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INTRODUCCION

Desde fines de 1996 varios de los docentes del
Departamento de Ciencia Política de la italiana
Universidad de Trieste, entre otros María Paola
Pagnini y Marco Antonsich, pusieron en acción
un proyecto de conmemorar con un evento cien-
tífico el primer centenario de la aparición de la
primera edición de Polistiche Geographie, del
otrora catedrático alemán de geografía, de las
universidades de Munich y Leipzig, Friedrich
Ratzel. Con el auspicio de la Comisión del Mapa
Político del Mundo, parte de la Unión Geográfica
Internacional, programaron para el mes de diciem-
bre de 1997 un evento que intentó concitar la
contribución de muchos de los geógrafos políti-
cos de nuestro tiempo. El propósito central del
evento era explorar e investigar de qué forma la
obra y el pensamiento del profesor Ratzel se ha
manifestado en diversos medios geográficos y
politológicos, en diversas latitudes y sociedades
nacionales.
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RESUMEN

Buscando las huellas del pensamiento del geógrafo alemán F. Ratzel en las contribuciones geopolíticas de autores chilenos,
se explora en los enfoques o aproximaciones que caracterizan los estudios geopolíticos en este campo. Para el caso de la
contribución se estudia el enfoque militar y geoestratégico, el enfoque histórico-jurídico, el enfoque histórico-político, el
enfoque geográfico-político y, finalmente, se explora en la orientación utilitaria de dichos estudios geopolíticos. El objetivo
principal del trabajo es detectar el pensamiento del profesor Ratzel en cada uno de estos enfoques.
En tanto resultados y conclusión se observa que la introducción de la Geopolítica y las referencias al pensamiento de Ratzel
son absolutamente contingentes. Ello significa que los investigadores ejecutan sus estudios en función de problemas coyuntu-
rales de controversias territoriales y limítrofes anteriores y actuales.

ABSTRACT

Seeking footsteps of Ratzel’s thought in the geopolitical contributions of Chilean authors, it is explored approaches that
characterize these kind of studies in this country. In the paper are studied the military and strategic, the historial and legal,
the historical and political, the geographical and political approaches, and, finally, it is looking the practical sense and
direction of that Chilean geopolitical studies. The main objetctive of the task is to detect the professor Ratzel thought in each
one of theses geopolitician approaches.
In so much results and conclusion is observed that introduction of Geopolitic and reference to theorical model coming from
Ratzel is absolutely contingent. This means that researchers are making their studies in function of to explain territorial and
bordering controversies, previous and currents, under pressure of economic problem or under ideological nationalistic pressure.

Explorando en resultados de investigación de
proyectos que pensábamos agotados como fuen-
tes de contribuciones, convencidos del significa-
do del objetivo propuesto por los colegas y com-
pañeros de la vida universitaria triestina y en la
calidad de miembro correspondiente de la aludi-
da comisión UGI, guiados por el objetivo propues-
to, hemos diseñado una metodología para el caso,
y los resultados alcanzados facilitaron la elabora-
ción de una breve contribución.

LA FORMULACION DE LA INDAGACION

Las primeras noticias acerca de la ‘Geopolítica’
aparecieron en Chile hacia fines de los años vein-
te (1920s). Un oficial de Ejército, Ramón Cañas
Montalva, parece ser el introductor del nuevo
vocablo y de la actividad especulativa que busca
identificar y delimitar ‘el destino manifiesto’ de
la sociedad política chilena, en tanto explora las
influencias de la naturaleza geográfica sobre el
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grupo social y la dimensión histórica. Por el ca-
mino de adopción de la aproximación del deter-
minismo natural, mientras dicho oficial cumple
diversas misiones en distintas guarniciones mili-
tares, durante los años treinta (1930s) y cuarenta
(1940s), la institución militar va incluyendo el
conocimiento geopolítico, acorde con la versión
de la escuela alemana de K. Haushofer, en los
diversos niveles de formación de los oficiales,
hasta culminar en los cursos de Geografía y
Geopolítica de la Academia de Guerra con pro-
gramas anuales y textos desarrollados para la edu-
cación militar (Gregorio Rodríguez Tascón, Au-
gusto Pinochet Ugarte y otros).

Las primeras publicaciones de Cañas Montalva,
casi siempre reflexiones histórico-geográficas, que
buscan explicar las pérdidas de territorio, o re-
flexiones político-geográficas acerca del futuro de
la sociedad política chilena en la Antártida y en
el Océano Pacífico, también animaron a estudio-
sos de otras disciplinas. Ello explica que, buscan-
do las huellas del pensamiento de Ratzel, ahora
se explore en los enfoques o aproximaciones que
caracterizan los estudios geopolíticos chilenos.
Para el caso en la contribución se estudian el en-
foque militar y geoestratégico, el enfoque históri-
co-jurídico, el enfoque histórico-político, el enfo-
que geográfico-político y, finalmente, se explora
en la orientación contingente de los estudios
geopolíticos. El objetivo principal del trabajo es
detectar el pensamiento del profesor Ratzel en
cada uno de estos enfoques con que se aborda el
conocimiento geopolítico en Chile.

EL ENFOQUE MILITAR Y
GEOESTRATEGICO

 En la versión militar chilena de la Geopolítica,
el pensamiento de F. Ratzel aparece tomado de la
tercera edición de Politische Geographie (1923).
No conviene ahora discutir la validez o no vali-
dez de todas las nuevas proposiciones que apare-
cen en la impresión de la obra en esta tercera
edición, pasados diecinueve años de la muerte de
su autor; tampoco resulta interesante prolongar el
camino de análisis averiguando algo acerca del
corrector e introductor de nuevos párrafos, E.
Oberhammer. Pensamos que para todo militar una
obra como  Politische Geographie, oder die
Geographie der Staaten, des Verkers, und der
Krieges (desde 1904 con subtítulo), o ‘Geografía
Política, o la Geografía del Estado, del Comercio
y de la Guerra’, resulta atrayente, especialmente
si tal proposición geográfica fue precedida por las

así denominadas laws of State growth (1896),
que se puede traducir como leyes del crecimiento
del Estado. De este pensamiento resaltan la
tipología y análisis de las fronteras políticas entre
los Estados, combinadas con los análisis de forta-
lezas y debilidades de los Estados introducidos
por Haushofer. A partir de los años sesenta, el
influjo de autores y traductores de obras alema-
nas de los años treinta es bastante notable; situa-
ción que cambia en los años setenta y ochenta
al presentar oficiales militares brasileños y ar-
gentinos sus propias obras geopolíticas, de las
cuales el pensamiento de Ratzel desaparece en
forma completa o simplemente es mencionado en
tanto algunos elementos que constituyen parte de
la ideología nacionalista, en su versión terri-
torialista.

 Desde sus primeros escritos, hasta casi el fi-
nal de su vida, Cañas afirma que la Geopolítica
es una ciencia “que investiga los imperativos po-
líticos –incluso lo militar, lo económico y lo so-
cial–, como base, a la más positiva orientación
del Estado (...) como disciplina proporciona las
armas geográficas para la acción política (...) ayu-
da visionariamente a fijar los objetivos políticos
de la nación, señalando los caminos para conquis-
tarlos” (1972: 11).

Tal concepción se vincula con el pensamiento
de Rudolf Kjellen (1916) y el de Haushofer, pero
el mismo Cañas concibe a la Geopolítica como
“una inagotable geografía en permanente, diná-
mico y trascendente estímulo” (1972: 12).

Hemos de anotar para el lector que Cañas tuvo
ocasión de conocer a Kjellen personalmente, pero
en sus memorias muestra con nitidez que leyó a
Ratzel, Mackinder e Isaiah Bowman. De otro lado,
entre 1931 y 1946, publica numerosos artículos,
a través de los cuales muestra que su interés en la
Geopolítica se relaciona fuertemente con las pér-
didas territoriales de 1881, al suscribir Chile el
Tratado de Límites (terrestres) con Argentina.

Sobre ello afirma Cañas la ausencia de cultura
geográfica en los políticos chilenos, más la au-
sencia de una conciencia geográfica, esto es, el
conocimiento de “las relaciones e influencias exis-
tentes entre el Hombre con el ambiente que habi-
ta, como con sus conexiones políticas” (1972: 8).
Esta clase de afirmación, la cual aparece desde
1931 en adelante en sus diversos artículos, parece
ser la idea que más ha influido en muchos milita-
res, y luego en historiadores y juristas. Entre ellos
destacan algunos estudiosos preocupados de la
validez de la jurisdicción chilena sobre territorios
que son disputados por Argentina o puestos en
tela de juicio por Bolivia y Perú. Por cierto, es



EL PENSAMIENTO GEOGRAFICO-POLITICO DE RATZEL EN LA GEOPOLITICA CHILENA 137

claro que para nuestro análisis la frase alude muy
directamente al pensamiento del profesor Ratzel.

También se ha de destacar la idea de estudios
de ‘la posición’ de ciertos territorios como otra
expresión del pensamiento de Ratzel. A Cañas
Montalva, quien desde 1946 y hasta su retiro en
los inicios de los años cincuenta (50s) ejerce la
dirección del Instituto Geográfico Militar y es
Comandante en Jefe del Ejército, le interesan la
Geopolítica y el pensamiento del geógrafo ale-
mán que ahora evocamos en la eventual pérdida
de algún territorio por su valoración económica,
la valoración geopolítica y geoestratégica de la
posición chilena frente al Océano Pacífico del
Sureste, la condición de ejercer jurisdicción en el
espolón antártico americano, los títulos históricos
para ejercer jurisdicción en el continente antárti-
co, el valor de los recursos minerales en la oro-
grafía chilena, y otras valoraciones que suelen
implicar permanentemente la noción de determi-
nismo geográfico.

Numerosos son los oficiales militares que ad-
hieren a la línea abierta por Cañas Montalva; en-
tre otros sobresalen los autores de textos para los
cursos de Geopolítica de las Academias de Gue-
rra de las tres ramas de la defensa nacional. Au-
gusto Pinochet Ugarte presenta su Ensayo sobre
un estudio preliminar de una Geopolítica de
Chile (1965) y el texto Geopolítica (1968). Al
unísono Julio von Chrismar Escutti presenta su
trabajo sobre Geopolítica: Leyes que se dedu-
cen del estudio de la expansión de los Estados
(1968) y años más tarde un oficial de la Armada
presenta Chile Geopolítico: presente y futuro
(1978). Claro que bien se puede indagar en los pri-
meros docentes de estos institutos castrenses supe-
riores y en las notas lectivas que seguramente ellos
prepararon, pero que por algún motivo no alcan-
zaron a convertirse en textos impresos, como “las
notas de clases” de José Toribio Merino Castro
para la Academia de Guerra Naval hacia fines de
los años cincuenta e inicios de los años sesenta.

Releer las páginas finales de la conferencia
“Visión Geopolítica de Chile. Pensamiento y Ac-
ción” (1997), de Pinochet Ugarte, es simplemen-
te retornar al pensamiento de Ratzel, cuando el
militar geógrafo y geopolítico anota, “soy un hom-
bre que ha vivido estudiando nuestra realidad geo-
gráfica y nuestras posibilidades geográficas (re-
flexionando) sobre mi patria, sus orígenes, su for-
ma, su pueblo, su idiosincrasia y, por cierto, su
futuro (...) ¡cómo podríamos tener un espíritu
expansionista, cuando las únicas fronteras a con-
quistar están en nuestro propio espacio geográfi-
co; cuando la única expansión posible en nues-

tras mentes es llegar a ocupar todo nuestro vasto
territorio!” (1997: 27-28).

Finalmente, es curioso que casi todos los geo-
políticos de este enfoque militar y geoestratégico
suelen afirmar, junto con el alemán Richard
Hennig (1932), que la ‘Geografía Política’ es como
una fotografía instantánea frente al dinamismo
caracterizante de la Geopolítica.

EL ENFOQUE HISTORICO-JURIDICO

Un segundo grupo de profesionales interesa-
dos en el conocimiento geopolítico, los cuales
suelen mencionar superficialmente el pensamien-
to de Ratzel, se ha conformado en torno a los
cursos para la formación del personal diplomáti-
co o funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile que durante su desempeño
profesional ha de cumplir misiones en países ex-
tranjeros. La probable presencia del pensamiento
ratzeliano aparece unida al hecho de que muchos
de los profesores de cursos, hoy Academia Diplo-
mática ‘Andrés Bello’, fueron y son profesores
en las escuelas de Derecho de las dos principales
universidades de la capital o son catedráticos en
los institutos de Historia y Geografía de las mis-
mas. En los años 1973 a 1990, atendida la natura-
leza militar del Gobierno chileno, es explicable
que la Geopolítica se convierta en curso princi-
pal. Condición que cambia al reaparecer un siste-
ma estrictamente político, representado en dicha
institución por el embajador Oscar Pinochet de la
Barra, bajo cuya dirección se suspende la ense-
ñanza del tema geopolítico a inicios de los años
noventa (1990s).

El enfoque encuentra su origen en trabajos de
investigación histórica relativos a los límites te-
rritoriales del Estado y los derechos que ellos
implican. Se trata originalmente de historiadores
que, como Miguel Luis Amunátegui, estudian La
cuestión de Límites entre Chile y Bolivia (1863);
Diego Barros Arana, que explora en La cuestión
de Límites entre Chile y la República Argenti-
na (1879-80), y La cuestión de Límites entre
Chile y la Argentina (1898); Carlos Morla Vicu-
ña, que ejecuta Estudio histórico sobre el des-
cubrimiento y conquista de la Patagonia y
Tierra del Fuego (1903); J. G. Guerra y La so-
beranía chilena en las islas al sur del Canal
Beagle (1917) . Muchos otros autores, que al igual
que los predecesores son historiadores, tienen
como profesión básica el Derecho, se interesan
en ejecutar estudios de historia de límites, de te-
rritorios, de derechos históricos, de pérdidas te-
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rritoriales y otras dimensiones que se refieren al
conjunto del territorio estatal chileno, incluyendo
ciertas áreas controvertidas por los estados veci-
nos, sosteniendo explícitamente el ‘valor geopolíti-
co’ de los territorios que estudian.

Curiosamente los autores que se nombran y otra
decena de ellos se han vinculado directamente a
las negociaciones diplomáticas que establecen los
límites políticos del territorio del Estado. Algu-
nos de ellos, en algún momento de su vida profe-
sional, han formado parte de la clase política chi-
lena, ocupando cargos de parlamentario y/o de
ministro del gobierno.

En los autores con esta forma de enfoque
geopolítico, especialmente en los de los últimos
cincuenta o sesenta años, encontramos expresio-
nes acerca del ‘valor de la posición geográfica’,
nociones del ‘determinismo natural’, la ‘lucha por
resistir el expansionismo territorial’ de los Esta-
dos vecinos’ y otras ideas, que directamente alu-
den al pensamiento del catedrático Ratzel. Nunca
hemos leído que alguno de ellos aluda directa y
explícitamente al autor que aquí interesa, pero bien
podríamos identificar y delimitar en cada capítu-
lo el pensamiento del autor de la obra de cien
años.

EL ENFOQUE HISTORICO-POLITICO

A partir de la contribución de Jaime Eyzaguirre
(1957), en la que estudia el período de la admi-
nistración Errázuriz Zañartu, incluyendo unos ca-
pítulos sobre la historia de las relaciones diplo-
máticas con los países vecinos, se conforma el
enfoque histórico-político en los estudios
geopolíticos chilenos.

El enfoque se caracteriza por estudiar históri-
camente las relaciones diplomáticas referidas a
problemas territoriales y diferendos limítrofes,
desde una perspectiva preferentemente política. La
argumentación básica y tema central de las inves-
tigaciones de este enfoque son los títulos chile-
nos a la jurisdicción territorial. Los autores origi-
nalmente son abogados, pero que luego se dedi-
can plenamente a la investigación histórica.
Eyzaguirre escribe Chile durante el Gobierno
de Errázuriz Echaurren 1896-1901 (1957), So-
beranía de Chile en las Tierras Australes
(1958), Chile y Bolivia, esquema de un proceso
diplomático (1963) y Breve Historia de las
Fronteras de Chile (1967).

En este enfoque se asimilan los trabajos de
Carlos Keller, Francisco Antonio Encina, Oscar
Espinosa Moraga, Octavio Errázuriz Gilisasti, Ma-

teo Martinic y varios otros. Es probable que este
enfoque no sea más una derivación del enfoque
histórico-jurídico. Pero interesa indicar que estos
autores se han distinguido por ser todos ellos pro-
fesores universitarios de Historia y sus investiga-
ciones no fueron financiadas por empleos diplo-
máticos o de carácter político. De otro lado, exis-
te el énfasis en el análisis de los procesos políti-
cos que sirven de contexto a los problemas terri-
toriales y limítrofes que estudian.

Sin embargo, el pensamiento de Ratzel no apa-
rece de forma explícita, sino en cuanto al valor
de la posición geográfica, la disponibilidad de
recursos en las tierras de la periferia perdida, el
valor geopolítico de las tierras en litigio con los
Estados vecinos y otras nociones más arriba cita-
das.

EL ENFOQUE GEOGRAFICO-POLITICO

Los estudios geopolíticos aparecen muy tardía-
mente en las universidades chilenas y en particu-
lar en los departamentos de Geografía y los de
Ciencia Política. Sólo en los años sesenta (1960s)
aparece un curso de Geopolítica entre los geógra-
fos de la Universidad Católica de Chile, al cual
se agrega otro en el Instituto de Ciencia Política
en los años setenta (1970s). En 1979 se crea un
Departamento de Geopolítica en la Universidad
Católica de Valparaíso, mientras en 1981 aparece
un curso de Geopolítica en el Instituto de Ciencia
Política de la Universidad de Chile. Adicionamos
que en 1983, por primera vez, se incluye un cur-
so obligatorio de Geografía Política en los pro-
gramas de licenciatura en Geografía en la Uni-
versidad Católica de Chile

En el caso de las universidades, la Geopolítica
encuentra acogida primero en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, en su Instituto de
Ciencia Política, en el transcurrir de los tempranos
años setenta. La ampliación de actividades de este
investigador hacia la Universidad de Chile y en
el nuevo Instituto de Ciencia Política de ella ex-
plica la aparición en esa corporación de la cáte-
dra de Espacio-Política-Poder. En esta línea las
ideas de Ratzel son explicadas como el origen de
muchas de las ideas del jurista político y constitu-
cionalista Rudolf Kjellen, incluyendo las nocio-
nes de nacionalismo político que lleva al sueco
hacia la formulación de una Ciencia del Estado
capaz de reintegrar los contenidos de la Ciencia
Política.

En los tempranos años ochenta, un grupo de
historiadores, juristas, geógrafos, periodistas, mi-
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litares activos y en retiro, sociólogos, cientistas
políticos y filósofos dan forma al proyecto de una
sociedad científica para los geopolíticos, como
‘Instituto Geopolítico de Chile’ (1981), logrando
más adelante organizar la revista institucional,
Revista Chilena de Geopolítica (1985). En este
grupo, al menos en las actividades propias de la
publicación cuatrimestral, las ideas geográfico-
políticas de Ratzel están presentes a través de los
trabajos de dos o tres de los miembros del equipo
editor.

De modo general, en los diversos grupos que
aquí se aluden, se piensa que a la “Geografía Po-
lítica le corresponde la labor de estudiar el Esta-
do en sus espacios y en sus relaciones con la Tie-
rra, es decir, con el paisaje, y su papel como
plasmador del mismo, formando una especie de
síntesis del paisaje” (Ratzel, 1897). En dicha no-
ción, de modo general, es posible detectar la in-
corporación de las valoraciones geopolíticas que
se vinculan a las tesis del poder marítimo (Mahan)
y del poder terrestre (Mackinder). En todos estos
grupos, las ideas de una teoría orgánica del Esta-
do generada en Ratzel es común.

La geopolítica, tal como se la desarrolla en
Chile, aparece centrada en el conocimiento del
Estado como un objeto de estudio geográfico-po-
lítico. Dicho objeto puede ser abordado como un
estudio teórico y como un estudio práctico. En
este último sentido se piensa que las ideas de
Ratzel, tal como se configuran en la cita del pá-
rrafo anterior, colaboran a desarrollar una disci-
plina visionaria respecto de los propósitos de exis-
tencia del Estado chileno en tanto una entidad es-
trictamente geográfica o espacial.

CONSIDERACIONES FINALES

Del material de resultados de investigación re-
visado, cuyas noticias breves se anotan más arri-
ba, se puede derivar la afirmación que la intro-
ducción de la Geopolítica y las referencias al pen-
samiento de Ratzel son absolutamente contingen-
tes. Ello involucra que los investigadores realizan
sus estudios en función de problemas coyuntura-
les de controversias territoriales y limítrofes an-
teriores y actuales, buscando sistematizar infor-
maciones para argumentar en favor de la posición
del Estado chileno.

Tal conclusión debe situarse en el marco del
nacionalismo político, entendiéndolo como la de-
fensa del ‘ser nacional’ en tanto aspectos mate-
riales y culturales. Ello significa una subordina-
ción del quehacer científico mencionado antes a

la solución o búsqueda de solución de los proble-
mas que aquejan al cuerpo social, revelando el
carácter utilitario de la geopolítica en la práctica
chilena.

Las alusiones al pensamiento de Ratzel quizás
sean menos numerosas que en el trabajo de la
Geografía (ver Gangas, 1997), pero el estableci-
miento de un curso regular de Geografía Política
de una u otra forma involucra mantener las ideas
de Ratzel al respecto, tales como el origen con-
temporáneo de esta actividad geográfica y sus teo-
rías acerca de la naturaleza y estructura del espa-
cio político; o simplemente plantear la necesidad
de conocer los procesos políticos que acaban por
expresarse en la estructura espacial.
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