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Las misiones militares son parte de 
la organización y la profesionaliza-
ción del Ejército Nacional, pues a tra-
vés del tiempo han permitido el forta-
lecimiento institucional y operacional 
en aras de robustecer las estrategias, 
los fundamentos, los procedimientos, 
las técnicas y las tácticas de la Seguri-

dad Nacional. Las misiones militares, 
en gran parte, fueron el puente hacia 
la constitución de la doctrina militar 
como guía de actuación del mando 
en combate. En ese sentido, para en-
tender la doctrina es necesario cono-
cer cómo se genera y de dónde par-
te, todo esto a través de un análisis 
histórico que permite establecer las 

necesidades y prácticas del Ejercito 
Nacional en el proceso de la profesio-
nalización militar en Colombia. 

El Ejército Nacional, desde sus ini-
cios, se constituyó con criterios doc-
trinales propios de la organización 
militar europea; tanto Francia como 
Alemania proporcionaron la tecno-
logía y modernización militar a los 
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países latinoamericanos durante el 
proceso de organización de las repú-
blicas latinoamericanas (Forero de 
Moreno, 2006). Así, durante la con-
formación de la República en 1820, 
la doctrina militar estuvo orientada a 
consolidar el proyecto republicano y 
la organización estatal. En esta tran-
sición se pasó de un Ejército realis-
ta a uno de orden nacional (Cardona, 

2020), por lo cual la influencia de la 
doctrina española, adoptada por Car-
los III durante el virreinato de la Nue-
va Granada, fue reemplazada por la 
doctrina francesa-  El éxito francés 
en el campo militar motivó la apro-
piación paulatina de los conceptos 
propios de la doctrina napoleónica 
en los Ejércitos constitucionales de 
la República de la Nueva Granada 

(1831-1858), la Confederación gra-
nadina (1858 y 1863) y los Estados 
Unidos de Colombia 1863. 

En 1896, finales del siglo XIX, el gene-
ral Rafael Reyes contrató una misión 
militar francesa para dirigir la Escuela 
de Cadetes, a la que se agregó el Ba-
tallón Politécnico; este proyecto estu-
vo a cargo de los capitanes Drouhard, 
Sabarthez y Leveque. Sin embargo, y 

dada la crisis financiera y política del 
momento, se obligó a la Academia a 
cerrar sus puertas en 1899 (Atehor-
túa, 2009). Culminando el siglo XIX, y 
tras la guerra de los Mil Días (1899-
1902), el Gobierno de Rafael Reyes 
envió a quien fuera su adversario, el 
General Rafael Uribe Uribe, a estable-
cer diálogos con el Ministerio de Gue-
rra de la República de Chile. En este 

país, una vez terminada la Guerra de 
Pacifico, se optó por un modelo mili-
tar de corte prusiano, leal al Estado y 
no a los gobiernos de turno.  

Después de varios intentos del go-
bierno de Reyes, se creó la Escuela 
Militar de Cadetes bajo el decreto 
434 del 13 de abril de 1907, con el ob-
jetivo de educar, formar y capacitar a 
los jóvenes que desean ser oficiales 

del Ejército Nacional. Durante sus 
primeros años fue dirigida bajo los 
estándares de la Escuela Chilena de 
Guerra, de tradición alemana. De esta 
manera, la misión chilena estaría di-
vida en cuatro momentos. El primero 
de ellos, de 1907 a 1909, tuvo como 
objetivo la reorganización del alto 
mando del ejército, la elaboración de 
un reglamento orgánico y la reorgani-

zación de la estructura operativa del 
ejército en divisiones: tres regimien-
tos de infantería y uno de artillería En 
este momento se pensó en la nece-
sidad de crear la Escuela Superior de 
Guerra (Gómez, 2017). 

En 1910 se estableció la segunda 
intervención de la misión chilena, 
abanderada por los capitanes Fran-
cisco Javier Díaz y Pedro Charpin, 

bajo un contexto de tensiones polí-
ticas suscitadas por las elecciones 
presidenciales y la firma del tratado 
que aceptó la independencia de Pa-
namá. Durante este momento, la es-
tructura organizacional del Ejército 
se dividió en varios departamentos: 
uno delegado para la organización y 
la reglamentación, dedicado al per-
sonal de Oficiales encargado de la 

clasificación, ascenso según las ap-
titudes y necesidades del servicio; 
otro departamento asumió la respon-
sabilidad del pago, los uniformes y la 
alimentación de la tropa, todo el avi-
tuallamiento que se requiere en caso 
de guerra; el último se ocupó de los 
Códigos Militares y de las leyes en 
virtud de las cuales el Estado debía 
recompensar el servicio prestado

La tercera y cuarta misión (1912-
1915) consolidaron el proyecto de la 
organización y profesionalización del 
Ejército en un primer momento de su 
historia. En consecuencia, el legado 
de la misión chilena fue trascendental 
en las tradiciones militares actuales 
y en la profesionalización de la insti-
tución De esta manera, los miembros 
de la misión chilena se preocuparon 

por el sistema de formación de los 
oficiales y suboficiales, por la organi-
zación de los regimientos, el sistema 
de reclutamiento, el papel del Estado 
Mayor y el sistema de preparación 
táctica y estratégica de las fuerzas.

La necesidad de contratar las misio-
nes extranjeras fue recurrente en el 
proceso de profesionalización del Ejér-
cito durante la primera mitad del siglo 

XX. En 1917 el Consejo Federal Suizo 
firmó un convenio por el cual ponía a 
disposición de Colombia tres oficiales 
del Ejército durante tres años. Sin em-
bargo, en 1918, Marco Fidel Suárez 
fue elegido presidente de Colombia y 
su gobierno renunció a la misión mili-
tar (Helg, 1986, pág. 8). La misión fue 
retomada en 1921 y aplicada en 1924 
con el teniente-coronel Hans Georg 

Juchler y los mayores Paul Gautier y 
Henri Pillichody quienes desembar-
caron en Puerto Colombia, en la Cos-
ta Atlántica (Helg, 1986). El principal 
objetivo de esta misión fue fortalecer 
la aviación militar y la modernización 
del Ejército. Es necesario resaltar los 
diversos cuestionamientos de estos 
militares suizos en relación con los 
conflictos políticos internos del país, 
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ya que se percibieron estos como un 
obstáculo para el proceso de moder-
nización militar. 

En ese contexto ocurre la guerra 
colombo-peruana, en 1932. El gobier-
no chileno no vaciló en acompañar y 
asesorar al Ejército Colombiano. El 
conflicto reflejó tanto una incipiente 
y reciente profesionalización como, a 

su vez, diversos frentes que reforzar. 
En conclusión, en los primeros cien 
años de vida republicana de Colom-
bia, y a pesar de las confrontaciones 
y decisiones de las elites políticas, el 
Ejército colombiano solventó las ne-
cesidades inmediatas y a su vez logró 
fortalecer un frente importante duran-
te la ocupación de Leticia. La evolu-
ción de la ingeniería militar se conver-

tiría en el pilar de combate, en el área 
del conflicto. Pasarían varias décadas 
y todo un proceso de experiencias his-
tóricas: la participación del Batallón 
Colombia en la Guerra en Colombia y 
el Conflicto interno para consolidar la 
estructura del Ejército Nacional y a su 
vez destacarse como uno de los me-
jores de América Latina.  


