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Resumen 

Las manifestaciones y asimilaciones de la doctrina sanmartiniana en el imaginario militar del Ejército 

Argentino del siglo XX ofrecen un espacio de análisis acerca de los modos y temperamentos con los que las 

Fuerzas Armadas decodificaron dicho ideario y bajo qué o cuáles aspectos modelaron las representaciones del 

Libertador dentro del imaginario castrense de ese período. ¿Qué parámetros —programáticos o no— 

agruparon la interpretación y difusión de estas enseñanzas? ¿Qué dimensión preponderó en la exégesis 

sanmartiniana, la genérica o la más ligada a las cataduras técnico-profesionales militares? ¿Mediante qué 

vectores se difundieron esos conocimientos? ¿A quiénes estaban dirigidos? Estos son algunos de los 

interrogantes que orientan la línea argumental del artículo, y que se dirigen a penetrar los sentidos y usos de 

San Martín y su obra en el escenario de la Fuerza Terrestre. 
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Abstract 

The manifestations and assimilations of the Sanmartinian doctrine in the military imagination of the 

Argentine Army of the 20th century offer a space for analysis about the ways and temperaments with the 

Force decoded said ideology and under what or what aspects it modeled the representations of the Liberator 

within of the military imagination of that period. What parameters —programmatic or not— grouped the 

interpretation and dissemination of these teachings? What dimension predominated in Sanmartin's exegesis, 

the generic one or the one more linked to military-technical-professional characteristics? Through what 

vectors was this knowledge disseminated? Who were they addressed to? These are some of the questions that 
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guide the argument line of the article, and that are aimed at penetrating the meanings and uses of San Martín 

and his work in the scenario of the Land Force. 

 

Keywords 

Argentine Army, San Martín, 20th Century 

 

I. Introducción 

 

La obra señera de Bartolomé Mitre (1887) consolidó con éxito el vínculo entre la 

figura de José de San Martín y el mito fundacional de la argentinidad contemporánea, al 

punto de convertirse en un binomio axiomático (Bragoni, 2022) para el imaginario social de 

la República. En ese contexto, y a pesar de los embates revisionistas (Rabinovich, 2017), el 

protagonismo del prócer ocupó el centro de la escena y alimentó obras y textos conexos a lo 

largo del siglo XX, conforme se diseñaban las representaciones de su ideario y a medida 

que los grupos de interés interpretaban esas manifestaciones en función de apropiaciones 

diversas. Así, podemos hablar de un San Martín político, militar, ciudadano, monárquico y 

hasta católico, sin renunciar al prestigio del prócer que, como una amalgama, cohesiona 

todas las perspectivas y revierte el punto de origen inalienable, capaz de conciliar todas las 

miradas y superar casi todas las disidencias.  

La contribución sustancial de Roberto Etchepareborda (1984) con su Historiografía 

militar argentina funda el umbral obligado de nuestro estudio, pero en forma alguna nos 

condiciona ya que nuestro propósito difiere en alcances y formulaciones. Así, los límites 

temporales junto a las fuentes indagadas y su pertinencia proponen un rumbo distinto a los 

procurados por aquel notable historiador.  

El presente trabajo sitúa la investigación en el siglo XX, mientras que el libro de 

Etchepareborda concluye en 1984. Además, dicha obra trata la historiografía militar 

argentina en general, sin discriminar —como es nuestro propósito— aquella que fue 

producida en el contexto del Ejército Argentino en torno a la doctrina sanmartiniana.  Así, 

es importante consignar que no forma parte de nuestro objetivo enumerar a los militares 

que investigaron sobre San Martín (varios y algunos de ellos sobresalientes), sino registrar 
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a aquellos autores (civiles y militares) que publicaron sus escritos en alguna de las fuentes 

que detallamos más adelante. Esto supone concentrar la tarea sobre la manera en que 

institucionalmente el Ejército asimiló la doctrina sanmartiniana y bajo qué formas de 

representación construyó la imagen de San Martín con fines corporativos. 

Es por ello que aún resta analizar cómo desde el Ejército Argentino se decodificó la 

doctrina sanmartiniana y bajo qué o cuáles aspectos modeló las representaciones del 

Libertador y su accionar para la propia Fuerza. Cabe preguntarse, entonces, sobre qué 

parámetros —programáticos o no— se agruparon la interpretación y difusión de esta 

enseñanza, dadas las múltiples expresiones a que da lugar la trayectoria del Gran Capitán. 

¿Qué dimensión preponderó en la asimilación sanmartiniana, la genérica o la más ligada a 

las cataduras técnico-profesionales militares? ¿Mediante qué vectores se difundieron esos 

conocimientos? ¿A quiénes estaban dirigidos? Estos son algunos de los interrogantes que 

pretendo despejar sin ambiciones categóricas, pero con la intención de penetrar en los 

sentidos y usos de San Martín y su obra en el escenario de la Fuerza Terrestre. 

El sondeo historiográfico se orientará hacia la Biblioteca del Oficial (en adelante 

BO) y la Biblioteca del Suboficial (en adelante BS), por su carácter de colecciones 

suplementarias del saber y hacer militar durante el período de estudio, y también sobre dos 

publicaciones periódicas relevantes para el Ejército: la Revista de la Escuela Superior de 

Guerra (en adelante RESG) y la Revista Militar (en adelante RM)2. Además, se explorarán 

los Boletines Informativos y bibliografía en general procedente de la Dirección de Estudios 

Históricos del Ejército y reparticiones similares. 

 Consideramos este universo de observación el más indicado a los fines del trabajo, 

ya que todas estas fuentes documentales acompañaron el devenir de la institución militar en 

forma sostenida a lo largo del siglo XX y conformaron un valioso auxilio al plexo de 

manuales y reglamentos tanto en lo estratégico como en el nivel táctico. De esta manera, 

aportan a la investigación una base sólida de análisis, desde que su continuidad temporal y 

 
2 Tanto la BO como la BS y la RM fueron creadas en el seno del Círculo Militar: una institución que tuvo 

origen a instancias de un grupo de oficiales agrupados en torno del coronel mayor Levalle, quienes advirtieron 

la necesidad de cohesionar una camaradería alicaída por los sucesos de la Revolución del Parque (1890). Esta 

manifestación de asociacionismo militar recibió las siguientes denominaciones: Club Militar (1881); Club 

Naval y Militar (1884); Club Militar (1898); Círculo Militar Argentino (1913) y Círculo Militar (1915), año 

este último en que obtuvo su personería jurídica, durante la gestión del general Pablo Riccheri (Cornut, 

2022a). 
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temática permite entender no solo las evoluciones organizacionales de conjunto, sino 

también los criterios de apropiación del conocimiento por parte de oficiales y suboficiales. 

Asimismo, cabe señalar que desde el punto de vista instrumental se dividirán los 

resultados obtenidos en dos categorías. Por un lado, los contenidos que involucren la 

perspectiva histórica militar en relación a la táctica y la estrategia, y por otro, los asuntos 

por fuera de la dimensión anterior, esto es, los vinculados con la ética, valores, moral, 

personalidad, política e iconografía; simultáneamente, se excluirán de la investigación los 

textos relacionados con protocolo, ceremonial y conmemoraciones del tipo efemérides. 

 

II. La Biblioteca del Oficial 

 

El 8 de agosto de 1918, la Honorable Comisión Directiva del Club Militar resolvió, 

por unanimidad, aprobar la creación de la BO, con la finalidad de contribuir al 

perfeccionamiento profesional y cultural de los oficiales del Ejército Argentino, mediante la 

publicación de obras nacionales y extranjeras en general (Cornut, 2018). Como se 

mencionó, esta colección llenaba los vacíos que pudieran existir en el corpus de 

reglamentos y manuales procedimentales del Ejército, y alcanzaba una difusión 

trascendente, ya que los socios del Círculo Militar eran suscriptores de la BO —como así 

también de la RM— y hacia el bienio 1917-1918 el 86 % de los oficiales de la Fuerza eran 

miembros de la corporación citada (Cornut, 2022a). 

El teniente coronel Nicolás Accame escribió el libro Cannae y el modo de operar de 

San Martín. La doctrina de Schlieffen en la Gran Guerra. Cannae en una futura guerra 

sudamericana (1921). Allí establece una comparación entre la conducción de Aníbal Barca 

de las fuerzas cartaginesas en Cannas (216 a. C.) y la dirección operativa de San Martín en 

los hechos bélicos de 1817, previo proponer un continuum de la maniobra envolvente de 

Barca a lo largo de las campañas federicianas y napoleónicas3. Es interesante el hecho de 

que el autor se basa en bibliografía chilena para establecer la comparación entre batallas; 

 
3 Accame es solidario con la idea de su época, influenciada por Alemania, de atribuir a Cannas y al doble 

envolvimiento un valor estratégico, que en realidad no tuvo (Cornut, 2021), como tampoco Chacabuco 

modificó sustancialmente la situación operativa, a pesar de constituir una rotunda victoria táctica.  
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para ello recurre al libro Estudio sobre el paso de los Andes efectuado por el general San 

Martín (Bertling, 1917), cuyo autor era un coronel alemán asimilado al ejército de Chile. 

En 1934 la BO, proficua en bibliografía alemana, publicó la obra El arte de la 

conducción. 25 biografías de conductores de todos los tiempos (Cochenhausen). A lo largo 

de 441 páginas el compilador reúne biografías de grandes capitanes donde se incluye a San 

Martín de la mano del ya mencionado Nicolás Accame4. Según el historiador 

Etchepareborda (1984, p. 70) la invitación de Accame para colaborar en la obra fue por 

sugerencia del general alemán Wilhelm Groener, destacado oficial en la Primera Guerra 

Mundial y autor de libros publicados por BO. 

El coronel Carlos Smith (1927a y 1928a) escribió dos obras vinculadas con el 

Libertador. La primera de ellas titulada Los deberes morales del oficial y las grandes 

escuelas del carácter de San Martín y Belgrano, en la que pone énfasis en los valores éticos 

y las condiciones deseables que deben reunir los oficiales de un ejército democrático que 

practiquen “el amor a la libertad, el culto de los principios republicanos y el respeto de los 

derechos ajenos” (p. 203). El texto se enfoca en la figura de San Martín (y también de 

Belgrano) como arquetipos en este sentido. En segunda instancia encontramos a San Martín 

hasta el paso de los Andes, donde se perfila una cronología bien articulada de los hechos 

bélicos que precedieron la campaña en suelo chileno. Presenta una detallada recopilación 

documental y un aceptable valor desde el punto de vista de la historia militar. 

El coronel Leopoldo Ornstein fue un destacado historiador plenamente dedicado a la 

gesta sanmartiniana desde una perspectiva profesional militar. La campaña de los Andes a 

la luz de las doctrinas de guerra modernas (1931), a pesar de su evidente anacronismo, 

propone una concepción de la campaña mencionada que se anticipa a los conceptos de 

nación en armas, guerra económica y guerra de informaciones. De Chacabuco a Maipo 

(1933) es un pormenorizado estudio operativo de la campaña en Chile con carácter integral, 

que da continuidad al libro de 1931. El mismo autor es responsable por el capítulo 

“Organización del Ejército de los Andes”, inserto en la obra Independencia (AA. VV., 

 
4 Además de San Martín y Brown, se menciona a Epaminondas, Temístocles, Alejandro El Grande, Aníbal, 

César, Agripa, Frundsberg, Mauricio de Orange, Gustavo Adolfo, Drake, Cromwell, Blake, Ruyter, Vauban, 

el príncipe Eugenio, Carlos XII, Federico El Grande, Washington, Napoleón, Wellington, Nelson, Gneisenau, 

Clausewitz, Lee y Moltke (El Viejo). Nótese la preponderancia de conductores germanos que enmarca a los 

dos próceres argentinos.  



14        CORNUT   

 

Épocas. Revista de Historia – Universidad del Salvador. Argentina - núm. 25, julio-diciembre 2023, pp. 9-46                                                        

1966) editada por el Círculo Militar, fuera de BO. Cabe mencionar un último libro de este 

autor, que si bien no fue editado por la BO, es razonable conjeturar que estuvo al alcance 

del público militar por su temática. Se trata de Las campañas libertadoras del general San 

Martín (1958a), que recopila, corrige y aumenta los volúmenes anteriores. 

José Pacífico Otero (1944) publicó su obra clásica Historia del Libertador Don José 

de San Martín, en ocasión de conmemorarse el primer cuarto de siglo de la BO. Sin duda, 

este libro —en varios volúmenes— mantiene su vigencia por lo exhaustivo de su contenido 

y la integralidad con que se abordan las distintas facetas del prócer. En este sentido, no es 

un detalle menor que esta producción haya tenido origen en el Círculo Militar, como así 

también la fundación del Instituto Nacional Sanmartiniano en 1933, toda vez que, para la 

época, aquella corporación constituía el reflejo del sentir castrense y un vector de 

representación del Ejército Argentino, en términos oficiales y también oficiosos (Cornut, 

2022a). En 1978 la BO lanzó una segunda edición de la obra, con motivo del bicentenario 

del nacimiento del Gran Capitán.  

El teniente coronel Camilo Anschütz (1945) escribió Historia del Regimiento de 

Granaderos a Caballo (1812-1826), en dos volúmenes que recorren la trayectoria de ese 

cuerpo de caballería y su creador. Si bien contiene información detallada, se aboca a 

consignar los hechos en forma cronológica, sin penetrar en aspectos propios de la historia 

militar. 

La provincia de La Rioja en la campaña de los Andes. Expedición auxiliar a 

Copiapó (Lanús, 1946) da cuenta de un matiz infrecuente en la épica sanmartiniana al 

abordar las implicancias de dicha campaña en el norte de la Argentina. La obra es un aporte 

destacado y contextualiza el hecho histórico principal, aunque no reviste un carácter 

específico de historia de la guerra. 

Ensayo crítico sobre la campaña libertadora al Perú (hasta Guayaquil) (Mosquera, 

1947) es un completo estudio de sustantivo valor histórico-militar en que el autor vuelca su 

punto de visto profesional con acertado criterio táctico y operativo. 

San Martín. Sus ideas y su acción en la epopeya de la libertad (Menéndez, 1950) es 

un tratado en tres volúmenes que comprende los aspectos políticos, económicos y militares 
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de la doctrina analizada. El tomo III está particularmente dirigido a los temas de historia 

militar, los que el autor resuelve con acierto. No obstante, es sugerente la semejanza de los 

argumentos con la obra de Ornstein —ya mencionada— La campaña de los Andes a la luz 

de las doctrinas de guerra modernas (1931).  

El coronel Gustavo Martínez Zuviría escribió Los tiempos heroicos de Mariano 

Necochea (1961c) mediante una narrativa ágil que transita los momentos esenciales de su 

vida y la relación con San Martín.  

El general Adolfo Espíndola, un entusiasta investigador sanmartiniano, es autor del 

libro San Martín en el ejército español en la Península (1962). Si bien esta obra no 

pertenece a la BO, se lo incluye porque su difusión en el ambiente militar es más que 

plausible de conjeturar.5 Es un compendio esmerado que abarca gran cantidad de 

documentos recabados en España. Desde el punto de vista de la aplicación a la historia 

militar en sus dimensiones de táctica y estrategia, no aporta conocimientos significativos. 

San Martín y la causa de América (Florit, 1966) es un texto de perfil más político 

que militar, de esmerada redacción y precisos conceptos. 

El coronel Martín Suárez (1974) describe, con eficacia y validez para la enseñanza 

de la historia militar, los combates y batallas en el marco de las campañas conducidas por el 

Libertador, en su Atlas histórico militar argentino. 

Por su parte, el español Juan Zapatero (1980) publicó en la BO San Martín en Orán, 

que descuella en su investigación documental sobre esa etapa en la vida del prócer; aun así, 

no contiene temas de historia militar según lo que venimos mencionando. 

Sobre el final del siglo XX aparece el último escrito sobre la temática en ciernes: 

San Martín 1824-1850 (Guzmán, 1993), de condición genérica y sin aspiraciones técnico-

profesionales bélicas. 

 

III. La Biblioteca del Suboficial 

 
5 El libro fue editado por la Comisión Nacional Ejecutiva 150° aniversario de la Revolución de Mayo (decreto 

3454/1961) y el ejemplar sobre el cual trabajé para este texto fue donado por la hija del autor en mayo de 

1963, un año después de la muerte de su padre, a la biblioteca de la Escuela Superior de Guerra. 
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El teniente coronel de caballería Justo Diana fue el organizador de la BS (junto a la 

revista homónima) dentro del Círculo Militar, en 1919. El objetivo de este emprendimiento 

era incrementar la preparación teórico-práctica de los suboficiales para mejorar su 

formación y permitirles cumplir con su rol de subinstructores de la tropa en auxilio de los 

oficiales (Cornut, 2022b). Por lo tanto, los alcances de esta colección se orientaban hacia un 

plano más procedimental que táctico y, a su vez, procuraban consolidar un sistema de 

valores consustanciado con los ejemplos militares del pasado nacional. 

En este orden de ideas encuentra sentido la edición de Historia de San Martín y de 

la emancipación sudamericana (Mitre, 1940) [1887], que venía a reforzar el mito de origen 

argentino a través del rasgo fundacional sanmartiniano. En la misma línea, encontramos 

Recuerdos históricos: San Martín y Bolívar. Entrevista de Guayaquil (1822) (Espejo, 1931) 

[1873]. 

El teniente primero Héctor Torres Queirel (1932) publicó su Historia del 

Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, donde refleja el derrotero de 

ese cuerpo militar como núcleo operativo de la gesta sanmartiniana. Posee un importante 

valor histórico militar y, si bien no tuvo la difusión de otros libros afines, es una completa 

hoja de ruta del regimiento, bien ilustrada con croquis y gráficos de las acciones bélicas 

hasta la batalla de Ayacucho. 

Bajo el título Compendio de las campañas militares argentinas realizadas desde 

1810 hasta nuestros días (Best, 1932, 1933 y 1934), el autor —coronel profesor de la 

materia historia militar en el Colegio Militar de la Nación— presenta las campañas 

sanmartinianas (en tres tomos) con alta utilidad para el estudio de las guerras en el siglo 

XIX argentino, con acertado criterio didáctico. 

Por su parte, otro texto de valía historiográfica militar es Batalla de Chacabuco 

(Paladino, 1936), ya que contiene croquis, perfiles del terreno, gráficos del orden de batalla 

y de marcha de los ejércitos y esquicios del terreno que facilitan comprender los hechos y 

se orientan a la enseñanza militar de la historia. 
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En un plano alternativo, Lugares históricos de la epopeya sanmartiniana (Vilardi, 

1970), propone una mirada de conjunto sobre los sitios trascendentes para el itinerario 

expresado. 

 

IV. La Revista Militar 

 

En junio de 1884 por iniciativa del sargento mayor Arturo Capdevilla y con la 

aprobación de la comisión directiva, se presentó a los socios de la institución la primera 

Revista del Club Naval y Militar, siendo su primer director el subteniente Juan Antonio 

Mendoza.  En 1900 la publicación fue relanzada junto con una renovación integral de la 

asociación y de sus autoridades.  

En este caso nos valdremos de cuatro subcategorías para clasificar la extensa 

producción de RM, dada su dilatada permanencia y, también, por su frecuencia mensual de 

publicación. Los segmentos aglutinan contenidos según los siguientes conceptos: historia 

militar; iconografía y uniformes; rasgos de la personalidad, valores éticos, desempeño 

político-administrativo y generalidades; y, por último, un apartado especial para analizar la 

serie documental conformada por medio centenar de artículos de autoría del coronel 

Bartolomé Descalzo. 

Al igual que BO, esta revista era un apéndice de consulta y complemento de los 

asuntos tácticos y estratégicos de interés para los oficiales, en el período estudiado.  

En cuanto a las entregas propias de la temática histórica militar son escasas si se las 

compara con el resto de las secciones, no obstante encuadrar juicios cualitativamente útiles. 

El libro ya citado de Accame suscitó una controversia conceptual con el coronel Ramón 

Molina (1922) en la que este criticó la obra del primero y observó como inaplicable parte 

de la teoría esgrimida por aquel. Dos meses después RM le concedió el derecho a réplica a 

Accame (1922), oportunidad en que defendió sus ideas iniciales y se dio por saldada la 

polémica.  
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El capitán Pedro Palenque (1927a y 1927b) publicó sendos artículos, ambos de 

valor historiográfico militar: el primero referido al combate de San Lorenzo6 y el posterior 

dedicado a los efectivos auxiliares de Chile. Sobre el mismo combate RM publicó un 

enjundioso texto, por ocasión del sesquicentenario del combate, pródigo en comparaciones, 

croquis y cuadros de marcha (RGC, 1963). 

El coronel Juan Beverina (1927), en “José de San Martín. Brigadier de los ejércitos 

de la Patria”, explica en detalle los sucesos en torno de los empleos militares conferidos al 

Libertador durante su campaña emancipadora, en una cronología que clarifica las causas y 

consecuencias de sus decisiones personales. 

Un perfil, si bien anacrónico, pero de utilidad para la enseñanza de la conducción 

operativa, centrado en la guerra de la información y el espionaje, lo encontramos en 

“Servicio secreto y servicio de informaciones. El servicio de espionaje e información de 

San Martín en Chile” (Rudya, 1938) y en “San Martín, jefe del servicio de informaciones 

operativo” (Isola y Cayo, 1950).  

En “Campañas del Alto Perú (1810-1814). Principios para el combate” (Perón, 

1928), se propone visualizar los preceptos del arte de la guerra —posteriores a los hechos 

analizados— aplicados por San Martín en su fugaz paso por el Ejército del Norte.  

El desarrollo de las operaciones en el Perú fue estudiado en forma genérica (Salas, 

1942), pero también con énfasis en la primera y segunda campañas de la Sierra bajo la 

dirección del general Juan Antonio Álvarez de Arenales (Dellepiane, 1942; Filipelli, 1970). 

En todos los casos los autores aportaron información de valor histórico-militar. 

El cruce de la Cordillera de los Andes en sus aspectos tácticos y estratégicos concitó 

la atención de tres articulistas en RM. “El paso de los Andes y las doctrinas de nuestros 

reglamentos” (Mosquera, 1943) aborda las cuestiones de orden más expeditivo y 

pertinentes a fracciones de magnitud táctica inferior, mientras que “La conducción del 

Ejército de los Andes a través de la cordillera” (Rottjer, 1954) se refiere a las connotaciones 

estratégicas que encierra la actitud ofensiva de la maniobra operacional. A su vez, “El paso 

 
6 El autor afirmaba: “hasta hoy ningún historiador ha encarado el estudio de este pequeño hecho de armas en 

su faz puramente militar” (p. 1011). Semejante afirmación nos permite entrever cierto déficit en el tratamiento 

profesional militar de los hechos tácticos sanmartinianos en el Ejército, para esas tres primeras décadas. 
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de los Andes, camino a través de cuatro cordilleras” (Acevedo Díaz, 1950) pondera la 

gravitación de la geografía sobre la maniobra militar trasandina.  

Al igual que en BO, Leopoldo Ornstein tuvo una producción destacada en RM. “La 

estrategia de ajedrez del general San Martín” (1934a y 1934b), junto a “El último vuelo del 

cóndor” (1936) dan cuenta de un estudio refinado en derredor de las acciones operativas 

con repercusiones estratégicas. 

Por último, para este segmento específico de relevancia historiográfica militar 

aplicada a los saberes profesionales castrenses, advertimos un notable estudio sobre la 

batalla de Maipú y sus derivaciones en el escenario del plan continental (Sosa Molina, 

1942).  

En cuanto a la temática iconográfica, RM publicó artículos concernientes a 

monumentos en el extranjero (García Godoy, 1983) y en la República Argentina (Ruda, 

1927). Por otra parte, “El retrato de San Martín” (Vilardi, 1947) es la única cita pictórica de 

origen nacional que hemos hallado en RM a lo largo del siglo XX.  

La indumentaria también tuvo su lugar en esta publicación a través de dos artículos 

metódicamente concebidos de Pablo Ducros Hicken (1944a y 1944b) titulados “El 

uniforme militar del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín”.  También 

las armas blancas fueron objeto de atención en RM: “La espada de San Martín en Bailén” 

(Espíndola, 1953) y “El sable del Libertador” (González López, 1964) son prueba de ello.  

En relación a lo anterior, es preciso señalar un hecho que a menudo pasa desapercibido o 

bien se desconoce aún en el ámbito militar y que remite al fuerte despliegue de capital 

simbólico sanmartiniano emprendido por el gobierno en 1950, denominado “Año del 

Libertador General San Martín”. En dicho transcurso además de renombrar a la avenida 

Alvear de la Capital Federal con la denominación que actualmente posee7, se resolvió 

instituir la réplica del sable corvo como atributo del mando de los oficiales superiores que 

alcanzaran la jerarquía de general, lo que fue difundido en el ejemplar de la Revista del 

Suboficial correspondiente al mes de agosto de ese año.8   

 
7 Libertador General Don José de San Martín.  
8 El texto oficial proferido por el presidente de la Nación reza: “El sable que acompañó a San Martín en toda 

su campaña por la emancipación americana, simboliza la acción, el pensamiento y la virtud sin paralelo del 
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Desde una perspectiva telúrica nos encontramos con referencias herbarias como es 

el caso de “Un árbol histórico. El ‘Iba-Poy’ o higuerón de San Martín” (Tortorelli, 1943), 

“El manzano de Tunuyán” (Villegas, 1950) y “Árboles históricos que nos recuerdan hechos 

de la vida del general San Martín” (Montaña, 1947).  

La importancia de las viviendas y lugares trascendentes en la gesta sanmartiniana 

está presente en cinco artículos: “La casa natal de San Martín” (Montaña, 1950); “Lugares 

históricos de la epopeya sanmartiniana” (Vilardi, 1951); “San Martín en Saldán” (Ortiz, 

1950); “San Martín en el país de los pehuenches” (Vilardi, 1966) y “La ruta libertadora 

sanmartiniana” (Rodríguez, 1950).  

Hasta la música y expresiones artísticas afines tienen su lugar en las 

representaciones del Padre de la Patria en RM; así es posible identificar a “San Martín y 

nuestras danzas” (Pierangeli de Volta, 1967) y “San Martín, el ejército y la música” (Bruno, 

1969). 

En el apartado que hemos dado en llamar generalidades, más para englobar la 

heterogeneidad y así diferenciarlo de lo aplicativo a la táctica y la estrategia, abordaremos 

los asuntos según un criterio temático, o bien, identificados por sus autores. 

Algunos artículos se valen de la figura del prócer para destacar sus vinculaciones 

con otros contemporáneos de San Martín y participantes en la gesta emancipadora. Este es 

el caso de Romero Ramírez (1920) con el general Rudecindo Alvarado; Paz Soldán (1922) 

con Mariano Necochea; San Martín (1931) respecto de los oficiales del Libertador en 

Mendoza; Aguirre Molina (1941) con el mariscal Ramón Castilla; Ramírez (1950) con 

Pedro Vargas (un pionero de la guerra de zapa sanmartiniana); Rottjer (1956) con Gregorio 

 
Libertador, que el pueblo argentino ha convertido en ideario de la nacionalidad. De ahí que la réplica del 

mismo ceñida al cinto de nuestros generales, represente el imperativo del sentir nacional y materialice el alto 

ideal que debe inspirar la conducta de quienes tienen el insigne honor de ostentarlo como atributo de mando. 

Significa, también, su inquebrantable compromiso contraído ante sus conciudadanos, de ser dignos herederos 

de nuestra gloriosa tradición. La gloria que ese corvo sintetiza es purísima, porque fue alcanzada, no en 

empresas de dominación o de conquista, sino en el sublime camino de la libertad y del amor hacia pueblos 

hermanos. No habrá fuerza capaz de desviar a los generales argentinos de la honrosa tradición recogida en las 

límpidas páginas de la historia. Nada hará tampoco que no se cumpla lo que el pueblo de la República espera 

de ellos, en su condición de firmes puntales de las instituciones, de celosos defensores del orden interno que 

posibilita el trabajo fecundo de sus hijos, y de sostenes inconmovibles de la disciplina, factor indispensable 

para que el Ejército cumpla, dentro de la más absoluta subordinación al poder civil, las misiones asignadas 

por la Constitución y por la ley” (Perón, 1950) 
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de Las Heras y Pueyrredon (1942) junto a Torres de Albertis (1958) con Simón Bolívar. 

Por su lado, Digier (1950) analizó el vínculo de los gauchos de Güemes con el Gran 

Capitán.  

La particular relación del Padre de la Patria con el Perú ocupó buena parte de los 

textos de RM, como lo indican “La aurora de la libertad peruana” (Bonilla, 1921); “La 

estrategia de San Martín” (Dellepiane, 1940); “San Martín y el primer ejército regular del 

Perú” (de la Barra, 1950); “La actuación de San Martín en Perú” (Yaben, 1950); “El 

espíritu de San Martín en Perú antes de Guayaquil” (Civati Bernasconi, 1965) y “El general 

José de San Martín ‘Protector de la libertad del Perú’” (Torres Gigena, 1967). 

La repatriación de los restos del prócer fue tratada por Cabral (1920); Yaben (1946); 

Espíndola (1948) y Llanes (1950), desde lugares comunes a todos los autores. 

Los hechos de armas, analizados desde un contexto genérico y sin pretensiones de 

carácter profesional castrense, sobresalieron en RM. Así, nos encontramos con artículos 

sobre la batalla de Maipú (Bejarano, 1950; Hure, 1965; Leoni, 1968), la acción de 

Chacabuco (Mandraccio, 1964), la jornada de Ayacucho (Vilardi, 1959; Maffey, 1977) y 

semblanzas sobre “San Martín en el Rosellón” (Sánchez de Bustamante, 1983a) y en Bailén 

(Sánchez de Bustamante, 1971).  

El intercambio epistolar entre San Martín y Bolívar encontró eco en tres artículos 

relacionados entre sí, cuyo autor fue Colombres Mármol (1956, 1959 y 1960). 

El ya citado Carlos Smith fue un activo colaborador de RM, desde la traza de las 

fuerzas morales y el respaldo ético de la doctrina sanmartiniana. En tal sentido, produjo 

“Cancharrayada” (1927b) donde advertía al lector acerca del perfil espiritual antes que 

táctico de su ponencia; “San Martín y Belgrano en el Ejército del Alto Perú” (1927c); “Una 

victoria sin batalla. San Martín y el Ejército del Alto Perú” (1927d) en que se apoya sobre 

el libro de Mitre y “La escuela militar de San Martín. Los granaderos a caballo” (1928b) 

donde destaca el honor, valor y disciplina en la formación de ese cuerpo militar.  

El antes nombrado Martínez Zuviría colaboró con una secuencia de textos 

dedicados a John O´Brien —secretario y ayudante de campo del general San Martín— en 

los que resalta el vínculo entre ambos: “San Martín y O´Brien” (1961b, 1962a, 1962b). 
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Además, fue autor de un artículo de dimensión política sobre el prócer: “La culminación de 

la obra de San Martín” (1961a) y otro de connotaciones más genéricas: “A propósito de 

historia y de San Martín” (1948). Asimismo, sobre O´Brien se explayó Vega Herrera 

(1950) bajo el título “General Don Juan Tomás O´Brien, leal ayudante de San Martín”.  

Al capitán Emilio Loza, que alcanzaría luego el grado de coronel, le pertenece una 

secuencia de ensayos titulados “Contribución a la historia del Ejército Argentino. Relación 

documentada de episodios y hechos poco conocidos e ignorados” (1936a, 1936b, 1936c, 

1936d, 1936e y 1936f). Como su nombre lo indica, el autor examina documentos que hasta 

esa época habían pasado desapercibidos y, en su mayoría, están vinculados con detalles del 

combate de San Lorenzo (efectivos, armamento, heridos, listas de revista, etc.) como así 

también los matices e intrigas que rodearon la designación de San Martín al frente de las 

fuerzas militares de Buenos Aires en 1813 en conjunción con su cercanía a Carlos María de 

Alvear y el barón de Holmberg.9 

Al general Adolfo Espíndola le cabe el mérito de ser el articulista más prolífico 

sobre la doctrina sanmartiniana en RM, y dentro de la clasificación en curso. Sus 

colaboraciones abarcaron prácticamente todos los aspectos del prócer a lo largo de su 

existencia. Así encontramos: “San Martín y el valor” (1949a y 1949b); “El nacimiento del 

Libertador” (1950); “El desinterés del Libertador” (1951); “Iniciación del general San 

Martín en ‘la distinguida carrera de las armas’” (1952); “Etapas sanmartinianas” (1954) y 

“San Martín al llegar de España” (1956).  

La personalidad del Gran Capitán junto a sus atributos cívicos y políticos fueron 

largamente tratados en las páginas de RM. Prueba de ello son los siguientes artículos: “San 

Martín Libertador” (Fernández, 1928); “San Martín y el militar argentino” (Hernández, 

1939); “La ciencia y la ética militar de San Martín” (Otero, 1933); “San Martín jefe de 

regimiento” (Toranzo, 1940); “La personalidad del general San Martín” (Monferini, 

1942)10; “Cien frases célebres del inmortal Libertador” (Comercio, 1944); “Los Auxiliares 

de los Andes, origen del Ejército de los Andes” (Vilardi, 1946); “Los tres consejos del 

 
9 Loza aporta interesante información acerca de la impronta reformadora que estos militares profesionales 

formados en Europa proveyeron a la organización de tropas a partir de 1813, como fue el caso del Regimiento 

7 de infantería creado según los cánones más modernos de su época en materia táctica.  
10 Conferencia del autor, como director de la Escuela Superior de Guerra, con motivo de la inauguración del 

salón de actos de ese instituto, ver: Etchepareborda (1984, p. 59).  
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general San Martín” (López, 1947); “17 de Agosto” (Cajal, 1947); “Trazos fundamentales 

de la conducción político-militar del Gran Capitán” (Berazay, 1950); “La personalidad 

militar del general San Martín” (Ornstein, 1960); “San Martín y la libertad, ideal de Mayo” 

(Florit, 1960); “Las cuentas del Gran Capitán” (Anónimo, 1963); “Conferencia sobre el 

general San Martín” (Di Pasquo, 1968); “San Martín y el federalismo” (Piccinali, 1983) y 

“San Martín y la moral cívica” (Rodríguez Varela, 1994).  

Con proyecciones historiográficas más ambiciosas encontramos a “Mayo y San 

Martín. Síntesis histórica” (Rosendi, 1902); “Historia de San Martín y de la emancipación 

sudamericana” (Bulnes, 1909 y 1910)11; “Homenaje al Centenario argentino” (AA. VV., 

1910); “Las tres primeras biografías de San Martín” (Vilardi, 1950); “Contribución a la 

verdad histórica. Sobre una frase del general San Martín al general Brayer” (Ranfet, 1951); 

“San Martín, el primer montañés de América” (Punzi, 1952); “San Martín y Napoleón ante 

el problema de las subsistencias” (Matute, 1954); “Cosmovisión sudamericana de San 

Martín” (Villegas, 1986) y “El punto final del general San Martín. Un conato de 

sublevación en el Ejército de los Andes” (Piccinali, 1988). 

En cuanto al Plan Continental y sus extensiones RM publicó “San Martín y Gran 

Bretaña en el cometido del Libertador” (Piccirilli, 1969) y un controversial artículo titulado 

“El verdadero plan estratégico continental de San Martín no es el conocido, que surge de 

una carta apócrifa” (Piccinali, 1987).  

El coronel Bartolomé Descalzo (1886-1966) perteneció al arma de infantería, era 

integrante de la promoción 31 del Colegio Militar de la Nación y poseía el título de Oficial 

de Estado Mayor. Entre los destinos en que prestó servicios, sobresale un período de tres 

meses —en 1914— en el Regimiento alemán N°36 en Düsseldorf.  Como teniente coronel 

fue profesor en la Escuela Superior de Guerra, donde trabó amistad con el capitán Juan 

Perón12, alumno en ese instituto. En 1932 fue director de la Escuela de Infantería y en 1937 

se desempeñó como inspector de Infantería del Ejército, año en que pasó a retiro activo 

 
11 Este autor chileno expresa un juicio crítico sobre el libro homónimo de Bartolomé Mitre. 
12 En 1930 Descalzo designó al capitán Perón —que se encontraba en comisión en el Estado Mayor General 

del Ejército a prueba como Oficial de Estado Mayor— en carácter de albacea, lo que supone un vínculo de 

confianza que supera el contexto de la camaradería, máxime si se tiene en cuenta las diferencias de edad y 

jerarquía, ver: Archivo General del Ejército. Sección Legajos Personales. Legajo N°14719. Buenos Aires, f. 

00310-00017.  
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(RA) hasta su retiro definitivo en 1958.  En su trayectoria profesional se destaca el perfil 

docente e inclinación hacia la historia militar, antecedentes que explican su ahínco en las 

tareas investigativas sobre el prócer máximo. Lo anterior avaló, entre otros aspectos, su 

designación como presidente del Consejo Superior del novel Instituto Nacional 

Sanmartiniano —bajo dependencia del Ministerio de Guerra— en 1945.  

Corresponde a este oficial superior la saga más extensa de artículos sobre San 

Martín que registra RM en el lapso examinado. Dichas colaboraciones conforman una serie 

documental particular a los fines de este trabajo, por la continuidad de las entregas, que 

alcanzaron la cifra de 52 artículos, entre 1943 y 194813, período que coincide con la puesta 

en valor de las consignas nacionalistas por parte del gobierno de facto y luego por el 

peronismo clásico (Bragoni, 2022). No obstante, lo fecundo de su tarea, se observa cierta 

falta de organicidad en la ilación temática y cronológica, lo que, si bien no quita mérito al 

autor, oscurece la comprensión de quien lee. Esto supone una intención primigenia de 

alcances más acotados por parte de Descalzo, a los que posteriormente habría ampliado 

mediante nuevos capítulos, como él mismo clasificó internamente las entregas.  

Así, en 1943 la saga comienza con un relevamiento bibliográfico en torno del 

Libertador (1943a) y luego discurre, sin demasiada articulación, entre pasajes de la infancia 

(1943b), retratos (1943c), uniformes (1943d), sables (1943e), catres y cofres (1943f) y la 

bandera del Ejército de los Andes (1943g) para concluir en el volumen correspondiente al 

mes de diciembre con una descripción de las circunstancias de la muerte y repatriación de 

los restos del prócer (1943h).   

1944 presenta contenidos relacionados con aspectos de la carrera militar (1944a)14, 

nuevamente uniformes (1944b) y manifestaciones pictóricas (1944c), condecoraciones y 

medallas (1944d), y finaliza el año con una semblanza de María de los Remedios de 

Escalada (1944e).  

 
13 De acuerdo al siguiente detalle: 12 artículos en 1943; 9 en 1944; 11 en 1945; 12 en 1946; 6 en 1947 y 2 en 

1948. El primer texto se publicó en RM N°504 y el último en RM N°568. Cabe agregar que la obra ya 

mencionada de Etchepareborda (1984) omite esta entrada como parte de la historiografía militar argentina.  
14  Entre otros detalles de la foja de servicio de San Martín en España, menciona su origen como infante y 

posterior traspaso a la caballería en 1808.  
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Al año siguiente los asuntos tratados se enfocan en la educación y las costumbres 

(1945a), los servicios militares (1945b), nuevamente el retorno de San Martín a la patria 

(1945c), su casamiento (1945d) y el Regimiento de Granaderos a Caballo (1945e).  

En 1946 se reitera la trama expuesta mediante una producción ininterrumpida a lo 

largo de todo el año. Ya en 1947 disminuyen las colaboraciones y se aglutinan alrededor de 

las funciones de San Martín como gobernador intendente de Cuyo (1947a), el intercambio 

epistolar con sus contemporáneos (1947b) y referencias a nuevos retratos y registros 

artísticos (1947c).  

Por fin, las dos entregas correspondientes a 1948 ponen énfasis en el lapso de poco 

más de tres meses en que el Gran Capitán permaneció en Chile a su regreso del Perú (1948a 

y 1948b). 

Como síntesis de la propuesta de Descalzo, podemos señalar que en sus artículos 

prevalecen los aspectos iconográficos y simbólicos por sobre cualquier cuestión profesional 

militar aplicable al estudio de la historia de la guerra. Aun así, lo consideramos un esfuerzo 

y aplicación encomiables por parte del autor en provecho del ideario sanmartiniano. 

 

V. La Revista de la Escuela Superior de Guerra 

 

El 18 de agosto de 1922 se instituye una publicación mensual en el ámbito de la 

Escuela Superior de Guerra, denominada Estudios y Comunicaciones de Información,15 que 

en la segunda mitad del siglo XX pasó a llamarse RESG. Su inspirador fue el coronel 

Pascual Quiróz, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Ejército. Entre las 

consideraciones que fundamentaron su aparición se señalaba la necesidad  

de llevar a conocimiento de los comandos de División, direcciones de Grandes 

Reparticiones y los más importantes institutos de enseñanza, las noticias obtenidas 

por el Estado Mayor, sobre la fuerza, organización y preparación de los distintos 

 
15 Estudios y Comunicaciones de Información entre 1922 y 1936; Revista de Informaciones entre 1936 y 1954 

y RESG hasta la actualidad.    
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ejércitos, en cuanto sea de interés para el cumplimiento de las respectivas misiones. 

(Gutiérrez, 2005, p. 114)  

Por analogía a la clasificación establecida para RM, reduciremos el encuadre a dos 

subcategorías: una propia de la historia militar aplicada al conocimiento del arte de la 

guerra y la otra de condición genérica y heterogénea que incluye todo lo que queda por 

fuera de la anterior.  

En cuanto a la traza de la historia de la guerra encontramos un relevante trabajo del 

mayor José Menéndez (1933), profesor de la materia Historia Militar en la Escuela Superior 

de Guerra, cuyo título es “Las previsiones de San Martín para la guerra en Chile y Perú, 

comparadas con un plan de guerra moderno”. Más allá de la postura anacrónica del autor al 

confrontar hechos de planos temporales diferentes16 el artículo consiste en un análisis 

minucioso de la aptitud organizacional de San Martín para emprender su campaña 

operativa. Con un planteamiento original aborda la concepción del plan de política exterior, 

de política interior, plan económico-financiero y de un plan logístico amplio, todos ellos 

subsidiarios al plan militar de operaciones. Define las actitudes estratégicas en términos 

ofensivos (al oeste) y defensivos (al norte), en congruencia con una línea de invasión 

frontal por Uspallata y otra envolvente por Los Patos. Esboza la noción de seguridad y 

protección de fronteras, al tiempo que demuestra el empleo de la propaganda, el espionaje, 

la censura y la desinformación. En síntesis, el autor entiende que San Martín se adelantó a 

su tiempo y puso en acto una cabal interpretación de la “nación en armas” (p. 23). Es 

probable que este texto haya sido el prolegómeno de su libro San Martín. Sus ideas y su 

acción en la epopeya de la libertad (Menéndez, 1950), antes mencionado. 

El teniente coronel Esteban Font (1942) colaboró en RESG con un texto titulado 

“Influencia de los factores geográficos en el franqueo de los Andes por el general San 

Martín”, en donde volcó los resultados del viaje de Estado Mayor realizado con los 

oficiales de la Escuela Superior de Guerra a la provincia de Mendoza en 1941. El texto 

incluye un estudio del terreno en relación a la maniobra realizada por el Ejército de los 

Andes en las diferentes líneas de invasión, en el que se contemplan con acierto los 

 
16 Al respecto, es menester aclarar que esta es una metodología extendida en la enseñanza de la Historia 

Militar, nacional y mundial, que procura dotar de conocimientos tácticos y estratégicos al oficial mediante el 

uso de ejemplos militares del pasado juzgados bajo la óptica del presente (Cornut, 2020).  
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accidentes orográficos e hidrográficos en concurso con la planimetría y la situación 

climática.  

El ya citado Leopoldo Ornstein también dejó su impronta investigativa en las 

páginas de RESG con fuerte acento táctico y estratégico. En “La personalidad militar del 

general San Martín” (1955)17, Ornstein demuestra su aguzado sentido profesional militar al 

abordar el periplo castrense del prócer desde una óptica didáctica y situada correctamente 

en su tiempo de ocurrencia. Recorre las campañas en África, el Rosellón, la guerra contra 

Portugal, contra Napoleón, las acciones de Torre Batera, Banylus del Mar y Port-Venches, 

las operaciones a través de los Pirineos, Melilla, Orán y Arjonilla. Esgrime sólidos 

fundamentos que prueban la dedicación de San Martín al estudio del arte de la guerra y 

hasta arriesga un parangón de San Lorenzo con Cannas y coloca a San Martín en igualdad 

de talentos con Napoleón al comparar el paso de los Andes con el de los Pirineos. El texto 

es una compilación esclarecedora a los fines de la enseñanza de la historia militar y, en 

nuestra opinión, el artículo mejor logrado de Leopoldo Ornstein. 

En la misma línea de cotejo entre el Gran Capitán y el Gran Corso encontramos “La 

estrategia del general San Martín en el Perú y sus enseñanzas” (Ornstein, 1958b) donde 

prevalece una mirada operativa sobre el tema. 

El teniente coronel Carlos Salas (1945a; 1945b y 1946), profesor de la Escuela 

Superior de Guerra, elaboró los artículos titulados “Expedición libertadora del Perú (1820-

1824)”, con el cometido de sentar las bases de estudio para satisfacer las exigencias del 

examen de admisión al instituto en las materias Historia Argentina e Historia Militar. 

Por su parte, el capitán Ernesto Fernández Maguer (1977) colaboró con “La guerra 

de zapa del general San Martín a la luz de las modernas operaciones psicológicas”. Por 

similitud a lo observado en cuanto al error que significa una concepción anacrónica para 

juzgar hechos militares del pasado, el autor indaga los sucesos de acuerdo a parámetros del 

siglo XX, lo que, si bien genera desconcierto desde el purismo historiográfico, en este caso 

sirve adecuadamente a los fines de difundir conocimientos operativos entre oficiales.  

 
17 En Ornstein, L. (1966). La personalidad militar del general San Martín, en Revista de la Escuela Superior 

de Guerra 365, 6-22, el autor repite este texto dentro de un estudio más amplio de varias personalidades 

militares. 
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Respecto de los textos que no están directamente ligados con la historia militar 

aplicada a la conducción, encontramos “Güemes y el Plan Continental de San Martín” 

(Uriondo, 1954), que consiste en la transcripción de una disertación proferida por el autor 

como director de la Escuela Superior de Guerra. Mediante una cronología precisa logra 

establecer los hitos más importantes en relación al tema, aunque en el marco de una retórica 

algo farragosa que, por momentos, oscurece la comprensión. 

El español Juan Zapatero y López Anaya (1961) colaboró con “San Martín. Su 

formación militar en España”, que permite recorrer con claridad los comienzos castrenses 

del prohombre en Europa. 

El ya señalado Tomás Sánchez de Bustamante se hizo presente en RESG con “San 

Martín en Bailén”18 (1970a), “San Martín y la identidad nacional” (1978) y “San Martín en 

el Rosellón” (1983b). Tanto el primero como el último de estos artículos son la reiteración 

de textos homónimos del mismo autor publicados en RM en 1971 y en 1968, 

respectivamente. Todos estos trabajos transparentan erudición y redacción amena, pero no 

se inmiscuyen con aspectos técnico-profesionales con destino táctico u operacional. 

El coronel Héctor Piccinali descuella como el articulista más activo sobre la 

doctrina sanmartiniana en RESG. En “La formación intelectual del general San Martín” 

(1976), se aboca en forma metódica a las lecturas del prócer, lo que permite entender su 

inclinación natural hacia los clásicos de la historia y los tratados centrales del arte de la 

guerra en su tiempo. El autor subraya la veta filosófica más ligada al estoicismo como 

también las enseñanzas militares de Federico II de Prusia, Mauricio de Sajonia, Maquiavelo 

y, fundamentalmente, Antoine-Henri Jomini.  Piccinali también produjo “La llegada de San 

Martín a Buenos Aires” (1977), “Testimonios católicos del general San Martín” (1978), 

“Vida de San Martín en 1813” (1979), “San Martín del Retiro a San Lorenzo” (1981a), 

“San Martín de Buenos Aires a Salta” (1981b) y “San Martín en San Fernando de la Buena 

Vista” (1982). 

 Por su lado, San Lorenzo es tratado en dos artículos consecutivos por Bazán 

Lascano (1970a y 1970b).  

 
18 Este artículo fue elaborado sobre la base de la conferencia pronunciada por el autor en su incorporación al 

Instituto Nacional Sanmartiniano, el día 7 de abril de 1969. 
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Desde un perfil asociado con la política, la geopolítica y el liderazgo encontramos 

“San Martín y la mística militar” (Astolfi, 1963); “El general San Martín en el año 1814” 

(Mittelbach, 1971); “San Martín en el Perú: constitución y monarquía” (Lozada, 1972); “El 

espíritu de grandeza del general San Martín” (Falcón, 1976); “San Martín educador” 

(Vulovic, 1978); “San Martín como conductor militar en América” (Picciuolo, 1978); “San 

Martín en La Rioja” (Mercado, 1978); “La soberanía en el pensamiento del general San 

Martín” (Sutter Schneider, 1978); “Vigencia geopolítica de la campaña sanmartiniana del 

Pacífico” (Santos Martínez, 1978); “Ética y magisterio sanmartiniano” (Seco Villalba, 

1978); “Pensamiento político de los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín” 

(Pérez Mendoza, 1985) y “Junín y Ayacucho en el Perú” (Leoni, 1974).  

Las consideraciones técnicas también tuvieron su lugar en RESG, como lo 

demuestran “La minería en la época del gobernador San Martín” (Martín de Codoni, 1978) 

y “La ciencia y la técnica en la organización y desarrollo de la gesta sanmartiniana” (Bustos 

Dávila, 1978).  

Las memorias relatadas por terceras personas en torno del Libertador aparecen 

reflejadas en “La personalidad de San Martín a través de las memorias inéditas de uno de 

sus oficiales”19 (Luna, 1978) y “San Martín en las ‘Memorias curiosas’ de Juan Manuel 

Beruti”20 (Ramírez, 1978).  

La única contribución vinculada con el empleo del poder naval en el derrotero 

sanmartiniano corresponde a la pluma del almirante Laurio Destéfani (1978), quien publicó 

en RESG “Influencias en la formación de las concepciones navales del Libertador”.  

El último artículo sobre el tema tratado corresponde al general Roberto Domínguez 

(1990) con “El general San Martín y la acción conjunta”, al que le caben los conceptos 

anteriormente vertidos respecto de los errores de juicio anacrónicos de los acontecimientos.  

 

VI. Publicaciones del Estado Mayor General del Ejército 

 

 
19 Se trata del coronel Juan Isidro Quesada. 

 



30        CORNUT   

 

Épocas. Revista de Historia – Universidad del Salvador. Argentina - núm. 25, julio-diciembre 2023, pp. 9-46                                                        

En las décadas de 1960 y 1970, la historia militar recibió un fuerte impulso de parte 

de la Fuerza, que se tradujo en un resurgimiento del área dedicada a tal cuestión. Así, cobró 

protagonismo la Dirección de Estudios Históricos del Ejército, responsable de la 

investigación en términos amplios sobre el pasado de la institución. Estos aportes se 

difundieron mediante libros y boletines que agrupaban asuntos afines dentro de cada 

volumen publicado.  

Monografía histórica del Estado Mayor (Ejército Argentino, 1929) contiene un 

apartado sobre la organización de este elemento de asesoramiento y asistencia en el Ejército 

de los Andes. 

Bajo el sugestivo título “Algo más sobre San Martín” (Greslebin, 1965), en el 

Boletín N°II de la Dirección arriba citada, el autor desenvuelve hechos de carácter general 

en la vida del prohombre. 

Por su lado, en el N°3 y 4 de la misma publicación periódica, Rosa Meli (1970) 

aborda la “Guerra de recursos en la campaña sanmartiniana del Perú”, con adecuada 

magnitud.  

La obra de conjunto más destacada dentro del presente apartado es Reseña histórica 

y orgánica del Ejército Argentino (Nellar, 1972) que, si bien fue editada por BO, respondió 

a una decisión directa del Ejército Argentino a través de un equipo de trabajo coordinado 

por el Estado Mayor General. El tomo I desenvuelve en orden diacrónico los hechos 

principales en torno de las campañas emancipadoras. 

El mismo coronel Fued Nellar (1971) había estudiado con anterioridad “La 

influencia y proyecciones de la campaña y expedición libertadora a Chile y Perú (1817-

1820) consideradas dentro del concepto actual de integridad geopolítica sudamericana”, en 

que, por fuera del evidente anacronismo, daba cuenta de la perspectiva de largo plazo 

sanmartiniana en términos políticos y estratégicos para la región.21 

 
21 El texto es la transcripción de la ponencia presentada por Nellar en el V Congreso Interamericano de 

Historia de América, celebrado en Lima en 1971.  
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San Martín en el Perú (Piccirilli, 1971) es la reproducción de una disertación 

pronunciada por el autor en el Instituto Nacional Sanmartiniano en ese mismo año, donde 

planteaba la labor administrativa de gobierno de San Martín en aquel territorio. 

Por su parte, Irene Ricoy (1973) reflexionó sobre la presencia de los individuos 

afroamericanos en la composición del Ejército de los Andes con la creación del Regimiento 

8 de infantería a órdenes del teniente coronel Ambrosio Crámer. 

Dentro de la colección Gutiérrez Quintanilla se encuentra la obra Guerra de la 

Independencia (Ejército Argentino, 1974), que en su tomo III presenta una notable serie 

documental que contiene listas de revista, composición de efectivos, organización de 

elementos y disposiciones relativas al Ejército de los Andes, el Regimiento de Granaderos a 

Caballo y las acciones de San Martín para un mejor empleo de las milicias existentes en 

Cuyo.  

 

VII. Conclusiones 

 

La tarea del historiador demanda reconstruir el pasado de la manera más objetiva y 

verosímil posible, y para ello es fundamental plantear interrogantes, siempre renovados y 

actuales, que permitan emprender un proceso heurístico y arribar a conjeturas que 

respondan aquellas preguntas. Nunca más pertinente este quehacer ahora aplicado al 

estudio que estamos concluyendo, desde que la multiplicidad de perspectivas con que se 

puede abordar la doctrina sanmartiniana exige, de algún modo, deconstruir estereotipos 

para reorientar el conocimiento hacia horizontes menos examinados. Así, hemos 

interpelado al imaginario militar del siglo XX argentino, mediante una serie de 

cuestionamientos que apuntan a comprender las representaciones con que el ideario 

sanmartiniano se manifestó en el Ejército Argentino. 

De resultas de lo anterior surge que la Fuerza Terrestre diseñó una imagen de San 

Martín y su esfera de proyección, de acuerdo a los cánones de la forja historiográfica 

mitrista, como hito fundante de la nacionalidad argentina. Lejos de referir atavismos, 

entendemos la necesidad de una época constituyente en que era imperioso establecer las 
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bases de la unidad política y social en el marco de las instituciones del Estado, de las cuales 

el Ejército forma parte esencial. Sin embargo, esta mirada, que supo servir a un momento y 

contingencia, se perpetuó en el siglo XX como postura excluyente, y provocó una 

representación bastante decimonónica en torno de San Martín para la interpretación militar. 

Prueba de ello son los patrones de análisis y difusión con que las fuentes 

institucionales estudiadas frecuentaron la cuestión que nos ocupa. No se trata de arbitrar 

valoraciones, en términos de lo bueno y lo no tan conveniente, sino de esgrimir argumentos 

que permitan comprender la realidad examinada. Para ello, presentamos algunos gráficos 

que mediante su elocuencia nos ahorran cabildeos. 

 

GRÁFICO N°1 

 

Gráficos correspondientes al artículo “Las representaciones del ideario sanmartiniano en el 

Ejército Argentino del siglo XX”.  Elaboración propia. 

 

En primer lugar, de la totalidad de publicaciones relacionadas con el tema —dentro 

de las fuentes investigadas— el 73 % se refiere a la magnitud genérica de San Martín; vale 

decir aquellas nociones emparentadas con el ciudadano, las virtudes éticas, la función 

administrativa de gobierno y hasta cuestiones de índole política, mientras que una minoría 

del 27 % se enfoca en consideraciones de orden profesional, esto es, el aprovechamiento de 

las campañas y eventos bélicos (muchos y de buen porte) para obtener enseñanzas 

aplicadas a la táctica y la estrategia que confluyan en la preparación de los oficiales como 
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conductores en la guerra. De ser así, en la representación del prócer para el Ejército, 

prevalece la lógica perseguida por Bartolomé Mitre sobre fines del siglo XIX, antes que la 

riqueza y aptitud militar como conductor en batalla del general San Martín. 

 

Gráfico N°2 

 

Elaboración propia 

 

A su vez, de la comparación entre las fuentes trascienden argumentos interesantes. 

En el caso de RM se observa la mayor producción, tanto por su antigüedad como por su 

frecuencia mensual, pero en proporción es la revista que más espacio dedicó al San Martín 

ciudadano en desmedro del profesional de la guerra, y su contenido estuvo claramente 

dirigido a los oficiales. En cuanto a la BO, ninguna obra pudo superar a la monumentalidad 

de José Pacífico Otero con su Historia del Libertador Don José de San Martín, lo que 

minimiza la mayor presencia de textos profesionales castrenses. BS acusa escasa 

fecundidad sanmartiniana, no obstante, es la única colección que reprodujo la obra de 

Mitre, lo que encuentra explicación en el público al cual está dirigido el repertorio. 

Respecto de RESG, aparece como la publicación más y mejor dedicada22 a las lecciones 

aprendidas y su aplicación al arte de la guerra. Esto es congruente con la finalidad de la 

revista, orientada a contribuir en la formación de los oficiales de Estado Mayor y futuros 

responsables en la conducción de Grandes Unidades y Reparticiones. 

           

 
22 Si se tienen en cuenta la calidad de las colaboraciones y la cantidad en función de una diferencia de 22 años 

menos, comparada con RM. 
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Gráfico N°3 

 

Elaboración propia 

 

Como es de esperar, una amplia mayoría de autores es militar. No obstante, si 

comparamos esto con la preponderancia de temas genéricos antes que los técnico-

profesionales, llegamos a la conclusión de que la representación dominante del ideario 

sanmartiniano en el Ejército estuvo por fuera de la traza táctica y estratégica. 

Todavía sobre los autores, cabe destacar que los más prolíficos fueron el coronel 

Bartolomé Descalzo (52 artículos), el coronel Leopoldo Ornstein (10 registros), el general 

Adolfo Espíndola (10 colaboraciones), el coronel Héctor Piccinali (9 artículos), Julián 

Vilardi (7 colaboraciones) y el coronel Carlos Smith (6 textos). En nuestra opinión, 

conciernen a Ornstein los aportes más significativos con repercusiones para la competencia 

profesional en la conducción operativa. 

Se observa, además, una tendencia a la reiteración de textos semejantes por parte de 

un mismo autor en diferentes publicaciones y colecciones, lo que indicaría una suerte de 

endogamia corporativa orientada a reafirmar patrones deliberados con respecto a la 

cuestión tratada. 

En síntesis, el Ejército Argentino a lo largo del siglo XX decodificó a San Martín y 

su doctrina, en los confines prevalecientes de una mirada más cívica y patriótica que 

profesional militar, lo que de alguna manera concuerda con el inconsciente colectivo 

argentino de la época, pero que supone al mismo tiempo un déficit en el aprovechamiento 

de la gesta sanmartiniana aplicada a los pormenores del arte de la guerra en su forma más 

pura.  
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