficas. 

Reconociendo la existencia de cooperación e integración en la zona, el CJE se refiere específicamente a 
los grados de credibilidad que estas políticas manifiestan. En su opinión los procesos de integración han si
do obstaculizados por fracasos anteriores como el Pacto Andino, pero hay evidentemente una posición en fa
vor de éstos mediante "fórmulas de integración abiertas" que son producto de la globalización y de la nece
sidad de situarse competitivarnente en el mundo13. 

Finalmente, se reconoce la diversidad de formas que adopta el servicio del Ejército al país, optándose por 
reformular la vieja distinción entre la función manifiesta y la latente al decir que el Ejército cumple diversos 
cometidos: 

'º Fcm1andois, Joaquín. 2005. Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, San-
tiago de Chile, p. 546. 

" Pinochet Ugarte, Augusto. CJE. 1994. "Discurso CJE en la XX Conferencia de Ejércitos Americanos", en Memorial N" 444, pp. 4-9. 
" lrorieta Caffarena, Ricardo. CJE. 2000. "Globalización, soberanía y seguridad", en M emorial Nº 463, pp. 2- J 2. 
" lzurieta CaiTan:,na, Ricardo. ob. c it. , pp. 8-9. 
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Hoy este sentido de servicio lo cumplen anónimos soldados a lo largo del país, preparándose en el 
duro entrenamiento que nos permite mantener un adecuado instrumento disuasivo acorde a nues
tra política de defensa. Otros lo hacen empuñando sus palas, abriendo surcos en tierras inhóspitas 
para permitir la llegada posterior del progreso en nuestro territorio'4

• 

LOS AUTORES MILITARES 

Para definir el corpus de autores hoy sólo consideraremos a los oficiales activos que han desarrollado puntos 
de vista doctrinarios y académicos, entre ellos a los comandantes en jefe del período -Augusto Pinochet U gar
te, Ricardo Izurieta Caffarena y Juan Emilio Cheyre- y los brigadieres generales José Miguel Piuzzi, Juan 
Carlos Salgado Brocal, Carlos Malina Johnson y Alfredo Ewing Pinochet (la mayoría generales activos)' 5

. De
trás de ellos hay un numeroso grupo de oficiales superiores y jefes, desde coroneles a mayores. 

Pero también el corpus considerado lo componen las investigaciones, seminarios, ponencias, para el CE
SIM, textos para el Concurso Literario Militar, y especialmente las memorias de profesor militar y de alum
nos de Estado Mayor, artículos en la revista institucional Memorial del Ejército de Chile, además, la Acade
mia de Guerra edita la revista Cuadernos de Difusión. 

En el caso de las Memorias de la Academia de Guerra, ellas emergen de la necesidad institucional, y tie
nen propósitos docentes, normativos o de provecho institucional, que hace considerarlas expresión de las ne
cesidades del Ejército. Sólo se ha considerado, por razones de clasificación y acceso al público, las de carác
ter "público", una de las tres existentes, además de secreta y reservada. 

Circuito de edición y producción 
CESIM: revista Escenarios Actuales y colección libros CESIM 
Departamento Comunicacional: revista Memorial del Ejército de Chile y Biblioteca Militar 

Academia de Guerra: memorias de alumno de los cursos regulares de Estado Mayor, memorias de profesor 
auxiliar militar, Tesis de Magíster en Ciencias Militares (6 menciones) y revista Cuadernos de Difusión. 

Universidades: Tesis de Doctorado (generales Cheyre, Ewing, Piuzzi) 

Dentro de este grupo es preciso relacionar el grado con la influencia institucional y por ello es preciso inda
gar primero en los brigadieres generales que han tocado el tema de la cooperación y el conflicto. 

El brigadier general Malina Johnson sostiene a su vez que la región no es conflictiva, pero admite la per
sistencia de conflictos del pasado, y que en el escenario inmediato hay tanto fuerzas de asociación como de 
disociación 16

• Si la posición de Malina Johnson recoge la pervivencia del paradigma del conflicto, resulta im
portante destacar que relaciona la política de defensa nacional con la política exterior, estableciendo una con
vergencia con el Libro de la Defensa, donde establece el paralelo con la descripción de un contexto de inte
racción y cooperación que aunque reduce la conflictividad no la hace desaparecer. 

Esto reitera planteamientos efectuados ya en 1997 por el actual jefe del Departamento Comunicacional, 
entonces teniente coronel Andrés Avendaño, que llamaba la atención sobre el escenario incumplido de una pa
cificación tras el fin del orden bipolar. El énfasis escéptico, se complementaba con la constatación de una su
perposición de la cooperación y el conflicto, dentro de la tesis realista que "el comportamiento de los estados 
sigue siendo básicamente el mismo del pasado", centrándose en los intereses del Estado - nación 11

• Aún más, 
el modelo estratégico apto para esta nueva etapa de balcanización que predice el autor, sería precisamente el 
modelo de distensión / disuasión "en oposición a la contención y potenciamiento ofensivo-defensivo, de tiem
pos pretéritos". De este modo, la distensión / disuasión admite la posibilidad de medidas de confianza mutua, 

" Izurieta Catfarena, Ricardo. CJE. 2001. "Chile siempre primero, y a su Ejército, honor y gloria. La doctrina del Ejérc ito. Visión de su comandan
te en jefe", Ejército de Chile, Santiago de Chile, p. 12. 

" En el periodo en cuestión hay otros escritores militares que tratan, principalmente, temas geopolíticos los hemos dejado fuera por estar en retiro: 
el prolífico coronel Julio von Chrismar y el BG Carlos Meirelles, que realizó para el CESIM el texto Antología Geopolítica de Autores Mili/ares. 

" Molina Johnson, Carlos. Brigadier general. 2000. "Potencialidades y limitaciones desde la perspectiva de la defensa nacional". En Memorial Nº 
464, p.10. 

17 Avendaño, Andrés. Teniente coronel. 1997. "Entre e l conflicto y la cooperación". En Memorial Nº 453, p. 69. 
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seguridad cooperativa y equilibrio estratégico, que señala como las más importantes desde el punto de vista 
académico 18

• 

La apreciación estratégica contenida en Avendaño ( 1997) se revela especialmente fecunda, al comprender 
las categorías de distensión / disuasión como un par complementario, y admitir que el escenario internacio
nal será de inestabilidad, diagnosticando que la diversidad temática de la globalización precipitará nuevos 
conflictos, que a partir de la escalada de violencia global se identifica al modo de las grandes potencias co
mo "nuevas amenazas". 

Esto explica por qué el brigadier general Alfredo Ewing, en un congreso realizado en Bogotá, Colombia, 
entre el 6 y el 8 de abril de 2000, sostuvo que había de todas maneras que valorar la función defensa, porque 
aun existiendo procesos de integración como el MERCOSUR1°, seguía siendo necesaria la institución mili
tar en occidente: 

" ... numerosos especialistas en materias de defensa indican que los ejércitos no son instrumentos 
obsoletos, sino por el contrario, la nueva realidad mundial ha venido en potenciar el papel de las 
fuerzas militares como un instrumento de disuasión y equilibrio, otorgándoles un rol preponderan
te en la defensa colectiva"2º. 

En suma, la visión de una región en paz convive con la de un orden en crisis, en el cual la capacidad de la 
fuerza militar concurre en apoyo a la "política exterior del país", como "instrumentos de paz" que requieren 
de un firme potencial militar21

• 

TOPICOS RECURRENTES 

Las políticas específicas de integración han sido parte del análisis de los estudiantes y profesores de la Aca
demia de Guerra, situados entre los grados de mayor a teniente coronel. Esto se ha volcado a las memorias de 
la Academia de Guerra que han tocado en el Departamento de Geopolítica y Geografia Militar los tópicos del 
espacio regional, la conflictividad, los bloques regionales y sus efectos en la sociedad chilena. Hay que tener 
en cuenta que, según la normativa vigente, los temas de las memorias son de proposición institucional, con 
objeto que sirvan a los propósitos docentes de los departamentos, a la Academia de Guerra, al Estado Mayor 
General o a la institución misma. Por otra parte, el tema de la integración aparece en la normativa de líneas 
de investigación dentro del Ejército, como un área susceptible de financiamiento y concursos en su interior. 

Pese a la vigorosa presencia de la geopolítica hasta 1998, se ha mostrado una crisis en la disciplina y es
to ha impelido una reformulación o aggiornamento de la geopolítica, al contexto de la globalización, incor
porándose autores anglosajones como Huntington y Taylor22, que pudieran servir de renovación a esta disci
plina. Lo que sí es claro, es que exceptuando en el área de la contribución al desarrollo, donde desarrolló la 
teoría de las fronteras interiores (y en otra rama de la defensa nacional, la oceanopolítica), se ha ido reducien
do su influencia en la planificación militar23

• 

Además de la actividad formadora de la Academia de Guerra, hay que contar las investigaciones realiza
das en el CESIM, ANEPE e instancias ministeriales, que tienen un desarrollo propio y que se enmarcan en 
las líneas de investigación propuestas por el mando al personal del Ejército de Chile, algunas de las cuales in
ciden en temas como integración regional, relaciones civiles - militares, etc. 

" Avendaño, Andrés, ob. cit., p.71. 
" Ewing Pinochet, Alfredo. "Papel de las fuerzas militares en una democ..-racia en desarrollo". En Memorial N" 463, p.17. 
'º Ewing Pinochct, Alfredo. ob. cit. , p. 14. 
" lzurieta Caffarcna, Ricardo. CJE. 2001. "Chile siempre primero, y a su Ejército, honor y gloria. La doctrina del Ejército. Visión de su comandan

te en jefe", Ejército de Chile, Santiago de Chile, p. 15. 
" En el caso del primero corresponde a la escuela que no usa la expresión geopolítica, pero que hace un género de análisis similar: Kissinger, Hun

tington, etc. Por su parte, la innovación metodológica y teórica se aprecia en Rubén Manríquez, teniente coronel, que efectúa la memo1ia de pro
fesor auxiliar "Aplicación de la teoría de los códigos geopolíticos de Peter J. Taylor, desde la perspectiva del Estado de Chile (1998)" y en el ma
yor José Lira Calderón, autor de Pensamiento geopolítico, perspectivas actuales y futuras (2000). Similar énfasis tiene l¡¡ incorporación del con
cepto del mar presencial en Caradeaux, Santiago. Teniente coronel. 1997. En Memorial Nº 453, pp. 27-42. 

n El tema es debatible, pero desde el punto de vista militar no falta un diagnóstico. Una causa es la escasa diversidad del elenco de autores o teóri
cos. García Arriagada (2005) recuerda que en un momento todo el análisis se hacía sólo desde un autor. Pero hay razones de fondo también: no 
puede ser ya la geopolítica el factotum del conocimiento como se queria en los 80. "La pretensión de que podía cruzar horizontal y verticalmen
te todas las disciplinas académicas fue una exageración que se ha pagado caro y le trajo un cierto descrédito", "Quo Vadis geopolítica" En Anua
rio de la Academia de Guerra 2004-2005, pp. 120-121. 
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Ejemplo concreto del interés militar por diversos aspectos de la integración es el estudio del coronel Mau
ricio Pontillo, quien trabajó en el proyecto de "Fronteras Interiores", destinado a consolidar los espacios pro
pios que tenían problemas de habitabilidad por clima o altitud (acceso), baja densidad poblacional o escasez 
de servicios de todo tipo. En plena armonía con esta línea se han desarrollado investigaciones relacionadas 
con ciertas áreas del territorio nacional de relativo o bajo desarrollo como el extremo austral. 

La otra área de permanente interés militar ha sido el de los corredores bioceánicos, que en su trazado, con
secuencias geopolíticas y perspectivas han sido permanentemente analizados. El coronel Pontillo aborda en 
el Memorial los corredores bioceánicos24, que llaman la atención del mando militar por su impacto en la dis
tribución de fuerzas y en la nueva consideración de la Cordillera de los Andes como "frontera abierta". 

Los bloques de integración han sido un objeto de estudio de interés decreciente, ya que al inicial impac
to de la adhesión al MERCOSUR y al grupo del Asia Pacífico o APEC, se han ido concretando otra serie de 
acuerdos bilaterales o multilaterales (Unión Europea) de una mecánica más o menos parecida. Esto se expli
ca porque se trata de hechos de la causa, en la cual existe una mecánica política más dominante. 

Los movimientos inmigratorios, el narcotráfico como amenaza no tradicional, y los problemas indígenas 
y ambientales son otros temas que sí adquieren mayor importancia y se sitúan dentro de temáticas de perspec
tivas futuras, que se estiman impactarán a largo o mediano plazo en la institución, si bien el narcotráfico ha 
sido excluido de cualquier manera del rango de misiones y objetivos definidos como desafíos por el Ejército 
de Chile25

• 

En lo militar y referido al eje integración aparecen dos temas nuevos: 

* 

* 

El primero es la integración en fuerzas multinacionales, con una creciente adaptación a los procedimien
tos estándares, sobre todo de Estados Unidos y de la OTAN. Este se trata principalmente en las memo
rias para titularse de los Cursos Regulares de Estado Mayor (CREM) de la Academia de Guerra. 
El segundo terna nuevo es el de las Medidas de Confianza Mutua que se derivan de las posibilidades de 
cooperación militar. Esto es la respuesta a las propuestas difundidas anteriormente por autores de FLAC
SO y de organismos estadounidenses. Los militares indagan sobre su viabilidad y profundizan en escena
rios europeos: como el CJE Juan Emilio Cheyre ( entonces brigadier general), el coronel Guillermo del 
Castillo y varios otros, expresándose en tesis doctorales como el primero, en el Concurso Literario Mili
tar, y en artículos en el Memorial, el segundo26

• 

Sin embargo, también hay visiones negativas, como la que da un equipo de alumnos de la Academia de Guerra 
que postula que la seguridad regional no reducirá las hipótesis de conflicto por la persistencia del pasado21

. 

POLITICAS DE GOBIERNO Y VISION MILITAR 

Los autores militares rara vez se refieren a aspectos de gobierno y menos a temas contingentes. Sus puntos 
de vista se redactan pensando en la función de asesoría, inherente al Estado Mayor, y en el reporte a autori
dades superiores; los mandos de la Academia de Guerra, del Comando de Institutos Militares, del Estado Ma
yor del Ejército, del Estado Mayor de la Defensa Nacional, del Ministerio de la Defensa Nacional y finalmen
te del propio Ejecutivo. 

" Pontillo, Mauricio Juan. Coronel. 1999. "Corredores bioceánicos: Los desafíos para Chile en el desarrollo y la defensa". En Memorial Nº 462, 
pp. 59-83. 

'-' En este punto los autores militares se ciñen al discurso institucional que ha definido funciones manifiestas (tradicionales) y latentes (de apoyo al 
desarrollo). Ni entre las primeras ni entre las segundas se incluye la lucha contra el narcotráfico que se considera parte de la función policial. 
Distinto es en cambio los movimientos sociales que acentúan aspectos étnicos. Para el CJE lzurieta los conflictos indigenistas que se presentan 
en ciertos países de América Latina, entre los que no cuenta a Chile, pueden tener un impacto en la gobernabilidad de la región y en desequili
brios internos "con repercusiones en los países vecinos y en la defensa". Esto se atribuye al impacto negativo de la globalización en las identi
dades, y se advierte que puede tener consecuencias importantes para la estabilidad de los estados. Ver de general lzurieta, Ricardo. "Globaliza
ción, soberanía y seguridad", 2000. En Memorial 463, p. 9. 

,. Del Castillo, Guillermo. Teniente coronel. 2000. '"Una visión sobre el desarrollo de la confianza mutua en América Latina". En ll{_emoria/ Nº 
463, pp. 54-67, 

'' Collao, Sergio, teniente coronel. Rojas, Ricardo, mayor. Darrigrandi, Rodrigo, mayor. 2000. "Seguridad regional ¿Una solución para disminuir 
las hipótesis de conflicto?" En Cuadernos de Difi1sión Nº 8, pp. 23-34. 
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Pero sin duda hay aspectos que merecen 1a atención de las políticas ejecutadas y que se relacionan con la in
tegración y el conflicto. Para ello hemos aislado los temas contenidos en las memorias que tocan el eje con
flicto / cooperación y luego hemos aplicado una valoración que va de evolución positiva, recomendaciones 
(positiva pero con observaciones), neutra y con observaciones (negativa). Al final se identifica el subtema y 
el o los autores con la fecha de publicación o de defensa del libro, artículo o memoria y tesis. 

Corpus Considerado 

_1.:_óp~c-9 ____ _ _ _ 
Medidas de confianza mutua 

Asociación con bloques 
económicos, 
Impacto de los corredores 
bioceánicos, 

Políticas de integración 
regional aplicadas a puntos 
específicos del país 

Movimientos sociales 
(indigenismos) 
Políticas medioambientales 

Migraciones 

, Regulación de amenazas 
emergentes 
( terrorismo, narcotráfico) 

Actitud 
Evolución positiva 
Propuestas 
Recomendaciones 

Recomendaciones 

Recomendaciones 

Con observaciones 

Recomendaciones 

Recomendaciones / 
con observaciones 
Evolución positiva 

- -------- -------
CREM= Memoria de alumno 
Afem PA = Memoria profesor auxiliar 

- - ---
Subtema y fuente 
Aplicación en AL y Emopa Chcyre; 2000: 
Aplicación en AL, Del Castillo, 2000, Mem 463. 
Asociación a bloques, Melis y Bywatcrs, 
1996, CREM28

• 

Efectos geopolíticos de los CC.BB. 
en I y lI Región, Vega, 1999, Mem PA; 
CC.BB., Mantero y Sepúlveda, 2000, Mem PA. 
Fronteras interiores, número especial, Memorial 
Fronteras interiores, Pontillo, 1994, Mem PA; 
Contribución Ejército a espacios territoriales, 
Ziegele e Ilabaca, 1999, CREM; 
Desarrollo zonas fronterizas, Ramírez, 1995, Mem PA; 
Tierra del Fuego, Polloni y Salvatierra, 1995, CREM; 
Impacto en la Carretera Austral, Prieto y Cerde, 
1997, CREM; 
Tierra del Fuego Chile y Argentina, Manríquez y 
Slater, 1997, CREM; 
Derecho de propiedad en áreas fronterizas, 
Durán y Seguel, 1998, CREM. 
Ley Indígena de 1992, Mezzano, 1996, Mem PA; 
Conflicto mapuche, Morales, 2000, Mem PA. 
Análisis de la Ley Ambiental J 9.300 Isler, 1996, 
Mem 451; 
Aplicadas al Ejército, Bittner, Tejos y Zúñiga 
2000 Cuadernos de Difusión 8; 
Para estudio de impacto ambiental en el Ejército, 
Riquelme, 1999, Mem 461. 
Seminario del CESIM, CESIM, Memorial 455. 

Narcoterrorismo en Colombia, Pedraza 
(Ej. Colombia), 1993, Mem PA; 
Narcosubversión, Hemández, 1998, Mem PA. 

El cambio societal se ha verificado en las FF.AA. y de particular modo en el Ejército, que ha ido adap
tando su doctrina institucional a los problemas planteados por la globalización. Como consecuencia de este 
compromiso se derivan cuatro áreas de competencia29

, definidas como tales en 2002; la disuasión, la coope-

" Las referencias de las memorias de alumno y de profesor militar son acotadas sólo a los autores y afios, debido a la extensión fisica de los regis
tros. N . del A. 

29 Cheyre, Juan Emilio. 19 de agosto de 2003. "La función militar en el nuevo panorama internacional: proyecciones y desafios", Universidad San 
Sebastián de Concepción, p. 13. 
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ración internacional, el desarrollo nacional y la unidad y cohesión social. De ello el tercer aspecto asume que 
la realidad internacional inserta a Chile en bloques y con otras naciones y obliga consecuentemente a prote
ger nuevos bienes que es necesario cautelar, y nuevas amenazas que reducir, todo lo cual obliga a preparar 
unidades que respondan a mandatos y misiones internacionales. La colaboración del Ejército de Chile a la 
conservación de la paz, la seguridad y estabilidad del orden internacional resulta del más alto interés en un 
mundo interrelacionado. Dentro de este panorama, la institución debe "descubrir nuevas oportunidades que 
beneficien el propio desarrollo institucional", es decir, participar de las oportunidades <le las operaciones de 
paz. 

Asimismo, a pesar de la íntima relación entre la profesión militar y el Estado, se ha reconocido por el al
to mando que el sistema internacional es un engranaje de múltiples relaciones -o interacciones mejor dicho-
tales como las políticas sociales, económicas, de seguridad u otras30

• Un escenario donde están visibles valo
res en el sistema internacional como la cooperación, la integración, la negociación sobre el conflicto, la de
mocracia, la economía de libre mercado y los derechos humanos. 

Si algo ha cambiado entre los militares es la idea del escenario internacional. El general Cheyre ha recal-
cado, en 2002, que hay rasgos comunes en él: 

a) la desaparición del enemigo común que nos forzaba a una defensa colectiva en América, 
b) las nuevas amenazas y la pervivencia del conflicto, en todas sus formas, 
e) la gravitación de los Estados Unidos de América sobre el continente y su relación futura con la 

región, 
d) el reconocimiento de que existe un conjunto de mecanismos bi y multilaterales que concitan un 

clima de seguridad, que no se contrapone con el sistema vigente, 
e) la visión conservadora y pragmática, más que rupturista, para percibir eventuales nuevos es

quemas de seguridad, 
t) la existencia, efectiva y plenamente vigente, de una red amplia de relaciones entre países que 

consideran, entre otros, los aspectos de seguridad31
• 

Uno de los generales en la quina para el próximo período, José Miguel Piuzzi, manifestaba su convicción 
que el mundo actual requiere de fuerzas armadas flexibles, debido a lo cambiante del escenario internacional, 
aunque priorizaba la seguridad hemisférica y la inclusión de las nuevas amenazas32

• 

En este sentido el comandante en jefe Juan Emilio Cheyre manifiesta que 

la defensa contribuye a la seguridad del país, tanto por medio de la disuasión como de la coopera
ción internacional, materializada, entre otras actividades, por la participación en operaciones de 
paz, en intercambios militares y en ejercicios combinados multinacionales que, en su conjunto, pro
penden a generar actos de confianza mutua33

• 

Bajo esa perspectiva ha cambiado el discurso, pues se integra la globalización como una realidad que afec
ta de modo importante al sistema internacional e in1pone patrones nuevos de análisis. Se observa una visión 
crítica de Latinoamérica, aunque aceptándose determinados progresos en la cooperación. Hay consensos y re
formas en tomo al tema de la cooperación, pero sigue manteniéndose una perspectiva de la defensa como una 
relación disuasiva con respecto a otros, aunque se haya diluido la imagen de una conflictividad regional o ve
cinal. Esto se verifica en las cuatro áreas de competencia del Ejército de Chile: 

La paradoja de postular mayor disuasión pero apoyar la integración es por lo demás inherente a la prime
ra versión de la política de defensa chilena, pues el Libro de la Defensa postula que se reconoce que el mun-

"' Cheyre, Juan Emilio. Ocrubre- diciembre 2002. "La seguridad hemisférica una visión centrada en el cono sur". En revista Diplomacia, Nº 93, San
tiago de Chile, p. 8. 

" Chcyre, Juan Emilio. "La seguridad hemisférica". En revista Diplomacia, N º 93, p. 6. 
" Piuzzi, José Miguel. General de brigada. "Relaciones internacionales y seguridad hemisférica: una visión desde la estrategia". En Revista Fuerzas 

Armadas y Sociedad, año 17, Nº 3, 21-3 l (también disponible en www.fasoc.cl/php/fasoc.php?seccion=articuio&i<l_articulo49 ). 
" Chcyrc, Juan Emilio. 19 de agosto de 2003. "La función militar en el nuevo panorama internacional: proyecciones y desafíos", Universidad San 

Sebastián de Concepción, p. 7. 
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do y la región marchan a una mayor cooperación, pero subsisten las viejas amenazas y emergen otras que ha
cen necesario el instrumento militar. Chile asocia su modelo de institución militar a la de países desarrolla
dos, y en consecuencia postula un nivel de disuasión efectivo en vez de optar, como Argentina, por fórmulas 
cooperativas de seguridad. 

La persistencia del rol tradicional de las FF.AA., la defensa, se mantiene a veces como un ejercicio teóri
co, abstracto, pero no es abandonado completamente. Lo nuevo es la formulación de esquema del uso de la 
fuerza en escenarios de operaciones de paz, que se imponen antes y con más fuerza en la Armada y la Fuer
za Aérea. 

En este sentido aparece como un tópico nuevo la asociación de la soberanía y la defensa a la cooperación, 
que se entiende tanto política como militar, donde ha adquirido ciudadanía con las medidas de Confianza 
Mutua, colocadas como el paradigma del nuevo contexto de asociación. 

Los autores militares se insertan en un esquema de integración civil-militar, aparecen preocupados de pro
fundizar este proceso y de adaptar la institución a las demandas sociales. Ellos mismos reconocen que no es
tán de acuerdo con todas ellas, pero que ignorarlas produciría un costo muy grande y un retomo a "aislamien
to militar" de décadas pasadas que no quieren. Aquí, me parece, está el meollo de la cuestión, ya que lo que 
ha variado más significativamente es el patrón de las relaciones civiles-militares, en el sentido que un pensa
miento "corporativo" de las FF.AA. es incongruente en estos momentos. Lo que hay más bien es una puesta 
al día, en términos militares, de una política mayor, definida en tomo a la integración, y que mira al país en 
términos de un diálogo con el mundo y de mayor cooperación con su entorno geográfico inmediato. 

CONCLUSIONES 

Al llegar al final de esta presentación podríamos situarnos en los dos vectores aludidos al inicio. En princi
pio, en los años iniciales de la redemocratización hubo una resistencia y adaptación al patrón, un tanto impul
sivo y entusiasta de un mundo regulado pacífica y democráticamente. En ese contexto, los oficiales, produc
tores del pensamiento militar, plantean sus reservas y sobre todo matizan su realismo en la visión del escena
rio internacional. 
De hecho, si el período de Frei Ruiz-Tagle estuvo exento de reservas políticas con el entorno vecinal, en el 
periodo de Lagos, éstas han vuelto, gracias a los problemas con Argentina, Bolivia y Perú (ver ilustración). 
Pese a este giro, que confirma algunas desconfianzas de los oficiales sobre la integración en el período 1990-
1998, lo cierto es que no se ha vuelto al esquema tradicionalmente hostil al acercamiento a los vecinos. 

-
~ 

-cT'C. ' 
~ ... · 

~ . r¡:1 ,. .. ~ ,. 
· ~~,~ 

,~ . 

La incertidumbre vecinal. El Mercurio, 21-XI-2004. Sección Economía y Negocios. 
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Podemos ver también que los órganos académicos militares intentan plantearse en tomo a estos asuntos 
de otros modos. Está, por ejemplo, la creación de organismos de estudios en las instituciones de la defensa 
nacional, que se unen a los esfuerzos de otras reparticiones del Estado, como el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y de Obras Públicas para la cooperación regional. 

Hay que situar en este contexto los análisis de mediados de los 90 acerca del impacto de los corredores o 
de la dependencia energética de argentina. 

Sin embargo, a finales de los 90 se impone el modelo de una visión integrada de la conducción de los asun
tos militares en la esfera de la política internacional. En tal contexto, es un dato dado que los militares deben 
considerar la integración, la cooperación, dentro de un marco pacífico en la región. Desaparece la referencia 
antagónica, salvo como sospecha ( de las autoridades civiles también), pero no como premisa explícita. 

De todas maneras hay cierta ambigüedad institucional y gubernativa al considerar el modelo disuasivo de
fensivo. Obviamente, supone la existencia de un conflicto en el plano vecinal. A ello se agrega el esfuerzo gu
bernamental por añadir un plano nuevo, el conflicto extrarregional humanitario. Incluso se puede afirmar que 
éste trata de ser puesto en un primer plano, hasta la crisis del 2000 en las relaciones vecinales, con Lagos, que 
retrotrae todo el discurso integracionista. 

En cuanto a la dimensión profesional, la asimilación de la teoría de la interdependencia, de modelos neo
rrealistas, del conocimiento de los modelos cooperativistas tiene que ver con la renovación curricular y la in
serción del oficial en el nuevo mundo de los 90. Dejados de lado los entusiasmos ingenuos estilo Fukuyama, 
se abre paso una visión de un mundo complejo, que necesita de la multilateralidad, que enfatiza los procedi
mientos pacíficos de resolución de conflictos, pero que no ignora cierta voluntad emergente de imponer el pe
so de la paz por las armas o mejor dicho a pesar de ellas. Esto plantea un escozor profesional acerca de qué 
defender, muy propio del concepto territorialista de la defensa que fundamenta las instituciones militares en 
América del Sur (Nunn, 2004), pero inevitablemente puesto en un plano secundario. Es que en un mundo 
que reniega la guerra, y la oculta bajo otros nombres, la transición en la profesión militar ha seguido este en
foque de la transición social, la manida posmodernidad, al insertar los usos de la fuerza militar en su contri
bución al posicionamiento del Estado chileno en su escenario internacional antes que en la misión clásica de 
la defensa del territorio, que exigiría una visión mucho más confrontacional del escenario internacional. 
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