
História Unisinos
16(3):391-402, Setembro/Dezembro 2012

© 2012 by Unisinos – doi: 10.4013/htu.2012.163.11

Las Guardias Nacionales en Argentina durante la organización 
nacional: balances y perspectivas historiográfi cas1

The National Guards in Argentina during the national organization: 
Balances and historiographical perspectives

Leonardo Canciani2

leonardo_canciani@hotmail.com

1 Esta investigación fue fi nanciada 
por CONICET. 
2 Lic. en Historia. Centro de Estudios 
Sociales de América Latina (CESAL) 
– Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires 
(UNCPBA).

Resumen. En el presente trabajo realizamos un recorrido de los principales aportes de 
la historiografía argentina en lo concerniente a las Guardias Nacionales a partir de la 
década de 1970. Esta institución, que junto al Ejército de Línea y las milicias provinciales, 
conformó, desde 1853, el Ejército Nacional Argentino, fue prácticamente ignorada por los 
historiadores hasta comienzos de la década pasada. Luego de la serie de libros publicados 
desde el Círculo Militar a comienzos de los años ‘70, las Guardias Nacionales ocuparon 
un espacio muy reducido en los círculos académicos hasta los últimos diez años, momento 
a partir del cual historiadores reconocidos e investigadores en formación comenzaron a 
estudiar la institución desde diversas perspectivas y vertientes historiográficas que con-
tribuyen a complejizar la mirada sobre el siglo XIX en Argentina.

Palabras claves: Guardias Nacionales, historiografía, balances, nuevas perspectivas, 
siglo XIX. 

Abstract. Th is article discusses the main contributions of Argentine historiography 
related to the National Guards from the 1970s onwards. Th is institution, which, together 
with the Regular Army and the provincial militias, formed the National Argentine Army 
starting in 1853, was practically ignored by historians until the beginning of the last 
decade. After the series of books published by the Military Circle in the early 1970s, 
the National Guards occupied very little space in academic circles until ten years ago, 
when famous historians and researchers in training began to study that institution from 
diff erent perspectives and historiographical aspects that contribute to render the view 
on the 19th century in Argentina more complex. 
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Introducción

La sanción de la Constitución Nacional en 1853 fue uno de los hechos 

fundamentales sobre los que se sustentó la construcción del Estado en la Argentina 

posrosista. Pese a ello, otro tipo de medidas, como la creación del Ejército Nacional, 
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fueron necesarias para organizar el Estado, defender sus 

fronteras y, al mismo tiempo, disciplinar a la población. 

En base al artículo 21 de la Constitución Nacional, desde 

el cual se sujetaba a todos los ciudadanos argentinos a la 

obligación de armarse en defensa de la “patria” y de esa “Ley 

Fundamental”, se sancionó – en la Confederación Argen-

tina – la creación del Ejército Nacional conformado por el 

Ejército de Línea, las milicias provinciales y las Guardias 

Nacionales. Mientras que el primero estaba integrado por 

soldados y “veteranos”, la tercera aglutinaba en sus fi las a 

los ciudadanos de entre 17 y 60 años,3 en tanto que las 

segundas vieron reducida su importancia por la creación de 

las Guardias Nacionales que respondían al mismo principio 

de organización militar. Sin embargo, años antes, Buenos 

Aires había dado el puntapié en este sentido. El 8 de marzo 

de 1852, su gobernador, Vicente López y Planes, resolvió 

el establecimiento de las Guardias Nacionales “penetrado 

el Gobierno Provisorio de la necesidad urgente de dar para 

el porvenir una custodia fi el y fi rme al tesoro precioso de 

las Leyes, y también un apoyo fuerte a la autoridad legíti-

mamente constituida”.4

Las Guardias Nacionales tuvieron un rol fundamen-

tal en la construcción de la ciudadanía argentina, al mismo 

tiempo que contribuyeron a la manutención del orden 

interno, la defensa de las fronteras y aportaron hombres 

al Ejército de Línea en confl ictos internacionales, como 

la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Dicha 

importancia fue reconocida por muchos actores sociales 

de la época. Su creador en la Confederación Argentina, el 

presidente J.J. de Urquiza, afi rmaba, en el mensaje de 1854 al 

Congreso de Paraná, que a la Guardia Nacional le competía 

“el notable rol de sostener y hacer respetar las leyes y autori-

dades” siendo “el verdadero baluarte de la inviolabilidad de 

nuestro territorio”.5 Por su parte, Bartolomé Mitre, desde el 

diario El Nacional, identifi cándolas con los fundadores de 

Buenos Aires, los defensores de la ciudad en las invasiones 

inglesas y los revolucionarios de mayo de 1810, las defi nía, 

en términos parecidos a los del caudillo entrerriano, como 

“el verdadero baluarte de nuestras libertades […] llena[ndo] 

cumplidamente su misión, defendiendo a la sociedad y 

manteniendo las instituciones”.6 Por último, Domingo F. 

Sarmiento, en su mensaje al Congreso Nacional en 1872, 

defendiendo la institución de los ataques que recibía por 

parte de la prensa desde algunos años atrás, afi rmaba que 

la Guardia Nacional surgió cuando la defensa local de 

un territorio derivó en un sistema de defensa común que 

aglutinaba a los ciudadanos habitantes de la nación, por eso, 

estaba convencido de que “toda limitación que se ponga al 

poder nacional militar sobre el uso de la Guardia Nacional, 

es suicidar a la Nación”.7

No obstante, más allá de la relevancia que estos 

“grandes hombres” del siglo XIX rioplatense le dieron a la 

institución, la historiografía argentina le reservó un espacio 

reducido en sus preocupaciones y fue a partir de los últimos 

años en que las Guardias Nacionales se convirtieron en 

objeto de estudio de historiadores reconocidos y jóvenes 

investigadores que ven en la institución una temática 

propicia para desarrollar sus pesquisas. A causa de ello, y 

ante la necesidad de elaborar una revisión de los estudios 

realizados hasta el momento, que dé cuenta del estado de 

la problemática, en el presente trabajo repasaremos los 

estudios y aportes más importantes realizados desde la 

historia militar, política y social que se produjeron en el 

país desde inicios de la década de 1970 para el período 

que se extiende desde 1852 hasta 1880. Con tal fi n, en 

primer lugar, repasaremos los trabajos elaborados desde el 

Círculo Militar por historiadores o militares retirados de 

sus funciones en el Ejército, así como las primeras respues-

tas a esas interpretaciones; en segundo lugar, los estudios 

que vinculan las Guardias Nacionales con las nociones de 

“ciudadanía armada” y “república”, los que se concentran en 

la inserción de la institución en los espacios de frontera y 

aquellos que analizan el rol político y militar de los jefes de 

los regimientos y los vínculos entablados con los milicianos 

que comandaban; por último, fi nalizaremos con un balance 

de las investigaciones realizadas hasta el momento.

La perspectiva institucional-
militarista y las primeras respuestas

Al igual que en otros países de Latinoamérica,8 los 

primeros estudios sobre Guardias Nacionales en Argen-

tina comenzaron a aparecer durante la década de 1970. 

La mayoría de ellos fueron publicados por la editorial del 

Círculo Militar9 con el objetivo de cubrir con sus páginas 

3 Ley N° 3120 dando creación a las Guardias Nacionales en la Confederación Argentina, 28/04/1854 (Registro Ofi cial de la República Argentina, p. 109).
4 Decreto de establecimiento de las Guardias Nacionales en Buenos Aires, 08/03/1852. Registro Ofi cial del Gobierno de Buenos Aires (1852).
5 Mensaje del Presidente J. J. de Urquiza al Congreso de la Confederación Argentina, 1854 (in Auza, 1971, p. 84).
6 El Nacional, 04/11/1853 (in Allende, 1954, p. 21).
7 Mensaje del Presidente D. F. Sarmiento al Congreso Nacional, 1872 (in Oszlak, 2009, p. 178).
8 Fue también en la década de 1970 cuando aparecieron los primeros estudios sobre las Guardias Nacionales en Brasil. El primer trabajo fue A milícia cidadã: a guarda nacio-
nal de 1831 a 1850 de Berrance de Castro. En el libro, la autora analiza muchas cuestiones que serán estudiadas – y en algunos casos discutidas – años después por otros 
historiadores. Si bien el libro procura abarcar las Guardias Nacionales a nivel nacional, la mayoría de las fuentes utilizadas pertenecen al Estado de San Pablo. Por otro lado, 
durante los últimos años de los 1970 fueron surgiendo nuevos trabajos como Faría (1977), que analiza la institución en Minas Gerais durante 1831-1873 y Uricoechea (1978), 
en donde se estudiaba, desde una perspectiva weberiana, el proceso de burocratización del Brasil Imperial. Ya en los 1980, continuaron apareciendo estudios abarcativos que 
buscaban analizar diversas regiones del Brasil decimonónico como Rodrigues et al. (1981), Silva (1982) y de Almeida (1986).
9 El Círculo Militar fue fundado el 30 de junio de 1881 por un grupo de jefes de las instituciones militares argentinas con el objeto de estrechar lazos de compañerismo entre 
los miembros del Ejército y la Armada. Tres años después, fundó su editorial desde la cual se han publicado numerosos libros de historia militar.
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un evidente vacío de información e ilustración para el pú-

blico en general, a su vez que permitiría a los miembros de 

las Fuerzas Armadas contar con un texto de consulta, de 

conocimiento general dentro de los distintos aspectos en 

que se desenvolvió el Ejército, según sus integrantes, “de 

un ayer lleno de sacrifi cios, de renunciamientos y de lucha, 

pero siempre pletórico de gloria y con un infi nito amor a 

la patria” (Comando en Jefe del Ejército, 1971-1972, t. I, 

p. 11). Luego de una serie de publicaciones que atendían 

a cuestiones de actualidad para las Fuerzas Armadas e 

integrantes del Círculo Militar, la editorial comenzó a 

mostrar preocupación por la historia argentina y algunas 

de sus instituciones. De esta manera, en 1971, se lanzaron 

los tres tomos de Reseña histórica y orgánica del Ejército 

Argentino y El Ejército en la época de la Confederación, en 

los cuales se estudian los principales rasgos y lineamientos 

históricos del Ejército Nacional.10

En los primeros, se realiza un recorrido de las insti-

tuciones militares del país, desde el período colonial hasta 

1930, repasando la creación y conformación de las milicias 

y el ejército regular en cada uno de los períodos analizados 

(Comando en Jefe del Ejército, 1971-1972); mientras 

que, en el segundo, se describe la organización militar de 

la Confederación Argentina, atendiendo a los principales 

órganos de administración y conducción del Ejército, los 

servicios generales brindados, las directivas elaboradas y 

puestas en vigencia desde el Estado, así como el papel que 

cumplió a lo largo del período que se extiende desde 1852 

hasta 1861 (Auza, 1971). En cada una de las ediciones, 

las Guardias Nacionales tienen su espacio en respectivos 

capítulos, en los cuales se repasan sus cadenas de mando, 

las disposiciones que organizaban su funcionamiento – 

como los decretos a partir de los cuales fueron creadas, la 

reglamentación del reclutamiento y enrolamiento de sus 

milicianos, así como las excepciones que existían al servicio 

–, la cantidad de guardias nacionales potenciales con los 

que contaban las provincias, su presupuesto militar y el 

rol que desempeñaron en las comunidades que integraban. 

Sin embargo, este enfoque institucional-militarista no 

profundiza el análisis del funcionamiento efectivo de las 

Guardias Nacionales en los diferentes espacios regionales 

del país, otorgándole un carácter homogéneo que ignora 

su diversidad y dinamismo. Esta mirada “desde arriba” 

de la institución conllevó a que no se tuvieran en cuenta 

determinadas cuestiones como la participación de los 

guardias nacionales en la fuerza y los efectos sociales que 

ello provocó en los mismos, su vínculo con los diferentes 

partidos políticos dominantes durante el período de or-

ganización nacional, que determinaron la dinámica de la 

institución, así como otras cuestiones que hicieron a su 

cotidianeidad y actividad. 

Este contundente relevamiento de datos sobre las 

Guardias Nacionales se convierte en un excelente aporte 

para aquellos historiadores que deseen adentrarse en el 

estudio de la institución. No obstante, si bien la realización 

de una lectura rápida y sobrevolada de estos textos puede 

llevar al lector a pensar en la carencia de una interpretación 

de los acontecimientos y datos enumerados, en realidad 

los mismos se encuentran organizados de manera tal que 

contribuyan a la defi nición del proceso histórico que los 

autores buscan mostrar desde sus trabajos. En ese intento 

sistemático de contribuir a la explicación de la conforma-

ción del Ejército Argentino, las Guardias Nacionales son 

interpretadas dentro de un proceso lineal, en el cual las 

milicias provinciales de la primera mitad del siglo XIX 

se transformaron en Ejército Nacional a partir de una 

“conversión” producida en la década de 1850 (Auza, 1971, 

p. 8), perdiéndose de vista las características y particulari-

dades de cada período histórico. A su vez, inmerso en un 

contexto de fuerte intervencionismo militar en la política 

latinoamericana, Auza (1971) afi rma que la actuación polí-

tica y civil del ejército y sus hombres no debe interpretarse 

como una intromisión, sino como producto de la carencia 

de civiles preparados para hacerlo. De esta forma, al mismo 

tiempo que el presente inundaba las interpretaciones sobre 

el pasado, el autor marcaba una diferencia clara y sustancial 

entre “militares” y “civiles” en un momento histórico en el 

cual las mismas no podían identifi carse con notoriedad, 

pues muy pocos actores sociales de la época podían con-

siderarse plenamente militares, ya que su participación en 

el Ejército se correspondía, también, con su condición de 

productor rural, estanciero, intelectual, escritor, periodista, 

funcionario público, comerciante, entre otras actividades.

Las primeras respuestas a estos trabajos, en lo 

que respecta a las Guardias Nacionales, se produjeron 

a inicios de la década de 1980, momento en el cual los 

militares comenzaban su confl ictiva retirada del gobier-

no argentino. La consigna difundida por la dictadura 

militar, desde la cual se pregonaba que “achicar el Estado 

era agrandar la Nación”, fue rechazada por autores que 

creían que la misma “simplifi caba excesivamente y sobre 

todo distorsionaba groseramente el papel cumplido por 

el Estado nacional argentino” (Oszlak, 2009, p. 7), por 

ello, en su prólogo a la edición de 1997 de La formación 

del Estado argentino, Oszlak respondía aquella consigna 

afi rmando que “construir el Estado fue agrandar la Nación” 

(Oszlak, 2009, p. 7). En dicho libro, el autor intenta desa-

rrollar una explicación integral – como el título lo indica 

10 En este sentido, años antes, en 1966, y desde el mismo enfoque historiográfi co, la Academia Nacional de la Historia publicó “El Ejército Nacional”, de Augusto Rodríguez, en 
el tomo II de su colección sobre historia argentina contemporánea.
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– del proceso de formación estatal en la Argentina que 

permita reconocer las diferentes dimensiones del mismo. 

En éste, las Guardias Nacionales fueron defi nidas como las 

milicias locales de las provincias que conformaban, junto 

con el Ejército de Línea, el instrumento clave empleado 

por el Estado para imponer el control coercitivo sobre 

sus ciudadanos y penetrar con métodos represivos en los 

espacios que ofrecían resistencia al proyecto centralizador 

de Buenos Aires. Las Guardias Nacionales fueron, en 

defi nitiva, una herramienta utilizada para lograr el acata-

miento de la voluntad del Estado y suprimir toda eventual 

oposición a su autoridad (Oszlak, 2009).

No obstante, a lo largo de las décadas de 1980 y 

1990, las Guardias Nacionales no fueron objeto de interés 

de los historiadores argentinos que se hallaban preocupa-

dos por otras problemáticas. Los estudios sobre milicias 

quedaron subordinados a la primera mitad del siglo XIX, 

mientras que la temática para el período posrosista gozó 

de escaso interés y repercusión en la historiografía. Sin 

embargo, desde fi nes de los años ’90, la preocupación por 

la participación política de los sectores populares durante 

el proceso de organización nacional llevó a la aparición de 

algunos estudios que reinstalaron las Guardias Nacionales 

en el ámbito académico, generando nuevas interpretacio-

nes y perspectivas de análisis en la década posterior. De 

ello, nos ocuparemos en el siguiente apartado. 

Las Guardias Nacionales y la 
diversifi cación de perspectivas 
historiográfi cas

Desde hace algo más de diez años, los estudios 

sobre Guardias Nacionales en Argentina alcanzaron su 

período de mayor auge hasta el momento. Más allá de que 

la temática aun se encuentre poco abordada por la his-

toriografía, surgieron trabajos que analizan la institución 

desde diversas perspectivas y posturas teóricas, al mismo 

tiempo que expandieron los espacios geográfi cos objeto de 

estudio. Desde estudios que concebían las Guardias Na-

cionales como un instrumento de movilización electoral y 

espacio político a partir del cual las elites podían construir 

sólidos liderazgos, al mismo tiempo que contribuían de 

manera signifi cativa a la construcción de la ciudadanía; 

transitando por los que hacían hincapié en el análisis 

de sus jefes político-militares en las diversas provincias 

argentinas; hasta llegar a aquellos que examinaron las 

sociedades de frontera y encontraron en las Guardias 

Nacionales un medio de disciplinamiento de la población 

rural, la historiografía argentina generó una multiplicidad 

de miradas y perspectivas que sirven de sostén para futuros 

trabajos. De éstas, nos ocuparemos a continuación.

Guardias Nacionales 
y “ciudadanía armada”

La vinculación entre Guardias Nacionales y “ciu-

dadanía” puede ser remontada hasta fi nes de la década 

de 1990 en la historiografía argentina. Al igual que en 

otros países de América Latina,11 la noción de “ciudada-

nía armada” fue utilizada con frecuencia para analizar la 

institución. En Argentina, Hilda Sabato y Flavia Macías 

son sus máximos referentes. Mientras que la primera 

concentró sus aportes para la ciudad de Buenos Aires y, 

en menor medida, el resto de la provincia, la segunda lo 

hizo para Tucumán.

La preocupación de Sabato por las Guardias 

Nacionales se refl ejó en el tratamiento que recibió en 

sus trabajos. Desde La política en las calles hasta los es-

tudios más actuales, la autora ha analizado la institución 

en distintas circunstancias. En primer lugar, como un 

instrumento clave para la movilización de los sectores 

populares porteños en momentos electorales o revolu-

ciones durante la organización nacional, o también como 

un vehículo para la construcción de prestigio militar 

en la ofi cialidad de los regimientos de la ciudad que se 

capitalizaría en el ámbito político (Sabato, 1998, 2002). 

En segundo lugar, a partir de una serie de refl exiones que 

procuran ser “Aportes para un estudio de las milicias en la 

Argentina decimonónica”, la autora recorre la institución 

introduciendo ciertos lineamientos que profundizará en 

trabajos posteriores – como la importancia del gobernador 

de provincia en el manejo de las Guardias Nacionales y 

su relación con el presidente de la Nación –,12 o servirán 

de base para estudios de otros historiadores – dentro de 

los que podemos destacar el mecanismo electivo de la 

ofi cialidad –, así como la simple mención de cuestiones 

que merecen más atención en futuros trabajos – como la 

composición social de los regimientos (Sabato, 2008a). 

En tercer lugar, al estudiar la revolución porteña de 

11 Algunos trabajos en los que se analiza el papel de las Guardias Nacionales en la construcción de la ciudadanía son, para el caso de México, Hernández Chávez (1989, 2007), 
y para Perú, Peralta Ruiz (1999) y Sobrevilla Perea (2007), entre otros. En el caso de Brasil, al mencionado A milícia cidadã de Castro (1977), podemos sumar Carvalho (1999a, 
1999b), al considerar a la Guardia Nacional uno de los tres pilares en que se sustentó la construcción de la ciudadanía en el Brasil Imperial. Una postura diferente puede obser-
varse en Graham (1997), para quien la Guardia Nacional es interpretada como institución que tenía la fi nalidad de mantener el orden establecido en la sociedad brasileña, sobre 
todo en lo concerniente a los esclavos y pobres, a la vez que era utilizada por los hacendados para controlar el poder local y contar con una fuerza a su disposición.
12 En un libro pionero en la materia, Poggi (2000) realiza un trabajo descriptivo sobre las Guardias Nacionales en la provincia de Buenos Aires a través del seguimiento de los 
debates sobre las milicias en fuentes legislativas de la época, sirviendo de base para los historiadores que deseen profundizar el estudio del vínculo entre los gobernadores y 
las Guardias Nacionales.
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1880 (Sabato, 2008b), analiza, por un lado, el rol de las 

Guardias Nacionales bonaerenses en el enfrentamiento 

con el Ejército de Línea y las Guardias Nacionales de 

otras provincias leales al presidente Avellaneda, así como 

las discusiones que se generaron en torno al control de 

las diversas fuerzas armadas del Estado;13 por otro lado, 

el reclutamiento de ciudadanos en la ciudad y, en menor 

medida, en la campaña bonaerense, junto con el rol de 

los jefes militares en dicho proceso, al mismo tiempo que 

esbozó algunos lineamientos con el objetivo de construir 

un perfi l político y militar de esos actores;14 y, además, 

otras cuestiones como la concepción de “revolución” en la 

Argentina del siglo XIX y la participación de los inmigran-

tes en el confl icto. En los últimos trabajos (Sabato, 2010a, 

2010b), la autora buscó responder a la pregunta de “¿Quién 

controla el poder militar?”, y para ello analizó la relación 

entre el presidente de la Nación y el Ejército de Línea y 

el gobernador bonaerense y sus Guardias Nacionales; y, 

a su vez, profundizó algunas cuestiones introducidas en 

estudios previos, como las diferencias existentes entre el 

Ejército de Línea, las Guardias Nacionales y las milicias 

provinciales, con el objetivo de ilustrar los mecanismos de 

funcionamiento del Ejército Nacional y las instituciones 

que lo conformaban.

Por su parte, desde una perspectiva teórica y me-

todológica similar, Flavia Macías estudió la importancia 

de las Guardias Nacionales en el proceso de construcción 

de la ciudadanía en el Tucumán decimonónico. En los pri-

meros trabajos, se interesó por los procesos de aprendizaje 

y construcción de la ciudadanía política, en el marco de 

la problemática de la conformación del Estado Nacional, 

entre 1853 y 1880, a través del funcionamiento de las 

instituciones militares (Macías, 2001, 2003, 2007a, 2007b, 

2007c), extendiendo su preocupación, en los últimos 

años, por el estudio de dicho fenómeno en la primera 

mitad del siglo XIX (Macías, 2007d, 2010a). A lo largo 

de los mismos, concibe las Guardias Nacionales como un 

instrumento del Estado nacional para incentivar en los 

individuos las conductas y deberes cívicos, en especial el 

patriotismo y la lealtad nacional, o dicho de otra manera, 

analiza como esta institución militar fomentó la formación 

de ciudadanos y delineó las características de los mismos, 

sin perder de vista el “faccionalismo” que caracterizó a la 

política tucumana del período. Sin embargo, desde los 

últimos años de la década pasada, la autora comenzó a 

resaltar la importancia del gobierno provincial en el control 

de la institución (Macías, 2010a); así como estudiar el 

problema de la confi guración y constitución del Ejército 

Nacional y la fuerza pública en Tucumán, durante las 

presidencias de Bartolomé Mitre (1862-1868) (Macías, 

2010b) y Domingo F. Sarmiento (1868-1874), gestión 

desde la cual impulsó una fuerte reorganización del mismo 

(Macías, 2010c).

Por último, la “ciudadanía armada”, como principio 

organizativo de las Guardias Nacionales en Argentina, fue 

destacada por Alberto Lettieri y Alejandro Eujanián. En 

sus estudios sobre la revolución porteña de septiembre 

de 1852 y la década de secesión porteña de la Confe-

deración Argentina (1852-1861), respectivamente, los 

autores acreditan que la institución fue utilizada por el 

gobierno bonaerense para generar una identidad común 

que pudiera proyectarse hacia el pasado y el futuro y 

legitimara su dominio político, a través de vínculos de 

horizontalidad y camaradería que se construyeron al 

interior de los regimientos y batallones. Las Guardias 

Nacionales son concebidas como uno de los dispositivos 

y estrategias desplegados por la nueva dirigencia porteña, 

surgida después de Caseros, con el objetivo de crear un 

amplio liderazgo social y, posteriormente, consolidar su 

poder y autoridad tras la victoria de la revolución de 1852 

(Lettieri, 2003; Eujanián, 2011). 

En fi n, desde esta perspectiva teórica, se vinculan 

las Guardias Nacionales a las nociones de “ciudadanía 

armada” y “republicanismo” durante el proceso de orga-

nización nacional. Junto con la participación electoral y 

el desarrollo de la opinión pública, armarse en defensa 

de la “patria”, la Constitución y sus leyes, fue una de las 

facetas del proceso que llevó a la defi nición de la ciu-

dadanía durante el siglo XIX y a la reafi rmación de la 

noción de república en los nuevos países de la América 

independiente (Sabato, 2009). No obstante, a lo largo de 

la década pasada, fueron apareciendo nuevos trabajos que, 

desde diferentes líneas teóricas, exploraron otros aspectos 

y dimensiones de las Guardias Nacionales, al mismo tiem-

po que se concentraron en otros espacios geo-históricos. 

En el próximo apartado, nos abocaremos a resaltar sus 

principales aportes.

Las Guardias Nacionales en el ámbito 
rural y los espacios de frontera

Los estudiosos sobre Guardias Nacionales encon-

traron en la frontera sur del país y, en menor medida, en 

la campaña bonaerense, un espacio propicio para llevar 

adelante sus investigaciones. A diferencia de las pesquisas 

elaboradas para las ciudades Buenos Aires y Tucumán, las 

Guardias Nacionales son analizadas desde otras perspec-

tivas que ayudan a comprender, de manera más acabada, 

13 Estos temas son profundizados en Sabato (2010a).
14 El perfi l político-militar de los jefes y comandantes militares también son analizados en Sabato (2010b).
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la dinámica de la institución en estos espacios y las socie-

dades en las cuales se encontraban inmersas.15 Las deser-

ciones, el avance del Estado en las sociedades de frontera, 

la participación de los sectores populares y los indígenas 

en los regimientos, así como la relación de amistad enta-

blada entre los comandantes y los caciques y los vínculos 

clientelares, son algunas de las temáticas abordadas por un 

conjunto de investigadores que ven en las Guardias Nacio-

nales un objeto de estudio desde el cual pueden generarse 

nuevos aportes al conocimiento histórico.

Dentro de éstos, no podemos dejar de mencionar 

el trabajo pionero de Benito Díaz (1959), que si bien no 

se focaliza en el estudio de las Guardias Nacionales, sino 

en el análisis de las prefecturas de campaña del Estado de 

Buenos Aires durante la gobernación de Valentín Alsina 

(1857-1859), sí repasa la ley del 29 de octubre de 1858, 

que ordenaba el servicio de los milicianos en la frontera, y 

sus consecuencias en la población, entre ellas, la deserción. 

Más de cuatro décadas después, fueron apareciendo los 

trabajos de Juan Carlos Garavaglia. Intentando construir 

una “historia social de las ‘fuerzas armadas’” del Buenos Ai-

res decimonónico, analiza la participación de la población 

de la campaña bonaerense en el servicio militar, llegando a 

la conclusión de que los contingentes militares, sean estos 

Ejército de Línea o Guardias Nacionales, estaban con-

formados en su mayoría por los paisanos y “campesinos” 

(Garavaglia, 2003) y que, por lo tanto, fueron utilizados 

desde el Estado como un medio de disciplinamiento de 

la población rural, recayendo sobre ellos una gran parte 

del gasto militar (Garavaglia, 2007).16

Desde posturas teóricas similares – e infl uenciados 

por un libro precursor que apuntaba a estudiar las deser-

ciones en las milicias cordobesas desde el periodo colonial 

hasta bien entrado el siglo XIX (González, 1997) –, a lo 

largo de la década pasada y comienzos de la presente, 

fueron apareciendo artículos que se dedicaban al estudio 

de las instituciones militares y las Guardias Nacionales 

en la frontera sur de Córdoba. Según Olmedo (2006), el 

concepto de milicias incorpora el tratamiento a una pro-

blematización que excede el campo mismo de las fuerzas 

armadas, pues nos remite a una condición a la que podía 

quedar sujeto cualquier poblador de la campaña o la fron-

tera, que no contase con la condición de propietario, en el 

marco de un proceso de militarización que se vivió en el 

siglo XIX. Estado y terratenientes – según el autor, repre-

sentados, la mayoría de las veces, por el mismo actor social: 

el comandante del regimiento –, hacían de las milicias y 

Guardias Nacionales un mecanismo “de ordenamiento y 

estructuración social que operó sobre la campaña refor-

zando la institución de relaciones sociales y legitimando 

allí la gran propiedad de la tierra”, al mismo tiempo que 

“en el fuerte se regulaba y disciplinaba a un conjunto social 

heterogéneo en pos de un objetivo que pretendía volverse 

colectivo tendiente a la eliminación de los indios pero ex-

tensivo también a cualquier tipo de resistencia” (Olmedo, 

2006, p. 8). Siguiendo esta postura, Barbuto (2009, 2010) 

propone una primera aproximación al estudio del régimen 

de Guardias Nacionales en la frontera sur de Córdoba du-

rante la década de 1860, entendiendo a la institución como 

uno de los dispositivos de poder desplegados por el Estado 

nacional con el objetivo de desarticular las resistencias a 

su avance, elaboradas en general, por indígenas y grupos 

sociales que no se adecuaban al nuevo orden impuesto, 

como gauchos y montoneros, destacando las resistencias 

de éstos a los avances del Estado, que no implicaron la 

concreción de una dominación acabada.17

Por su parte, las Guardias Nacionales en los espa-

cios de frontera de la provincia de Buenos Aires también 

están siendo estudiadas. Además de algunas menciones 

y breves descripciones de la institución, que se llevan a 

cabo en el marco de trabajos que procuran ilustrar algunas 

cuestiones de la ocupación militar de la Pampa y Patagonia 

durante el período de 1829-1878 (Ratto, 2010), así como 

aquellos que buscan analizar la consolidación del Estado 

liberal en la frontera de Buenos Aires (Míguez, 2010) y la 

revolución mitrista de 1874, para revelar algunos rasgos de 

la política en el proceso de organización nacional (Míguez, 

2011); historiadores e investigadores en formación se han 

adentrado en el análisis de las Guardias Nacionales en su 

relación con las sociedades indígenas. 

De esta forma, Ratto (2011) intentó un primer 

acercamiento a las condiciones del servicio de las Guardias 

Nacionales en la frontera bonaerense durante la década de 

1850, tomando como fuente principal una documentación 

que ha sido poco utilizada hasta ahora: las listas de revista 

de los distintos cuerpos militares que fueron movilizados 

a la frontera en momento de confl icto interétnico. En 

el trabajo, se analizan tres fuertes fronterizos en donde 

fueron empleados guardias nacionales durante la década 

de 1850 y se intenta determinar el tiempo de servicio de 

las divisiones movilizadas, el impacto de las deserciones 

y las demoras en el cobro de salarios, al mismo tiempo 

que se comparan estas estructuras milicianas con cuerpos 

regulares asentados en los mismos puntos fronterizos. 

15 En la historiografía brasileña existen una serie de trabajos que analizan, algunos de manera más profunda que otros, las Guardias Nacionales en los espacios de frontera. La 
gran mayoría de ellos se dedican a la Provincia de São Pedro do Rio Grande do Sul en el período imperial. Cf. Silva (1982); Caggiani (1992); Graham (1997); Ribeiro (2005); Fertig 
(2010); Farinatti (2010); Vargas (2010); Moreira (2010); Mugge (2010); Canciani y Mugge (2011). Además, existen una serie de estudios para otras provincias del (por entonces) 
Imperio del Brasil compilados en Mugge y Comissoli (2011), así como también Almeida (2003); Saldanha (2009); Goldoni (2010); Silva (2010), entre otros.
16 Nociones similares han sido utilizadas para analizar la sociedad en la campaña bonaerense durante el rosismo. Cf. Salvatore (1992, 2003).
17 En estos trabajos puede observarse, también, una fuerte infl uencia de la postura teórica de Oszlak (2009).
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Por otro lado, Barbuto y Cordero (2011) introducen 

algunos lineamientos para pensar la participación de las 

Guardias Nacionales en el levantamiento mitrista de 1874 

en la ciudad de Buenos Aires y su, cada vez más extensa, 

campaña, al mismo tiempo que analizan el rol que des-

empeñaron los indígenas de Catriel en el levantamiento 

y las consecuencias que ello provocó al interior del mismo 

grupo. En otra ponencia, en este caso en colaboración 

con Ingrid de Jong, Barbuto aporta los primeros avances 

de la investigación acerca de las prestaciones militares 

realizadas por “indios amigos” y la población civil sujeta al 

régimen de Guardias Nacionales en la localidad de Azul, 

a lo largo de las dos últimas décadas de administración 

fronteriza (1860-1880), con el fi n de aproximarse al marco 

de relaciones generadas en las localidades de frontera y a 

las formas en que se construía y ejercía el poder político 

en estos espacios (Barbuto y Jong, 2011). En este senti-

do, Gambetti (2012) analiza el servicio de armas que los 

lanceros de “indios amigos” realizaban en los fuertes de 

frontera de la provincia de Buenos Aires, destacando la 

importancia que van a tener en la defensa de la frontera, 

siendo incorporados como batallones en el Ejército de 

Línea, como guardias nacionales de algún regimiento o, 

solamente, como fuerza de apoyo y auxilio. Por su parte, 

Canciani (2011) se adentra en el estudio del rol que 

desempeñaron los comandantes de Guardias Nacionales 

de la frontera sur de Buenos Aires para mantenerla al 

margen de los malones,18 sea ello desde la movilización de 

los milicianos para frenar y, en algunos casos, reprimir los 

avances indígenas, como así también, desde la construcción 

de fuertes vínculos con los caciques a partir del fomento 

de relaciones pacífi cas en un espacio que, según la histo-

riografía tradicional, se caracterizaba por estar dominado 

por los constantes enfrentamientos entre las sociedades 

criollas e indígenas.

Recapitulando, en el presente apartado recorrimos 

los principales trabajos que generaron algunos aportes 

al estudio de las Guardias Nacionales en la campaña 

bonaerense y los espacios de la frontera del sur del país. 

En primer lugar, observamos que en estas áreas el servicio 

miliciano se tornaba más duro que en las grandes ciudades 

alejadas de la frontera, a tal punto que los derechos de 

los guardias nacionales se veían fuertemente reducidos. 

Por tal cuestión, la concepción del “ciudadano armado” 

para defi nir al guardia nacional fue dejado de lado y, en 

su lugar, la institución se defi nió como un mecanismo 

de disciplinamiento u ordenamiento y estructuración 

social de la población rural por parte de las autoridades 

estatales, sin desconocer que en ese proceso se generaban 

resistencias que matizaban la consecución de los esfuerzos 

del Estado en tal sentido. En segundo lugar, vimos que 

algunos autores introdujeron al estudio de las Guardias 

Nacionales el análisis de la participación de los indígenas 

en los regimientos y el aporte militar de los mismos en 

los enfrentamientos interétnicos y los diversos confl ictos 

armados que protagonizaban los criollos, así como los 

mecanismos que los comandantes utilizaban para estrechar 

vínculos con los caciques de la frontera sur que posibilita-

ban tal apoyo militar, al mismo tiempo que se convertía en 

una estrategia de control de las parcialidades y reducción 

de la confl ictividad en la frontera.

No obstante, la historiografía argentina ha dedi-

cado poco espacio a estudiar el rol desempeñado por los 

comandantes de Guardias Nacionales en la construcción 

del Estado durante la segunda mitad del siglo XIX. Los 

escasos aportes generados hasta el momento para esta 

cuestión serán abordados en el próximo apartado.

Jefes militares y comandantes 
de Guardias Nacionales

Un último aspecto que merece atención en este 

trabajo, es lo referente a los jefes militares y los coman-

dantes de Guardias Nacionales. A los aportes que se 

han ido generando en los últimos años, con el objetivo 

de analizar el proceso a partir del cual los comandantes 

militares cedieron su poder a los jefes políticos en algunas 

provincias del litoral argentino (Bonaudo, 2003; Schmit, 

2008, 2010; Buchbinder, 2010), se sumaron aquellos que 

buscan iluminar algunos rasgos del rol que desempeñaron 

los actores intermedios en el proceso de construcción del 

poder político y militar a nivel provincial y nacional (Bravo, 

2003; Yangilevich, 2006; Parolo, 2008; Fradkin, 2010);19 

sin embargo, los comandantes de Guardias Nacionales 

carecen, aun, de una defi nición precisa que tenga en cuenta, 

entre otras cuestiones, sus funciones en el ámbito militar, 

su origen social y los capitales relacionales construidos 

en las comunidades que habitaban, su rol en la política y 

el papel desempeñado en el proceso de construcción del 

Estado Nación en Argentina.

Los comandantes eran jefes militares, pero, como 

afi rma Fradkin (2010), la defi nición es insufi ciente y opaca 

18 Los malones fueron las entradas de indígenas organizadas al territorio habitado por los criollos, con el objetivo de hacerse de la mayor cantidad de ganado posible para 
comerciarlo en Chile, nutriendo un aceitado circuito económico. Por lo general, apuntaron a las haciendas de la frontera, aunque en algunas circunstancias, se dirigieron a los 
poblados de la campaña, con el fi n de saquearlos y hacerse de cautivas – mujeres criollas que formaban parte del preciado botín.
19 En estos trabajos no se distingue entre los comandantes de Guardias Nacionales y del Ejército de Línea. Ello se debe, en primer lugar, a la inexistencia de una defi nición 
precisa de los comandantes militares en el período analizado, pues el Ejército Nacional se encontraba aún en proceso de formación e institucionalización; y, en segundo lugar, 
a que las Guardias Nacionales necesitan de más estudios que superen el estado de desconocimiento relativo que existe con respecto a la institución.
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la cuestión más que ayudar a aclararla, pues el término 

comandante tenía un sentido impreciso en la época.20 De 

aquí, la necesidad de generar nuevos estudios que defi nan 

con mayor precisión este importante actor histórico en 

toda su diversidad y complejidad. Desde hace unos años 

– y especialmente en los últimos –, fueron apareciendo 

algunos trabajos que, intentando dar respuestas a algunos 

interrogantes generados por el proceso de organización 

nacional, estudiaron las Guardias Nacionales y el accionar 

de sus comandantes en el marco de las dinámicas relacio-

nes de poder establecidas entre la Nación y las provincias 

y, al mismo tiempo entre las diversas agrupaciones polí-

ticas que se disputaban el poder en los diversos espacios 

provinciales. En este sentido, para el caso de Mendoza, 

Bragoni (2003) introduce la temática de las Guardias 

Nacionales a partir del análisis de la participación de un 

comandante de Guardias Nacionales en las elecciones 

provinciales en su intento de analizar el sufragio, las elec-

ciones y la política en la Mendoza de la segunda mitad del 

siglo XIX. En posteriores trabajos, llega a la conclusión 

de que las Guardias Nacionales, junto con las milicias 

provinciales,21 “constituían un nervio vital del sistema de 

alianzas políticas que enhebraba el poder de los notables” 

(Bragoni, 2010a, p. 59). La doble jurisdicción – nacional y 

provincial – de las milicias y/o Guardias Nacionales hacía 

de sus comandantes y regimientos actores vulnerables y 

relativamente autónomos de las autoridades establecidas 

(Bragoni, 2010a, 2010b).

Por su parte, para la frontera de Buenos Aires, 

en los últimos dos años fueron apareciendo trabajos que 

concentraron la mirada en el rol desempeñado por los 

comandantes de Guardias Nacionales durante los años 

que se extienden desde la caída de Rosas (1852) hasta el 

inicio de la presidencia de Roca (1880). En éstos, se in-

tenta analizar los mecanismos puestos en práctica por los 

comandantes para construir poder en las regiones donde 

se encontraban afi ncadas sus fuerzas militares. En primer 

lugar, se recorren los acciones puestas en práctica para 

lograr el control de la frontera a partir de la aplicación de 

políticas efectivas de agresión y pacifi cación que buscaban 

neutralizar los ataques de los indígenas y, al mismo tiempo, 

reducir la confl ictividad en base a relaciones pacífi cas con 

los caciques (Canciani, 2011); y, en segundo lugar, se es-

tudian los mecanismos a partir de los cuales construyeron 

vínculos fuertes y duraderos con los guardias nacionales 

que comandaban, su relación e inserción en el ámbito local 

a partir de vínculos parentales con hacendados y militares 

de la zona, así como también los lazos que edifi caron 

con líderes políticos y militares de renombre nacional y 

provincial que proveían un aura de prestigio a sus fi guras 

en las regiones que gobernaban (Canciani, 2012a, 2012b, 

2012c).22 Desde los mismos, se plantea que las Guardias 

Nacionales y sus comandantes ocuparon un rol central en 

el avance de la frontera con los indígenas, al mismo tiempo 

que aportaron hombres a grandes confl ictos armados como 

la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay; pero, fun-

damentalmente, ocuparon un lugar esencial en la política 

argentina de la segunda mitad del siglo XIX. “Los gober-

nadores debían construir sólidas relaciones con los jefes de 

los departamentos militares y […] los comandantes de los 

regimientos para poder contar con sus favores y, a partir 

de ello, […] con el apoyo político y, fundamentalmente, 

militar de sus tropas en momentos de confl ictos armados 

o revoluciones” (Canciani, 2012a, p. 95).

Más allá de estos aportes, nuevos trabajos serán 

necesarios para elaborar afi rmaciones más convincentes 

sobre las fuerzas de poder que estructuraban las relaciones 

entre los comandantes de Guardias Nacionales y los go-

bernadores provinciales con poder – ¿sólo en teoría? – de 

movilizar a las Guardias Nacionales. Ello únicamente 

podrá realizarse a partir de estudios de casos que discutan 

conceptos centrales de la temática como poder y redes 

sociales en espacios territoriales concretos.

Consideraciones fi nales

A largo del presente trabajo, realizamos un reco-

rrido sobre los diversos aportes que desde la historiografía 

argentina se realizaron en torno a la institución de las 

Guardias Nacionales en el período de organización na-

cional, es decir, durante los años que se extienden desde 

la caída del régimen de Juan Manuel de Rosas (1852) 

hasta la llegada de Julio Argentino Roca a la presidencia 

del país (1880). 

Por un lado, repasamos los trabajos elaborados desde 

una perspectiva institucional-militarista en los cuales se 

vertían numerosos datos de las Guardias Nacionales en 

lo concerniente a su creación y funcionamiento, como así 

también de su organización militar y los servicios prestados 

al Estado. A su vez, presentamos la propuesta de Oszlak, 

20 El término comandante aludía tanto a un rango militar con una ubicación precisa en la jerarquía de la ofi cialidad, como a todo jefe que ejerciera el mando sobre una unidad, 
una expedición o un territorio en ocasiones determinadas. De este modo, la comandancia era una función que podía ejercer tanto un ofi cial veterano puesto al mando de las 
milicias, como un jefe miliciano convalidado por la autoridad o su tropa. Cf. Fradkin (2010).
21 Bragoni no distingue las Guardias Nacionales de las milicias provinciales, ya que, según su parecer, se torna “una cuestión difícil de discriminar” (Bragoni, 2010a, p. 59).
22 Estos temas también son abordados en perspectiva comparada para los casos de Brasil y Argentina, particularmente, para las provincias de São Pedro de Rio Grande do Sul 
y Buenos Aires en el siglo XIX. Canciani y Mugge (2011) describen las especifi cidades de las Guardias Nacionales en estas provincias y, en segundo lugar, analizan el papel que 
desempeñaron los comandantes de Guardias Nacionales que actuaban como funcionarios del Estado en las localidades que administraban y, al mismo tiempo, favorecían sus 
intereses particulares, o los de su agrupación política, en el entramado de relaciones de poder que caracterizaron a la política brasileña y argentina en el siglo XIX.
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desde la cual se concebía a las Guardias Nacionales como 

el instrumento clave empleado por el Estado para imponer 

el control coercitivo sobre sus ciudadanos y desbaratar las 

resistencias a su proyecto centralizador.Por otro lado, lle-

vamos a cabo un exhaustivo repaso sobre los trabajos que 

fueron apareciendo desde los últimos años de la década de 

1990 hasta la actualidad, en los cuales las Guardias Nacio-

nales fueron objeto de estudio, como de aquellos que, sin 

concentrarse detenidamente en el análisis de la institución, 

le dedicaron algunas páginas. Así, dimos cuenta de las 

múltiples y diversas perspectivas a partir de las cuales las 

Guardias Nacionales fueron abordadas. La concepción de 

“ciudadanía armada” para las ciudades de Buenos Aires y 

Tucumán; el disciplinamiento de la población rural de la 

campaña porteña y las fronteras sur de Córdoba y Buenos 

Aires; el servicio militar prestado por los indígenas en los 

confl ictos políticos y militares que protagonizaban los 

criollos; los fuertes vínculos de amistad entablados entre 

los comandantes y los caciques de tales grupos; así como 

el rol central que desarrollaron los comandantes dentro 

de las relaciones de poder que se tejieron en la política 

argentina decimonónica, fueron algunas de las cuestiones 

que los historiadores argentinos eligieron para adentrarse 

en el estudio de la historia militar argentina.

No obstante, falta mucho aun para que la historia 

política y social del militarismo en la segunda mitad del 

siglo XIX alcance un espacio respetable en la historiografía 

de país. Si bien las Guardias Nacionales han sido objeto 

de algunos estudios a lo largo de los últimos 40 años, 

lo cierto es que éstos no han alcanzado a dar cuenta de 

todas las cuestiones que pueden abordarse en el marco 

de la institución. Desde los mismos, podrían generarse 

nuevos conocimientos, no sólo del proceso de formación 

y consolidación del Ejército Nacional Argentino, sino 

también del afi anzamiento de las autoridades centrales en 

el país, así como ilustrar diferentes aspectos de las diversas 

comunidades y grupos sociales afectados por tal proceso 

de militarización.

A la ya mencionada necesidad de esclarecer y de-

fi nir, en determinados contextos geo-históricos, nociones 

como “comandante militar”, que procuren aclarar las 

diferencias que separan a los comandantes de Guardias 

Nacionales de los del Ejército de Línea o regular, al mismo 

tiempo que establecer las similitudes que los acercan; es 

necesario, en primer lugar, abordar el estudio de las Guar-

dias Nacionales en las diferentes regiones del país, pues 

solo así podrá darse cuenta de las especifi cidades que fue 

adoptando la institución en el amplio territorio argentino 

y, de esta forma, complejizar la mirada para generar nue-

vos conocimientos. En segundo lugar, los historiadores 

dedicados al estudio de la temática deberán ir en busca de 

documentos – como las listas de revistas elaboradas por 

los comandantes – que permitan dar entidad y clasifi car 

los guardias nacionales de acuerdo a categorías como 

edad, origen provincial, estado civil, grado de alfabetismo, 

entre otras cuestiones, con el fi n de mostrar una imagen 

social más clara de los regimientos. En tercer lugar, será 

importante rescatar los intereses económicos que algunos 

comandantes tenían en los poblados y zonas circundantes 

que habitaban, ya que muchos eran hacendados o terra-

tenientes que, más allá de desarrollar su actividad militar, 

no descuidaban sus intereses personales y perseguían 

benefi cios privados a costa de su función estatal. Por 

último, es preciso enmarcar el estudio de la institución 

en el proceso de construcción del Estado “Nación”, con 

el objetivo de estudiar la participación que los líderes 

político-militares surgidos de las fi las de la ofi cialidad de 

las Guardias Nacionales tuvieron en la política argentina 

de la segunda mitad del siglo XIX, así como las pujas de 

poder que los jefes departamentales y los comandantes 

de los regimientos tenían con las autoridades constituidas 

en las provincias, especialmente con el gobernador, quien 

era el actor con mayor poder para movilizar las Guardias 

Nacionales del territorio que administraba.

Más allá de que las Guardias Nacionales sean aun 

un tema poco abordado en la historiografía argentina, a 

partir de los años 1990 y, especialmente, durante el segun-

do lustro de la década pasada, algunos historiadores han 

decidido volcarse hacia la temática y, a partir de allí, gene-

rar nuevos conocimientos que, sin ningún lugar a dudas, 

enriquecerán la historia política y social del militarismo 

en la Argentina del siglo XIX o, por qué no, den lugar al 

surgimiento de una nueva historia militar en el país.
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