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Resumen
La Gendarmería Nacional Argentina es una fuerza de seguridad de 
naturaleza intermedia en la que trabajan gendarmes y civiles. La asun-
ción de Sabina Frederic, una antropóloga social, al cargo de ministra de 
seguridad de la Nación, ha visibilizado debates sobre la posibilidad de 
generar una práctica antropológica desde el interior de espacios estatales 
con estas características. 
En este artículo, compartimos algunas reflexiones que surgen de nuestras 
experiencias laborales en tanto antropólogas sociales, incorporadas como 
oficiales/gendarmes, llevando adelante distintas formas del ejercicio profe-
sional en los márgenes de las áreas que la institución habilita: educación y 
género. Retomando las experiencias señaladas, analizamos potencialidades 
y condicionamientos que surgen cuando les antropólogues2 intentamos 
poner en juego nuestro saber profesional dentro de una estructura cas-
trense, verticalista y jerárquica.

1 Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET).

2 En este artículo utilizaremos lenguaje inclusivo. Dado que aún no se han estanda-
rizado normas de escritura al respecto, hemos optado por la utilización de la e que 
incluye a mujeres, hombres y miembros del colectivo LGTBIQ+.
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 Palabras claves: fuerzas de seguridad, antropología social, 
educación universitaria, género.

Introducción

La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) es una fuerza de 
seguridad federal de naturaleza intermedia en la que trabajan 

gendarmes y civiles. Si bien la incorporación de profesionales a la 
institución tiene su trayectoria, la primera convocatoria en la que 
se requirió formalmente une antropólogue social se llevó a cabo 
en 2009. En los años posteriores se ampliaron las vacantes para 
sumar más antropólogues sociales y forenses a la institución. Entre 
2019 y 2021, en el contexto de gestión de una antropóloga social 
como ministra de seguridad (Sabina Frederic), se sumaron dos 
antropologues más, ocupando cargos directivos dentro del Instituto 
Universitario de la Gendarmería (IUGNA). 

En los siguientes apartados se describirán algunas de las acti-
vidades desarrolladas por nosotras en tanto antropólogas sociales 
incorporadas como oficiales/gendarmes en dos áreas diferentes 
(educación universitaria y género), explorando a su vez los obstá-
culos y desafíos que se han suscitado en la práctica, junto con las 
reflexiones emergentes de esos procesos. Cabe señalar que el pano-
rama que nos proponemos compartir surge como evaluación crítica 
de nuestras experiencias laborales en el marco de la institución, en 
diálogo y tensión con nuestra posición de género y nuestras propias 
trayectorias sociopolíticas y académicas.

Otredades, historias institucionales                     
e historias disciplinares

Para poder producir una mirada crítica y reflexiva respecto de 
nuestro propio ejercicio profesional en tanto antropólogas dentro de 
una fuerza de seguridad federal, consideramos relevante comenzar 
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este artículo proponiendo algunas coordenadas contextuales. A tales 
fines, en este apartado sistematizaremos aspectos significativos que 
permiten comprender la historia de una institución que ha estado 
siempre íntima y complejamente relacionada con el devenir más 
general de las coyunturas políticas nacionales.

Actualmente, la GNA es una fuerza de seguridad federal que 
depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, sin embargo, se 
diferencia de la Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria por poseer características intermedias, ya 
que integra a la vez el Sistema de Seguridad Interior (Ley Nº 24.059, 
1991)3 y el Sistema de Defensa Nacional (Ley Nº 23.554, 1988).

Las características castrenses que atraviesan la GNA se expli-
can en el marco de su creación dentro de un proyecto de avanzada 
militar implementado en los albores del Estado-nación argentino, 
cuyo objetivo principal apuntaba a llevar a cabo la conquista y 
colonización de los pueblos indígenas y sus territorios. En este 
contexto, para 1917 se crean los regimientos de la Gendarmería 
de Línea, cuya misión principal consistía en dar continuidad al 
proceso de sometimiento y despojo territorial de los pueblos ori-
ginarios, iniciado tres décadas antes por el Ejército Argentino en 
las actuales provincias de Chaco y Formosa (Motto, 2018).4 En un 
clima donde los conflictos sociales iban en aumento, la GNA fue 
concebida para reemplazar a estos Regimientos de Gendarmería 
de Línea del Ejército Argentino, sumando la función de policía 
rural destinada a controlar, tal como lo había hecho su predecesor, 
a las poblaciones de los pueblos originarios, y también a perseguir 
a los «bandidos rurales» (Motto, 2018; Rodríguez Alzueta, 2020). 

La ley de creación de la Gendarmería expresaba que la ins-
titución debía colaborar en «mantener la identidad nacional en 
áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad 
del límite internacional» (Ley Nº 12.367, 1938). Asimismo, esta 

3 En este artículo utilizamos el sistema de citación Normas APA (7a edición).
4 Estas tropas llevaron a cabo en 1924 una fuerte represión hacia las comunidades 

indígenas qom y moqoit que culminó en un exterminio masivo conocido como la 
«masacre de Napalpí» (Trinchero, 2009; Escolar, 2018; Musante, 2013; Bayer, et. 
al., 2010). 
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legislación instauró formalmente la independencia institucional y 
operativa de la Gendarmería respecto del Ejército Argentino. No 
obstante, en la práctica, la situación de subordinación se mantuvo 
hasta los inicios del segundo mandato del gobierno peronista. 

En el transcurso de los dos períodos de gobierno del presidente 
Juan Domingo Perón, la Gendarmería se separó efectivamente del 
Ejército Argentino y acaparó nuevas funciones (Escolar, 2018). 
La preponderancia otorgada a la institución se tradujo en una 
marcada intensificación del ejercicio de la violencia estatal hacia las 
comunidades indígenas. De hecho hacia 1947, y en continuidad 
con el proceso de disciplinamiento y exterminio iniciado por el 
Estado-nación argentino en el siglo XIX, la GNA llevó a cabo un 
feroz operativo de represión sobre el pueblo pilagá —en el territorio 
que actualmente ocupa la provincia de Formosa— que culminó 
en un genocidio conocido como la «masacre de Rincón Bomba» 
(Trinchero, 2009; Escolar, 2018; Motto, 2018; Musante, 2013; 
Bayer et. al., 2010).

Hacia fines de la década de 1950, el golpe de Estado per-
petrado por las fuerzas armadas nacionales al gobierno peronista 
inauguró un nuevo período histórico en el que se suscitaron hechos 
de sangrienta represión, intervencionismo estadounidense bajo el 
contexto de la Guerra Fría, guerrillas revolucionarias, y, sobre todo, 
inestabilidad política y social (Ansaldi y Giordani, 2012). En ese 
escenario, la Gendarmería, que se había independizado en 1951 
del Ejército, pasó nuevamente a formar parte de este como 
«cuerpo auxiliar de seguridad», aunque las funciones de policía 
continuaban siendo coordinadas por el Ministerio del Interior 
(Motto, 2018). De esta manera, algunos oficiales gendarmes 
recibieron instrucción en la denominada «doctrina contrainsur-
gente», primero en la Escuela Superior de Guerra argentina a 
cargo de oficiales franceses (Ansaldi y Giordano, 2012; Guerrero 
Velázquez, 2011; Mazzei, 2003); y, posteriormente, en la Escuela 
de las Américas de los Estados Unidos, reforzando la postura 
anterior bajo la «Doctrina de Seguridad Nacional» (Ansaldi y 
Giordani, 2012, Mazzei, 2003).



 113PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

A partir de 1975, y fundamentalmente durante la última 
dictadura militar (1976-1983), la Gendarmería tuvo un rol activo, 
pero subordinado a las directivas del Ejército Argentino en distintos 
operativos que formaron parte de un plan más amplio y sistemá-
tico de persecución, secuestro, tortura y desaparición forzada de 
personas (Bolsi, 2020; Garaño, 2020; Escolar, 2018). 

En ese contexto atravesado por el terrorismo de Estado, los 
militares construyeron un «otro» al que identificaron como un 
«enemigo interno» que incluía tanto a les obreres sindicalizades, 
como a les intelectuales, docentes y alumnes de las universida-
des y las escuelas secundarias (Ansaldi y Giordano, 2012). De 
hecho, la historia de la antropología social en Argentina estuvo 
signada tanto por las sucesivas censuras que los gobiernos de 
facto impusieron sobre los planes de estudio como por los opera-
tivos de persecución, detención, tortura y desaparición forzada de 
docentes y estudiantes (Ratier, 2010; Ratier y Ringuelet, 1997; y 
Garbulsky, 1992). 

Sobre este trasfondo histórico es posible comprender por 
qué nosotras, dos mujeres antropólogas sociales, pertenecientes a 
familias de productores agrícolas (cooperativizados) y profesionales 
universitaries de clase media, con distintas trayectorias de militan-
cia política y sindical, experimentamos y conceptualizamos —en 
un primer momento— la relación entre nosotras y ellos (varones, 
militares) como una alteridad radical. Al respecto, Rosana Guber 
(2019) expresa que históricamente en Argentina: «La figura del 
militar es el otro constitutivo e inexorable del intelectual, del 
universitario, del científico, del científico social, del antropólogo, 
especialmente del social» (p. 139). Nuestra sensación inicial al 
comenzar a trabajar dentro de la GNA se fundó sobre esa alte-
ridad histórica que se imponía como una barrera prácticamente 
insondable. No obstante, resulta interesante considerar que el 
regreso de la democracia, a partir de 1983, también impactó en 
las formas en que habían sido concebidas las fuerzas de seguri-
dad, iniciándose un complejo y arduo proceso de modernización 
y profesionalización (que paulatinamente incluyó la integración 
de las mujeres a todas las fuerzas armadas y de seguridad). Dichos 

Antropología y fuerzas de seguridad... /María Canela López y Luisina Morano / pp. 109-137



114    

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
Año 4, Nº 8. Julio-Diciembre, 2021. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

Plural Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

procesos, potenciados a partir de 2010 con la creación del Ministerio 
de Seguridad (Isoardi, 2016) fueron los que derivaron en la gestación 
de un escenario posible para que nosotras podamos desenvolvernos, en 
tanto mujeres profesionales antropólogas, dentro de la Gendarmería.

En el apartado siguiente exploraremos ese nuevo contexto, 
describiendo los mecanismos de incorporación a la GNA que ac-
tualmente se encuentran vigentes, así como las jerarquías formales 
que la institución propone. Al mismo tiempo, intentaremos conti-
nuar problematizando los distintos tipos de otredades y asimetrías 
que se construyen en función de diversos marcadores sociales que se 
entrelazan en la vida cotidiana de la institución, entre los que cabe 
señalar especialmente la posición de género, así como la formación 
académica y las trayectorias sociopolíticas.

Fuerzas de seguridad en democracia: 
un nuevo escenario para posibles encuentros 

con la antropología social

Tal como se ha señalado en el acápite anterior, la GNA ha 
mantenido una marcada dependencia (tácita o explícita) respecto 
del Ejército desde su creación, hasta la llegada de la democracia, 
en 1983. En ese momento, se desplaza a los militares de la órbita 
de la seguridad pública, y se aparta a la Gendarmería (y también a 
la Prefectura Naval) de las Fuerzas Armadas, ocasionando cambios 
significativos dentro y fuera de estas. Específicamente, los militares 
se alejaron del campo político y se distanciaron de tareas policia-
les, abocándose de lleno a la defensa nacional. A su vez, la policía 
quedó a cargo, de manera casi exclusiva, de la seguridad pública y 
ciudadana (Frederic, 2008). 

En la década de los noventa la GNA, como fuerza pública, fue 
convocada a realizar operativos de represión en conflictos sociales 
de distintos lugares del país (Escolar, 2018; Rodríguez Alzueta, 
2020). En ese mismo contexto, comenzó a ser requerida como 
auxiliar de la justicia para la realización de pericias sobre casos en 
los cuales estaban involucrados integrantes de otras fuerzas poli-
ciales o de seguridad (Motto, 2018). Otra actividad que surge en 
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ese contexto es la custodia fija a entidades de comunidades judías 
y musulmanas con el fin de prevenir atentados, desplazando así a 
las policías que hasta ese momento habían desempeñado ese rol 
(Nievas y Bonavena, 2014). 

En las últimas décadas, se amplió la órbita de actuación de la GNA 
ubicada mayormente en zonas de frontera internacional (Renoldi, 
2013, 2006; y Badaró, 2002) o como fuerza ambulante de despliegue 
con capacidad para actuar rápido ante un conflicto social (Escolar, 
2018; Rodríguez Alzueta, 2012). Específicamente, se incorporaron 
dentro de sus funciones las tareas de patrulla de los grandes centros 
urbanos del país (Battaglino, 2016; Frederic, 2014, Salles Kobilanski, 
2012) creándose para ello los Operativos Centinela y Cinturón Sur 
(Gramuglia, 2017; Zajac, 2017), entre otros. Es decir, la institución 
pasó de ejercer el control, casi exclusivo, de las zonas de fronteras 
internacionales e intervenciones en conflictos específicos, a realizar 
patrullaje en centros urbanos, desempeñando además la función de 
seguridad pública y ciudadana a nivel nacional. 

A lo largo de su historia, la GNA fue cambiando de dependencia 
ministerial (Guerra, Defensa, Interior, Seguridad) dentro de la estruc-
tura del Estado; así también variaron sus misiones y funciones. Sin 
embargo, hasta el momento no se ha modificado su característica de 
fuerza intermedia, la misma que le dio origen y permanencia. 

Al día de hoy, la GNA continúa siendo una institución jerár-
quica y verticalista que establece diferentes rangos a través de tres 
categorías básicas (ver figura N° 1), con diversas clasificaciones 
en su interior. La Ley Orgánica de la GNA, vigente desde el año 
1971 (con algunas modificaciones), establece (en su artículo 2) la 
escala jerárquica y las agrupaciones, dependiendo de los grados y 
las funciones. En cuanto a la jerarquía instituye una división entre 
personal superior (oficiales superiores, jefes y subalternos) y per-
sonal subalterno (suboficiales superiores, subalternos y tropas). El 
personal alumno (cadetes y aspirantes) se encuentra aparte, como 
base de la pirámide jerárquica. Además, la Ley Orgánica delimita 
otra distinción que es muy relevante en tanto digita las funciones 
que podrán ser desempeñadas según la pertenencia a cuerpo de co-
mando (escalafón general, quienes ejercen integral y exclusivamente 
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el mando de la fuerza), y cuerpo profesional (resto de escalafones, 
quienes se encargan de desempeñar cargos o funciones afines con 
su especialidad).5

Figura Nº 16

Escala jerárquica de agrupaciones

Categoría Clasificación Grados

Personal superior

Oficiales superiores
Comandante general
Comandante mayor

Oficiales jefes
Comandante principal
Comandante

Oficiales subalternos

Segundo comandante
Primero alférez
Alférez
Subalférez 

Personal subalterno

Suboficiales superiores

Suboficial mayor
Suboficial principal
Sargento ayudante
Sargento primero

Subofiales subalternos

Sargento
Cabo primero
Cabo 

Tropa Gendarme I, II

Personal de alumnos

Cadetes

3er año

2do año

1er año

Aspirantes Aspirante 

5 Para este cuerpo el poder de mando es limitado: «En tal sentido tendrá autoridad 
de mando, pero limitada exclusivamente a los subalternos de su especialidad y a los 
de otras que, transitoria y permanentemente, les estén subordinados a los efectos 
de su servicio especial. Respecto al Cuerpo de Comando solo tendrá autoridad de 
mando sobre el personal de la categoría de tropa que transitoria y permanentemen-
te sea puesta a sus órdenes». (Ley Orgánica N° 19.349).

6 Adaptación de «Escala jerárquica y agrupaciones». Fuente: Ley Orgánica de GNA, 
Nº 19.349/71.
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La institución posee distintas formas de incorporar a su perso-
nal gendarme, el cual tiene que pasar por algún tipo de instrucción 
en los institutos o escuelas: cadetes (para ser oficiales), aspirantes 
(para ser gendarmes o suboficiales) y cursantes profesionales (para 
grado de oficial —título universitario— o suboficial —título no 
universitario—). Además, se solicita para el ingreso una serie de 
requisitos que son comunes para todo postulante, variando solo 
los rangos etarios y la titulación.7 

Les profesionales universitarios se incorporan a la GNA a tra-
vés de un concurso para ingresar como oficiales en los escalafones 
correspondientes a sanidad (especialidades médicas, odontologues, 
bioquímiques, etc.), justicia (abogades), apoyo técnico (veterinaries, 
licenciades en educación física, arquitectes, etc.) y reclutamiento 
local (licenciades en educación, química, biología, trabajo social, 
antropología, comunicación, entre otros). 

Les oficiales profesionales son incluides dentro de esta estruc-
tura, junto con les oficiales «de carrera» (formades en la Escuela 
de Oficiales: escalafón general y complementario) y los sacerdotes 
(escalafón: clero). La licenciatura en antropología, por ser una 
carrera de grado universitaria, se ubica dentro del reagrupamiento 
del personal de oficiales en el escalafón «reclutamiento local» y la 
especialidad es «profesiones en ciencia y técnica» (Ver figura N° 2). 

7 Los requisitos comunes para todas aquellas personas que se postulen en las distintas 
modalidades de incorporación incluyen la presentación de documentación perso-
nal, la realización de exámenes médicos y psicológicos y la aprobación de instancias 
de evaluación tanto físicas como intelectuales (en diferentes niveles).
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Figura Nº 28

Estructura de reagrupamiento escalafonario de personal de oficiales de GNA

Escalafón Especialidad

General 

Seguridad
Intendencia
Policía científica 

Complementario 

Sanidad 

Médico
Odontólogo
Bioquímico 

Justicia 

Apoyo técnico

Veterinario
Educación física
Construcciones 

Reclutamiento local Profesiones en ciencia y técnica

Clero 

Les oficiales profesionales licenciades en antropología son 
categorizados como personal superior, pertenecientes al cuerpo 
de profesionales. Además, al ser incorporades como oficiales con 
la jerarquía de primer alférez o alférez se les ubica como oficiales 
subalternos. Tal como expresa Melotto (2011), es de suma impor-
tancia remarcar la valoración que les integrantes de este tipo de 
instituciones les dan a las jerarquías, dado que estas comienzan a 
digitar las diferentes maneras de establecer vínculos (consolidan-
do relaciones verticalistas entre superiores y subalternos) desde el 
momento mismo del ingreso a la fuerza. 

La primera incorporación de une oficial profesional licenciade 
en antropología social se produjo en el año 2009. Según la norma-

8 Adaptado de «Estructura de reagrupamiento escalafonario del personal de oficiales 
de GNA». Fuente: Decreto 1669/2001.
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tiva gendarmística del momento, se otorgaba al profesional de esa 
especialidad la jerarquía de primer alférez, para comenzar el plan de 
carrera en la institución (decreto 1669/2001). Es decir, la particu-
laridad de la convocatoria consistía en el ingreso a la Gendarmería 
dentro del cuadro de oficiales, en el escalafón reclutamiento local, 
especialidad ciencia y técnica del cuerpo profesional, lo cual impli-
caba adquirir estado militar. Esta situación supone una condición 
jurídica particular, regulada por la Ley N° 19.349 (1971) (como 
se expresó anteriormente) que establece un conjunto de deberes y 
derechos propios.9 

Lo interesante a resaltar es que el proceso de incorporación de 
científiques a la órbita de la institución se realiza (aún hoy) dentro 
de una lógica que no incluye la posibilidad de contratación en tanto 
«civiles» (algo que sí sucede en instituciones militares y cuerpos de 
policía de otras partes del mundo), dado que en este caso persiste 
un modelo de organización del personal donde la única opción de 
incorporación posible implica la asunción del «estado militar».10 

Finalmente, cabe señalar que, además de las estratificaciones 
formales, al interior de la GNA se construyen imaginarios institu-
cionales mediante los cuales se crean y recrean distintas formas de 
valorar y jerarquizar las diferencias. En ese sentido, nuestra posición 
dentro de este contexto no puede ser considerada solo en función 
de la condición profesional, sino que se torna imprescindible 
abrir el espectro de análisis hacia la pluralidad de clivajes11 que 
se intersectan. En otras palabras, dentro de la GNA las jerarquías 
formales se entrelazan con múltiples marcadores sociales como la 

9 Luego de un cambio interno, en las incorporaciones subsiguientes a la de 2009, 
les profesionales en antropología y otras ciencias sociales pertenecientes al escala-
fón reclutamiento local, obtuvieron una jerarquía menor (alférez) que no obstante 
continúa implicando la pertenencia al cuadro de oficiales.

10 Sin considerar las dependencias del ámbito educativo que permiten la incorpora-
ción a través del cargo de docente civil. 

11 Kroff Causa y Stella (2017) explican que el concepto de “clivaje” en el marco de 
las ciencias sociales, hace referencia a aquellas líneas que estructuran la organiza-
ción social de identidades, subjetividades y agencias estableciendo dinámicas de 
agregación/desagregación (Briones y Siffredi, 1989, en Kroff Causa y Stella, 2017). 
En ese sentido, la pertenencia étnica, la edad y el género pueden ser considerados 
clivajes.
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posición de género, clase social, generación y pertenencia étnica. 
Tal como desarrollaremos en los apartados sucesivos, entendemos 
que el género opera como uno de los marcadores sociales más sig-
nificativos, subalternizando sistemáticamente a las mujeres y otras 
identidades sexogenéricas. No obstante, también creemos conve-
niente problematizar la manera en que las trayectorias formativas 
(específicamente académicas) y los posicionamientos sociopolíticos 
aportan en la construcción de asimetrías y desigualdades.

Es en este complejo entramado de historias disciplinares e 
institucionales, atravesadas por distintas coyunturas políticas, que 
hemos intentado desplegar nuestro saber antropológico, no sin 
contradicciones, angustias y replanteos permanentes. No obstante, 
las experiencias que nos proponemos compartir a continuación 
dan cuenta de que, aun cuando el proceso pueda resultar arduo y 
controversial, algunos espacios de las fuerzas de seguridad pueden 
constituirse en interesantes y provechosos campos de acción y 
reflexión para les antropologues.

¿Por qué y para qué una antropóloga/oficial 
en el Instituto Universitario 

de la Gendarmería Nacional Argentina? 

Las ciencias sociales desplegaron varias investigaciones sobre 
las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, e intercambiaron 
ideas y propuestas con el campo político; situación que derivó en 
lineamientos gubernamentales innovadores en el campo educativo 
de las diferentes fuerzas mencionadas (López, 2019). De esta for-
ma, a comienzos del siglo xxi, surgió un replanteo de tipo político 
sobre las carreras de formación inicial de las fuerzas policiales y 
de seguridad federales, que ocasionó un cambio sustantivo, im-
plementado con la finalidad de comenzar a integrarse al sistema 
educativo formal (Alonso, 2008, PRONACAP, 2008). En este 
contexto se sanciona la Ley Nº 26.286 (2007) que da creación 
al Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional Argentina 
(IUGNA) y al Instituto Universitario de Seguridad Marítima de 
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la Prefectura Naval Argentina (IUSM), cuyo objetivo apuntaba a 
iniciar una nueva formación universitaria dentro de dichas fuerzas 
de seguridad.12 

La GNA históricamente ha organizado y supervisado su for-
mación a través de la Dirección de Educación e Institutos, ahora 
compuesta por el IUGNA (rectorado y unidades académicas/
escuelas); y por otros Institutos de Capacitación y Formación Es-
pecífica. Puntualmente, el IUGNA, como institución universitaria, 
se presentó por primera vez ante la evaluación de la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
en el año 2007. En este contexto, se le solicitó a Sabina Frederic 
(como asesora universitaria externa) diseñar y desarrollar el área de 
investigaciones (Frederic, 2020). En concordancia con estas bases, 
una de las medidas tomadas para poder implementar lo establecido 
por la Ley Nº 26.286 (2007) fue abrir la primera vacante de in-
corporación de une licenciade en antropología a la institución, en 
la Secretaría de Posgrado, Investigación y Educación Permanente, 
del Rectorado del IUGNA (no autónomo, sino dependiente de la 
Dirección de Educación e Institutos mencionada anteriormente). 

Luego de ganar el concurso y realizar una capacitación 
obligatoria de instrucción militar destinada para profesionales, 
una de nosotras fue incorporada como la primera licenciada en 
antropología (con jerarquía gendarmística) en el cargo de asesora 
universitaria sobre investigación científica/académica y posgrado, en 
la Secretaría de Posgrado, Investigación y Educación Permanente, 
(rectorado) IUGNA. 

Cabe destacar nuevamente que desde la creación del Minis-
terio de Seguridad de la Nación en 2010, se realizaron cambios en 
la relación entre las autoridades políticas, las fuerzas de seguridad 
y sus prácticas policiales, con un compromiso orientado con for-
talecer la plena vigencia de los derechos humanos, desde la lógica 
de la seguridad ciudadana (Sozzo, 2014). Desde entonces, dentro 

12 Con respecto a las otras dos fuerzas federales: por un lado, la Policía Federal Argen-
tina creó su propio instituto universitario, IUPFA, en el año 1992 (con modifica-
ciones en 2010, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación). Por otro lado, 
la Policía Aeroportuaria posee un instituto de educación superior, no universitario. 
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de esta cartera independiente se nuclea hasta la actualidad a la 
Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria. En dicho contexto favorable 
para la implementación de políticas de profesionalización de les 
integrantes de la Gendarmería, las principales actividades y tareas 
asignadas para la antropóloga estuvieron centradas en reorganizar 
una formación absolutamente castrense para transformarla en otra que 
incluía un tramo universitario, integrando un equipo interdisciplinario 
compuesto por licenciadas en educación, psicólogas y abogadas. En 
los primeros años, la actividad central consistió en hacer conocer a 
las autoridades del IUGNA (a modo de intérprete entre dos mundos 
sociales claramente diferenciados —universitario y gendarmístico—) 
las diferencias entre la investigación pericial y la investigación científica, 
debido al desconocimiento generalizado que presentaban los oficiales 
del cuerpo comando («de escuela») respecto de la función de la inves-
tigación en una institución universitaria. 

Con posterioridad, y subrayando el contexto de desempeño 
profesional de una de nosotras en el área educativa de la institución 
castrense, la perspectiva antropológica aportó al debate interdis-
ciplinario en la gestión universitaria del trayecto formativo de les 
gendarmes mediante distintas actividades: armado de programas 
para el desarrollo de proyectos de investigación dentro de las uni-
dades académicas dependientes del IUGNA; confección de planes 
de beca para formación de posgrado destinados a les docentes (que 
en su mayoría no tenía experiencia, ni en docencia universitaria, 
ni en investigación académica); realización de informes técnicos 
sobre los centros educativos en los cuales les oficiales («de escuela») 
cursan el último año de las carreras universitarias.

En paralelo se desarrollaron labores más próximas al quehacer 
docente de les antropologues como dar clases en espacios curricu-
lares afines, coordinar jornadas institucionales académicas, dictar 
talleres de acompañamiento y elaboración de trabajo finales de 
grado universitario, etc.

Las tareas descritas, en torno a la modificación de la formación 
de les gendarmes, tuvieron ciertos obstáculos a la hora de su imple-
mentación, dada la eclosión entre la manera en que históricamente 
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se habían llevado a cabo las prácticas educativas en la institución 
y las nuevas formas de abordaje implícitas en la incorporación al 
ámbito universitario y la perspectiva de los derechos humanos. Me-
lotto (2016) y Picco (2020) analizaron los institutos de formación 
básica de Gendarmería haciendo visible la forma que adoptaron esas 
transiciones en las interacciones cotidianas. En el mismo sentido, 
varios estudios etnográficos indagaron en los procesos formati-
vos de oficiales de las fuerzas armadas, y observaron dinámicas 
semejantes. En casi todos los casos se observa que la mayor parte 
de las vicisitudes emergen a la hora de llevar a cabo un trayecto 
universitario en la formación integral de les uniformades, debido 
fundamentalmente a la diferenciación establecida entre la lógica 
universitaria y la operacional/militar (Badaró, 2009 Frederic, 2013). 

En términos generales, nuestra incorporación y permanencia 
como antropólogas sociales en la Institución estuvo condicionada 
por cómo les intelectuales de las ciencias sociales y humanas nos 
construimos en oposición a ese otro castrense, y desde allí realizamos 
el ejercicio de transitar y comprender ese espacio de significados, 
plagado de incomodidades y relaciones de poder. La formación 
humanista e integral que traemos nos hizo replantear los alcances 
del título de licenciade en antropología en la práctica profesional 
contextualizada; condicionada por la forma de incorporación a la 
Institución (con jerarquía gendarmística y estado militar), pero 
también por la condición de género y nuestras posiciones sociopo-
líticas y trayectorias de formación universitaria.

En el marco de un nuevo contexto político desde el año 2020, 
en el área de educación universitaria, el rol asignado a quienes ejer-
cemos la profesión antropológica, tanto profesionales gendarmes 
como docentes «civiles»,13 está centrado en desarrollar actividades 
de investigación universitaria (académica-científica) y comenzar 
con una oferta de carreras de posgrados. 

La gestión educativa (en este caso universitaria) puede ser 
considerada como una opción posible dentro del universo laboral 

13 El IUGNA cuenta con dos antropólogues (une social y une arqueólogue/forense) 
trabajando en el lugar, incorporades como docentes-investigadores «civiles». 
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de les licenciades en antropología incorporades como oficiales 
profesionales, más allá de los obstáculos que se pueden presentar 
en una institución verticalista, jerárquica de naturaleza militar. 
Desde ese espacio de intervención, el desafío consiste en aportar 
el conocimiento antropológico al diseño e implementación de una 
formación gendarmística (con una larga tradición castrense), para 
reorientarse hacia la profesionalización del trabajo de les gendarmes, 
priorizando en todos los casos una perspectiva basada en el respeto 
de los derechos humanos. 

¿Por qué y para qué una antropóloga/oficial 
en el Centro Integral de Género?

El Centro Integral de Género (CIG) de la GNA fue creado 
en 2011, dentro de un contexto más general de transformaciones 
políticas y administrativas orientadas hacia la profundización de los 
procesos de adecuación de las fuerzas policiales y de seguridad a los 
cánones de las normativas jurídicas internacionales suscriptas por 
Argentina en distintas ocasiones. En lo que refiere específicamente 
a las cuestiones de género, es importante destacar que el CIG de 
la GNA se inscribe dentro de los lineamientos establecidos en la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Belém do Pará), ambas ratificadas por el Estado argentino 
e incorporadas a la legislación con jerarquía constitucional.

Tal como señala Isoardi (2016), los CIG también han incor-
porado —aunque de forma más reciente— los principios sobre la 
aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con 
relación a la orientación sexual y la identidad de género (Princi-
pios de Yogyakarta) aprobados por las Naciones Unidas en 2006, 
en donde se establecen estándares legales para guiar la actuación 
en materia de prevención y erradicación de la violencia, abuso y 
discriminación sistemática que sufren las personas pertenecientes 
al colectivo LGTBIQ+.
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En la práctica, el CIG está compuesto por un equipo inter-
disciplinario que desarrolla una serie de funciones específicas que 
podrían agruparse de modo general en dos frentes: una dimensión 
asistencial destinada a canalizar denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral y familiar (siempre que involucren personal de 
la Gendarmería) y otra faceta más innovadora que otorga al CIG la 
responsabilidad de aplicar y garantizar una «perspectiva de género» 
sobre todas las dimensiones que componen la institución. Según 
la normativa ministerial vigente: 

Los Centros Integrales de Género (CIG) entenderán en temas en donde 
se vea afectado el desarrollo laboral y profesional de las personas, abar-
cando con ellos las relaciones jerárquicas, discriminación, distribución 
de tareas, abuso de autoridad, sistema de oportunidades, condiciones de 
trabajo, compatibilidad con la vida familiar, necesidades de capacitaciones 
específicas a las fuerzas sobre temas de género y todas las necesidades para 
eliminar las brechas de género dentro de las Fuerzas Policiales y de Segu-
ridad (Resolución Nº 599, Ministerio de Seguridad de la Nación, 2012). 

Esas necesidades específicas tendientes a reducir las brechas 
de género existentes al interior de la GNA se intensificaron en los 
últimos meses de 2020 al compás del avance de la Ley Nº 27.499 
(2019), conocida como «Ley Micaela» que promueve la capacitación 
obligatoria en temáticas de género para les funcionaries de los tres 
poderes del Estado. En adición, la creación del Ministerio de las 
Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y la persistencia del 
reclamo sostenido desde la campaña #NiunaMenos que demanda 
al Estado una presencia más activa para combatir las altas tasas de 
femicidios que se producen en Argentina, han catalizado el interés 
de la institución por profundizar en el tema. 

En esta coyuntura emerge para la GNA y para las fuerzas 
de seguridad en general la necesidad de incorporar profesionales 
capaces de reponer la perspectiva de los estudios de género dentro 
de la institución, dialogando en simultáneo con las dinámicas 
propias del ámbito castrense. Una interacción anfibia entre dos 
lógicas superpuestas que les antropologues estamos en condicio-
nes de propiciar, dadas las herramientas que nos brinda nuestra 
disciplina. En ese contexto, una de nosotras fue incorporada al 
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equipo interdisciplinario que conforma el CIG de la GNA. La 
expectativa inicial —por parte de la institución— apuntaba a que 
la antropóloga llevara a cabo las capacitaciones sobre distintas te-
máticas relativas al género. No obstante, en la práctica las funciones 
asignadas abarcaron un espectro más amplio de competencias que 
incluían desde la realización de entrevistas a víctimas de violencia de 
género hasta la gestión de informes interdisciplinarios en donde se 
argumentaba por qué una situación dada debía ser entendida como 
violencia de género y en función de ello se proponían (siempre de 
forma interdisciplinaria) los pasos a seguir.

En la última década se han generado interesantes etnografías 
que apuntan a reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres 
que trabajan dentro de las milicias (Badaró, 2019; Masson, 2020), 
las fuerzas de seguridad y los cuerpos de policía (Calandrón, 2019, 
2013; Daverio, 2018; Sirimarco, 2004). En estos estudios se pone 
de relieve la complejidad que supone para las mujeres el hecho 
de habitar espacios que, hasta hace muy poco tiempo, estaban 
destinados de forma exclusiva a los hombres y, si existía presencia 
femenina en alguna de estas instituciones, se replicaba el esquema 
sexogenerizado de la sociedad patriarcal, ubicándonos en roles ad-
ministrativos o tareas asistenciales. Es decir que, en todos los casos, 
las pioneras dentro de los espacios militares o policiales ocuparon 
roles subalternos y es recién a partir de principios de este siglo 
(dependiendo de los procesos de cada institución) que las mujeres 
comenzamos a ser incorporadas como parte integral de las fuerzas 
en equidad de condiciones con los varones. 

En este artículo que está destinado a pensar nuestras expe-
riencias como mujeres y como antropólogas en tanto fuerza efec-
tiva de la Gendarmería nos interesa puntualizar brevemente dos 
cuestiones: por un lado, señalar que, si bien históricamente se han 
planteado posiciones paradojales entre los movimientos feministas 
y las mujeres que habitan las fuerzas policiales o de seguridad, en 
los últimos años esa situación se ha modificado. Algunos sectores 
minoritarios del espacio militar han comenzado a reconocerse afines 
e incluso a autoadscribirse como parte de los distintos movimientos 
feministas que, en las calles, las aulas, los tribunales, los medios 
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de comunicación y las redes sociales, han insistido en la necesidad 
de visibilizar opresiones y exclusiones forjando de esa manera la 
condición de posibilidad para que las mujeres habitemos las fuerzas 
de seguridad en paridad con los varones.

Por otra parte, nos interesa mencionar que el proceso de incor-
poración al ámbito de la seguridad ciudadana no ha sido sin con-
flictos y que aún hoy operan estereotipos de género muy arraigados 
en los imaginarios de las personas que componen la fuerza efectiva 
de esta, y muchas otras, instituciones castrenses. Es con ese cúmulo 
de representaciones esencializadas (generalmente estigmatizantes y 
sin duda limitantes) en torno a las maneras de percibir el género y 
las relaciones de género que las mujeres y miembros del colectivo 
LGTBIQ+ que trabajamos en la Gendarmería nos encontramos a 
diario. El escollo que esas representaciones patriarcales suponen se 
incrementa aún más cuando el ámbito de desarrollo profesional es 
el CIG, un espacio que explícitamente se propone problematizar 
los distintos factores que hacen a la reproducción de la desigualdad 
cifrada (entre otros clivajes) desde la condición de género. 

Un pequeño ejemplo de ese ejercicio de producción antropo-
lógica llevada adelante desde la «intersección» entre lógicas diversas 
es la revisión (previa deconstrucción) de la normativa interna, a 
fines de generar nuevas narrativas que incluyan y contemplen los 
derechos de todes. La necesidad de repensar las semánticas de 
género dentro de la institución y las maneras en que las mismas se 
materializan (mediante la imposición de normas sexogenerizadas 
que regulan desde la vestimenta, hasta los regímenes de licencias) se 
desarrolla a la luz del creciente impulso que han tomado las agendas 
transfeministas en las políticas públicas estatales a escala nacional, 
tales como el Plan Nacional de Acción contra las violencias por 
motivos de género (Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversi-
dad; 2020), que interpela a las fuerzas de seguridad de distintas 
maneras. Uno de los aspectos que se encuentra reforzado en ese 
plan de acción es la necesidad de deconstruir a escala institucional 
las lógicas binarias y heteronormativas, dado que estas imposiciones 
excluyen a las personas del colectivo LGTBIQ+ y reifican a la vez 
una sola forma del deseo, que es la elección heterosexual. El proceso 
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de deconstrucción que el plan sugiere (en línea con la normativa 
internacional) ha implicado a escala de la GNA el inicio de un 
proceso de reescritura de toda la normativa interna de la institución 
que se encuentra estructurada sobre una lógica fuertemente binaria 
y heteronormativa. 

La discusión interdisciplinaria que se llevó a cabo en el CIG 
de la GNA en pos de la elaboración del proyecto de modificación 
de la «licencia por nacimiento de hijo» es un ejemplo ilustrativo 
de la manera en que las normativas comienzan a resignificarse, 
ampliando los horizontes de género. En la versión original, esta 
última reconocía como único sujeto destinatario de ese beneficio 
al «hombre», excluyendo de esta manera la posibilidad de que las 
mujeres no gestantes de parejas lesbianas pudieran acceder a ese 
derecho. Además, la enunciación del hijo en masculino desconoce 
o niega las otras opciones genéricas posibles.

La reformulación de los alcances de la licencia implicó la inves-
tigación de normativa comparada y la aplicación de criterios basados 
en la formación antropológica que entraron en diálogo/tensión con 
perspectivas provenientes de otras disciplinas (derecho, psicología, 
trabajo social). El resultado de ese proceso permitió la elevación de un 
proyecto de modificación de normativa interna que propone redefinir 
a les destinataries de ese derecho en tanto «personas no gestantes» 
incluyendo así todas las orientaciones e identidades sexuales y la 
totalidad de formas de familia posibles. Además, se sugirió reem-
plazar el masculino genérico de «hijo» por una denominación más 
inclusiva: «hijo/a/e». Esta reescritura permite visibilizar y nominalizar 
la heterogeneidad constitutiva de la institución, haciendo efectiva 
a su vez, la ampliación de derechos para todes. No obstante, y en 
consonancia con los desafíos que se imponen para les antropólogues 
en el ámbito educativo de la GNA, en el CIG también se presentan 
múltiples conflictos que involucran (tal como se ha mencionado 
antes) la persistencia de estereotipos de género fuertemente arraigados 
que colisionan con las miradas de les antropólogues (y de las políticas 
públicas en general) cada vez que se imprimen cuestionamientos a 
la matriz de inteligibilidad heterosexual (Butler, 2007) un cimiento 
muy naturalizado en este tipo de instituciones.
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En este panorama, las distancias entre la lógica castrense y la 
perspectiva antropológica pueden parecer insondables, sin embar-
go, en la práctica, resultan muy productivos los «puentes» que les 
antropólogues podemos tender a fin de propiciar (inter)cambios. 
Esos puntos de conexión se materializan cotidianamente explican-
do conceptos provenientes de los estudios de género, reponiendo 
discusiones académicas en los argumentos que sustentan nuestros 
informes y de modo más general, propiciando y tratando de pro-
mover procesos de reflexión y deconstrucción en las perspectivas y 
posicionamientos de nuestros interlocutores militares. 

El proceso que involucra una práctica semejante es, sin duda, 
arduo y está plagado de avances y retrocesos. Sin embargo, creemos 
que ejercer una práctica antropológica crítica y consciente desde 
espacios estatales como el que nos convoca puede constituirse en 
un intento válido para coadyuvar a construir fuerzas de seguridad 
que sean más democráticas e inclusivas.

Reflexiones finales 

El universo de abordaje de la ciencia antropológica es muy am-
plio y sus posibilidades de intervención en y desde el Estado se han 
multiplicado y diversificado en las últimas décadas al compás del 
auge de la formación de equipos interdisciplinarios. La interrelación 
entre la mirada «académica» y «aplicada» es cada vez más estrecha, 
dado que en el mundo actual se ha tornado complejo concebir la 
investigación desligada de la transferencia de conocimiento.

Tal como hemos analizado, la incorporación de profesionales 
de la antropología en distintos estamentos estatales configura un 
nuevo escenario en donde nuestras perspectivas son cada vez más 
requeridas y consideradas. Sin embargo, esos procesos de incorpo-
ración no son tan simples y en todos los casos requieren un arduo 
proceso reflexivo.

La complejidad de llevar adelante la práctica antropológica 
dentro de una institución castrense puede ser conceptualizada de 
distintas maneras, por un lado, se impone en la interacción entre un 
nosotros y un otro claramente diferenciado en términos culturales, 
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sociales e históricos, entre el mundo académico del cual proveni-
mos y «lo militar» que, en nuestro país, tiene aún connotaciones 
fuertemente ligadas a los procesos dictatoriales. 

Lo antedicho ha impuesto en nuestras experiencias laborales 
la necesidad de reelaborar de alguna manera la propia identidad 
para poder conjugar el estado militar con el ejercicio profesional, 
desandando prejuicios y creando nuevas formas de intervención 
que preserven siempre la ética profesional y las convicciones per-
sonales (feministas y democráticas, en este caso). Esos procesos de 
reelaboración simbólica de los propios posicionamientos subjetivos 
se entrelazan con una condición estructuralmente compleja, dado 
que el lugar desde el cual las antropólogas enunciamos nuestros 
asesoramientos, opiniones y perspectivas es a la vez, subalterno 
y subalternizado. Ocupamos un rol subalterno en una escala je-
rárquica claramente definida y a la vez, tal como observa Masson 
(2020), nuestra posición como mujeres y profesionales nos coloca 
en una escala subalternizada o marginal dentro del imaginario de 
la institución castrense cuyo ideal de legitimidad hegemónico se 
conforma en torno al militar «de carrera» y varón.

No obstante, y sobre la base de nuestras propias posibilidades 
de resignificar malestares y disputar espacios públicos y estatales, hemos 
tratado de tornar habitables y significativos los distintos dispositivos 
que nos ha habilitado la Gendarmería en tanto espacio laboral. 

En el caso del área educativa de la GNA, la incorporación 
de una profesional antropóloga permitió sumar la perspectiva de 
nuestra ciencia, y de modo más general de los derechos humanos, 
a los debates del equipo multidisciplinario encargado de planificar 
los programas de estudio tendientes a la profesionalización de les 
integrantes de dicha institución. En un sentido similar, la presencia 
antropológica en el área de género podría interpretarse como un 
insumo innovador, desarrollando una función anfibia entre dos 
lógicas diferentes (la gendarmística y la académica) para promover 
desde allí, transformaciones que apuntan a desandar estructuras 
patriarcales, binarias y heteronormativas. 

En uno y otro caso, se trata de nuevas modalidades de ejercicio 
de la profesión que actualizan los debates sobre las implicancias 
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éticas y políticas del quehacer antropológico en un espacio complejo 
donde son imprescindibles tanto la creatividad como el reconoci-
miento de los propios límites. Consideramos que la reflexión sobre 
experiencias de este tipo, que se producen desde un contexto de 
ejercicio situado histórica y políticamente, puede favorecer a la 
apertura de nuevos espacios laborales para nuestra disciplina, fo-
mentando al mismo tiempo la construcción de fuerzas de seguridad 
cada vez más profesionalizadas, democráticas e inclusivas. 
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