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La evolución de la doctrina de defensa en Colombia, 
la injerencia del Occidente y los ajustes de la dinámica 
interna

The Colombian Defence Doctrine evolution, the western interference and the 
adjustments of the internal dynamics

Resumen: Aunque las Fuerzas Militares de Colombia 
históricamente han desarrollado su doctrina siguiendo el ejemplo 
de países occidentales, la historia del país muestra cómo desde los 
comienzos de la organización militar su doctrina ha tenido que 
cambiar y amoldarse a la realidad local. Adquirió características 
diferenciales como el papel mesclado entre el militar y el civil 
desde los tiempos de la Conquista, y la policialización del ente 
militar y viceversa, que está intrínsecamente ligada al desarrollo de 
sus funciones al interior del territorio. La función de las Fuerzas 
Militares de Colombia sigue siendo principalmente interna, en 
aras de contrarrestar la problemática de seguridad del país y ha 
sido enfocada en la integridad del territorio y la seguridad humana 
en todas sus dimensiones. A pesar de no ser expedicionaria, 
la experiencia y capacidades actuales de esta organización le permiten 
una interoperabilidad, que hasta el momento ha sido enfocada en 
operaciones de paz.
Palabras clave: Doctrina; Policialización; seguridad interna; 
seguridad humana; interoperabilidad; operaciones de paz.

Abstract: Although the Colombian Military Forces (CMF) 
have historically developed their doctrine following the example 
of Western countries, the country's history presents how, since 
the beginning of the military organisation, its doctrine has had 
to change and adapt to local reality. The CMF doctrine have 
acquired differential characteristics, such as the mixed role between 
the military and the civilian since the times of the Conquest, the 
policialisation of the military and vice versa, which are intrinsically 
linked to the development of its functions within the territory. 
The role of the Colombian Military Forces continues to be mainly 
internal to counteract the country's security problems; it has 
been focused on the integrity of the territory and human security 
in all its dimensions. Despite not being an expeditionary force, 
the experience and current capabilities of this organisation allow 
their interoperability, which has been focused on peace operations.
Keywords: Doctrine, Policialisation, internal security, human 
security, interoperability, peacekeeping operations.

Maritza Padilla-Bueno 
Ejército Nacional de Colombia.
Bogotá D.C., Colombia.
King’s College London. Department of 
War Studies.
London, United Kingdom.
maritza.padilla_bueno @kcl.ac.uk

Recibido: 4 nov. 2022
Aprobado: 28 jan. 2023

https://orcid.org/0009-0009-8695-1168


La evolución de la doctrina de defensa en Colombia

384 Coleç. Meira Mattos, Rio de Janeiro, v. 17, n. 60, p. 383-400, septiembre/diciembre 2023

1 INTRODUCCIÓN

Este artículo investiga la doctrina del Ejército de Colombia la cual teóricamente está 
basada en doctrinas de países de Occidente, como en los ejemplos usados en las teorías marco de 
Huntington y Janowitz acerca de la profesión militar de Estados Unidos y Alemania, caracteriza-
das por estar desarrolladas bajo los preceptos de fuerzas expedicionarias y de guerra regular, pero la 
realidad de Colombia ha provocado que, desde el mismo surgimiento de la organización militar, 
esta doctrina haya tenido y tenga que ser ajustada constantemente. En este sentido, este artículo 
recopila información cualitativa de documentos relevantes sobre el desarrollo de la doctrina del 
Ejército de Colombia, para describir históricamente cómo desde el tiempo de la Conquista hasta 
la última actualización en el 2018 su desarrollo hace que tenga unas características distintivas.

La doctrina militar es entendida como el marco en el cual se rige lo concerniente a las Fuerzas 
Militares, las características de la profesión, su estructura, tareas que desarrolla y cómo deben ser desa-
rrolladas desde el nivel estratégico hasta el táctico. Dado que este marco se desprende lógicamente de los 
objetivos del Estado, la doctrina de defensa resulta de la sinergia entre la estrategia política y cómo garan-
tizar mediante la seguridad que esa estrategia se cumpla (AVANT, 1993; CALA, 2018; CARDONA- 
-ANGARITA, 2020; PADILLA CEPEDA, 2014; POSEN, 1984a; ROJAS GUEVARA, 2017b).

Académicos como Huntington (1957) en su obra The soldier and the state (“Soldado y el 
Estado”) y Janowitz con The professional soldier (“Soldado Profesional”), publicado en 1960, desarro-
llaron sus teorías en las cuales enmarcaron las características de la profesión militar y su doctrina, sobre 
ejemplos de países occidentales como Estados Unidos y Alemania, las cuales se caracterizan por ser fuerzas 
expedicionarias y en ambiente de guerra regular. Huntington y Janowitz realizaron la descripción de 
institución castrense y sus características, tanto de forma como conceptual, y estas teorías por mucho 
tiempo se convirtieron en el referente para el desarrollo de la profesionalización de otras fuerzas militares.

Más adelante, surgieron teóricos tales como Weiss y Campbell (1991), Avant (1994), Desch, 
(1998), Fishel (2000), Cohen (2006), Caforio y Nuciari (2006), Charles Bruneau y Tollefson (2014), 
quienes fueron agregando a esas teorías componentes que le permitieran ajustarse a las circunstan-
cias de las realidades en que se desarrollaban las fuerzas militares de otros países. Principalmente, 
agregaron que los militares también cumplen deberes relacionados con guerra irregular como con-
tra el terrorismo, con la asistencia humanitaria, seguridad urbana y operaciones de paz (CHARLES 
BRUNEAU; TOLLEFSON, 2014; MADIWALE; VIRK, 2011; MARTÍNEZ; DURÁN, 2017; 
VENNESSON, 2003; WEISS, 1999). Otros académicos como Lieuwen (1961), Ruhl (1981), Guy 
(1989), Diamont y Plattner (1996), Sarigil (2011), estudiaron características militares específicamente 
para países latinoamericanos. Debido a esta occidentalización de las teorías, así como las de Hunting-
ton y Janowitz, autores como Arlene Tickner (2003), Sotomayor Velázquez (2004), Acharya y Buzan 
(2009), Tickner y Blaney (2013) argumentan que se hace necesario ajustar las teorías occidentales, 
en general, a las realidades de los países que no son occidentales en donde son aplicadas.

Este es el caso de la doctrina de defensa en Colombia, heredada de Occidente y que debido 
al mismo desarrollo histórico del país y a realidades como el conflicto interno desde los años 1960 
ha tenido que ser transformada para suplir las necesidades propias. Es una doctrina enfocada en 
atender la seguridad interna del país, relacionada a las necesidades básicas de la población; en otros 
términos, a la guerra irregular, para contrarrestar a los grupos insurgentes, ataques terroristas y 
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crimen trasnacional; así como defiende la seguridad humana, proporcionando asistencia humani-
taria, seguridad urbana y participando en operaciones de paz.

En este sentido, este artículo plantea la hipótesis de que, aunque la doctrina colombiana 
tiene raíces de Occidente, a través del tiempo se ha ajustado a la realidad del país. Para ello, este 
artículo primero hace un recorrido histórico de la formación de las fuerzas militares en Colombia 
mostrando de qué países va adquiriendo doctrina y cómo la transforma de acuerdo con sus nece-
sidades hasta el día de hoy. Segundo, presenta una radiografía de la doctrina de defensa actual 
para finalmente concluir que, aunque la doctrina militar en Colombia tiene aportes occidenta-
les, funciona sólo porque se ha ajustado a la realidad de las dinámicas del país; esto la hace tener 
características distintivas que actualmente la han llevado a ser ejemplo para países y organizaciones 
occidentales como Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

2 LA HISTORIA DE COLOMBIA DESDE LA ÓPTICA DEL DESARROLLO DE 
LA DOCTRINA CASTRENSE

En Colombia, la formación de fuerzas militares se remonta a los tiempos de la Conquista 
desde finales de los años 1400; sus raíces se desprenden de las estructuras militares españolas que 
llegaron a conquistar el territorio en donde luego se conformó el país. La Corona Española con el fin 
de expandirse en los continentes recién descubiertos ofrecieron a españoles con dinero conformar 
fuerzas expedicionarias para conquistar “Las Indias” y luego establecerse a cambio de un tributo. Para 
ello, los nombraban Capitanes o Gobernadores de los grupos expedicionarios que no necesariamente 
tenían entrenamiento militar y que provenían de diferentes entornos sociales. Estos hombres debían 
pagar a los Capitanes por embarcarse también por sus armas y comida. En Las Indias la tarea de la 
conquista no fue muy difícil, debido a que los habitantes de este territorio, los indígenas, aunque 
eran numerosos, no conocían de técnicas avanzadas de combate ni armas como la pólvora, espadas, 
armaduras, ni medios como los caballos o perros (SANTOS PICO, 2007).

La etapa de ocupación de estos territorios implicó el uso de la fuerza armada; los conquis-
tadores recibieron de la Corona Española rangos de almirante, virrey o gobernador, y la gente de 
sus grupos se empezaron a identificar como soldados. Esta estructura se constituye como el princi-
pio de las fuerzas militares y prevaleció durante toda la Conquista (VALENCIA TOVAR, 1993).

Para el siglo XVI como parte de los acuerdos entre España y los conquistadores, se esta-
blecieron las capitulaciones, extensiones de territorio en donde cada inversor en la Conquista se 
convertía en el gobernador-capitán, se le permitía reclutar soldados y ganar dinero a cambio del 
tributo a la Corona (VALENCIA TOVAR, 1993). Después de la conquista, la organización per-
mitió a los soldados que se convirtieran en dueños de tierras y se le dio el nombre de encomienda. 
A cada encomendero le eran asignados tierra y un número de indígenas entre 500 y 2.000 aproxi-
madamente. Tenían las misiones de convertir los indígenas al catolicismo, reclutar, y estaban bajo 
las órdenes de los gobernadores-capitanes o virreyes (VALENCIA TOVAR, 1993). La caracterís-
tica más relevante de esta época como fundamento de las fuerzas militares es que los civiles inver-
sores y los que se habían incorporado a sus grupos les dieron rangos militares, entonces fungían 
como militares con la función de gobernar, dinámica que interfiere en la concepción de la doc-
trina, ya que las tareas de los militares eran tanto de seguridad como de administradores del Estado.
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Entre 1600 y 1700 la administración del nuevo territorio denominado la Nueva Granada se rea-
lizó mediante la figura de una Presidencia Militar, el primer nominado por la Corona fue el mariscal Don 
Juan de Borja (SANTOS PICO, 2007). De esta manera se continuó durante estos periodos con la figura 
de un gobernante militar con roles civiles. Para el año de 1718, debido a la importancia del territorio y que 
sufría continuamente de ataques, los reyes de Borbón lo transformaron en el Nuevo Reino de Granada; 
este estatus fue esencial para dar forma a una organización militar más estable y fortalecida. A mediados de 
1700, Carlos III hace reformas trascendentales para las fuerzas militares, las fortalece en hombres, armas y 
flotas de barcos para enfrentar las fuerzas de otros países que quisieran ocupar el territorio (VALENCIA 
TOVAR, 1993). Para finales de este siglo, el entonces regente arzobispo Antonio Caballero y Góngora 
reestructuró de nuevo la organización militar, potencializándola debido a que consideraba que un régimen 
de impuestos no podía sobrevivir sin el apoyo de una fuerza militar sólida. Para ello, fortaleció puntos del 
Estado diferentes a Cartagena, el centro de gobierno de ese momento (VALENCIA TOVAR, 1993).

El periodo siguiente es la preindependencia, que aporta nuevos elementos doctrinales. 
En ese entonces, España enfrentaba a Francia para defender su territorio, mientras que las tropas 
que se encontraban en la colonia, compuestas por españoles y criollos, fueron influenciadas a eman-
ciparse por las ideas de la Ilustración Francesa y recibieron apoyo de los británicos. Así mismo, 
la Corona Española recibió al general británico Sir Arthur Wellesley para reorganizar y entrenar 
sus tropas (SANTOS PICO, 2007). La organización de las tropas de la colonia tomó la forma de 
las españolas, la cual se conserva hasta el día de hoy. La Tabla 1 muestra un ejemplo comparativo de 
la organización del Ejército español de la época y el Ejército colombiano a 2022.

Tabla 1 – Comparativo del Ejército Preindependencia de España y el Ejército colombiano 2022

Comparativo Ejército Preindependencia de España y Ejército Colombiano 2022
Ejército Español Preindependencia Ejército Colombiano 2022

Capitán General No Existe

Teniente General General

Mariscal Mayor General

Brigadier Brigadier General

Coronel Coronel Full

Teniente Coronel Teniente Coronel

Comandante Mayor

Capitán Capitán

Teniente Teniente

Segundo Teniente Subteniente

Sargento-Mayor Sargento-Mayor

Sargento Segundo, Vice-Sargento, Sargento Primeiro Sargento Segundo, Sargento Primeiro

Cabo Segundo, Cabo Primeiro Cabo Primeiro, Cabo Segundo

Soldado Soldado

Fuente: El Autor, Basado en VALENCIA TOVAR, 1993 p. 73



Padilla-Bueno  

387Coleç. Meira Mattos, Rio de Janeiro, v. 17, n. 60, p. 383-400, septiembre/diciembre 2023

Esta tabla comparativa es relevante en el sentido que permite mostrar cómo la organiza-
ción militar colombiana desde el periodo antes de la Independencia mantiene en la actualidad sus 
raíces occidentales, en este caso de España.

Luego durante la Independencia, proclamada el 20 de julio de 1810, que no se hizo efec-
tiva inmediatamente, solo nueve años después mediante la Batalla de Boyacá y luego 14 años más 
hasta la Batalla final en Ayacucho. Durante este periodo de insurrección, la institución militar se 
caracterizó por ser improvisada, compuesta mayormente por criollos y nativos de las clases media 
y baja. Esta época se considera como el punto de partida de las Fuerzas Militares Colombianas y de 
sus escuelas (CARDONA-ANGARITA, 2020).

El siguiente periodo es la República, y las características más relevantes de esta época son 
la organización de las milicias y la creación del Batallón de Voluntarios Guardia Nacional, en el cual 
aparte de los soldados criollos también hacían parte soldados españoles que juraron fidelidad a la nueva 
República. Se nombró su comandante al teniente coronel Antonio Baraya, y esta unidad es conside-
rada históricamente como el primer Ejército de Colombia (SANTOS PICO, 2007). Otro suceso que 
caracteriza la organización de la época es la presencia de Simón Bolívar, quien arribó en Cartagena 
en 1812 y no sólo se convirtió en un líder, sino que también trajo a la doctrina militar las enseñan-
zas adquiridas de sus estudios en España, Francia y Gran Bretaña. Para Bolívar, en aras de proteger 
el territorio, la guerra debía conducirse bajo el principio ofensivo. También aportó su visión política 
mediante los Manifiestos de Cartagena, en los cuales exponía su ideal político centralista y los daños 
causados a la República por el Federalismo (MARTÍNEZ et al., 2019). De esta época se denota la inje-
rencia militar en el pensamiento político entre centralismo y federalismo; de hecho, los partidos polí-
ticos en Colombia nacen de los militares, siguiendo estos dos lineamientos (VALENCIA TOVAR, 
1993). Así mismo, Bolívar en este periodo reafirma la doble función de los militares como defensores y 
administradores del territorio, función militar y política que se mantuvo desde la Conquista.

Posteriormente, aparecen otros líderes militares relevantes, como Francisco José de Caldas, 
quien aporta al pensamiento militar, conceptualizando las virtudes militares, valores subjetivos, tales 
como la gloria del soldado, el coraje, la obediencia, la moderación, el valor de la verdad y el amor por 
la Patria. Para Caldas la virtud principal de un soldado es el honor militar (SANTOS PICO, 2007).

Esta época tuvo también influencia de otros oficiales europeos que aportaron a la causa 
de la independencia. Por ejemplo, Antonio Nariño, político y militar quien tradujo los derechos 
del hombre provenientes de Francia para defender a Cundinamarca, recibió la colaboración 
del oficial francés Antonio Bailly. Otro francés que aportó en la época fue Manuel Roergaz De 
Serviez, instructor que traía consigo la doctrina de los sitios donde había servido anteriormente, 
como Inglaterra y Prusia (VALENCIA TOVAR, 1993). Estos aportes son relevantes para este artí-
culo, debido a que permiten evidenciar las corrientes occidentales y cómo se continúa el patrón de 
combinación entre militar-político como Bolívar o político-militar como Nariño.

Debido a que la administración de la Republica se dio de manera descentralizada, tam-
bién la organización militar resultó en una desconexión entre las provincias, lo que permitió a 
España la reconquista. El Oficial Español encargado de esta tarea fue Pablo Morillo, y en ese enton-
ces se catalogó como el “régimen del terror, debido a la violencia infringida por este militar y sus 
subalternos, para lograr la reconquista” (MARTÍNEZ et al., 2019, p. 45; SANTOS PICO, 2007, 
p. 88). Esta era violenta dio origen a los primeros movimientos subversivos de lucha nuevamente 
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por la libertad. Una característica interesante es que estos grupos que emergieron alrededor del 
territorio eran apoyados por las autoridades civiles y eclesiásticas, además de la sociedad en todos 
sus niveles (VALENCIA TOVAR, 1993).

Bolívar regresa a la Nueva Granada y comienza su Campaña Libertadora en 1819; reunió las 
tropas que quedaban de la Nueva Granada, los grupos subversivos que se habían formado, aprovechó 
el apoyo del pueblo para la logística y pidió ayuda a la Legión Británica. Otras nacionalidades también 
estuvieron presentes en estas tropas mixtas, como polacos, franceses e italianos (MARTÍNEZ et al., 2019).

Bolívar obtiene la victoria y a todos los comandantes que lo habían acompañado en las 
batallas de independencia los nombró gobernadores de las provincias. Francisco de Paula San-
tander fue nombrado como su vicepresidente, y esto fue transcendental no solo para la organiza-
ción militar, sino también para la construcción del Estado, porque comenzó a organizar las leyes 
e impulsó la educación. En este momento, las fuerzas militares dejaron su doctrina española y se 
pasaron a la doctrina francesa, que los rigió durante todo el siglo XIV (MARTÍNEZ et al., 2019; 
ROJAS GUEVARA, 2017a). Es valioso para el argumento de este artículo que, independiente-
mente de la doctrina que estuvieran siguiendo los militares de la época, ya sea española, francesa o 
británica, la organización militar se ajustó también para gobernar y crear el Estado nación.

La consolidación de la República es caracterizada por una serie de guerras civiles, provo-
cadas por una disputa permanente entre el federalismo y el centralismo. Esto suscitó que la institu-
ción militar volcara su doctrina para contrarrestar la problemática interna y estuviera en constante 
reorganización para lograr la consolidación del Estado, características que se han mantenido hasta 
el día de hoy (GÓMEZ, 2016; MARTÍNEZ et al., 2019).

Para 1830 el territorio continuaba reorganizándose; algunas provincias se separaban, otras 
se unían, y lo que se había convertido en la Gran Colombia se disolvió. Aparece la República de la 
Nueva Granada y una Constitución, que se hace fundamental para las fuerzas militares, porque fue-
ron reorganizadas. Se establece un Ejército regular y una Guardia Nacional, también la conscripción 
para hombres entre 18 y 36 años. La Guardia Nacional se constituye como cuerpo complementario 
al Ejército y se compuso de civiles voluntarios que portaban el uniforme y apoyaban temas de orden 
público (CEBALLOS GÓMEZ, 2011; ESQUIVEL TRIANA, 2009; LA ROSA; MEJÍA, 2017).

Paradójicamente, Santander como presidente (1832-1837), después de que por todo este 
tiempo el gobierno estuviera en manos de militares, retiró casi todo el apoyo a la tropa y los apartó 
del ámbito político. Sin embargo, durante todo el siglo XIX, los militares continuaron asumiendo 
posiciones políticas; y los terratenientes, posiciones militares. Esta relación de terratenientes con 
poder militar afectó las guerras civiles, debido a que los soldados eran obligados por su terrate-
niente a pelear defendiendo su filiación política (federalista o centralista). Esta dinámica de guerras 
bipartidistas provocó la decadencia de la doctrina militar (BARRIGA, 1852; PINZÓN, 1856).

A medida que transcurrieron las guerras civiles, cada gobierno que pasaba debilitaba la organiza-
ción militar. Unos redujeron su presupuesto y pensión, como el general José María Obando (1853-1854), 
otros redujeron las tropas, como Manuel María Mallarino (1855-1857). El Ejército central se redujo a tal 
punto que sufrieron derrotas, y los terratenientes empezaron a conformar ejércitos particulares (ATE-
HORTÚA, 2001; CEBALLOS GÓMEZ, 2011; PLAZAS OLARTE, 1993; SANCLEMENTE, 1858).

En el siguiente periodo de 1863 a 1865 se conformaron los Estados Unidos de Colom-
bia. En 1863 se instauró una nueva Constitución que continuó el debilitamiento de los militares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1855
https://es.wikipedia.org/wiki/1857


Padilla-Bueno  

389Coleç. Meira Mattos, Rio de Janeiro, v. 17, n. 60, p. 383-400, septiembre/diciembre 2023

Se crearon tres cuerpos diferentes, la Gendarmería que era como la Policía, la Guardia Municipal 
que tenía los roles de infantería, caballería y artillería, y finalmente las Compañías Civiles que se 
encargaban de temas de orden público, el entrenamiento militar se proporcionaba sólo si era nece-
sario y el servicio era voluntario (MARTÍNEZ et al., 2019).

Esta era de debilitamiento doctrinal estructural de la fuerza militar finalizó en 1886 con 
la llegada del presidente Rafael Núñez, quien gobernó en tres ocasiones (1880-1882, 1884-1886, 
1887-1888). Núñez fue beneficioso para la República y las fuerzas militares, debido a que creó la 
Constitución de 1886 que permaneció vigente hasta 1991, en la que introdujo el gobierno cen-
tralizado, estableció una Fuerza Pública permanente, fueron llamados Ejército Nacional y Poli-
cía Nacional, y se determinó que todos los ciudadanos estaban obligados a tomar las armas para 
defender la Nación (ATEHORTÚA, 2001; GONZÁLES, 2006).

A partir de este momento se da una nueva era en la evolución de las fuerzas militares para la 
defensa del país. En aras de la profesionalización, el presidente Núñez trajo una serie de misiones mili-
tares de diferentes países para que contribuyeran a la modernización desde Francia, Estados Unidos 
y Chile (ATEHORTÚA, 2001; PINZÓN BUENO; RODRÍGUEZ URIBE, 2016). Sin embargo, 
las discusiones entre los partidos políticos siguieron afectando la profesión militar, ya que los políticos 
se seguían inmiscuyendo, por ejemplo, en temas como los ascensos, los cuales se daban por filiación 
política (GONZÁLEZ; BETANCOURT MONTOYA, 2018; MARTÍNEZ et al., 2019). Otro fac-
tor que influyó en este proceso de modernización fue el hecho de que, por estar en tiempos de paz, las 
tareas de los militares fueron más policializadas1 y el entrenamiento militar escaso (MARTÍNEZ et al., 
2019; PINZÓN BUENO; RODRÍGUEZ URIBE, 2016). La policialización de la Fuerzas Militares 
y la militarización de la Policía en Colombia son características que surgieron desde los comienzos de 
las organizaciones y que se han mantenido hasta el día de hoy. Los militares no sólo realizan su trabajo 
al interior del país, sino que aseguran los cascos urbanos y rurales, y aportan a la seguridad ciudadana.

Luego se da el periodo republicano, acompañado con otra inyección de modernización para 
las fuerzas militares. El presidente Rafael Reyes (1904-1909), quien dirigió el país en un periodo de pos-
guerras civiles y calma, consideró que las fuerzas militares eran esenciales para la estabilización interna y 
la garantía de la soberanía del Estado. En este sentido, Reyes realizó un estatuto en el que dio al Estado 
mediante su fuerza militar el monopolio de las armas e incrementó la educación militar por medio de las 
academias, por ejemplo, se creó la Escuela Naval. Promovió, además, que los militares estuvieran en pro 
del Estado y no de ninguna filiación partidista y designó batallones para la construcción de infraestruc-
tura y otros trabajos para cubrir las necesidades básicas de la población (ATEHORTÚA, 2001, 2009; 
PEÑA, 2016; SANTOS PICO, 2007). Para continuar con la modernización de las fuerzas militares, 
Reyes nombró su ministro de guerra al general Rafael Uribe, quien trajo otras misiones militares de 
Perú y Chile. La modernización incluyó el servicio militar obligatorio, un sistema de reservas financiado 
por el Estado, se organizó la Escuela Superior de Guerra, la cadena de mando, el Estado Mayor, el ser-
vicio de Sanidad Militar y se dio una organización Divisionaria al Ejército (ARANCIBIA CLAVEL, 
2002; ATEHORTÚA, 2001; CAMACHO ARANGO, 2016; CARDONA-ANGARITA, 2020; 
PADILLA CEPEDA, 2014; PIZARRO, 2018; ROJAS GUEVARA, 2017a).

1 El término “policialización” definido por Salazar (2009, p. 11) se utiliza para referirse a la asignación de tareas policiales a los militares, 
también puede suceder la militarización policial.
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Al término de las misiones militares que se extendieron hasta 1929, las fuerzas militares 
lograron cambios que le dieron forma a lo que son hoy en día, centralizadas, con cobertura en el 
territorio nacional, una línea de mando establecida y concentradas en tareas para contrarrestar la 
problemática interna. Sumado a esto en la década de los 1930 ocurren otros sucesos que coadyuban 
a demarcar aún más a la organización. En primer lugar, Enrique Olaya Herrera (1930-1934) como 
el primer presidente del partido Liberal, después de 44 años de gobiernos conservadores, decidió 
que los militares debían ser apolíticos; para ello, prohibió el voto a los miembros de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional, decisión que se mantiene hasta el día de hoy (ATEHORTÚA, 
2001). Por otro lado, durante este periodo, se encargó al Ejército de hacer presencia y desarrollar 
zonas remotas del país mediante las colonias militares, que eran pueblos fundados por los militares 
y sus familias, especialmente en los departamentos de Caquetá, Amazonas y Putumayo. Para ello, 
construyeron vías que comunicaban con el centro del país, ayudaron a mejorar la navegabilidad en 
los ríos, alfabetizaron comunidades indígenas y establecieron puntos de defensa. En resumen, se 
les dio la tarea de desarrollar y construir Estado nación (MARTÍNEZ et al.,2019). También en esta 
década surgieron los grupos guerrilleros liberales, debido a inconformismos por la distribución de 
las tierras y más de cuatro décadas de gobiernos conservadores. Así mismo, entre 1932-1933 Perú 
invadió territorio colombiano, lo que provocó una guerra (ÁLVAREZ ESTRADA, 2015; MAR-
TÍNEZ et al., 2019; PIZARRO, 2018). Por un lado, la guerra con Perú visibilizó la necesidad 
de armamento adecuado, de una capacidad aérea y naval, y el surgimiento de grupos guerrilleros 
marcó la tendencia en doctrina contrainsurgente y de estabilización de la seguridad pública.

En las décadas siguientes, en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938 
y 1942-1945), retiró del cargo a varios generales para que no se inmiscuyeran en política y redujo 
las tropas. Contrariamente, nombró a un general como ministro de Guerra, que había sido tradi-
cionalmente civil (ATEHORTÚA, 2001). En la siguiente presidencia de Mariano Ospina Pérez 
(1946-1950) debido a brotes de violencia en todo el país, decidió nombrar militares como alcaldes 
y gobernadores en más de 200 ciudades y municipios (ATEHORTÚA, 2001). Ambos gobiernos y 
en general en estas décadas, los militares continuaron cumpliendo con otros roles en el gobierno o 
gobernando, costumbre que, así como se ha visto durante el desarrollo de este artículo, nace desde el 
mismo momento de la conquista. Aunque el Ejército de Colombia se haya desarrollado basándose 
en doctrina occidental, tiene características propias como esta mescla del rol militar y político.

Otro suceso que marca la doctrina militar en Colombia es su participación en la Guerra 
de Corea (1950-1953), aquí se recogieron experiencias, principalmente de Estados Unidos, en 
organización y contrainsurgencia. Militares colombianos como Álvaro Valencia Tobar y Alberto 
Ruiz Novoa entienden la organización militar de Estados Unidos, sus ventajas y también cómo 
las relaciones con la población civil ayudan en la lucha contrainsurgente, el hecho de ganar las 
mentes y corazones y las ventajas que proporciona en la guerra (CARDONA-ANGARITA, 
2020; GARCÍA, 2003; LEAL BUITRAGO, 2002; MELÉNDEZ CAMARGO, 2015; ROJAS 
GUEVARA, 2017; SANTOS PICO, 2007; SILVA et  al., 2018; VALENCIA TOVAR, 1993). 
Sin embargo, el autor considera relevante resaltar que, aunque estas lecciones aprendidas de Corea 
hayan provocado que se incluyera formalmente el tema de “ganar mentes y corazones” en la doc-
trina, la historia demuestra que el rol de suplir las necesidades básicas de la población ha sido inhe-
rente en las Fuerzas Militares Colombianas desde sus inicios.
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La segunda mitad de 1900 comienza con el gobierno militar de Rojas Pinilla (1953-
1957), trascendental por varias razones; a diferencia de la tendencia en el subcontinente de dicta-
duras civiles y militares, en Colombia debido a las discrepancias entre los partidos Liberal y Con-
servador, estos mismos decidieron ceder el poder a los militares, en cabeza del general Rojas Pinilla, 
para cesar la violencia. Durante este gobierno, la iglesia y los civiles no perdieron participación 
política, y en términos doctrinales las fuerzas militares a pesar de “estar gobernando” dejaron de 
apoyar partidos políticos para empezar a apoyar el gobierno y dedicarse a su función de orden 
público (DE MONCADA, 2007; RAMÍREZ, 2001; VALENCIA TOVAR; GARCÍA, 2003).

Este gobierno termina con el nacimiento del Frente Nacional, un acuerdo de los partidos 
políticos para repartirse el poder alternándose cada cuatro años. El primer presidente de este acuerdo 
fue Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien en un discurso en el Teatro Patria el 9 de mayo de 
1958 expresó que los militares debían concentrarse en el manejo de la guerra y los políticos de la polí-
tica. Según Pizarro (2018), este discurso causó el “divorcio” entre los militares y los políticos en el país. 
Desde entonces los civiles de la elite colombiana pensaron que el orden interno era solo responsabili-
dad de la Fuerza Pública. Esta desconexión provocó el debilitamiento en la lucha contra las guerrillas, 
y los militares terminaron realizando tareas que eran responsabilidad primaria de otras entidades del 
gobierno, como por ejemplo educación y salud (ATEHORTÚA, 2001; BRUNEAU; GOETZE JR., 
2019; LEAL BUITRAGO, 2002; PIZARRO, 2018; VALENCIA TOVAR; GARCÍA, 2003).

El siguiente gobierno fue de Guillermo León Valencia (1962-1966), significativo para la 
doctrina militar, ya que nombró ministro de Guerra a Alberto Ruiz Novoa, quien había partici-
pado en la Guerra de Corea, junto a otros militares como Álvaro Valencia Tovar y Gabriel Puyana. 
Estos militares fueron llamados los Desarrollistas, y con el conocimiento traído de Corea aporta-
ron a la modernización del Ejército (LEAL BUITRAGO, 2002; PIZARRO, 2018). Los años 1960 
tuvieron otras características relevantes en las dinámicas de seguridad en el país, que marcaron la 
vía del desarrollo doctrinal hasta hoy, como el nacimiento de las guerrillas de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército de Liberación del 
Pueblo (EPL), y el incremento de los cultivos de mariguana y coca. Con el objetivo de combatir 
estos delitos, el ministro Ruiz Novoa creó el Plan Laso, una estrategia militar para integrar las acti-
vidades militares con la sociedad, aportar al desarrollo del país y evitar el comunismo (ATEHOR-
TÚA, 2001; COMANDO…,1962; LEAL BUITRAGO, 2002; SANTOS PICO, 2007).

Entre los 1960 y 1970 se dieron una serie de decretos (1963, 1968 y 1974) que con-
tribuyeron con el incremento de los salarios de los militares, se les otorgaron bonos especiales 
y concesiones en el sistema pensional. Así mismo, durante los 1970 los Estados Unidos asignan 
presupuesto de ayuda a las fuerzas militares de América Latina en entrenamiento y equipamiento, 
y el 10% de ese presupuesto fue para Colombia (ATEHORTÚA, 2001).

En los 1980 la doctrina militar estuvo encaminada, por un lado, a la contrainsurgencia en 
áreas rurales y urbanas, ya que la violencia guerrillera se recrudeció por medio del terrorismo, como por 
ejemplo el ataque al Palacio de Justicia en 1985, en el que también estuvieron inmiscuidos los carteles de 
droga, ya que apoyaron con dinero para la realización de este ataque en aras de prevenir su extradición. 
Por otro lado, los militares empezaron su participación en las operaciones de paz; en 1982 se desplega-
ron en la Fuerza Multinacional de Observadores, manteniendo el tratado de paz entre Egipto e Israel, 
participación que permanece hasta hoy (BRUNEAU; GOETZE JR., 2019; MARTÍNEZ et al., 2019).
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Luego en los 1990 continúa la violencia de las guerrillas y carteles de drogas. La seguridad 
estaba completamente deteriorada, llegó a tal punto que los ciudadanos no podían movilizarse al 
interior del país, la inversión extrajera decayó, Colombia se convirtió en un Estado fallido. El Ejército 
sufrió los mayores descalabros operacionales, como el ataque de las Farc a la base de Las Delicias, que 
resultó en la muerte de 27 militares y el secuestro de 60. Durante la Presidencia de Andrés Pastrana 
(1998-2002), el gobierno comienza a negociar la paz con las Farc, sin éxito debido a que este grupo 
continuó atacando a la población. Entonces el presidente Pastrana ordena a las fuerzas militares reo-
cupar el territorio que había sido dispuesto por el gobierno para estos diálogo. Como resultado de 
todos estos sucesos, entre 1999 y 2006 las fuerzas militares tuvieron que entrar en una transformación 
para contrarrestar esta situación de seguridad. La modernización se concentró en entrenamiento, 
revisión de la doctrina, estrategias de campaña, y el incremento de capacidades. Esto junto a la coope-
ración internacional, ya que el problema de las drogas es transnacional (BRUNEAU; GOETZE JR., 
2019; MARTÍNEZ et al., 2019; PINZÓN, 2016; PIZARRO, 2018; ROJAS GUEVARA, 2017a).

En este sentido, el gobierno de Estados Unidos aprobó un paquete de cooperación para 
contrarrestar el tráfico de drogas. Esta ayuda se llevó a cabo mediante el Plan Colombia en que había 
aportes de este país y de Colombia (BRUNEAU; GOETZE JR., 2019; GONZÁLEZ; BETAN-
COURT MONTOYA, 2018; PADILLA CEPEDA, 2014; PINZÓN, 2016; PIZARRO, 2018). 
Este Plan permitió la reingeniería de las fuerzas militares en equipo y entrenamiento, también signi-
ficó una contribución a la doctrina, por ejemplo, en el campo de ala rotatoria y ala fija. Sin embargo, 
el aporte doctrinal de Estados Unidos se acomodó a las necesidades operacionales colombianas.

Entre el año 2002 y 2006 se dio el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien creó 
la Política de Seguridad Democrática, concentrada en la consolidación del territorio, la protección de 
la población, la eliminación del tráfico de drogas y el mantenimiento de la capacidad disuasiva estra-
tégica, que sirvió como un nuevo impulso de modernización para las fuerzas militares. Se reforzó el 
impuesto en defensa, que permitió avances como el incremento de tropas, mejora en el entrenamiento 
y equipamiento, un aumento de salario, la creación de unidades militares y el fortalecimiento de la 
aviación del Ejército (BRUNEAU; GOETZE JR., 2019; PIZARRO, 2018; SANTOS PICO, 2007).

Doctrinalmente, esta evolución proporcionó flexibilidad al Ejército, mayor movilidad, 
aumentó la capacidad de inteligencia para lograr un entendimiento significativo de la naturaleza 
y propósito del enemigo, en aras de alcanzar su desarme y la desmovilización (PIZARRO, 2018). 
Este impulso a las fuerzas militares les sirvió para gradualmente obtener el control del territorio, 
recuperando la seguridad y con ello la inversión. También para este propósito la doctrina se forta-
leció en las operaciones conjuntas, dinamizando la coordinación entre el Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea, sumado a la cooperación interinstitucional, poniendo al objetivo militar y político 
en la misma dirección (PINZÓN, 2016; PIZARRO, 2018; SANTOS PICO, 2007).

En paralelo se creó el Plan Consolidación para que los militares y otras entidades guber-
namentales hicieran presencia en áreas remotas del país. Esta coordinación se dio mediante la uti-
lización de la Doctrina de Acción Integral, focalizada en la protección de la población civil y sus 
necesidades básicas. La Acción Integral, fundamental para crear condiciones estables para la con-
solidación del control territorial, ganar la “mente y los corazones” mediante el mejoramiento de las 
capacidades logísticas de las fuerzas militares y proporcionar la habilidad de construir, por ejem-
plo, autopistas, puentes y parques. La experiencia colombiana en esta doctrina civil-militar ha sido 



Padilla-Bueno  

393Coleç. Meira Mattos, Rio de Janeiro, v. 17, n. 60, p. 383-400, septiembre/diciembre 2023

estudiada por organizaciones como la Otan y constituye un estudio de caso con lecciones aprendi-
das que pueden ser utilizadas por otros países en conflicto armado (PINZÓN, 2016; PIZARRO, 
2018). Esa Acción constituye una característica particular de la doctrina militar colombiana.

Estos cambios doctrinales permitieron a las fuerzas militares doblegar los grupos gue-
rrilleros, y con esto después del 2010, se abrió la puerta al siguiente gobierno para negociar los 
acuerdos de paz con las Farc (BRUNEAU; GOETZE, 2019; PIZARRO, 2018). En el 2011 el 
Ministerio de Defensa creó una estrategia para la reingeniería de las fuerzas militares, para esto 
estableció los Comités de Revisión Estratégica e Innovación (Crei). El objetivo de esta reestructu-
ración era lograr unas fuerzas militares visibles, decisivas, letales, integradas, interoperables, para 
cumplir multimisiones en respuesta a cualquier amenaza. Asimismo, cambios estructurales en la 
organización, tecnología, manejo de personal y doctrina (CASTILLO CASTAÑEDA; NIÑO 
GONZÁLEZ, 2020; ROJAS GUEVARA, 2017a, 2017b).

El Crei programó un proceso de transformación en tres etapas. La primera de 2014 a 
2018, concentrada en la ofensiva militar, garantizando la seguridad y defensa, y convirtiéndose 
en un modelo regional y hemisférico. La segunda del 2018 al 2022, enfocada en interoperabili-
dad y capacidades alineadas a los estándares internacionales. La tercera etapa del 2022-2030 para 
lograr una Fuerza Multimisión, que enfrenta todo tipo de amenazas ceñida a la Constitución 
(FERNANDEZ-OSORIO et al., 2019; ROJAS GUEVARA, 2017b).

Dentro de esta transformación, dado que las negociaciones de paz cambiarían las diná-
micas del conflicto armado interno, persistente por más de sesenta años, y ante una nueva situa-
ción de un posible postconflicto y la existencia del crimen trasnacional, en el 2015 se creó el Plan 
Minerva para el desarrollo de la renovación de la doctrina del Ejército, la cual se denominó Damasco. 
Este ha sido el último cambio doctrinal que ha tenido el Ejército, ajustado para que la maniobra 
militar se pueda adaptar a los cambios constantes del ambiente operacional y apegado a cumplir 
de manera más eficiente los objetivos nacionales (CASTILLO CASTAÑEDA; NIÑO GONZÁ-
LEZ, 2020; CIRO GÓMEZ; CORREA HENAO, 2014; FERNANDEZ-OSORIO et al., 2019; 
GONZÁLEZ; BETANCOURT MONTOYA, 2018; SÁNCHEZ et al., 2017; SILVA et al., 2018).

Por último, una parte de esta doctrina que para este artículo es notable son los ajustes que 
se hacen a las tareas en aras de favorecer a la población civil, por ejemplo, las coordinaciones con otras 
entidades gubernamentales y los aportes de los civiles a la política pública de seguridad y defensa (SILVA 
et al., 2018). Según autores como Sánchez et al (2017) y González y Betancourt Montoya (2018), esta 
tendencia de incorporar la seguridad humana en sus siete dimensiones (seguridad económica, alimenta-
ria, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política) ha sido promovida, entre otros, por las 
Naciones Unidas desde el 2009. Sin embargo, este texto difiere de este argumento, debido a que, como 
lo muestra la historia de la doctrina en Colombia, la seguridad humana siempre ha formado parte de sus 
tareas. Lo que sí ha sucedido en la doctrina es que se van añadiendo guías o más organización.

3 CONCLUSIONES

Este artículo ha descrito la manera en que en Colombia la organización militar ha desa-
rrollado históricamente su doctrina. Muestra que, diferente a las teorías marco de Huntington y 
Janowitz en la cual se describe la profesión militar y su doctrina desde los ejemplos de Occidente, 
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la doctrina del Ejército de Colombia confirma la hipótesis propuesta de cómo, a pesar de haber 
sido creada bajo un legado occidental y de continuar recibiendo herencias occidentales, ha tenido 
que ajustarse a las dinámicas internas del país hasta hoy. Esta doctrina tiene características diferen-
ciales como el papel mesclado entre el militar y el civil desde los tiempos de la Conquista, que ha 
generado una costumbre en el rol militar en el cumplimiento de tareas que en principio deberían 
ser de otras instituciones gubernamentales. Esto también ha conllevado la policialización del ente 
militar y viceversa, ligado a que desde sus inicios la organización militar ha trabajado al interior 
del territorio. Su función sigue siendo mayormente interna, para trabajar en la problemática de 
seguridad del país, enfocada en la integridad del territorio y en la seguridad humana en todas sus 
dimensiones. Las Fuerzas Militares de Colombia no son expedicionarias, sin embargo, su expe-
riencia y capacidades actuales le permiten una interoperabilidad, que hasta el momento ha sido 
enfocada en operaciones de paz.

Finalmente, se hace necesario continuar investigando sobre el origen y desarrollo de la 
doctrina de las organizaciones militares en América Latina, debido a que distinguir sus raíces y 
avance permite entender su esencia y a tomar decisiones de política pública acertadas para su fun-
cionamiento, en equilibrio con la Nación y las dinámicas internacionales.
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