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truye el perfil y la praxis efectiva de diversos 
agentes gue intervinieron en el proceso como 
campesinos e indfgenas, destacando las reci 
procidades y contraprestaciones de bienes y 
recursos por servicios piiblicos emabladas entre 
el gobiemo y la poblaci6n vernacula, que com 
plican las lecturas historiograficas tradiciona 
les de corte unilateral y coercitivo en la relaci6n 
entre los caudillos y las sociedades rurales en 
Iberoarnerica. 

Res um en 

En este trabajo se sostiene que la implernenta 
ci6n de polfticas singulares de colonizaci6n en 
la frontera sur de Buenos Aires (Azul y Tapal 
que) por el gobiemo de Rosas contribuy6, junto 
con otras cuestiones, a generar un "vecinda 
rio federal" que legitim6 y defendi6 el territorio 
fronterizo y la federaci6n rosista rnediante el 
servicio de armas, inclusive has ta su caf da en 
1852. Mediante un analisis cualitativo y cuan 
titativo de fuentes complementarias, se recons 
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profile and effective praxis of various agents 
that intervened in the process, such as peasants 
and indigenous people, highlighting the reci 
procities and compensations of goods and ser 
vices by public services established between 
government and the vernacular population, that 
add a degree of complexity to the traditional 
unilateral and coercive historiographical inter 
pretations of relations between caudillos and 
rural societies in Latin America. 

Abstract 

This paper holds that the implementation of 
unusual colonization policies on the southern 
border of Buenos Aires (Azul and Tapalque) by 
Rosas' government contributed, among other 
things, to the creation of a "federal neighbor 
hood" which legitimized and defended the bor 
der territory and the Rosas federation through 
the arms service, until his defeat in 1852. A 
qualitative and quantitative analysis of com 
plementary sources is used to reconstruct the 
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1 Entre otros, Escalante, Ciudadanos, 1992;Joseph 
y Nugent, Everyday, 1994; Peralta e Irurozqui, 
Concordia, 2000; Quijada, Bernand y Schneider, 
Homogeneidad, 2000; Mallon, Campesino, 2003; 
Irurozqui, "Ciudadanos", 2006, pp. 3546; Mendez, 
"Paradojas", 2006, pp. 1734; Garcfa, Estado, 2007; 
Mandrini, Escobar y Ortelli, Soaedades, 2007, y Lanteri 
y Santilli, "Consagrando", 2010. 

2 Estados de la cuesti6n respectivamente en 
Sabato, "Ciudadanfa", 2000; "Political", 2001; "Vida", 
2003, pp. 922, y Pueblo, 2005; Garavaglia y Gelman, 
"Mucha", 1998, pp. 2950; Fradkin y Gelman, 
"Recorridos", 2004, pp. 3154; Fradkin, Historia, 
2006; Mandrini, "Indios", 1992, pp. 5973; "Fron 
teras", 1997, pp. 2334; "Hacer", 2003, pp. 1532, 
y Ratto, "Debate", 2003, pp. 105126. 

tuyen temas aun abiertos en la agenda his 
toriografica actual. 1 

Para el caso argentino, la renovaci6n 
de los estudios sobre historia polfrica, rural 
y de fronteras desde la dccada de los 
ochenta ha producido fecundos resulta 
dos en lo relativo a la complejidad que 
revisti6 el proceso de conformaci6n esta 
tal poscolonial luego de la revoluci6n 
independentista, en vinculaci6n con dife 
rentes agentes y sectores urbanos y ru 
rales. 2 En este marco, la ternatica de los 
caudillismos decimon6nicos ha sido reexa 
minada en el Rio de la Plata tanto para 
el Litoral como para el Interior desde 

Secuencia 

* Este artfculo consrituye un resumen del capf 
tulo 4 de mi tesis doctoral en Historia "Un vecinda 
rio federal. La construcci6n del orden rosisra en la 
fromera sur de Buenos Aires. Un estudio de caso 
(Azul y Tapalque)", IEHSUNCPBA, Tandil, Argentina, 
2008, que fue dirigida por el doctor Jorge Gelman 
(Comcrrr/Insriruro RavignaniUBA), y se entron 
ca con mi proyecto de investigaci6n posdoctoral y 
de ingreso a Carrera de Investigador Cientffico del 
CONICET. Agradezco a la doctora Flavia Macias 
(CONICETIUNT) por sus aportes ternaticos y al licen 
ciado Juan Jose Santos (Institute RavignaniUBA) por 
su colaboraci6n en la confecci6n del mapa. En esta 
version la graffa de los textos citados fue actualizada 
y corregida. 

L a participaci6n de indigenas y cam 
pesinos en la conformaci6n de los 
Estados republicanos y la ciudada 

nia en Iberoamerica durante el siglo XIX 
esra siendo reexaminada por la historio 
graffa desde hace algunos afios. Asi, cues 
tiones tales como el servicio armado en 
los ejercitos, milicias o guardias naciona 
les, su participaci6n en revoluciones o 
levantamientos, su intervenci6n en los 
procesos electorales, la defensa de sus inte 
reses territoriales, sus tradiciones cultura 
les y adscripciones ernicas frente a las 
imposiciones estatales, entre otras, consti 

lNTRODUCCION 
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6 Por periodo rivadaviano aludimos a los prime 
ros afios de la decada de 1820, cuando se dieron sus 
tanciales reformas en los niveles de la administraci6n 
estatal. Para mas detalles vease Ternavasio, "Refer 
mas", 1998, pp. 159199. 

7 Garavaglia, "Ejercito", 2003, pp. 153187. 

cion campesina entre los periodos rivada 
viano" y rosista, recayendo tanto en los 
migrantes de menores recursos como en 
los vecinos domiciliados de la campafia; 
aunque con una consideracion diferente 
por parte del gobierno de Rosas que, al 
contrario de sus predecesores, habrfa sido 
mas deferente y cuidadoso con ellos, por 
haber sido centrales en el mantenimiento 
del orden estatal.7 

La importancia del ejercito y la mili 
cia durante el rosismo ha sido destacada, 
afirrnandose ademas su fracaso en tanto 
"escuelas de disciplina social" impuestas 
por el gobierno para fomentar en los pai 
sanos nociones de orden, jerarqufa, obe 
diencia y respeto a los derechos de pro 
piedad de corte liberal, planteando una 
gran interdependencia con el mercado de 
trabajo, donde habrfan aprendido a nego 
ciar con sus patrones ante la escasez de 
mano de obra y recibido paga e incentivos 
que habrfan reproducido en su relacion 
con estas instituciones piiblicas. Se ha sos 
tenido que tanto la esrancia como el ser 
vicio militar, en vez de haber actuado 
como lugares de confinamiento y de rege 
neracion social y moral, fueron utilizados 
por los agentes subalternos especialmen 
te por la clase "peon de campo", en quien 
recayo mayormente el servicio obligato 
rio para negociar y resistir el contrato 
con sus superiores, mediante distintas 
estrategias individuales y colectivas, gene 
rando espacios de nivelaci6n social y de 
creacion de identidades y solidaridades 

98 

3 Entre otras Lynch,}ttan, 1997. 
4 Goldman y Salvatore, Caudillismos, 1998; 

Goldman, Nueua, 1998; Fuente, Children, 2000; 
Salvatore, Wandering, 2003; Schmit, Ruina, 2004; 
Buchbinder, Caudillos, 2004; Gelman, Rosas, 2005, y 
Fradkin, Historia, 2006, etcetera. 

5 Miguez, "Guerra", 2003, pp. 1738. 

nuevas perspectivas analfticas que conside 
ran aspectos institucionales, de legalidad 
y legitimidad polftica y de relacion com 
pleja y condicional con diversos sectores 
como centrales en la constitucion de los 
mismos, esto por encima de la arbitrarie 
dad, la anarqufa y el uso exclusivo de la 
coercion que planteaban las visiones tradi 
cionales ancladas en el paradigma sar 
mientino de "civilizacion o barbaric". 3 Es 
tas consideraciones son, ergo, extensivas 
al "caudillo de caudillos",Juan Manuel de 
Rosas, que goberno la provincia de Buenos 
Aires y la Confederacion Argentina duran 
te 20 afios (18291832 y 18351852), 
hasta su caida bajo el Ejercito Grande li 
derado por Justo Jose de Urquiza en la 
batalla de Monte Caseros, el 3 de febrero 
de 1852.4 

Demro de esta revision disciplinar, 
pesquisas recientes sobre el ordenamiento 
politico y militar en la campafia portefia 
independiente han recalcado el efecto dis 
ruptivo de las continuas guerras y con 
flictos para el forjamiento y manutenci6n 
de un orden social estable, ademas de la 
regularidad con que los sectores rurales 
migrantes y de menores recursos eran 
reclutados en el servicio militar provin 
cial, a diferencia de los que tenian resi 
dencia estable. 5 Se ha planteado asimismo 
la relevancia que insumieron los gastos 
militares en la conformaci6n estatal, que 
habrfa implicado una gran continuidad 
en el control y reclutamiento de la pobla 
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10 Rosas, Diario, 1965. 

9 Banzato y Lanteri, "Forjando", 2007, pp. 43 5 
458. 

Si bien la colonizaci6n de la campafia bo 
naerense se realize en diferentes oleadas 
desde el periodo colonial, a partir de 1820 
el Estado provincial de Buenos Aires desa 
rroll6 disrintas medidas de avance hacia 
el territorio al sur del rfo Salado, hasta 
entonces lfmite natural con las poblacio 
nes indfgenas, que se vieron acompafiadas 
e incluso precedidas por el poblamiento 
espontaneo. 9 En pleno proceso de expan 
sion austral y de forma casi coincidente 
con la realizaci6n de su campafia militar 
en el rfo Colorado, 10 Rosas dispuso la en 
trega de parcelas publicas de pequefias 
medianas dimensiones en forma de "dona 
ciones condicionadas" en el area rural 
lindante con el ejido del pueblo de Azul, 
establecido oficialmente a fines de 18 3 2, 
mientras el canton militar de Tapalque 
habfa sido erigido en 1831. 

Las "donaciones condicionadas" cons 
tituyeron una modalidad singular estable 
cida desde el Estado provincial, porque 
a pesar de que ya habfa habido asignacio 
nes de tierras realengas o piiblicas a manos 
de particulares desde la epoca colonial, SU 
entrega no habfa sido tan sisternatica ni 
concentrada gcograficamcnte, adernas de 
presentar un tarnafio medio mucho mas 

RESGUARDANDO LA FRONTERA A TRAVES 
DE SU POBLAMIENTO 

y finalmente, abordaremos su partici 
paci6n armada en defensa del espacio 
territorial y del regimen rosista en las 
principales coyunturas crfticas que atra 
veso, has ta SU finalizacion en 18 5 2. 

UN VECINDARIO FEDERAL 

8 Salvatore, "Reclutamiento", 1992, pp. 2547; 
"Mercado", 1993, pp. 5992; "Expresiones", 1998, 
pp. 189222; "Consolidacion", 1998, pp. 323380, 
y Wandering, 2003. 

horizontales y verticales, aunque atrave 
sados tarnbien por dicotomfas no iguali 
tarias como vecinostranseiintes, soldados 
de Hneamilicianos, etcetera." 

Con todo, pese al relevante aporte de 
estas investigaciones, hasta el momento 
se han realizado escasos estudios particu 
lares que permitan confrontar estas consi 
deraciones con las realidades locales, espe 
cialmente en lo referente al perfil social y 
la practica efectiva de los agentes, sobre 
todo para areas de frontera. El objetivo de 
este trabajo es analizar la importancia que 
las polfricas oficiales de colonizaci6n en 
Azul y Tapalque tuvieron en el desarro 
llo de un "vecindario federal" que, siendo 
legalmente exceptuado del servicio mili 
tar provincial, defendi6 mediante el servi 
cio armado al territorio fronterizo y al 
regimen rosista en las principales coyun 
turas crfticas que atraves6, inclusive hasta 
su cafda en 18 5 2. Se intenta desvelar ade 
mas la cornposicion y el perfil de la mili 
cia y las implicaciones que este servicio 
publico tuvo en la relaci6n entre el Estado 
provincial y la sociedad rural, especialmen 
te con los grupos campesino e indfgena, 
pues si bien la coercion no estuvo ausen 
te, las reciprocidades y contraprestaciones 
fueron medulares en su interacci6n. 

De esta forma, en primer lugar descri 
biremos los rasgos centrales que presento 
la colonizacion vernacula, signada por la 
intervenci6n estatal y la creaci6n de un 
espacio fronterizo de poblaci6n civil mayo 
ri tariamente criolla e indfgena. Luego, 
analizaremos la cornposicion y el perfil 
socioeconornico que present6 la milicia; 
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bezada por el general Juan Lavalle, unitario, con el 
apoyo de secrores portefios del partido. 

14 La enfiteusis fue una modalidad instaurada de 
1822 a 1843, que consistfa en el usufructo de amplias 
extensiones de tierras por parte de particulares con 
una renovaci6n temporal pautada a cambio del pago 
de un bajo canon al Esrado, que era su propietario. 
Infesta, Pampa, 2003. 

15 Decreto del 9 de junio de 1832, en Registro, 
1874, pp. 1721. Las guardias Argentina, Blanca 
"Grande" y Mayo estaban situadas en los actuales par 
tidos de Bahfa Blanca, Olavarrfa y 25 de Mayo, res 
pectivamente. La primera se fund6 en 1828 y la 
segunda tuvo una corta existencia debido a su situa 
ci6n fronteriza. 

producido en la poblaci6n rural. Por 
medio de un nuevo decreto, el gobierno 
estableci6 la voluntad de constituir una 
poblaci6n regular en Azul y en la nueva 
Iinea de campos fronterizos del estado, 
otorgando cuatro leguas de tierra para la 
construccion del ejido del pueblo, que no 
se permitirfan que fuesen disputadas por 
los pobladores. Adernas, se propuso la anu 
laci6n de los derechos de los enfiteutas14 
cuyas tierras estuvieran comprendidas en 
el area, a cambio de SU compensacion con 
una o dos "suertes de estancia", que se 
rfan otorgadas segun las disposiciones del 
decreto de 1829. Asimismo, hasta la de 
signaci6n de los jueces de paz, el gobierno 
se encargarfa de nombrar a una persona 
responsable para distribuir los terrenos 
para el ejido y los campos fiscales de Azul 
y los ej idos de las guardias Argentina, 
Blanca y Mayo.15 

El item 12° del decreto de 1829 es 
tablecfa que: "Quedan exentos el pobla 
dor, su familia y peones de todo servicio 
militar, que no sea para la defensa de la 
frontera en que se halle poblado"; mien 
tras el 14° sostenfa: "Se habiliraran por 
ahora de armas a los pobladores; pero en 
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11 Infesta, Pampa, 2003, y Lanteri, "Vecindario", 
2008. 

12 Garavaglia, "Propiedad", 2004, pp. 65106; 
Halperfn, Proyecto, 1995; Gallo, Pampa, 1983, y 
Djenderedjian, Agricultura, 2008. De hecho, hubo 
diferemes intentos de fundaci6n de colonias rurales 
para inmigrantes y criollos por parte de los gobier 
nos rioplatenses desde finales del dominio hispanico 
y durante el periodo independiente, en su mayorfa 
truncados por diversas razones. Una sintesis actua 
lizada en Djenderedjian, Agricttltura, 2008, cap. IV, 
pp. 183243. 

13 La "revolucion decernbrisra", o sea, el derroca 
miento de Manuel Dorrego por una revoluci6n enca 

reducido, de 2 025 hectareas cada una. 
Estas fueron denominadas "condiciona 
das" debido a que, para obtener los tiru 
los de propiedad, los pobladores debfan 
cumplir con condiciones de asentamien 
to regular, puesta en producci6n y de 
fensa armada, que se detallan en los decre 
tos de 1829 y 1832 que permitieron estos 
repartos. 11 

Aunque la colonizaci6n de la frontera 
a traves de donaciones sisternaticas de tie 
rras como aliciente para el establecimiento 
de pobladores hispanocriollos constituy6, 
entre otras, una de las polfticas centrales 
desarrolladas durante el proceso de cons 
trucci6n del Estado y la naci6n, tanto en 
Argentina como en otras regiones de 
America durante el siglo XIX, su concre 
ci6n exitosa durante el primer tramo de 
la centuria en la region bonaerense se 
advierte, segun la informaci6n con que 
se cuenta hasta el momenta, exclusiva 
mente durante el gobierno de Rosas y para 
la zona de estudio. 12 

En junio de 1832, Rosas advirti6 la 
necesidad de concretar la normativa de 
1829 debido a las condiciones de pobreza 
que el levantamiento de diciembre de 
182813 y la sequfa de 18291832 habfan 
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l9 Gelman, Funcionario, 1997, pp. 33. 
20 Sabemos que en Federaci6n se entregaron cha 

cras de cultivo a tribus indigenas, aunque no a los 
soldados, que conraban para su subsistencia con una 
quinta del Estado de forma colectiva (Ratto, "Po 
blarnienro", 2002), y que hubo premios y donaciones 
en otros partidos, pero no se conoce hasta el momenta 
un ejemplo concreto de colonizaci6n oficial con las 
particularidades del de Azul. 

21 Mfguez, "Guerra", 2003, pp. 1738, y Hal 
perin, Guerra, 2005. 

tardocolonial y de las primeras decadas 
independientes, a quien el mismo Rosas 
admiraba y del cual tom6 varios aspectos 
para la definici6n de sus propios proyec 
tos fronterizos. Como se ha indicado opor 
tunamente, Garcfa propugnaba una polf 
tica de defensa de la frontera a traves del 
poblamiento, que tenfa precedentes en la  
lfnea de fortines de v ertiz 0 en las pro 
puestas de Azara para la Banda Orien 
tal, asegurando su resguardo mediante al 
arraigo territorial y al cuidado de las fami 
lias de estos campesinossoldados dedica 
dos a actividades productivas y al comer 
cio con los indios. Ademas, afirmaba que 
no solo constituirfa la mejor forma de pro 
tecci6n sino la menos onerosa, ya que esta 
fuerza miliciana local no deberfa ser man 
tenida constantemente por el fisco como 
en el caso de las tropas regulares. 19 

Vemos entonces que estas cuestiones 
fueron revitalizadas por Rosas en su poli 
tica de fronteras, pues la zona de estudio 
pareciera adecuarse casi literalmente a sus 
propuestas, siendo, como destacamos, un 
caso singular en el contexto de poblamien 
to de la campafia bonaerense. 20 En un 
marco de guerras y conflictos constantes y 
de precariedad material del Estado pro 
vincial en ciertas coyunturas crfticas,21 

cuya soberanfa se estaba expandiendo y 

UN VECINDARIO FEDERAL 

16 Decreto del 19 de septiembre de 1829, en 
Registro, 1874, pp. 1721. 

17 Nos referimos a los pobladores arraigados terri 
torialmente y con obligaciones y derechos adquiri 
dos. Vease Cansanello, "Siibdiros", 1995, pp. 113 
139, y Stibditos, 2003. 

18 Lanteri, "Vecindario", 2008. 

lo sucesivo estaran obligados a acudir a la 
defensa de sus respectivas fronteras, con 
sus armas y sus propios caballos" .16 Estas 
consideraciones resultan centrales para 
emender la voluntad del gobierno de crear 
una estructura de poblamiento y defensa 
de la frontera que recayera en las propias 
manos de los vecinos17 que se asentaran 
en ella, que serfan exceptuados nada 
menos que del servicio militar provincial 
y obligados conforme el tiempo a acudir 
a la custodia del territorio con sus propios 
recursos. Si bien la estrategia de resguardo 
del espacio provincial mediante la lfnea de 
fuertes, fortines y de poblados civiles asf 
como la implementaci6n de cuerpos regu 
lares, etc., tiene raigambre colonial, en la 
zona de estudio la concreci6n de las cesio 
nes gratuitas de terrenos fiscales gener6 
el establecimiento efectivo de poblaci6n 
y la puesta en marcha de la producci6n 
agraria, adernas de la relevancia del servi 
cio miliciano local frente a las fuerzas 
regulares, que como veremos mas ade 
lame, fue una constante durante todo el 
periodo.18 

Esta idea de convertir al soldado en 
vecino y propietario mediante la entrega 
de tierras publicas para evitar su migra 
ci6n posterior a otros partidos luego del 
cumplimiento de su servicio militar, jun 
to con el establecimiento de poblaci6n 
civil criolla e indfgena, puede rastrearse 
en los escritos de Pedro Andres Garcfa, 
funcionario de importante trayectoria 
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24 Lanteri, "Pobladores", 2002, pp. 1142; "Esta 
do", 2005, pp. 251283, y "Verdadera", 2007. 

25 Para la participaci6n de grupos indfgenas en las 
milicias y conflictos criollos de facciones durante 
las primeras decades independientes vease Bechis, 
"Fuerzas", 1998, pp. 293317. 

26 Los primeros fueron los que conciliaron trata 
dos de paz (orales, como era costumbre del goberna 
dor) y estaban establecidos demro de la zona de fron 
tera cercana a los fuertes o pueblos, como las tribus de 
los caciques Venancio, Catriel y Cachul, que estuvie 
ron asentados en Azul y Tapalque; los segundos com 
prendieron los grupos que se ubicaban en las pam 
pas fuera del territorio provincial y realizaban tareas 
de espionaje para el gobierno, y los Ultimas, fueron los 
que no pactaron con esre y pudieron mantener su 
autonomfa politica y territorial, como los indios ran 
queles. Ratto, "Experiencia", 2003, pp. 191222. 

tica indfgena gubernamental. 24 El "nego 
cio pacffico de indios" consisti6 en una 
contraprestaci6n de bienes y servicios 
entre el gobierno y algunas tribus que 
implic6 que, a cambio de asistencia 
medica para SUS caciques y entregas perio 
dicas de ganado (equino y vacuno), ves 
timenta y "vicios de costumbre" (yerba, 
azucar, aguardiente, tabaco, sal, etc.), los 
"indios amigos" debfan ayudar en las mi 
licias provinciales yen las campafias con 
tra los "unitarios"25, cumplir servicios de 
chasque y laborales, custodiar las fron 
teras y controlar a los "indios aliados" y 
los "indios enemigos" establecidos en la 
provincia. 26 

En el marco de estos acuerdos interet 
nicos, las tribus de "indios amigos" de los 
caciques Catriel y Cachul migraron en 
agosto de 1832 del establecimiento de 
Rosas, "Los Cerrillos" en Monte, don 
de estaban asentados con sus tolderfas 
desde la decada de 1820 a Tapalque, 
donde permanecieron por muchos afios, 
incluso hasta finales de la centuria pese a 
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22 Halperin, "Expansion", 1963, pp. 57110. 
23 Lanteri, "Vecindario", 2008. 

consolidando en la frontera sur, la utili 
zaci6n de recursos existentes como tierras 
publicas y los migrantes que iban esta 
bleciendose con el incentivo del reparto 
gratuito no constituye una cuesti6n me 
nor, ya que de este modo podfa disponer 
de sus ingresos para utilizarlos en otros 
frentes, controlando el gasto fiscal sin dejar 
de atender sus principales objetivos. El 
aparato coercitivo oficial y su control re 
caerfan, por consiguiente, en el plano local 
con estricta y directa incumbencia del 
gobierno provincial y, ademas, se articu 
larfa el espacio austral al proceso de expan 
sion ganadera. 22 

Segun nuestra pesquisa, hemos com 
probado que a fin de hacer mas efectiva 
la asignaci6n de las suertes, el rosismo 
anul6 los derechos de los enfiteutas esta 
blecidos in situ desde 1820, no los indem 
niz6 con suertes ni con otras tierras segiin 
establedan los decretos respectivos, no 
permiti6 ni siquiera que otros pobladores 
"unitarios'' fueran considerados como tales 
y estableci6 claramente que no se permi 
tirfa que personas de esta tendencia poll 
tica administrasen o sirviesen en los esta 
blecimientos de las suertes, teniendo las 
autoridades locales un papel destacado en 
el proceso. Esto porque la distribuci6n de 
las suertes era de vital importancia politi 
ca para el rosismo, en cuanto le permitfa 
ampliar su base social en una coyuntura 
de fortalecimiento de sus bases de poder, 
adernas de contribuir a expandir la sobe 
ranfa oficial sobre el territorio austral e 
incorporar tierras y recursos al proceso 
pecuario en marcha. 23 

La implementaci6n de las donaciones 
estuvo estrechamente vinculada a la poll 
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31 Lanteri, "Pobladores", 2002, pp. 1142. 
32 Lanteri, "Estado", 2005, pp. 251283; "Pobla 

dores", 2002, pp. 1142, y "Vecindario", 2008. 
33 Esta norma permiti6 el acceso legal a los cam 

pos, en caso de que los pobladores hubiesen cumplido 
con las condiciones de poblamienro y defensa armada 
establecidas por el decreto de 1829. 

34 Infesta, Pampa, 2003; Lanteri, "Vecindario", 
2008, y Estado, 20092011 y 20112012. 

poblaci6n criolla fue notable en la primera 
mitad del siglo y concomitante al pobla 
miento de las "suertes de estancia" a par 
tir de 18 3 2, con una tasa de crecimiento 
porcentual anual del 4.1 % entre 1838 y 
1854, sin grandes ajustes territoriales.31 

Las suertes fueron rapidamenre ocu 
padas y puestas en produccion por parte 
de distintos tipos de pobladores dedica 
dos a actividades productivas y comercia 
les, siendo en su mayorfa productores 
pequefios y medianos, aunque junto con 
otros muy grandes con diversificacion en 
la campafia. Tanto el analisis del perfil 
socioeconomico como el de la tenencia 
de la tierra a nivel local coinciden en esre 
punto, incluso hasta 1860.32 Con todo, 
aunque la mayorfa de los donatarios pudo 
poblar, poner en produccion sus campos 
desde el mismo momento en que los 
adquirieron del fisco y aun transferir sus 
derechos de posesion sin haber obtenido 
los tf tulos formales, fue a partir de la ley 
del 21 de ocrubre de 185733 yen las de 
cadas siguientes que pudieron legitimar 
sus derechos como propietarios legales 
mediante la escrituracion, ya sea los dona 
tarios originales, sus herederos u otros po 
bladores posteriores. 34 

Vale destacar finalmente que la adju 
dicacion de los terrenos estuvo en manos 
de las autoridades vernaculas designadas 
por el gobierno provincial. El estudio del 
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27 lanteri y Pedrotta, "Mojones", 2009, pp. 101129. 
28 Ratto, "Negocio", 1994, p. 39, las cursivas son 

mfas. 
29 Ratto, "Experiencia", 2003, p. 210. 
30 Primer, 1872, p. 18. 

algunos interregnos. 27 Antes de la funda 
cion del pueblo de Azul estaban estable 
cidas en el lugar las tolderfas de Venancio, 
que particip6 de la expedici6n fundadora 
de Bahfa Blanca en 1828 y migrarfa luego 
allf, dado el gran crecimiento dernogra 
fico de aquel, en la decada de 1830, que 
estaba ya "invadiendo las tolderias", 28 

La region de Azul, Tapalque e Inde 
pendencia fue el centro del "negocio pacf 
fico" dentro de la provincia de Buenos 
Aires. En Tapalque habfa 2 638 aborfge 
nes asentados en 1832 (899 indios de pe 
lea, 970 mujeres y 769 nifios); 2 650 en 
1836, y 1 833 hacia 1840 (655 indios de 
pelea, 658 mujeres y 520 nifios respecti 
vamente), luego que malones previos diez 
maron en parte a la poblacion de "indios 
amigos". Sin embargo, manifesto para 
todas las fechas la mayor cantidad de estos 
sobre los otros fuertes como Federacion, 
Mayo, Independencia y Bahia Blanca;29 

norandose de forma ostensible la nada des 
defiable fuerza militar indfgena acompa 
fiada de significativas estructuras familia 
res. Acorde al censo provincial efectuado 
en 1854, Tapalque albergaba la significa 
tiva cifra de "6 000 indios", frente a una 
poblacion criolla local, mucho mas redu 
cida, de 515 habitantes. 30 

La numerosa poblacion indfgena coe 
xisti6 con la criolla de una forma bastante 
armonica pese a algunos periodos conflic 
tivos durante el periodo. Si bien bubo 
asentamiento "blanco" previo en la region 
mediante el usufructo enfiteutico desde el 
decenio de 1820, el establecimiento de 
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36 Ternavasio, "Reformas'', 1998, pp. 159199. 
37 Cansanello, Sz{bditos, 2003, p. 80, y Registro, 

1874. 

pendencia, la reforma militar implied la 
baja de mas de 200 oficiales del ejercito de 
lfnea y su pase a retiro conforme a la anti 
giiedad de su servicio y la reorganizacion 
del servicio miliciano para acompafiar 
a las fuerzas regulares, que se orientaron a 
la defensa de la frontera en plena etapa de 
expansion ganadera. 36 

La ley de milicia de diciembre de 1823 
establecio la distincion entre la activa y 
la pasiva, recayendo la primera sabre los 
hombres preferentemente solteros con 
arraigo en el pais, o los casados que tu 
vieran menos hijos, entre los 17 y los 45 
afios, para suplir la insuficiencia del ejer 
cito permanente que tenia la poderosa 
Buenos Aires a diferencia de otros Esta 
dos provinciales para la defensa y segu 
ridad del territorio. El enrolamiento se 
harfa con la intervencion de la justicia civil 
a ocho afios de servicio pero sin estar obli 
gada una misma fuerza a prestar mas de 
seis meses de servicio de armas continua 
y, mientras este durare, recibirfan la mis 
ma paga que el ejercito regular en cumpli 
miento del codigo militar. En tanto, la 
milicia pasiva comprenderfa a los habi 
tantes de entre 45 y 60 afios y serfa con 
vocada solo ante casos de invasion o re 
belie n. Fuera del alistamiento activo 
se encontraban los enfermos impedidos 
de cumplir el servicio y los extranjeros 
transeuntes, entre otros.37 

A partir de este momenta fueron crea 
dos los regimientos de caballerfa de mili 
cias de campafia, gue llegaron a ser seis 
en total, formados por cuatro escuadrones 
cada uno, ya su vez cada escuadron por 
dos cornpafifas, con distinta jurisdiccion, 
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35 Lanteri, "Vecindario", 2008. 

Scgun hemos referido hasta aqui, la singu 
lar polf tica de colonizacion vernacula 
genero que en esta region fronteriza hu 
biera mayorfa de fuerzas milicianas sabre 
regulares, estando adernas exentas de rea 
lizar el servicio armada provincial. La 
norma legal que regfa para la composi 
cion y ordenamiento de aquellas tenfa 
anclaje en el periodo rivadaviano que, asf 
como otro utillaje institucional provenien 
te de esta eta pa, fue revi talizada por el 
rosismo. Vale subrayar queen 1821, entre 
el conjunto de reformas efectuadas por la 
"feliz experiencia" para paliar el gasto fis 
cal, una vez terminada la guerra de Incle 

COMPOSICION Y PERFIL DE LA MILICIA 

elenco regional de autoridades politicas, 
religiosas y militarmilicianas ha desve 
lado la relevancia de las relaciones perso 
nales y familiares en su designacion por 
parte del gobernador, ademas de la estabi 
lidad de sus funciones durante el periodo. 
La resignificacion del vinculo y la con 
fianza, a traves de incentivos materiales 
y/o simbolicos como tierras fiscales, ascen 
sos, medallas, exenciones impositivas, etc., 
fue constante, si bien tampoco falro la 
imposicion de coercion, de particular rele 
vancia en Azul y Tapalque dado SU carac 
ter de frontera, donde hubo una impor 
tante diversidad socioetnica y un dominio 
estatal en construccion personalizado prin 
cipalmente en las autoridades regionales.35 

Habiendo descrito entonces las carac 
terfsticas centrales del poblamiento local, 
a continuacion analizaremos los rasgos que 
prescnro la milicia. 
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39 AHPBA,Juzgado de Paz de Azul y Tapalque, 9 
de enero de 1846, 39l3A. 

4° Cansanello, Subditos, 2003; Salvatore, 
Wandering, 2003, y Sabata, Pueblo, 2005. 

41 lanteri, "Frontera", 2008, pp. 1540, y Lanteri 
y Santilli, "Consagrando", 2010. 

Asimismo, ha sido sefialado que si 
bien en la practica muchas veces la mili 
cia se mezclaba con el ejercito regular y 
pod.fa ser receptora de las mismas carencias 
materiales y/o abusos por parte de la ofi 
cialidad, recibfan otro trato y respeto, dado 
el caracter simbolico que implicaba la con 
trapartida de su servicio piiblico obligato 
rio en un derecho como el de votary for 
mar parte de la "ciudadanfa" coetanea, o 
el de avecindarse y trabajar, etc., contando 
con un capital social distinto al de los sol 
dados regulares, menos enraizados terri 
torialmente. 40 

En la zona de estudio observamos que 
estos argumentos son acertados, pues estos 
vecinosmilicianos no solo fueron recep 
tores de las cesiones gratui tas de las suer 
tes sino que participaron en gran medida 
en la legitimidad del regimen a nivel elec 
toral,41 constituyendo adernas el pilar don 
de se asentaba la defensa territorial de la 
region por sobre las fuerzas regulares. En 
un ambito fronterizo con gran magnitud 
indfgena y con personas capaces de ar 
marse y rebelarse constantemente o de no 
cooperar con las asistencias requeridas por 
su eventual incompatibilidad con el tra 
bajo rural u otras razones, el consenso, la 
deferencia y las reciprocidades debfan ser 
particularmente contempladas, adernas de 
la coercion impuesta por el regimen 
mediante las autoridades locales. 

hoy como delegado supremo de la naci6n 
preside vuetros destinos.39 
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38 Por ejemplo, segun los decretos mim. 1 691, 
del 26 de agosto de 1845; mirn. 1696, del 25 de 
octubre, y mim. 1697, del 26 de octubre del co 
rriente, Registro, 1874, pp. 4951 y 5759, respecti 
vamente; el mirn. 1749, del 19 de septiembre de 
1846, ibid., pp. 5859, y el mirn. 1801, del 12 
de julio de 1847, que modific6 los anteriores, ibid., 
pp. 7379. 

[Militares! Que nos queda solo en fama vues 
tros primeros ensayos, ya es llegada la oca 
si6n de hacer resplandecer el juramenro que 
prestaron los padres de la patria. Constancia, 
militares, el valor y la fortaleza unida a la 
virtud y subordinaci6n; deben ser vuestra 
divisa. Si esto efecruases y cumplieses con 
rectitud. Habeis llenado los deseos del que 

segun los partidos, y compuestos de una 
plana regular y una miliciana con sus res 
pectivos jefes y oficiales. Las fuerzas mili 
cianas fueron creadas para complementar 
el auxilio de las regulares cuando les fuera 
requerido y tenfan una gran variedad de 
tareas que consistfan en actividades des 
de la asistencia militar o a los jueces y 
otras autoridades locales, la vigilancia 
de carceles y polvorines, hasta el transpor 
te de viveres y animales, la participacion en 
guardias, celadores del campo en partidas 
menores, etc.; pues fue justamente la ver 
satilidad su caracterfstica cormin. Adernas, 
recibfan adoctrinamiento regular en el uso 
de las armas y de la disciplina militar, re 
glado incluso por el Registro Oficial de 
la Provincia, 38 asf como tarnbien conti 
nuas arengas militares desde las males se 
les trataban de imponer normas y valores 
como fidelidad, obediencia a la causa y 
sus autoridades, etc. Vale citar a modo de 
ejemplo el discurso de inicio a la milicia 
de infanterfa efectuado por Manuel Cap 
devila en 1846, quien proclamaba: 
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45 Ratto, "Soldados", 2003, pp. 142143. 
46 Carta de Capdevila a Corvalan, Fuerte Azul, 1 

de junio de 1838, en AGN, x, 20101. Delos 655 
efectivos, 550 eran de caballerfa activa, 25 de infan 
teria activa y 80 de la milicia pasiva. 

47 Cansanello, Sdbditos, 2003. 

Asimismo, en los primeros afios de la 
colonizacion regional hubo un importante 
crecimiento de la poblacion militar entre 
1836 y 1838 por decision polftica, pasan 
do la tropa de estar compuesta por 92 
individuos a estarlo por 607 y la familia de 
tropa de 19 a 22, contribuyendo al nota 
ble aumento poblacional registrado en el 
partido en el breve lapso de agosto de 
1836 a febrero de 1838, en que fueron 
efectuados los padrones respectivos, y 
constituyendo 22.2% del total de habi 
tantes del partido en 1838. Esta cifra 
corresponde con la que se ha registrado 
para el estudio de los malones de 1836 y 
18 3 7, de 660 milicianos de los regimien 
tos 5° y 6° en Azul y Tapalque para esta 
iiltima fecha,45 y tambien con la del juz 
gado de paz de Azul, que dcstaco la exis 
tencia de 655 milicianos al 1 de junio de 
1838.46 

El caracter civil y local de las fuerzas 
milicianas puede apreciarse rnejor con 
algunos datos cuantitativos que hemos 
podido recabar. Veamos entonces la infor 
rnacion que tenemos sobre la 1 a Compafifa 
del 5 ° Escuadron del 5 ° Regimiento de 
Milicias de Caballerfa de Campafia en ser 
vicio activo alrededor de 1840 (cuadros 1 
a 6). 

~Que revelan estos cuadros? En pri 
mer lugar, comprobamos que representan 
una muestra acabada de la realidad social 
local,47 siendo los miembros de la compa 
fiia tanto fuerza de trabajo como propie 
tarios rurales, antiguos militares, posti 
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42 El 5° Regimiento fue creado en 1826 con juris 
dicci6n en el partido de Monsalvo, y el 6° Regimiento 
tenfa jurisdicci6n en los partidos mas australes con 
forme la expansion fronteriza, y su plana mayor resi 
dfa en Azul, comandada por Prudencio Rosas. 

43 Carta de Prudencio Rosas a Juan Manuel de 
Rosas, hacienda de Santa Catalina del Azul, 2 de 
noviembre de 1835, en AGN, X, 2514. 

44 Lanteri, "Vecindario", 2008, y Gelman y Lan 
teri, "Sistema", 2010, pp. 8198. 

Entonces, en la region fue predomi 
nante la fuerza miliciana por sobre la regu 
lar, aunque hubo algunos piquetes de Hnea 
de los regimientos 3°, 5° y 6° de mili 
cias de campafia, que tuvieron jurisdic 
cion en el sur. 42 Se gun un estado de fuerza 
enviado por el coronel en jefe del 6° Re 
gimiento de Milicias Patricias de Campa 
na, Prudencio Rosas, que bimestralmente 
lo hada a su hermano menor el goberna 
dor, le comentaba que durante el periodo 
correspondiente a septiembre y octubre 
de 1835 la cantidad de fuerza enrolada 
habfa estado compuesta por la significativa 
suma de 1 226 milicianos entre los escua 
drones 1 ° de Quilmes, 2° de San Vicente, 
3 ° de Ensenada y 4 ° de Magdalena, mas 
289 patricios de infanterfa (entre soldados 
y oficiales) entre la 1 a Compafifa de 
Quilmes y la 2a de Ensenada. Por su parte, 
el escuadron de lfnea de dicho regimiento 
se encontraba en su hacienda de Santa 
Catalina, en Azul, compuesto por dos com 
pafifas con un total de 43 5 individuos. 43 Es 
importante destacar adernas que fue el pro 
pio Prudencio el encargado de reorgani 
zar a los regimientos 5° y 6° y nombrar 
y disciplinar a sus oficiales, luego de la de 
puracion de los cuadros que realize Rosas 
a partir de la crisis producida al interior 
del federalismo portefio y la campafia en 
el rio Colorado entre 1833 y 1834.44 
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49 La ley estableci6 un piso de 17 afios para la 
infanterfa y de 20 para la caballerfa. 

afios), e incluso excediendole, aungue con 
parte en la milicia pasiva.49 En tercer lu 
gar, en cuanto a su perfil socioetnico, hubo 
un predominio de "triguefios" sobre "blan 
cos" pero con aporte de otras etnias, con 
casi 60% proveniente de Buenos Aires, 
aungue con gran caudal de migrantes 
internos e incluso de pafses linderos. Fi 
nalmente, todos estaban domiciliados en 
los distintos cuarteles del partido, aungue 
con preeminencia de los circundantes al 
fuerte de Azul. 

Estos rasgos son similares a los presen 
tados por la 2a compafifa y asimismo por 
la milicia de infanterfa del mismo escua 
dr6n para ese entonces, pues sabemos gue 
de la primera, 49 sobre 80 personas pro 
venfan de Buenos Aires, pero tambien de 
la campafia y del interior; 54 eran solte 
ros y 24 estaban casados; tenfan entre 
quince y 56 afios de edad; habfa 45 "tri 
guefios", 30 "blancos" y el resto eran "par 
dos y morenos", y todos tenfan domicilio 

Fuente: AHPBA, Juzgado de Paz de Azul, 
18391842, 391la. 

Cuadro 3. Edades 

Cohorte de edades Num. % 

1520 22 17.9 
2130 47 38.2 
3140 33 26.8 
41-50 16 13.0 
+SO 5 4.0 

Total 123 100.0 
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48 La cantidad de dependientes registrada se debe 
a que algunos lo eran de los mismos propietarios regis 
trados en el escuadr6n, aunque seguramente otros 
deben haber sido personeros de sus patrones. 

Hones, etc.48 En segundo lugar, observa 
mos gue los reclutados eran mayorfa de 
solteros pero tambien hombres casados y 
viudos, y con un piso etario menor al esti 
pulado para el reclutamiento segun la ley 
del 17 de diciembre de 1823 (2045 

Fuente: AHPBA, Juzgado de Paz de Azul, 
18391842, 3911~ 

100.0 123 Total 

Cuadro 2. Estado civil 

Condici6n Num. % 

Soltero 78 63.4 
Casado 43 34.9 
Viudo 2 1.6 

Fuente: AHPBA, Juzgado de Paz de Azul, 
18391842, 391P. 

Cuadro 1. Ocupaci6n 

Ocupaci6n Nunz. % 

Capataz 27 21.9 
Peon 27 21.9 
Propietario 26 21.1 
Militar 14 11.4 
Postill6n 11 8.9 
Otros 13 10.6 
SID 5 4.1 

Total 123 100.0 
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50 AHPBA, Juzgado de Paz de Azul y Tapalque, 
18391842, 391lA, ca. 1840. 

51 Salvatore, Wandering, 2003, p. 471; Garavaglia, 
"Ejercito", 2003, p. 182, y Schmit, Ruina, 2004, p. 
178, respectivamente. 

19 y 40 afios.?? Vale destacar que los per 
files anteriores son afines a los registrados 
tambien para Azul, mediante otra fuente 
similar, y a los de las regiones de Areco 
en la campafia portefia y el oriente de la 
provincia de Entre Rfos. 51 

Pese a la parquedad de fuentes exis 
tentes para la reconstrucci6n del perfil 
social de la milicia, la muestra obtenida 
permite establecer que la ciudadanfa ar 
mada coetanea, lejos de haber sido censa 
taria, fue mucho mas laxa y amplia en la 
practica que lo que estipulaba la legisla 
ci6n, movilizando a una gran cantidad de 
hombres en momentos arduos y agluti 

Cuadro 6. Domicilio 

Lugar Ntim. % 

Arroyo Azul 32 26.0 
Fuerte Azul 1 0.8 
Loma Verde 22 17.8 
Arroyo Chapaleofii 21 17.l 
Arroyo de Los Huesos 13 10.6 
Las Cortaderas 10 8.1 
Gualicho 8 6.5 
Mostazas 8 6.5 
Cacharf 5 4.1 
Tres Lagunas 2 1.6 
Pesta de Genova 1 0.8 

Total 123 100.0 

Fuente: AHPBA, J uzgado de Paz de Azul, 
18391842, 3911~ 

% 
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en la region. En tanto, de los ocho milicia 
nos de infanterfa del fuerte Azul, seis eran 
solteros y dos estaban casados, seis eran 
"blancos" y dos "triguefios" y tenian entre 

Fuente: AHPBA, J uzgado de Paz de Azul, 
18391842, 391P. 

Fuente: AHPBA, J uzgado de Paz de Azul, 
18391842, 3911~ 

Cuadro 5. Procedencia geografica 

Patria Num. % 

Buenos Aires 72 58.5 
Cordoba 17 13.8 
Santiago del Estero 14 11.4 
Santa Fe 6 4.9 
Tucuman 4 3.2 
Mendoza 2 1.6 
Puntano 1 0.8 
Entre Rfos 1 0.8 
Salta 1 0.8 
Catamarca 1 0.8 
Chile 1 0.8 
Paraguay 2 1.6 
Oriental 1 0.8 

Total 123 100.0 

Triguefio 66 53.6 
Blanco 54 44.0 
Pardo 2 1.6 
Moreno 0.8 

Total 123 100.0 

Nzim. Etnia 

Cuadro 4. Condici6n etnica 
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54 Ratto, "Soldados", 2003, pp. 132 y 142143. 

Aquellos partidos aunaban 1 311 en 1836, 
sobre un total general de 4 081; es decir, 
concentrando 32.1 %, de los cuales 899 
(68.6%) eran "indios amigos", 390 mili 
cias (29.7%) y solo 22 (1.70%) fuerzas 
regulares. Para 1837 el guarismo se habfa 
incrementado pero manteniendo las pro 
porciones anteriores; de un total de 1 613 
individuos, 900 eran "indios amigos" 
(56%), 660 milicianos (40.7%) y solo 53 
soldados regulares (3.3%), reuniendo la 
mayorfa de las fuerzas militares con res 
pecto a los otros partidos, con 36.4% 
sobre un monto total de 4 427, siguien 
dole Bahfa Blanca con 24.2%, aunque 
exclusivamente con fuerzas de lfnea e 
"indios amigos" .54 

La significativa defensa territorial de 
estas fuerzas locales ante las invasiones 
de "indios enemigos" chilenos en coa 
licion con ranqueles, boroganos, etc., su 
cedida en esa coyuntura puede hacerse 
extensiva tambien a otro episodio crftico 
para la estabilidad del regimen, generado 
esta vez fundamentalmente dentro de sus 
propias filas, como foe el levantamiento 
de los Libres del Sud en octubre de 1839. 
Este suceso causado, entre otras cues 
tiones, por los efectos negativos que el 
bloqueo frances al puerto portefio estaba 
ocasionando a los intereses del sector gana 
dero exportador, la reforma fiscal y de enfi 
teusis, asf como por el masivo recluta 
miento militar gubernamental ha sido 
reexaminado recienremente, proponien 
dose que constituyo la expresi6n mas dra 
rnatica de una coyuntura de crisis de las 
bases de sustentacion del poder de Rosas. 
Se ha subrayado, adernas, que este episo 
dio y la invasion de Lavalle en 1840 pusie 
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52 Ternavasio, Reooiacion, 2002; Rosanvallon, 
Consagraci6n, 1999; Lanteri, "Frontera", 2008, pp. 
1540. Lanteri y Santilli, "Consagrando", 2010, y 
Malamud, Legitimidad, 2000. 

53 Lanteri, "Vecindario", 2008, y Gelman y Lan 
teri, "Sistema", 2010, pp. 8198. 

El apoyo de ciertas figuras a la federacion 
rosista, que fueron esenciales a nivel local, 
puede rastrearse ya desde el levantamiento 
de 1829 que llevo a Rosas al poder pro 
vincial y desde la campafia militar en el rfo 
Colorado durante 18331834, central tam 
bien para el acceso a su segunda goberna 
cion. 53 Ademas, las fuerzas milicianas y 
los "indios amigos" de la region tuvieron 
un importante desempefio en la defensa 
de la frontera sur durante la fuerte coyun 
tura de malones ocurrida entre octubre de 
1836 y enero de 1837. Segun se ha plan 
teado, Azul y Tapalque presentaban una 
gran cantidad de efectivos sobre otras 
zonas de la campafia como Federacion, 25 
de Mayo, Independencia y Bahfa Blanca. 

"HASTA DERRAMAR LA ULT/MA COTA 
DE SANGRE ... " DEFENSA ARMADA DEL 
TERRITORIO Y DE LA FEDERACION ROSISTA 

nando a un amplio espectro socioetnico y 
econornico, al igual que lo sucedido con la 
ciudadanfa electoral en el ambito riopla 
tense, y comparable con las salvedades 
respectivas a la Francia revolucionaria, 
en contraposicion a otras latitudes ibe 
roamericanas, de ostensible caracter res 
trictivo. 52 

Habiendo analizado la composicion y 
el perfil de la milicia, veamos ahora su 
participacion efectiva en las principales 
coyunturas crfticas que atraveso el regi 
men hasta su finalizacion en 1852. 
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59 Para 1837 la composici6n miliciana fue muy 
parecida a la que registramos en 1839 en los seis regi 
mientos de campafia, excepto en el 3°, que fue mayor 
en 1839, yen el 5°, que lo fue en 1837: 1 °Reg. 
150/162; 2° Reg. 480/414; 3° Reg. 470/851; 4° Reg. 
290/250; 5° Reg. 317/105; 6° Reg. 560/487, respec 
tivamente. Ratto, "Soldados", 2003, p. 142. En tanto, 
en 1841 las proporciones que pudimos establecer 
segiin los datos disponibles serfan: 1 °Reg. 162/128; 
2° Reg. 414/497; 3° Reg. 851/262; 6° Reg. 487/369, 
por lo que se observa coincidencia rambien salvo en el 
3°. Garavaglia, "Ejercito", 2003, p. 181. 

tomara solo al conjunto de hombres en la 
cohorte de edad respectiva (1745 afios), 
este Ultimo guarismo serfa mucho mayor. 
Vale advertir que los totales recabados son 
en gran medida coherentes con los desta 
cados para 18 3 7 y 1841, pues para la pri 
m era fecha las fuerzas milicianas de los 
seis regimientos de milicias de campafia 
fue estimada en un total de 2 267 indivi 
duos, y para la segunda en 1 576, aungue 
junto a las fuerzas regulares esta cifra 
ascendfa a 4 054; y segun nuestros datos 
el monto de milicianos de los seis regi 
mientos de caballerfa de campafia era de 
2 269 para 1839, y junto con los vetera 
nos ascendfa a 4 368.59 

Si ajustamos aiin mas la inforrnacion, 
advertimos que en la zona de estudio te 
nfan jurisdiccion los regimientos 3 °, 5 ° y 
6°, asf como el de Dragones, Escolta de 
Gobierno e infanterfa de marina, impli 
cando para Azul solo dos escuadrones de 
milicias del fuerte, con 31 efectivos gue 
se encontraban a cargo del servicio de las 
caballadas del escuadron de lfnea del 6 ° 
regimiento y del ganado del estado, de 
las yeguas y del estaqueo de los cueros 
del consumo, y 29 efectivos recorriendo 
el campo al exterior de las sierras bajo el 
mando del coronel Ventura Mifiana. En 
tanto, en Tapalque el escuadron de lfnea 
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55 Gelman, "Rebelion", 2002, pp. 113144, y 
Rosas, 2009. 

56 Gelman y Lanteri, "Sistema", 2010, pp. 8198. 
57 Sin considerar a las fuerzas urbanas, sino solo 

a los regimientos de carnpafia y las guarniciones de 
frontera. No figura la cantidad de "indios amigos" 
en las listas de revista consultadas. AGN, III, Listas de 
Revista, 1839, cajas 133, 134 y 135. 

58 Moreno y Mateo, "Redescubrirniento'', 1997, 
pp. 41. 

ron de manifiesto que la capacidad de 
coercion militar del gobierno residfa mas 
en los apoyos sociales gue podfa obtener 
que en un cuerpo separado sujeto a aquel 
o al Estado, y se destac6 la relevante actua 
cion que tuvieron las tropas de Prudencio 
Rosas y los "indios amigos" de Azul y Ta 
palque en el dominio de los sublevados y 
en la defensa de la causa federal. 5 5 

Segiin nuestra propia pesguisa, hemos 
podido establecer que en vfsperas de la 
batalla de Chascormis sucedida el 7 de 
noviembre de 1839 y que definio en gran 
medida el triunfo de las fuerzas federales 
oficiales sobre las enemigas, el total de 
efectivos que tenia la provincia entera 
de Buenos Aires en la frontera y en la 
campafia, a principios de ese mes, ascen 
dfa a 6 7 36 personas, siendo mayorfa de 
lfnea tal como podfa costear el solvente 
Estado de Buenos Aires en cornparacion 
con el resto de los Estados provinciales de 
la confederacionJ'", pero con un impor 
tante componente de fuerzas milicianas 
en los regimientos de milicias de caballe 
rfa, especialmente en el 5 ° y el 6°, con ju 
risdiccion en el area austral. 57 

Si consideramos que el total de pobla 
cion de la campafia para 1838 ha sido esti 
mado en 88 232,58 estarfamos refiriendo 
gue el servicio activo habrfa incluido apro 
ximadamente 7 .6% del total, pero si se 
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61 Saldfas, Historia, 1968; Carranza, Reioiucion, 
1988; Gelman, "Rebelion'', 2002, pp. 113144, y 
Rosas, 2009. 

62 Carranza, Revol11ci6n, 1988, pp. 158159. 

En efecto, se produjo una importante 
congregacion voluntaria y compulsiva de 
personas en toda la carnpafia, dispuesta a 
sofocar la rebelion, con directivas precisas 
de parte del gobernador, su oficialidad y 
otras figuras sobre las medidas a tomar, 
ostensibles en los diversos intercambios 
epistolares. El edecan Corvalan sostenia 
el 4 de noviembre en virtud del alis 

El que firma, sefior coronel, tiene el placer de 
comunicar a vuestra sefiorfa que los caci 
ques, capitanejos y dernas indios amigos que 
en este punto se hallan, en el momento de 
saber la sublevaci6n ocasionada por hom 
bres enteramenre y desnaturalizados enemi 
gos declarados de nuestro sistema federal, 
se agolparon ante mf pidiendome les hiciera 
saber lo que habfa y por consiguiente ofre 
ciendose a servir en un todo como asimismo 
obligaron al vecino don Isidro Jurado que 
les vendiese cafias para armar lanzas, lo 
que ha tenido don Isidro el cederles todas 
las que ellos han necesitado. En una pala 
bra, sefior coronel, todos estan promos a la 
primera voz que se les Harne, siendo en auxi 
lio y protecci6n de nuestro ilustre restaura 
dor y sagrada causa, habiendo tornado el 
infrascripto las medidas que le han parecido 
mas convenientes.62 

rebelion, el proceso duro varios dfas, inclu 
sive meses, hasta principios de 1840.61 

Segun una carta de Luis Gomez, ca 
pitan encargado del canton Tapalque, 
a Vicente Gonzalez, coronel en jefe del 
3er. regimiento, escrita el 2 noviembre 
1839, le decfa: 
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60 Lanteri, "Vecindario", 2008. 

del 3er. regimiento sumaba 264 personas 
en SUS tres compafifas, mas SU plana mayor 
con 44 y 84 milicianos al servicio, com 
prendiendo las fuerzas milicianas del regi 
miento un total de 251 efectivos entre las 
dos cornpafifas del 4 ° escuadron y la plana 
mayor. Por su parte, del 5 ° regimiento 
habfa 103 milicianos de caballerfa y las 
fuerzas veteranas in situ aunaban once indi 
viduos del Regimiento de Dragones; 378 
entre los tres escuadrones del Regimien 
to Escolta del Gobierno; 20 artilleros y 
18 infantes de marina. Finalmente, ha 
bfa ademas en la region 313 milicianos 
del 2° escuadron del 6° regimiento en el 
fuerte Independencia y 2 3 2 del escuadron 
de linea del "campamento en rnarcha", 
junto con 31 milicianos. Es decir, que en 
la zona de estudio, segun las listas de 
revista, el monto total era de 1 809 hom 
bres, de los cuales 967 eran regulares y 
842 milicianos, que corresponderfa casi 
a 27% del total general de fuerzas mili 
tares provinciales en 1839, y a 21.6% 
de las regulares y 3 7 .1 % de milicianos, 
respectivamente. 60 

Empero, por mas que esta haya sido 
la composicion militarmiliciana de la pro 
vincia y de la zona a inicios del mes de 
noviembre de 1839; como es sabido y ha 
sido destacado, se produjo una gran movi 
lizacion social, autonoma e impuesta, des 
de el mismo momento del descubrimien 
to del levantamiento de los estancieros a 
fines de octubre y su relacion con la inva 
sion de Lavalle desde Uruguay en 1840, 
dentro de una ardua coyuntura que ya 
habfa comenzado en 1838 con el bloqueo 
trances del puerto, y si bien la batalla de 
Chascormis fue importante para sofocar la 
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la afecci6n al regimen, aun mas importante que las 
"apariencias" federales (vestirnenta de los paisanos a 
la usanza gaucha, uso de las insignias federales como 
la divisa y el cintillo punz6, realizaci6n de adulaciones 
piiblicas, etc.) eran las contribuciones rnateriales, siendo 
el cumplimiento del servicio militar el principal fac 
tor para ponderar la cuesti6n. Los "federales de bolsi 
Ilo", habrfan estado conformados principalmente por 
los grandes estancieros y los pequefiosrnedianos pro 
ductorespropietarios rurales, contrapuestos a los "fede 
rales de servicio", que habrfan participado en la causa 
federal mediante otro tipo de asistencias mas cornpro 
metidas, como la intervenci6n armada en la milicia 
y/o en el ejerciro regular, que recay6 en los sectores 
medias y subalternos. Sabre las identidades y expe 
riencias federales y unirarias en la provincia pueden 
consultarse tarnbien los trabajos de J. Gelman, R. 
Fradkin, F. Herrero e I. Zubizarreta, entre otros. 

66 El 11 de noviembre, Rosas recomendaba que 
se premiase al medico de la tropa Manuel Ramos, al 
oficial de Tapalque Pedro Ramos, a varios alcaldes y 
a los coroneles Garcia y Mifiana por su labor realizada 
en la defensa de la causa, cemrales en la zona de estu 
dio, vease Gelman, "Rebclion", 2002, pp. 113144. 
En otra misiva del mismo dfa, Corvalan le comen 
taba a Capdevila, luego de la informaci6n sabre un 
preso, que "los adjuntos impresos de una proclama 
de su excelencia dice el excelentfsimo superior 
Gobemador que puede ver si algun oponente al efecto 

Sin embargo, mas alla de estas actitu 
des y de la pronta reunion de los distintos 
grupos socioernicos para el servicio de ar 
mas, los rumores y la incertidumbre sobre 
la fidelidad de algunas figuras fueron 
comunes, inclusive hasta de conocidos 
federales como el mismo Prudencio Rosas 
y Manuel Morillo, teniendo el gobierno 
que emplear distintas estrategias para ase 
gurar sus intereses, como promesas de 
resarcimientos materiales u honores, 
cuando no tarnbien, directamente, el 
espionaje y la coercion mediante el confi 
namiento, ejecuciones gublicas o arnena 
zas de expropiaciones. li 
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63 Ibid, p. 164, cursivas en el original. 
64 Carta de Corvalan a Capdevila, Buenos Aires, 

10 de noviembre de 1839, en AGN, x, Juzgado de 
Paz de Azul, 20101. 

65 Salvatore, "Expresiones", 1998, pp. 189222. 
El autor mostr6 la existencia de distintos tipos de "ser 
federal" en la comunidad politica coetanea, pese al 
caracter de unanimidad y al discurso organico e igua 
litario del gobierno, distinguiendo entre "federales de 
opinion", de "bolsillo" y de "servicio" y estableciendo 
un orden de prioridad, donde sostuvo que para medir 

Como se advierte, los oficiales hacen 
explfcita su lealtad a la causa ya la figura 
del gobernador, llegando incluso a com 
prometer hasta su propia vida, lo que ha 
sido destacado como la expresion mas 
radical de adhesion entre las distintas afec 
ciones e identidades que tuvo el federa 
lismo rosista. 65 

no ornitio un instance en trasmitirla de mo 
do que al mismo tiempo ordeno la reunion 
de las vecinos y se puso en camino para ese 
punto donde se halla con todos las vecinos 
que ha podido reunir dispuesros a defender 
el punto hasta derramar la tiltima gota de 
sangre, continuandose la reunion de la mili 
cia y vecinos para las efectos que mas con 
venga en beneficio a la sagrada causa federal, 
libertad de la patria y sosten de su excelen 
cia el digno gobernador que nos preside.64 

tamiento que: "ya las demds divisiones y 
escuadrones mandados reunir, corren los paisa 
nos y los so/dados licenciados a incorpordrseles 
diariamente". 63 

El 11 de noviembre, Corvalan le escri 
bfa al juez de paz Capdevila que habfa 
recibido orden de Rosas para avisarle que 
habfa tornado su nota del 5 de noviem 
bre donde le indicaba que al recibir la 
noticia de la sublevacion: 
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68 Carta de Capdevila a Corvalan, Fuerte Azul, 13 
de noviembre de 1839, en ibid 

69 Carta de Capdevila a Corvalan, Fuerte Azul, 1 S 
de noviembre de 1839, en ibid 

Se advierte otra vez en esta misiva la 
trascendencia de los soldados e "indios 
amigos" de la zona de estudio en el pro 
ceso, sumando mas de 500 efectivos 
en conjunto, y constituyendo, junto con 

En esre momento que son las tres de la tarde 
acaba de recibir el que firma la nota que 
incluye del teniente coronel don Bernardo 
Echeverria que el dfa 13 del corriente mar 
cho de esre punto con el mayor don Eugenio 
Bustos y cuatrocientos indios amigos y 
cienro y tantos soldados de este punto y Ta 
palque y un apra [sic] de Artillerfa a tornar 
a los enemigos de la libertad e independen 
cia americana los salvajes unitarios subleva 
dos el indicado fuerte y cortarles la retirada 
hacia bahfa Blanca a los derrotados en Chas 
comus, segun lo habia indicado era conve 
niente esta medida el ciudadano don Pedro 
Rosas y Bclgrano.P? 

Adernas, Capdevila agregaba: 

tre restaurador de las leyes, me felicita y a 
todo este virtuoso federal vecindario por el 
triunfo obtenido por las armas libres de la 
dignidad americana contra los miserables 
esclavos salvajes unitarios, cuyo triunfo y 
felicitaci6n hice presente a este virtuoso 
y federal distinguido vecindario [ ... ] y clan 
a su excelencia juntamente con el que sus 
cribe las mas expresivas gracias por las dis 
tinciones con que somos favorecidos lo que 
vuestra sefioria tendra a bien elevar a cono 
cimienro de nuestro ilustre restaurador de 
las leyes. 68 
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marcha de oculto, a ver si los desparrama por el campo 
en que ande o se asegure alguna partida de los paisa 
nos sublevado, a quienes tienen enganados los sal 
vajes unitarios amotinados en Dolores y Monsalve". 
Carta de Corvalan a Capdevila, Buenos Aires, 11 de 
noviembre de 1839, en AGN, X, Juzgado de Paz de 
Azul, 20101. 

67 Carta de Corvalan a Capdevila, Buenos Aires, 
12 de noviembre de 1839, en AGN, x, Juzgado de 
Paz de Azul, 20101. 

El infrascripto ha recibido la nora de 8 del 
que rige, en que su excelencia nuestro ilus 

Y mandaba para ese fin chasques a Ta 
palque. Vemos aqui, nuevamente, la im 
portancia de los "indios amigos" y de los 
vecinos del lugar en el amparo del regimen. 

Al dfa siguiente, el juez Capdevila 
escribfa a Corvalan agradeciendo las feli 
ci taciones del gobernador por el triunfo 
sobre los unitarios. Segun exponfa: 

Debe usted, por lo tanto mantenerse firme 
en ese punto y defenderlo con toda bizarrfa 
y ardoroso entusiasmo, con tanta mas raz6n 
desde que el excelentfsimo marcha ya a ocu 
par toda esa parte de la Campana. Tambien 
ordena su excelencia que los indios amigos 
todos con sus familias, se replieguen a ese 
punto, a fin de que todas las fuerzas cristia 
nas y los indios formen una respetable fuerza 
que pueda defenderse en caso necesario. 67 

En tanto, el 12 de ese mes el edecan 
le referfa al juez de paz que habfa recibido 
su carta sobre la toma del fuerte Inde 
pendencia por los sublevados y que habfan 
ganado en la batalla de Chascormis, pero 
como los dispersos se habfan fugado a 
Dolores y de allf a Independencia y el ejer 
cito los segufa persiguiendo "de rnuerte", 
le decfa en su virtud que: 
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73 Carta de Juan Ortiz de Rosas al Juez de Paz de 
Azul, Santos Lugares, 20 de enero de 1840, en ibid 

74 Vale advertir asimismo que la revuelta habfa 
menguado el armamento y las municiones con que 
contaba la zona, y estando siempre latente el peligro 
en la frontera, habia que volver a armarse. El 30 de 
noviembre de 1839, una carta de Corvalan a Capde 
vila le comunicaba que habfa recibido su nota donde 
le avisaba al superior gobierno "que hacen falta 200 
carabinas, 300 sables, y 6 000 cartuchos carabina a 
bala para armar la milicia y vecinos del partido, para 
la defensa de nuestra sagrada causa federal, y la de 

Aunque vale destacar tambien que los 
mismos "indios amigos" cometieron robos 
en las estancias de la region aprovechando 
los desmanes de la coyuntura, y su "alta 
nerfa" tuvo que ser negociada por Rosas 
con los caciques, premiando con ganado 
segun su jerarqufa a los que no lo hubie 
ran hecho, y contemplando aquel a par 
tir de entonces, de forma mas objetiva, la 
contrapartida no deseada que implicaba 
el auxilio militar de la fuerza nativa. 74 La 

para decir a usred que ha mandado [el gober 
nador, SL] felicirar al cacique Carrie, y todos 
los demas caciques amigos, por los nuevos e 
irnportantes rriunfos obtenidos, por nues 
tras armas, sobre los salvajes unitarios, por el 
general Pacheco, y el general Aldado; y que 
hagan una funci6n, para dar gracias a Dios, 
por la prorecci6n que nos presta debiendo 
ocurrir a usted por todo lo preciso para ella. 
En su virtud, su excelencia ordena a usted le 
de a dicho cacique Carrie todo cuento pre 
cise para ella. 73 

Estas congratulaciones y resarcimien 
tos se hicieron extensivos a los "indios 
amigos", cruciales en el sofocamiento de la 
rebeli6n. Juan Ortiz de Rosas, el propio 
hijo del gobernador, escribfa al juez de 
paz de Azul: 
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70 Segun decfa el mismo Vicente Gonzalez al 
gobernador "porque unos salteadores como esos, es 
verglienza que tengan asustada media campafia, pero 
el Monte, excelentfsimo sefior, firme y constante 
defensor de la irnportante persona de vuestra exce 
lencia y de la federaci6n, a mas de las pruebas que 
tiene dadas, espera ratificarlas lanceando y acuchi 
llando a esos salvajes unitarios afrancesados". Carta 
de Gonzalez a Rosas, Monte, 4 de noviembre de 
1839, en Carranza, Reualucion, 1988, pp. 163164. 

71 Ley del 9 de noviembre de 1839, Registro, 
1874, pp. 118119. 

72 Carta de Capdevila a Corvalan, Fuerte Azul, 25 
de noviembre de 1839, en AGN, x,Juzgado de Paz de 
Azul, 20101. 

en que me felicira por orden de su excelen 
cia nuestro ilustre resraurador de las leyes, y 
a todo este virtuoso y federal vecindario in 
cluyendonos diez ejemplares de la gaceta de 
aquella fecha cuyas pr6speras noticias y ar 
tfculos importantes a nuestra sagrada causa 
de la independencia y dignidad americana 
se presente a todo esre decidido y federal 
vecindario haciendo formar toda la milicia 
de mi mando acantonada en esre punto que 
unos y orros prorrumpieron en vivas a nues 
tro ilustre restaurador de las leyes, a la sa 
grada causa federal a la independencia y dig 
nidad americana, acompafiados de repetidas 
dianas, retribuyendo por el 6rgano de vuestra 
sefiorfa mis cordiales felicitaciones y las de 
todo este decidido y federal vecindario para 
que se digne elevarlo a nuestro ilustre restau 
rador de las leyes.?" 

Monte, los bastiones mas fieles en el res 
guardo del regimen. 70 

Una vez asegurado el triunfo, el go 
bierno otorg6 premios en tierra y honores 
a los oficiales y soldados que se mantu 
vieron leales a la causa durante la suble 
vaci6n. 71 En el mismo mes, Capdevila 
sostenia que habfa recibido la nota del 18 
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61.95% en 18451848 y 53.07% en 18491850, 
segun Halperfn, Guerra, 2005, p. 245. 

77 Estado de fuerza del Fuerte Azul, 31 de di 
ciembre de 1845, en AHPBA, J uzgado de Paz de Azul 
y Tapalque, 18431845, 39l2A. 

78 AHPBA, Juzgado de Paz de Azul y Tapalque, 
18431845, 39l2B. El lenguaraz era Dorotea Arro 
yo, receptor de una suerte de estancia y sufragante 
en las elecciones. Lanteri, "Vecindario", 2008, y 
"Frontera", 2008, pp. 1540. 

En el marco de la importante rnovili 
zaci6n de recursos humanos para el servi 
cio de armas que se produjo en esa coyun 
tura, Pedro Rosas y Belgrano escribfa a 
Corvalan en febrero de 1846 que por or 

habiendose le presentado voluntariarnente 
los indios que hay en este punto para ser 
alistados corno la rnilicia, los he arreglado 
hasta la superior disposici6n de su excelen 
cia, haciendolo pasar revista al Lenguaraz 
que hace cinco afios sirve al Estado a las 
inrnediatas ordenes del que firrna.78 

tenemos datos de queen Azul habfa 591 
hombres de milicia reunida en los cuar 
teles del partido, entre caballerfa e infan 
terfa, adernas de 28 personas del piquete 
de "indios amigos", cinco artilleros y 14 
soldados argentinos, que segufan consti 
tuyendo el pilar de la defensa territorial 
regional asf como de las actividades pro 
d uctivas en plena expansion ganadera, 
teniendo las autoridades locales un impor 
tante papel en la compatibilidad de los 
recursos humanos para estos dos frentes" 

Sabemos rambien que los "indios ami 
gos" se alistaron para servir en esa coyun 
tura. Segun una carta enviada por Pedro 
Rosas y Belgrano al edecan Corvalan, 
fechada en el fuerte Azul el 1 de noviern 
bre de 1845, le decfa que: 
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nuestro ilustre restaurador de las leyes, en caso nece 
sario, y contra los indios enernigos", pudiendo el 
gobierno darles solo 200 lanzas con banderolas, 40 
tercerolas y 2 000 cartuchos de carabina. N6tese que 
las cifras son coincidentes con la de la fuerza militar 
miliciana regional registrada. Gelman, "Rebelion", 
2002, pp. 113144. 

75 Gelman, Rosas, 2009. Sabre el sistema militar 
miliciano del rosismo y de los gobiernos de la etapa 
federal puede consultarse Gelman y Lanteri, "Sis 
tema", 2010. 

76 Los gastos militates habrfan comprendido 
32.20% enelperiodo 18221824; 35.17% en 1835 
1836; 55.74% en 18371840; 43.75% en 18411844; 

Luego de la extinci6n de la rebeli6n de 
los hacendados se produjo un lapso 
de relativa estabilidad hasta mediados del 
decenio de 1840, con el comienzo del blo 
queo anglofrances (18451848) y el sitio 
a Montevideo, en que la movilizaci6n y 
el gasto militar estatal se incrementaron 
aunque de forma proporcional con res 
pecto a la etapa anterior, ya que el ejer 
cito de 18411844 nose anul6 durante la 
epoca de guerra permanente, alcanzan 
do 61.95% del total respectivo durante 
el periodo entre 1845 y 1848.76 En 1845, 

Division de Azul y batalla de Caseros 

rebeli6n de los estancieros y la invasion 
de Lavalle produjeron, ademas, una 
ampliaci6n de la base social del regimen 
y un agudo conflicto entre Rosas y las eli 
tes que se habfan situado entre sus filas 
enemigas, favoreciendo una mayor separa 
ci6n del Estado y la sociedad y la consoli 
daci6n de un importanre ejercito federal 
controlado por una oficialidad depurada 
y adepta al gobernador, que se orient6 
hacia el control de las provincias disiden 
tes del interior.75 
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81 AGN, III, Division del Azul, Rendici6n de 
Cuentas, 18461851, 1796. El expediente termina 
el 27 de julio de 1851 y sabemos que encontrandose 
aprobado, volvi6 a contadurfa firmado por Insiarte el 
3 de enero de 1852. No encontramos la fecha exacta 
de SU creacion, por mas que posiblemente Se haya 
denominado asf antes a las guarniciones locales, pero 
figura a partir de marzo de 1846 con ese nombre en 
el Departamento de Guerra del Registro Oficial. 

82 Garavaglia, "Ejercito", 2003, p. 181. 
83 Gelman y Lanteri, "Sistema", 2010, pp. 8198. 

De hecho, a partir de abril de 1846 la 
Division del Azul, gue aunaba las fuerzas 
locales, cornenzo a tener paga mensual 
regular por sus servicios, inclusive hasta 
julio de 18 51, por cuenta del comisario 
pagador del sur don Tomas Blanco y Ar 
guibel." Vale subrayar el estipendio regu 
lar a los milicianos activos, semejando lo 
sucedido con el ejercito de If nea a dife 
rencia del periodo rivadaviano, cuando 
solo cobraban cuando estaban en cam 
pafia gue fue destacado tarnbien en la 
provincia para el afio 1841. 82 Esta cues 
tion se alejarfa en parte de lo planteado 
por la ley militar de 1823 y denota la 
importancia gue la milicia de frontera 
tenfa para el gobierno rosista y la solven 
cia del Estado provincial portefio, gue 
podfa canalizar eventualmente recursos 
para defensa en tiempos arduos. 83 

La division se encontraba a cargo del 
propio Pedro Rosas y Belgrano, hijo adop 
tivo del gobernador, juez de paz y coman 
dante de milicias de todo el partido ya 
desde 1840, estando conformada por una 
plana mayor gue presidfa, junro con otros 
oficiales, dos compafiias de cuatro escua 
drones cada una, mas una de infanterfa, 
un piguete de artillerfa y otro piguete de 
indios. Esta estructura se mantuvo durante 
el lapso, asf como su plana mayor, aun 
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79 Carta de Pedro Rosas a Manuel Corvalan, 
Fuerte Azul, 4 de febrero de 1846, en AHPBA,Juzgado 
de Paz de Azul y Tapalque, 18461847, 39l3A. La 
denominaci6n de "trabajadores" para los milicianos 
y la estrecha relaci6n entre el servicio militar y el 
mercado de trabajo fue destacada por Salvatore, 
"Reclutamiento", 1992, pp. 2547; "Mercado", 1993, 
pp. 5992, y Wandering, 2003. 

80 Orden del dfa de Pedro Rosas y Belgrano, 
Azul, 6 de agosto de 1846, en AHPBA, Juzgado de 
Paz de Azul y Tapalque, 18461847, 3913A. 

En tanto, el 6 de agosto de ese mismo 
afio, mediante una orden del dfa, el mis 
mo comandante Pedro Rosas disponfa gue 
todos los capitanes y oficiales de com 
pafiia sirvieran en el campamento de la 
division a partir del dfa siguiente, y gue, 
excluyendo los dfas de fiesta o sagrados, 
harfan ejercicios un dfa la tropa y otro dfa 
los oficiales de armas respectivamen 
te. Asimismo, establecfa categoricamente 
gue no se contemplarfa ninguna excusa 
salvo su propio consentimiento como co 
mandante. 80 

gue tanro este como otros muchos milicia 
nos del Escuadron 5 ° del Fuerte Azul, gue 
han sido tomados y alistados en el regimien 
to mim. 5 ° son de aguel escuadr6n; pero co 
ma la lfnea divisoria es el Arroyo Chapaleufii 
y csre lo pasan de una y otra banda los tra 
bajadores, no ha guerido el gue firma inco 
modar las inmensas atenciones de su excelen 
cia con esta clase de reclamaciones, dejando 
solo al superior coronel don Narciso del 
Valle dirija sus guejas a la superioridad.79 

den de Narciso del Valle remitfa al mili 
ciano de la 1 a compafiia del 1 er. escua 
dron, Concepcion Fredes, engrillado como 
perteneciente al regimiento de su mando 
y agregaba: 
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84 Carta de Pedro Rosas y Belgrano a Antonino 
Reyes, carnpamento del Potrerillo, 5 de noviembre de 
1851, en AHPBA,Juzgado de Paz de Azul y Tapalque, 
18501851, 3915. 

85 Carta de Pedro Rosas y Belgrano a Antonino 
Reyes, campamento en las Tres Cruces, 3 de febrero 
de 1852, en AHPBA, Juzgado de Paz de Azul y 
Tapalque, 18521855, 3916. 

86 Estos son los casos del mismo Pedro Rosas, 
Marcos Jose Gari, Sixro Zarza, Prudencio Oyuela y 
Pedro Retolaza de la plana mayor, y Santiago Espinosa, 
Matias Cabrera, Manuel Revilla, ] ose Baigorria, Ge 
ronimo Lopez.Tose Nievas, Leandro Coronel, Bacilio 
Vasquez,] usto Martinez, Andres Espfndola, Donato 
Cruz, Mariano Silva, Dorotea Arroyo, entre varios 

a ella.84 Es mas, el mismo dfa de la bata 
lla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, 
desde el campamento en las Tres Cruces, 
Pedro Rosas le escribio nuevamente a Re 
yes para avisar a Rosas que todavfa era 
denominado como "superior gobernador 
y jefe supremo de la Confederacion Argen 
tina"  que habfa arribado su misiva sobre 
las municiones y el vestuario para equi 
par a la guarnicion. 85 

Con base en el examen de la composi 
cion de la division y su plana mayor en 
los prolegornenos de la batalla de Caseros, 
a principios de febrero de 1852 en el cam 
pamento del Potrerillo, hemos podido de 
terminar que la division estaba al mando 
de Pedro Rosas y otros ayudantes, jun 
ta con los oficiales que comandaban los 
escuadrones de las distintas compafiias y 
el piquete de indios. Vale destacar que 
muchos de ellos habfan sido beneficia 
dos con las suertes de estancia donadas 
a partir de 1832, o recibido otros premios 
materiales y honores como contrapres 
taciones a sus servicios, como tierras fis 
cales en otros lugares de la provincia, 
medallas, ascensos, exenciones impositi 
vas, etcetera. 86 

LJN VECINDARIO FEDERAL 

que seguramente debio haber habido ro 
tacion entre la tropa miliciana, para evitar 
el recargo y poder compatibilizar el ser 
vicio armada con el trabajo rural. Sin em 
bargo, con base en el analisis nominal de 
las listas de revista, hemos tornado como 
afio testigo el de 18 5 0 por ser uno de los 
mas completos en inforrnacion serial entre 
los meses de enero a septiembre y estar 
mas cerca de 1852y pudimos compro 
bar que se produjo una escasa rotacion 
entre la tropa miliciana. Asimismo, hemos 
verificado que pese a esta situacion, la 
desercion en todas las fuerzas de la division 
fue casi nula, de solo 22 soldados y un sar 
gento, entre centenares, durante el lapso 
entre 1846 y 1851, cuestion que difiere, 
en lf neas generales, de la resistencia de la 
poblacion rural a integrar las unidades 
milicianas planteada habitualmente, y que 
se explicarfa, entre otras motivaciones 
posibles, por la gran fidelidad de los ofi 
ciales y soldados a la federacion rosista y el 
incentivo de la paga regular recibida junto 
a otros recursos en coyunturas crfricas. 

De hecho, pese a que como vimos 
los vecinos de la zona de estudio estaban 
exentos de realizar el servicio militar pro 
vincial, salvo la defensa armada local, 
advertimos que se movilizaron en amparo 
de la causa inclusive hasta para el propio 
combate de Caseros, que recordemos, pu 
so fin a la experiencia rosista. En noviern 
bre de 1851, meses despues del conocido 
pronunciamiento de Urquiza de mayo, 
desde el campamento del Potrerillo, par 
tido de Monsalvo, Pedro Rosas le solicita 
ba armas y municiones a Antonino Reyes 
en virtud de la misiva recibida por el pro 
pio gobernador el 21 de junio de 1849 
para equipar a la division de su mando, y 
tambien por haberse acrecemado esta con 
individuos presentados esponraneamenre 
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91 Por su parte, el comando en jefe del ejercito 
estirno un total de 7 500 soldados en la Division Nor 
te, 5 800 efectivos en la Division Centro, 2 800 en la 
Sud, 1 7 800 soldados en la ciudad entre milicianos 
de policfa y tropas veteranasy 12 700 veteranos mas, 
alojados en Palermo y Santos Lugares, lo que bajarfa 
el porcentaje relativo de la Division Azul dentro de las 
fuerzas rosistas, aunque no su relevancia casufstica. 
Comando, Resefia, 1971, p. 385. Por otro lado, decfa 
Carranza en su estudio sobre 1839, refiriendose a 
Vicente Gonzalez y Pedro Burgos: "Este, dejando una 
parte del sur a su cuidado, sabiendo por el qNe debia con 
tar siempre con la division de! AZ!tl, se contrajo a recon 
centrar las fuerzas del none y oeste, en expectativa 
de las ulterioridades de ese pronunciamiento, que ca 
lifico de 'brote aislado, que no era de extrafiar en un 
pueblito como el de Dolores, plagado de unitarios 
salvajes desde su fundacion'." Carranza, Reuolucion, 
1988, pp. 131132, las cursivas son mias. 

92 Halperin, Reuolucion, 1998; Salvatore, \Van 
dering, 2003; Sarmiento, Campaiia, 1997, entre otros. 

habrfa comprendido per se un monto cer 
cano a 10% del total.91 

Si bien no sabemos a ciencia cierta gue 
todos ellos hayan combatido efectivamen 
re en la batalla de Monte Caseros, pues 
ha sido sefialado reiteradamente gue las 
guarniciones rosistas no llegaron a dar 
plena batalla frente al E jerciro Grande lide 
rado por U rguiza,92 el hecho de gue hayan 
estado movilizindose en armas por la cam 
pafia durante meses para defender 
al regimen en esa coyuntura no es menor, 
y recordemos gue tampoco estaba contern 
plado por el decreto de 1829' gue solo 
planteaba la defensa armada de la frontera 
local, intentando resguardarla mediante la 
fijacion geografica de la poblacion. 

De hecho, no todos los oficiales otrora 
leales al gobierno se apersonarop en 
Caseros, como el mentado caso de Angel 
Pacheco, aungue Pedro Burgos, el funda 
dor del fuerte Azul en 1832 y compadre 
del gobernador, murio en el transcurso del 
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otros del resto de las cornpafifas y piqueres de la 
division. 

87 Esta baja seguramente se debio a muertes, 
deserciones, etc., sucedidas luego de la batalla de 
Monte Caseros. 

88 Primer, 1872. 
89 AGN, III, Lisras de Revista, 18511852, caja 258. 
90 Salvatore, "Consolidacion", 1998, pp. 377378. 

En segundo lugar, cabe subrayar la 
importante cantidad de efectivos alista 
dos en armas para entrar en combate en 
defensa de la causa a principios de febrero 
de 1852, como se observa en el cuadro 7 
excediendo ademas el plazo de su rernu 
neracion, si consideramos gue habrfa fina 
lizado, segun el expediente, en julio de 
1851, sumando 1 086 individuos en 
conjunto (y sin poder contar el piguete 
de artilleria), cifra casi identica a la reca 
bada sobre la misma guarnicion para enero 
(1 082) y mayor a la de marzo de ese 
mismo afio (870).87 Considerando gue el 
total de poblacion de Azul, con base en 
el censo provincial de 1854, fue de 5 912 
personas, de las males 3 439 eran hom 
bres, estarfamos hablando de gue 31.6% 
de ellos se habrfa movilizado en ese enton 
ces, lo gue ascenderfa casi a 5 3% si se 
tomara la franja etaria de 1560 afios, 
constituida por 2 060 varones, es decir, 
mas de la mitad de los mismos.88 Este 
guarismo es realmente notable, pues sabe 
mos por ejemplo gue el Batallon Restau 
rador, compuesto por milicias urbanas 
portefias, tenfa 512 efectivos en diciern 
bre de 1851,89 y si consideramos gue se ha 
establecido un total de fuerzas federales 
gue fueron congregadas a partir de no 
viembre de 1851 de "no menos de 10 000 
hombres" ,90 estariarnos hablando con 
cierto margen de error pero no de renden 
cia general de gue la Division del Azul 
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En el marco del estudio de la conforma 
ci6n estatal posindependiente en vincu 
laci6n con la sociedad rural en el Rio de la 
Plata, en este trabajo hemos establecido 
la importancia que tuvieron las poliricas 
oficiales de colonizaci6n local implemen 
tadas por el gobierno de Rosas en una por 
ci6n de la frontera sur de Buenos Aires en 
el desarrollo de un "vecindario federal", que 
siendo legalmente exceptuado del servi 
cio militar provincial, defendi6 mediante 
el servicio armada el territorio fronterizo 
y el regimen en las principales coyuntu 
ras crfticas que atraves6, inclusive hasta su 
cafda en 18 5 2. Bernos desvelado ademas 
la composici6n y el perfil de la milicia y las 
implicaciones que este servicio publico 
tuvo en la relaci6n entre el esrado provin 

CONCLUSIONES 
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93 Cutolo, Nueuo, 1971. 
94 Carta de Prudencio Arnold a Juan Manuel de 

Rosas, San Nicolas, 20 de abril de 1873, en Arnold, 
So/dado, 1970, p. 126. 

Sabe usred gue he sido rnilitar y no polftico; 
coma tal, mi adhesion siempre es profunda 
hacia usted y mi mas f ntimo deseo serfa 
verlo y abrazarlo, pero ya gue esto es impo 
sible desde aquf tengo el placer de saludarlo, 
deseandole toda la felicidad y gue cuente 
con el profundo carifio de SU mas afectfsimo 
servidor y amigo.94 

combate.93 En fin, como decfa elocuente 
mente otro oficial federal que sf sobrevi 
vi6 a la batalla y tuvo funciones luego de la 
caida del regimen al mismo Juan Manuel 
de Rosas durante su exilio ingles, desde 
San Nicolas, mas de veinte afios despues: 

Cuadro 7. Division de Azul, febrero de 1852 

Compaiiia Escuadron Oficialidad Soldados To tales 

1 a 10 40 73 113 
20 26 76 102 
30 23 82 105 
40 24 79 103 

2a 10 24 89 113 
20 23 81 104 
30 24 74 98 
40 23 77 100 

Compafifa de Infamerfa 36 98 134 
Piquete de Indios 24 82 106 

Plana Mayor 8 8 

Total 275 811 1 086 

Nora: no figura el piquete de artillerfa. 
Fuente: AHPBA, Juzgado de Paz de Azul y Tapalque, 1852-1855, 39-1-6. 
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98 Lanteri, "Vecindario", 2008; "Frontera", 2008, 
pp. 1540, y "Construccion", 2009. 

99 Salvatore, "Expresiones", 1998, pp. 189 
222, y Wandering, 2003. 

JOO Ibid. 

dad vernacula, quienes, mas alla de la 
coercion eventualmente ejercida, tarnbien 
recibieron incentivos y contraprestaciones 
a sus servicios piiblicos, como el auxilio 
miliciano, la intervenci6n en los comicios 
anuales, en fiestas y liturgias religiosas y 
patrioticas y mediante contribuciones 
material es no forzosas a la causa. 98 En esre 
sentido, se advierte de forrna ostensible el 
componente "clasista" y la multiplicidad 
de sujetos que involucr6 el federalismo 
rosista, que apunto especialmente a sec 
tores medios y subalternos,99 tanto criollos 
como indfgenas, aptos para ser rnoviliza 
dos politicamenre, a partir de ciertos ali 
cientes y resarcimientos efectuados. 

De hecho, a partir de la entrega de tie 
rras fiscales, ganado, exenciones irnpositi 
vas, el frecuente desarrollo de festividades 
y rituales, practicas discursivas de adhesion 
a la figura del gobernador y a la entera 
causa federal rosista, y de un organizado 
sistema de representacion polf ticoelecro 
ral basado en el "unanimisrno", entre otras 
cuestiones, se generaron espacios de inte 
rrelacion, homogenizacion y control social, 
de particular relevancia en Azul y Tapal 
que dado SU caracter de frontera, donde 
hubo una importante diversidad socioer 
nica y un dominio estatal en construccion 
personalizado fundamentalmente en las 
autoridades regionales, que fue ostensi 
blernente exitoso para el gobierno, a juz 
gar por la notable adhesion y legitimidad 
otorgada por la sociedad vernacula.'?? 

En este sentido, es dable destacar la 
variedad y amplitud de los sectores socia 

120 

95 Cansanello, S1lbditos, 2003. 
96 Halperin, Guerr«, 2005. 
97 Myers, Orden, 1995, y Salvatore, "Expresiones'', 

1998, pp. 189222. 

cial y la sociedad rural, especialmente en lo 
referido a los grupos campesino e indfgena. 

Como demostramos, la prestacion 
miliciana exclusivamente para la defensa 
regional fue medular y estuvo instituida 
normativamente desde el inicio de la co 
lonizacion oficial, en contrapartida a la 
entrega de tierras publicas, lo que contri 
buyo a diluir el plano castrense en el civil, 
que constituyo el pilar del ordenamiento 
publico, anclado en la figura del vecino.95 
De hecho, advertimos corno en un con 
texto de construccion estatal y de preca 
riedad material, el rosismo se valio fun 
damentalmente de recursos y factores 
existentes, asf como de relaciones perso 
nales y de parentesco, para construir su 
dominio en la frontera, tratando de con 
trolar el gasto fiscal, mismo que se oriento 
principalmente a los cuerpos veteranos y 
a otros frentes en una epoca de guerra 
constante.96 

El significativo apego al rosismo y su 
defensa mediante el servicio de armas que 
hemos comprobado, tanto de parte de las 
autoridades como de otros grupos sociales, 
y la gran afeccion de esre "vecindario fede 
ral" al regimen desde SUS inicios e inclu 
sive hasta su cafda en 1852, puede enten 
derse, en gran medida, por intercambios 
de bienes y recursos por servicios piibli 
cos, adernas de otras practices discursivas 
y de disciplina social, que coadyuvaron a 
cimentar un sentido de pertenencia al sis 
terna federal identificado con la patria.97 

Esta afeccion no solo se dio entre Rosas y 
las autoridades locales sino tarnbien entre 
estas y los diferentes sectores de la socie 
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en Infesta, Pampa, 2003, p. 16. 
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to4 Lanteri, Estado, 20092011 y 20112012; 
Lanteri y Pedrotta, "Mojones", 2009, pp. 101129; 
Ratto, "Ofensiva", 2009, y Jong, Lanteri, Pedrotta 
y Ratto, "Polfticas'', 2009, entre otros. 

Arnold, Prudencio, Un so/dado argentino, Eude 
ba, Buenos Aires, 1970 [1893]. 
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