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Resumen 

 

A comienzos de la década de 1940, el Estado argentino 
denunció el avance de las llamadas “actividades 
comunistas” para respaldar una política represiva cuyo 
principal brazo ejecutor fue la Sección Especial de 
Represión contra el Comunismo de la Policía de la Capital. 
Sin embargo, la jurisdicción de dicha dependencia 
trascendió los límites de Buenos Aires. De acuerdo con 
documentos confidenciales y reservados, la Sección 
Especial actuó en colaboración con distintas dependencias 
policiales de los territorios nacionales y otras fuerzas de 
seguridad. Así, se efectuaron desde allanamientos y 
detenciones, hasta deportaciones internas de militantes 
puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En este 
trabajo nos proponemos analizar tal despliegue represivo 
en los territorios de Chaco, Misiones, La Pampa y Chubut y 
evaluar cómo incidió en las herramientas de contención del 
problema comunista en el marco del estado de sitio dictado 
por la coyuntura bélica.  
 

Palabras clave: Represión; Territorios nacionales; 

Movimiento obrero; Anticomunismo  

Abstract  

 

At the beginning of the 1940s, the Argentine State 
denounced the advance of so-called “communist activities” 
to support a repressive policy whose main executing arm 
was the Special Section for Repression against Communism 
of the Capital Police. However, the jurisdiction of said 
agency transcended the limits of Buenos Aires. According to 
confidential and reserved documents, the Special Section 
acted in collaboration with different police agencies of the 
national territories and other security forces. Thus, 
everything from raids and arrests to internal deportations 
of militants placed at the disposal of the National Executive 
Branch were carried out. In this work we propose to 
analyze such repressive deployment in the territories of 
Chaco, Misiones, La Pampa and Chubut and evaluate how it 
affected the tools of containment of the communist problem 
within the framework of the state of siege dictated by the 
war situation.  
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Introducción 

 

En el contexto signado por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de 1942, 

el ministro del Interior, Miguel Culaciati, fue interpelado por la Ca mara de Diputados de la Nacio n 

respecto de la extensio n del estado de sitio establecido en diciembre de 1941.1  Las explicaciones 

solicitadas no estuvieron vinculadas u nicamente a la duracio n del estado de excepcio n, sino a los 

procedimientos policiales llevados a cabo contra militantes polí ticos, en los que la Seccio n Especial 

de Represio n contra el Comunismo (SERC) de la Policí a de la Capital habí a jugado un papel central. 

Esas acciones represivas fueron justificadas por el ministro a partir de distintos casos. La mayorí a de 

ellos referí an a detenidos puestos a disposicio n del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) acusados de 

“actividades comunistas” en distintas provincias –entre otras, Co rdoba y Entre Rí os– y en territorios 

nacionales (TTNN). Con posterioridad a esa interpelacio n, Culaciati solicito  informes para constatar 

la hipo tesis de un avance del comunismo en distintas zonas del paí s, entre los que destacaron los 

antecedentes enviados desde los territorios de Chaco, Chubut, Misiones y La Pampa. En los cuatro 

casos, la SERC aparecí a involucrada de distintas maneras y en coordinacio n con otras fuerzas de 

seguridad locales. 

 ¿Cua l fue la funcio n que desempen o  una fuerza dependiente de la Policí a de la Capital en los 

TTNN? ¿Que  caracterí sticas asumieron las divisiones de Investigacio n de las policí as de esos 

territorios? ¿De que  manera la Gendarmerí a, las policí as territoriales e incluso las fronterizas, se 

vincularon a la Seccio n Especial? Estas preguntas tienen, por un lado, el objetivo de profundizar en la 

caracterizacio n de la represio n polí tica en un contexto puntual, aque l trazado por la guerra europea 

y la preocupacio n estatal respecto a las llamadas “actividades comunistas” en el paí s. Por otro lado, 

este propo sito requiere de una exploracio n de las particularidades de esos TTNN y su relacio n con la 

coordinacio n de las distintas fuerzas de seguridad. 

 A partir de estos interrogantes, nos proponemos abordar cuatro casos de detenciones y 

deportaciones a la Capital Federal que tuvieron lugar en los TTNN de Chaco, Misiones, Chubut y La 

Pampa, entre 1942 y 1943. Con ese fin, identificaremos que  pra cticas polí ticas fueron calificados 

como “actividades comunistas” y cua les fueron los mecanismos empleados por las fuerzas 

involucradas. Sobre la base de la recuperacio n de documentos Reservados y Confidenciales 

pertenecientes al Ministerio del Interior de la Nacio n, nos interesa reconstruir la comunicacio n entre 

las policí as territoriales desde sus divisiones de investigacio n y/o –dependiendo del caso– la 

Gendarmerí a Nacional (GN), con la Policí a de la Capital y el Ministerio del Interior del gobierno 

nacional, incluyendo la participacio n del Ministerio de Guerra. Dentro de este engranaje, se hace foco 

en el accionar de “secciones especiales” como la Seccio n de Orden Social o la Seccio n de Orden Social 

y Polí tico de las policí as provinciales (SOS y SOSyP, respectivamente), dedicadas a delitos contra la 

Nacio n o a “agentes disolventes del orden”. Así , buscamos comprender si efectivamente dichas 

dependencias desempen aban una funcio n articuladora con la Policí a de la Capital y el PEN. De igual 

modo, pretendemos evaluar la manera en que las construcciones locales del enemigo 

interno/externo se combinaron con el planteo del problema comunista. Pero antes de avanzar con 

los ejemplos elegidos, necesitamos repasar algunos aportes centrales para iluminar nuestro 

recorrido.  

 

Los Territorios Nacionales y los enemigos del orden 

  

Reconstruir la articulacio n entre la dina mica represiva de la Policí a de la Capital y aquella 

propia de las fuerzas pertenecientes a los TTNN elegidos significa ahondar en la complejidad que 

habí a adquirido el entramado represivo con eje en el problema comunista para los primeros an os de 

la de cada de 1940. La construccio n del enemigo rojo presentada por Miguel Culaciati en su 

interpelacio n de 1942 estuvo basada en los resultados del proceso de vigilancia, control y 

 
1 “Se considera interpelacio n al Sen or ministro del Interior, relacionada con el Estado de Sitio”, en 11° reunio n, 9° sesio n 
ordinaria, Honorable Ca mara de Diputados de la Nacio n, 24/06/1942. 
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clasificacio n sobre las acciones polí ticas consideradas comunistas realizado por la Divisio n de 

Investigaciones de la Policí a de la Capital de la mano de la Seccio n Especial a lo largo de los an os 

treinta y comienzos de los cuarenta (Bisso, 2005, p. 176; Lo pez Cantera 2023, pp. 268-283). La SERC, 

creada en 1932 por el gobierno de Agustí n P. Justo (1932-1938), expresaba la intencio n de 

perfeccionar el control sobre las actividades polí ticas y, centralmente, sobre el movimiento obrero; 

tareas llevadas a cabo por otras dependencias de la mencionada Divisio n desde comienzos de siglo: 

las secciones de Orden Social (SOS, base de la SERC) y de Orden Polí tico (SOP) (Barry, 2019; Albornoz, 

2017).  

 En apariencia, el despliegue de la Policí a de la Capital tení a jurisdiccio n sobre la actual 

Ciudad Auto noma de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense. En paralelo, durante la de cada 

de 1930, distintas secciones de orden social fueron creadas en las divisiones de investigacio n de las 

policí as territoriales. Denominadas SOS o SOSyP, se encontraron a cargo de la observancia y detencio n 

de aquellos individuos acusados de ser “agentes disolventes del orden”.2  A comienzos de los an os 

cuarenta, cuando distintos diputados nacionales exigieron explicaciones al PEN sobre la represio n 

polí tica en el marco del estado de sitio establecido en diciembre de 1941 por el presidente Ramo n 

Castillo, el Ministro Culaciati se valio  de documentacio n de los TTNN para justificar esos 

procedimientos bajo la hipo tesis del incremento de las “actividades comunistas”.3  La informacio n 

solicitada era un indicio del dia logo existente entre las policí as territoriales y la GN con la SERC de la 

Capital. Tal como precisaremos ma s adelante, esta seccio n estuvo a cargo de centralizar los 

prontuarios de los detenidos por “comunismo” de las SOS y SOSyP territoriales, deportados para 

quedar bajo disposicio n del PEN.  

 Con posterioridad al golpe de Estado de 1943, el 24 de diciembre de ese mismo an o, el 

gobierno de facto creo  la Policí a Federal Argentina (decreto del PEN 1750). Esta institucio n conto  con 

una estructura unificada y centralizada, pensada para llevar adelante tareas de vigilancia con eje en 

la “seguridad nacional” (Kalmanowiecki, 1997 y 2003). Si bien para comienzos de 1944, esta fuerza 

se encontraba en formacio n, cabe preguntarse si sus pra cticas no se alimentaron de las experiencias 

en comunicacio n y coordinacio n que las distintas policí as vení an desarrollando desde los an os treinta 

y principios de los cuarenta. A esto debemos sumar que los gobiernos del Grupo de Oficiales Unidos 

(GOU) sostuvieron, al igual que las gestiones de la Concordancia, la hipo tesis del “enemigo comunista” 

como factor de desorden interno. Esa continuidad y la previa existencia de una red de fuerzas de 

seguridad con eje en la Policí a de la Capital son posibles de observar en los casos territoriales que 

analizamos. 

 Estas consideraciones sobre el rol de las fuerzas de seguridad en la construccio n del enemigo 

interno nos llevan a otra cuestio n. Nuestro ana lisis aborda la integracio n de ese proceso de 

construccio n del “peligro rojo” con aque l existente desde las conquistas y ocupaciones que dieron 

forma a los TTNN. Si contemplamos las condiciones de las primeras fuerzas de seguridad en los 

comienzos de esas ocupaciones territoriales, podemos sostener que en algunos casos (como las 

policí as fronterizas en las regiones patago nicas) detentaron un cara cter punitivo, vinculado al 

propo sito de consolidar la presencia estatal, unido a la capacidad de impartir justicia y de ejercer su 

autoridad a trave s de diversos me todos violentos (Pe rez 2017). La represio n contra habitantes 

“indeseables” definio  criterios de “orden” e implico  pra cticas factibles de ser consideradas “abusos 

policiales”, asumidas como comunes. Esta construccio n del orden polí tico se encontro  

permanentemente articulada con el despegue de las diversas actividades productivas en cada TTNN, 

lo que implico  la conformacio n de mercados de trabajo y la regulacio n correspondiente a los 

conflictos (Rafart, 2008). El disciplinamiento social y laboral implico  clasificar pra cticas e identidades 

polí ticas, que sintetizaban aquellas representaciones del enemigo surgidas en el contexto de la 

colonizacio n territorial entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, con las construidas en torno a 

 
2  Para el caso del TTNN de Rí o Negro, se sen ala la existencia de una SOS al menos desde 1931 con eje en la represio n al 
anarquismo (Sua rez, 2013b). 
3  “Se considera interpelacio n al Sen or ministro del Interior, relacionada con el Estado de Sitio”, en 11° reunio n, 9° sesio n 
ordinaria, Honorable Ca mara de Diputados de la Nacio n, 24/06/1942. 
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las problema ticas del activismo gremial, la presencia del anarquismo y la irrupcio n del maximalismo 

y del comunismo de las de cadas de 1910, 1920 y 1930, respectivamente (Sua rez, 2013a; Bohoslavsky, 

2008).  

 Al mismo tiempo, el contexto especí fico de los casos a trabajar incidio  de manera puntual. 

Aunque el estado de sitio iniciado en 1941, que perduro  hasta 1943, habí a encontrado justificacio n 

en la contienda internacional, lo cierto es que tambie n brindo  un marco de excepcionalidad que 

habilito  procedimientos policiales denunciados en el Congreso Nacional y que luego derivarí an en la 

interpelacio n al ministro Miguel Culaciati. El control impartido sobre el movimiento obrero y la 

bu squeda por obturar sus luchas de la mano de medidas de excepcio n fue una herramienta que 

definio  al disciplinamiento estatal desde comienzos del novecientos y condujo a clasificar a dicha 

conflictividad social obrera en tanto un “problema nacional”, es decir, para el orden interno (Franco, 

2019).  

 Por otra parte, la aplicacio n del artí culo 23 de la Constitucio n Nacional en 1941 tuvo en 

cuenta a las acciones polí ticas de propaganda o solidaridad con las potencias beligerantes, en tanto 

atentados contra la neutralidad del gobierno y, por lo tanto, contra el orden polí tico. Las actividades 

filonazis no fueron las u nicas afectadas por ello: el activismo antifascista y/o proaliado, dentro del 

cual destacaban organizaciones del Partido Comunista (PC), fue foco de esa represio n. Cuando 

diputados nacionales crearon la Comisio n Especial de Investigaciones de Actividades Antiargentinas 

(CEIAA) en junio de 1941 para indagar sobre la infiltracio n nazi, el ministro Culaciati busco  incluir 

dentro de los intereses de la comisio n a las “actividades comunistas”, lo que afectaba en primer lugar 

a diversas acciones del movimiento obrero y sindical (Bisso, 2005 pp. 175-176). En esa clave, durante 

la interpelacio n de 1942, el ministro denuncio  a las llamadas “organizaciones de frente” u 

organizaciones colaterales, a las que califico  como “disfraces del comunismo” (Lo pez Cantera, 2023, 

pp. 275-276). Esas denominaciones hací an referencia a la creacio n de entidades, algunas sate lites y 

otras dependientes directamente de los partidos comunistas, con fines culturales, de solidaridad 

antifascista, incluso de ayuda jurí dica (como el Socorro Rojo o la Liga por los Derechos del Hombre). 

Pero no solo ello: junto a aquellas, se incluyeron pra cticas o banderas polí ticas juzgadas como 

estrategias de infiltracio n y/o cooptacio n del comunismo, como el activismo antifascista. 

 Esta lo gica se combino  con otro factor subyacente a las directivas represivas en los TTNN a 

analizar. Tal como quedo  plasmado en 1940 durante el II Congreso General de Territorios Nacionales, 

la presencia de poblacio n extranjera fue parte del debate sobre la provincializacio n. 4  La masa 

trabajadora migrante y las tensiones producto de los conflictos laborales o de aquellos asociados a 

las actividades antiargentinas (desde las filonazis hasta las “actividades comunistas”) fueron parte 

de los argumentos de los sectores ma s conservadores, pertenecientes al Partido Demo crata Nacional 

y al Eje rcito, a favor de mantener la territorializacio n en rechazo a los proyectos para provincializar. 

El peligro de la infiltracio n externa y el desorden interno fueron argumentos claves para evitar esto 

u ltimo (Etchenique, 2003). La estabilidad social y polí tica de los TTNN constituí a una condicio n para 

ser reconocidos como provincias en un futuro.5  

Sobre la base de tales consideraciones, en los siguientes apartados nos dedicamos a estudiar 

el accionar policial, particularmente la articulacio n entre las diferentes fuerzas de seguridad 

nacionales y territoriales. El eje de los distintos casos son las operaciones de control polí tico y 

clasificacio n del “peligro interno” en torno al comunismo desplegadas en los TTNN mencionados. El 

ana lisis de los expedientes reservados de aquellos sujetos catalogados como “peligrosos” para el 

orden pu blico permite reconstruir parte de la genealogí a de los primeros enemigos del orden interno. 

 
4 En 1941 el diputado nacional Juan Isaac Cooke presento  un proyecto para provincializar los territorios de Chaco, Misiones, 
La Pampa y Rí o Negro, acompan ado por los diputados Ghioldi y Lo pez Merino. Tal proyecto tuvo despacho favorable en las 
comisiones de Asuntos Constitucionales y de TTNN, aunque no logro  ser tratado en la Ca mara (ma s alla  de su inclusio n en la 
OD del 8 de septiembre de 1941) (Etchenique, 2003, pp.94-95). La responsabilidad del Estado nacional respecto del 
estancamiento de los TTNN era un argumento recurrente entre distintas voces ligadas a los poderes econo micos territoriales. 
Para el caso de otros TTNN de la Patagonia, ver Ruffini (2012). 
5  De acuerdo con los debates jurí dicos a fines del siglo XIX y comienzos del XX, la posibilidad de la transformacio n de un 
territorio en provincia residí a en la capacidad de su gobernacio n de alcanzar un gobierno auto nomo (Gallucci, 2016). 
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Las organizaciones colaterales comunistas avanzan en el Chaco 

  

A comienzos de junio de 1942, GN informo  en un comunicado de prensa el desbaratamiento 

de lo que definio  como un “complot” llevado a cabo por diversas organizaciones agrarias y obreras 

pertenecientes a las localidades de Las Bren as, Charata, Puerto Barranqueras, Sa enz Pen a, Villa 

A ngela y Resistencia del Territorio Nacional del Chaco. Las acciones represivas fueron ejercidas por 

el personal de Gendarmerí a y dirigidas por el auxiliar Solveyra Casares, “componente de la Seccio n 

Especial” de la Policí a de la Capital.6 Los allanamientos y detenciones de las “Uniones Agrarias” de las 

localidades aludidas incurrieron en atropellos y abusos que incluyeron el empleo de torturas. La 

denuncia puntualizaba la formacio n de una Unio n Agraria de cinco mil afiliados “a quienes se 

prepararí a para la revolucio n, en el orden sindical”, junto a la participacio n de cuatro mil campesinos 

que contaban con militantes comunistas entre sus filas. Los procedimientos fueron repudiados 

pu blicamente por entidades gremiales, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Partido 

Socialista, entre otros. Finalmente, el gobernador del territorio y “Coronel Expedicionario al 

Desierto”, Florencio M. Solari, ordeno  la liberacio n de los detenidos, mientras que la GN se nego  a 

devolver los materiales y pertenencias secuestrados. 

 Tras esos sucesos, en el mes de septiembre se envio  un informe sobre las acciones gremiales 

en las zonas de Avai Terai, Charata, Las Bren as, Presidencia Roque Sa enz Pen a y Villa A ngela.7  El 

documento respondio  al pedido de antecedentes de actividades comunistas en los TTNN elevado por 

el ministro Culaciati e incluido dentro de la CEIAA. Si bien la justificacio n de esa investigacio n se 

vinculo  a establecer si la militancia gremial violaba el estado de sitio establecido por Castillo, el 

material recabado fue empleado luego por Culaciati para acompan ar su interpelacio n del an o 1942. 

La informacio n estuvo conformada por la de la Jefatura de Policí a territorial, a partir del trabajo de la 

SOSyP de su Divisio n de Investigaciones, y fue enviada por el gobernador Solari al Ministerio de 

Guerra.8  

 El desarrollo de la coordinacio n de fuerzas represivas en el territorio contaba con el 

antecedente de la masacre de la reduccio n de Napalpí  y de las huelgas de los trabajadores de La 

Forestal y de Las Palmas durante la primera posguerra. En esos an os, desde las gerencias de dichas 

empresas y el gobierno territorial, se combinaron acciones conjuntas entre la policí a local, fuerzas 

paraestatales como la Liga Patrio tica, y la flamante Gendarmerí a Volante, creada especialmente por 

el capital privado y con respaldo estatal (Jasinski, 2013 y 2023). Por otra parte, la conflictividad de 

comienzos de los an os cuarenta tambie n remití a a los conflictos de mediados de los an os treinta. En 

1934, en la desmontadora de Charata, los trabajadores impulsaron un importante reclamo por 

salarios y la jornada de 8hs. Se extendio  dos an os ma s tarde de la mano del Sindicato de Oficios Varios, 

que reuní a desde los obreros de las desmontadoras hasta los de la construccio n, transporte, 

panaderí as y, por supuesto, del algodo n (In igo Carrera, 1997; In igo Carrera y Podesta , 1991). Los 

sucesos de mayo 1936 fueron encabezados por la Junta Territorial de Defensa de la Produccio n y de 

la Tierra. Esta organizacio n habí a operado por medio de “seccionales” en Avia Terai, Charata, Las 

Bren as, Presidencia Roque Sa enz Pen a, Villa A ngela, entre otras localidades. Al igual que las jornadas 

del 7 y 8 de enero del mismo an o en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, estas luchas fueron 

calificadas por las fuerzas de seguridad como “gimnasia revolucionaria”.9 Ese fue el escenario en el 

 
6 Informe sobre el descubrimiento por Gendarmerí a Nacional de un complot organizado por diversas organizaciones agrarias 
y obreras del Territorio Nacional del Chaco. Atribuye ndole un cara cter comunista. Se denuncian apremios ilegales. Comisio n 
Especial de Investigacio n de Actividades Antiargentinas, HCDN, 08/06/1942.  
7 Archivo General de la Nacio n Intermedio (AGN). Ministerio de Guerra, “A S. E. el Sr. Ministro del Interior Doctor Miguel 
Culaciati”, 16/09/1942. Documento 306. Fondo Documentos Secretos, Confidenciales y Reservados. Caja 6. 
8 AGN. Ministerio de Guerra, “A S. E. el Sr. Ministro del Interior Doctor Miguel Culaciati”, 16/09/1942. Documento 306. Fondo 
Documentos Secretos, Confidenciales y Reservados. Caja 6, folio 20; Expediente 1093-I-942 en AGN. Ministerio de Guerra.  
Fondo Documentos Secretos, Confidenciales y Reservados. Caja 6.  
9  Archivo General de la Nacio n Intermedio (AGN). Ministerio de Guerra, “A S. E. el Sr. Ministro del Interior Doctor Miguel 
Culaciati, 16/09/1942. Documento 306. Fondo Documentos Secretos, Confidenciales y Reservados. Caja 6, folio 25. Sobre la 
huelga general de enero de 1936, consultar In igo Carrera (2000). 



 
 

La “Sección Especial” en los territorios nacionales.  
Los casos del Nordeste y de la Patagonia (1942-1943) 

  

 

 
 

COORDENADAS. Revista de Historia Local y Regional 
volumen XI, nu mero 1, enero-junio 2024  

ISSN 2362-4752 

 

que tuvo lugar la formacio n de la SOSyP en el an o 1935, con el propo sito de vigilar las “actividades 

gremiales, polí ticas y sociales”.  

 De acuerdo con las preocupaciones expresadas por estas autoridades, la existencia o 

voluntad de conformar una Unio n Agraria por los productores de la zona remití a a la influencia 

ejercida por un supuesto “Partido Comunista Chaquen o”, como se califico  en varias oportunidades a 

la posible presencia de una seccional del PC argentino. Para respaldar esa hipo tesis se denunciaban 

desde pintadas e inscripciones “comunistas”, que habí an aparecido en distintas paredes de edificios 

urbanos y suburbanos, hasta lo que calificaban como una “estrategia de actuacio n ilegal”: los 

“organismos colaterales” o “Ta ctica Dimitroff”. El informe precisaba que ese tipo de organizaciones 

eran el Comite  Pro Ayuda al Gobierno Espan ol, la Junta Territorial de Defensa de la Produccio n y de 

la Tierra, el Centro de Empleados de Comercio y Anexos de Las Bren as, y a “algunos sindicatos” (sin 

especificar): 

 

Desde tales organizaciones se esta  trabajando activamente por la conquista de la 
juventud chaquen a, que ellos denominan la clase trabajadora y, ciertos sectores de “la 
pequen a burguesí a”. Los organismos mencionados constituidos por iniciativas de 
elementos comunistas, con fines aparentemente nobles y lí citos, son verdaderos centros 
comunistas, encubiertos con denominaciones insospechables.10 

 

 Con posterioridad a este conflicto, distintos nu cleos agrarios de localidades cercanas al 

epicentro de los sucesos de mayo del ‘36 (La Avanzada, “Lote 11” y N andubay, entre otros) fueron 

puestos bajo vigilancia ante la sospecha de haber conformado una “Unio n Agraria”, organizacio n 

acusada por la SOSyP de ser dependiente de directivas del “Tercer Congreso Comunista de Moscu ”. 

Segu n el documento, esta nueva Unio n conformada en 1941 no era representativa de los agricultores 

de la zona, ya que estaba compuesta por viejos miembros de la mencionada Junta de Defensa. En 

paralelo, la supuesta Unio n habrí a infringido las regulaciones sobre reuniones pu blicas y entre sus 

participantes no solo se hallaban activistas identificados con la tendencia comunista, sino que 

adema s no se desempen aban como agricultores.11 

 La observacio n sobre estas colonias y el temor a la conformacio n de una nueva entidad de 

los productores habrí a sido motivada por la convocatoria a un Congreso Agrario para comienzos de 

octubre. La gobernacio n tuvo conocimiento sobre el llamado y difusio n de este encuentro a partir de 

dos informes realizados por GN, uno centrado en la localidad de Villa A ngela y otro en Napenai 

(colonia ubicada al este de Avai Terai). El primero era producto de una infiltracio n de esta u ltima 

fuerza en la reunio n del PC de esa colonia realizada el 24 de agosto. Adema s de detallar la cantidad 

de concurrentes (22 afiliados extranjeros, 2 argentinos y 2 mujeres extranjeras), el documento 

advertí a que en dicho encuentro se habí a insistido en profundizar el “trabajo ilegal” junto con el de 

propaganda (llevado a cabo desde la venta del diario comunista La Hora) y ordenado cambiar la 

direccio n de los locales comunistas por miembros que no contaran con prontuarios en GN.12 Esto nos 

sugiere la conciencia de estos activistas sobre las pra cticas represivas realizadas en la regio n.  

 Por su parte, el informe sobre Napenai se compone de una investigacio n sobre la realizacio n 

de dos reuniones entre el 20 y 23 de agosto, bajo la sospecha de haberse proyectado pelí culas cuyos 

contenidos violaban lo establecido por el Estado de excepcio n.13  En ese marco, se interrogo  a los 

agricultores y vecinos Silvestre Kosak, Alejandro Cereda y Simeo n Mijaluk (los dos primeros 

ucranianos de origen; el tercero, ruso), pero solo ratificaron que se habí a tratado de reuniones 

 
10  Archivo General de la Nacio n Intermedio (AGN). Ministerio de Guerra, “A S. E. el Sr. Ministro del Interior Doctor Miguel 
Culaciati”, 16/09/1942. Documento 306. Fondo Documentos Secretos, Confidenciales y Reservados. Caja 6, folio 21. 
11“Nu cleos Agrarios Lote 11 V. Angela” Expediente 702 V. Angela nro. 1043 OSyP, en Archivo General de la Nacio n Intermedio 
(AGN). Ministerio de Guerra, “A S. E. el Sr. Ministro del Interior Doctor Miguel Culaciati”, 16/09/1942. Documento 306. Fondo 
Documentos Secretos, Confidenciales y Reservados. Caja 6, folio 26. En el caso del nu cleo de N andubay se indicaba la presencia 
en sus asambleas de algunos de los protagonistas de la huelga de 1936.  
12Extracto de una informacio n proporcionada por un O rgano de Gendarmerí a Nacional. Expediente 306, folios 2 y 3. COA. SCR. 
Caja 6. AGN Intermedio. 
13  AGN. VII Divisio n de Seguridad, Direccio n General de Gendarmerí a Nacional, “Informe Secreto sobre reuniones agrarias”. 
Expediente 325, letra G. COA. SCR. Caja 6.  
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particulares, sin rastros de la convocatoria al mencionado Congreso Agrario. En paralelo, el Jefe de la 

Divisio n de Investigaciones de SOSyP, Simo n Chavanne, informo  que habí a sido rechazado el pedido 

de la Biblioteca Ucraniana “Iva n Franco” (legajo 155 OsyP) para proyectar los films “Rusia en el 

Ba ltico” y “Motí n”, dado que eran contrarias a las disposiciones nacionales.14  Finalmente, el 1° de 

noviembre se informo  que el llamado “Primer Congreso de Uniones Agrarias” no habí a podido 

llevarse a cabo en octubre dado que no se contaba con la autorizacio n de la gobernacio n de Chaco.15 

 La presente informacio n nos permite concluir algunas cuestiones. En primer lugar, el 

sostenido temor de las fuerzas de seguridad a movimientos de lucha que condujeran a huelgas 

generales o convocaran a la unidad impulsando reclamos conjuntos. Esto puede verse con relacio n al 

recuerdo de las huelgas de 1936 como así  tambie n a los intentos por controlar u obturar la 

celebracio n de congresos y la formacio n de entidades que estrecharan la solidaridad entre colonos. 

En segundo lugar, la concepcio n de los “disfraces” del comunismo denunciados por Culaciati se 

aplicaba al temor ante la existencia de la Unio n Agraria:  

 

La ta ctica que sigue el partido con respecto a la Unio n Agraria, es muy inteligente, pues 
con la finalidad de conseguir mejoras para el colono, solicita el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Gobernacio n de Chaco, Junta Nacional de Algodo n, Cooperativas 
Algodoneras.16  

 

Esta descripcio n en manos de Hermenegildo Tocagni, inspector y director general del 

Servicio de Informaciones y Contra Propaganda del Ministerio de Guerra (correspondiente a la 

Direccio n General de Gendarmerí a Nacional), reflota adema s la caracterizacio n de las propuestas del 

comunismo en tanto “engan os”, mentiras, o estafas. 

 En tercer lugar, el e nfasis puesto en la ajenidad de los referentes de los nu cleos agrarios 

puede leerse en varios niveles. Por un lado, desde comienzos de siglo, la policí a consideraba a la 

incorporacio n de banderas polí ticas como la solidaridad con conflictos internacionales dentro de los 

reclamos sindicales, en tanto “desviaciones” de los organismos gremiales respecto de su “verdadera” 

finalidad: los planteos salariales y laborales. Un segundo nivel corresponde a pensar esa ajenidad con 

relacio n a la poblacio n migrante. La vieja hipo tesis que vinculaba la conflictividad social con una 

agencia externa relacionada a la inmigracio n volví a a activarse en estos documentos a trave s del 

sen alamiento a los viejos “grupos idioma ticos”, aquellos organismos de representacio n que el PC local 

habí a impulsado en los an os veinte. Si bien ya se encontraban disueltos en la organizacio n del 

comunismo argentino a nivel nacional, no es menor destacar la probabilidad que esta ta ctica de 

participacio n continuara siendo empleada desde las comunidades bu lgara, bu lgara-macedo nica, 

cheka, ucraniana y polaca, aquellas que constituí an las colonias de trabajadores agrarios y que, segu n 

el informe, eran un objetivo a persuadir “para el logro de una revolucio n agraria antiimperialista, 

vieja aspiracio n de los comunistas de Latino Ame rica.”17 

 Asimismo, es conveniente destacar el llamado a un trabajo de prevencio n por parte de las 

autoridades, segu n las cuales el comunismo no constituí a un problema grave pero “se le debe prestar 

atencio n para que –ma s alla – no lo constituya verdaderamente”. En esa lí nea, no dudaron en 

diferenciar a los reclamos o protestas bajo la influencia del comunismo de aquellas que consideraban 

“va lidas”. De esa manera, el informe describí a el desarrollo de luchas gremiales que entre fines de los 

an os treinta y principios de los cuarenta habí an logrado mejorar las condiciones de los trabajadores 

y hacer reconocer sus organizaciones sindicales. Adema s, an adí a que “la mayor parte de aquellos 

 
14 Chavanne, Simo n, Jefe de la Divisio n de Investigaciones OSyP, “Sen or Jefe”, 31/10/1942, AGN. VII Divisio n de Seguridad, 
Direccio n General de Gendarmerí a Nacional, “Informe Secreto sobre reuniones agrarias”. Expediente 325, letra G. COA. SCR. 
Caja 6.  
15  Go mez, Gregorio V., Auxiliar 2° Comisario de Policí a, Jefatura de Policí a, Gobernacio n de Chaco, 01/11/1942, AGN. VII 
Divisio n de Seguridad, Direccio n General de Gendarmerí a Nacional, “Informe Secreto sobre reuniones agrarias”. Expediente 
325, letra G. COA. SCR. Caja 6.  
16 AGN Intermedio. M.I. Tocagni, Hermenegildo, “Extracto de una informacio n proporcionada por un o rgano de Gendarmerí a 
Nacional”, 24/08/1942, folios 2 y 3. Exp. 306, letra G. COA. SCR Caja 6.  
17 Ministerio de Guerra, A S. E. el Sr. Ministro…, folio 21. 
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movimientos de huelga no lograban prolongarse ni determinaban hechos delictuosos, como podra  

establecerse recurriendo a las estadí sticas de entonces”. En contraposicio n, sen alaba una 

“intensificacio n” de la actividad gremial en los u ltimos an os producto de una presunta infiltracio n del 

comunismo en el Chaco:  

 

Así  que las directivas de los grupos aludidos dispusieron el enví o de “activistas” 
profesionales al Territorio, con la misio n de infiltrarse en los organismos gremiales y 
tentar la conquista de los trabajadores para sus filas y la consecucio n de sus objetivos 
inmediatos. 18  

 

Sostener la vigilancia y el actuar preventivamente, se erigieron en dos pilares para la 

contencio n de conflictos. Y en ello, el recurso de deportaciones “internas” se volvio  recurrente. 

 

De Posadas a Devoto. La deportación interna de Marcos Kanner  

  

A comienzos de mayo de 1942, la Jefatura de Policí a del Territorio Nacional del Chaco solicito  

al gobernador Estaban Servando Semilla impartir “medidas preventivas” ante las actividades que el 

sujeto Marcos Kaner (sic) desarrollaba en la localidad de Obera . El pedido tení a como disparador que 

el comienzo de la cosecha de yerba mate se veí a amenazado por la agitacio n promovida por Kanner 

entre los obreros, quien “incita a aque llos a la resistencia tenaz para lograr el mejoramiento social y 

triunfar sobre los patrones”.19 

 Si bien la apelacio n al triunfo obrero sobre sus explotadores y el “mejoramiento social” eran 

identificados como “ideas extremistas”, no era lo u nico que preocupaba de ese militante. Kanner se 

encontraba vinculado a otras figuras, activistas de izquierda o sindicales o pertenecientes a fuerzas 

polí ticas como la Unio n Cí vica Radical (UCR), al tiempo que aparecí a relacionado a diversas entidades 

que los documentos policiales calificaban como “organizaciones colaterales” del comunismo. A su 

vez, el conjunto de acciones militantes, englobadas dentro de la categorí a “actividades comunistas”, 

resultaban un “atentado” a la polí tica de neutralidad llevada a cabo por el gobierno Nacional y, por lo, 

tanto violaban el estado de sitio. 

  Segu n estas autoridades, la situacio n del denunciado revestí a una gravedad que tornaba 

imperativa la toma de medidas preventivas. Así , el pedido motorizo  la averiguacio n de sus 

antecedentes para acompan ar su detencio n. Segu n los documentos adjuntos a este pedido, la 

actuacio n de Kanner en el territorio de Misiones trascendí a a la localidad de Obera , donde residí a con 

su familia desde 1940 (Martí nez Chas, 2009). En esta ciudad habí a impulsado la creacio n del Centro 

Alberdi y en 1942, participado de la organizacio n del Sindicato Obrero de Obera . Oriundo de Carlos 

Casares (Provincia de Buenos Aires), crecio  en la provincia de Entre Rí os e inicio  su activismo gremial 

en Santa Fe (en la ciudad de Rosario y en localidades como Berabevu ) entre las filas del 

anarcosindicalismo, donde participo  de la FORA IX y de la Unio n Sindical Argentina, ambas centrales 

identificadas con el sindicalismo revolucionario (Martí nez Chas, 2009; Castells, 2023). Para los an os 

veinte, Kanner habí a desplegado su actividad militante en Misiones. En Posadas se vinculo  al 

comando revolucionario que, a principios de 1931, intento  la toma de la ciudad de Encarnacio n, 

Paraguay.20 Ya promediando la de cada del treinta se habí a consumado su acercamiento al comunismo 

argentino desde el Comite  de Unidad Sindical Clasista y del Comite  Antiguerrero, donde fue parte de 

las manifestaciones contra la Guerra del Chaco (1932-1935).21 

 
18 Ministerio de Guerra, A S. E. el Sr. Ministro…, folio 22. 
19 Jefatura de Policí a del Territorio Nacional de Chaco, “A S.E. Sen or Gobernador del Territorio Don Esteban Servando Semilla. 
Solicitar medidas con respecto a Marcos Kaner”, 9 de mayo de 1942. Doc. 147. COA. SCR. Caja 5. AGN Intermedio. 
20 En el intento por establecer una comuna o soviet en dicha ciudad, el militante Oscar Creydt (referente del movimiento Nuevo 
Ideario Nacional) fue declarado presidente de la Repu blica del Paraguay y Kanner, subprefecto de Aduana. Al respecto, ver 
Castells (2023). 
21AGN Intermedio. Excelentí simo Sen or Ministro, Subjefe de Policí a de la Capital Amleto Donadí o, SERC, Policí a de la Capital, 
30/05/1942. Doc. 147. COA. SCR. Caja 5. 
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 En los antecedentes enviados al gobierno del territorio y remitidos al Ministerio del Interior 

se sen alaba que hasta 1936 Kanner habí a sido detenido 11 veces. Entre las imputaciones podemos 

mencionar: delito contra la libertad de trabajo, abuso de armas, tentativa de rebelio n y desacato.22 

Tambie n figuraban la participacio n en boycotts y reuniones (de las que se detallaba la apelacio n a 

lemas como “Federacio n o Muerte”) y la direccio n de una huelga general, todos sucesos ocurridos en 

el an o 1927.23 En ese mismo informe se hací a referencia a su activismo antifascista y comunista, junto 

a sus ví nculos con las siguientes organizaciones: la Alianza Obrera y Campesina, el Sindicato de 

Trabajadores Agrí colas, el Sindicato Obrero de Obera  y la Asociacio n Popular Cultural. Esta u ltima 

entidad fue catalogada en los documentos policiales como parte de las “organizaciones colaterales” 

del PC argentino. En definitiva, las cuatro organizaciones con las que Kanner mantení a relacio n eran 

acusadas de comunistas, independientemente de la participacio n de militantes de otras 

orientaciones.24 Entendemos que esa clasificacio n se vinculaba a que esas entidades participaban o 

estaban involucradas en algunas acciones de solidaridad o propaganda proaliada impulsadas en el 

marco de la guerra. 

 Hasta aquí , el caso de la deportacio n interna de Kanner nos permite concluir algunas 

cuestiones. En primer lugar, el pedido del gobernador habí a sido disparado por el escenario 

inminente de la cosecha, un hecho que implicaba una importante concentracio n de trabajadores, 

condicionado por la reciente formacio n del Sindicato Obrero de la localidad de Obera , entre febrero 

y marzo del mismo an o. Esta situacio n se habrí a combinado con la mencionada coyuntura nacional 

marcada por el estado de sitio y la decidida polí tica del ministro Culaciati de incluir a las actividades 

comunistas clasificadas dentro los intereses de la CEIAA. En segundo lugar, la articulacio n de fuerzas 

y dependencias policiales, tanto nacionales como territoriales, hace visible el rol que desempen aba 

la Policí a de la Capital para ese entonces. El requerimiento del gobernador Servando Semilla implico  

la recopilacio n de los antecedentes de Kanner, comprometiendo a la Jefatura de Policí a territorial –al 

mando de Leandro Bero n– en dia logo con su Divisio n de Investigaciones –bajo direccio n de Miguel 

Yagas–, dependencia que solicito  la informacio n a la Secretarí a de Prontuarios. Esta accio n conjunta 

permitio  la denuncia no solo contra Kanner, sino tambie n contra un conjunto de habitantes de Obera , 

entre ellos Ramo n Vivero (director de escuela), Eduardo Anosibar (juez de Paz de la misma localidad), 

y colaboradores como el dirigente gremial Mario O. Herrera y el dirigente de la UCR local Juan B. 

Gonza lez. 25  No es menor la referencia a distintos miembros de la comunidad de Obera  y 

representantes de otras fuerzas polí ticas. Al igual que las diversas entidades “disfraces” del 

comunismo, las alianzas de este militante con referentes locales y otras expresiones polí ticas, fueron 

tomadas como una muestra de la amplia red de infiltracio n o influencia del problema rojo. 

 Por u ltimo, desde la compilacio n de antecedentes o informes (incluyendo denuncias 

particulares) sobre Kanner y otros activistas, hasta el pedido del gobernador de llevar a cabo una 

deportacio n interna, involucro  directamente a la Policí a de la Capital, fuerza dependiente del 

Ministerio Nacional. Hasta la creacio n de la SERC la informacio n sobre el caso en cuestio n se 

encontraba bajo archivo de la SOS de la Policí a de la Capital. Luego, la documentacio n estuvo a cargo 

de la Seccio n Especial. Pero no solo ello: la deportacio n interna solicitada y la consecuente disposicio n 

del “sujeto peligroso” bajo control del PEN, fueron llevadas a cabo por esa policí a.26 La circulacio n de 

 
22  Las detenciones tuvieron lugar en las ciudades de Corrientes, Resistencia y Posadas. En esta u ltima, en 1936, habí a 
participado en las luchas que desencadenaron la llamada Masacre de Obera  del 15 de marzo de 1936, hecho recordado en 
distintos informes solicitados por la gobernacio n y el Ministerio del Interior. AGN Intermedio. Al Sen or Jefe de Policí a del 
Territorio, Don Leando A. Bero n, Jefe de la Divisio n de Investigaciones de Orden Social, Miguel Yagas, Seccio n Prontuarios, 
Policí a del Territorio Nacional de Misiones, 20 de mayo de 1942. Doc. 147, Caja 5. 
23 AGN Intermedio. Al Sen or Jefe de Policí a del Territorio D. Leandro A. Beron. Ampliar datos sobre Marcos Kaner, Jefe de la 
Divisio n de Investigaciones de Orden Social, Miguel Yagas, Policí a del Territorio Nacional de Misiones, 20 de mayo de 1942. 
Doc. 147. Caja 5.  
24 AGN Intermedio. Sr. Jefe de Policí a, Encargado de Identificaciones, Miguel Yagas, Expediente 345-GA-942 - Informe nro. 500; 
y Expediente 4341-V-1942. Doc. 147. COA. SCR. Caja 5. 
25 AGN Intermedio. Jefatura de Policí a del Territorio Nacional de Chaco, A S.E. Sen or Gobernador del Territorio Don Esteban 
Servando Semilla. Solicitar medidas con respecto a Marcos Kaner, 09/05/1942. Doc. 147. COA. SCR. Caja 5. 
26  AGN Intermedio. Gobernador Esteban Servando Semilla, Detencio n y Remisio n a la Capital Federal de Marcos Kaner, 
20/05/1942. Doc. 147. COA.SCR. Caja 5. 
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prontuarios en funcio n de estos pedidos de deportaciones internas se reiteraron en otros TTNN. 

Chubut y los territorios patago nicos dan cuenta de ello. 

 

Las detenciones de “agitadores comunistas” en Chubut 

 

En 1943 la SOS de Chubut elevo  varios informes al Ministerio del Interior, entre los que 

figuraban las detenciones de Alejandro Novaray, Basilio Kuc y Ví ctor Visockis, todos ellos catalogados 

como “sujetos comunistas”. 27 Desde la ocupacio n de la regio n patago nica, las actividades polí ticas y 

sindicales de sus trabajadores habí an constituido una especial a rea de intere s para el control no solo 

policial sino tambie n militar. Durante la de cada del ´30 se habí an instalado regimientos en diversos 

lugares de la regio n y hacia inicios de los an os ‘40 la policí a profundizo  el trabajo de inteligencia, 

iniciado en los an os ´20 contra los “agitadores” y “anarquistas”, ahora enfocado en aquellos 

denunciados por comunistas, ya fuera por su propaganda “extremista” o por ser activistas y 

referentes en su lugar de trabajo (Pe rez, 2018).28  

Entre otras cuestiones, los famosos conflictos de los trabajadores petroleros de 1932 donde 

el PC tuvo un rol importante habí an sido decisivos en el incremento del control polí tico y la vigilancia 

policial y militar en la zona (Andu jar, 2019; Cabral Ma rquez, 2014). En enero de 1942 se habí a 

producido otra huelga que habí a paralizado las actividades en el pueblo de Comodoro y en la 

Compan í a de petro leo de ASTRA.29 Segu n informes elaborados por el inspector general del Eje rcito 

de la Divisio n II-Seccio n G, elevados al Ministerio del Interior, la Unio n Obrera Regional (UOR) de esa 

localidad estaba conducida por “agitadores profesionales comunistas”. Se alertaba, incluso, que los 

suboficiales y soldados del Regimiento Nº 8 de Infanterí a de Montan a Reforzado podrí an haber sido 

“contaminados con la infiltracio n de ideas extremistas”. Frente a esa situacio n, la Jefatura de Policí a 

habí a deportado a Buenos Aires y puesto a disposicio n del PEN a ma s de treinta “dirigentes de los 

obreros”.30  Tales medidas habí an sido fervientemente apoyadas por la direccio n de ASTRA, YPF y 

Diadema.31 

Adema s, la militarizacio n desplegada sobre la Patagonia se vio fortalecida por el escenario 

be lico internacional, desde la guerra del Chaco y la Guerra Civil Espan ola, hasta la Segunda Guerra 

Mundial, que ahora incluí a al estado de sitio declarado por Castillo y sostenido por el gobierno del 

GOU. Las motivaciones locales y el presente contexto confluyeron en la bu squeda de herramientas 

para desactivar cualquier actividad “disolvente”. Los casos de Novaray, Visockis y Kuc pueden ser 

comprendidos dentro de esta ge nesis del conflicto interno patago nico.  

Alejandro Novaray fue detenido el 8 de junio de 1943 en la localidad de Colonia Sarmiento, 

acusado de realizar propaganda comunista. Casi un mes despue s, el inspector de la Zona Sud de GN a 

cargo del Despacho de Gobernacio n, Mayor Ernesto Pedernera, elevo  las actuaciones policiales al 

Ministerio del Interior.32 Adema s de estos datos, los expedientes reservados sobre Novaray incluí an 

un informe firmado por el subcomisario Carlos Taddeo de la Divisio n Investigaciones, el Jefe de Policí a 

(ambos de Rawson) y por la SOS de la policí a territorial, efectuado de acuerdo a las recomendaciones 

 
27  Novaray y Kuc habí an sido detenidos en 1942 y puestos a disposicio n del PEN. Luego fueron liberados y regresaron al 
territorio. AGN Intermedio. Ministerio del Interior. Nota de la CGT al Gobernador de Chubut Coronel Conrado Sztyrle, 
21/02/1942 y Nota del Comisario Inspector de Rawson Paverini Pen a al Gobernador Sztyrle, 04/03/1942. Informe Nº60. 
COA.SCR. Caja 4.  
28  Recordemos que por aquella e poca tambie n se habí a creado la VI Divisio n del Eje rcito con jurisdiccio n sobre las 
gobernaciones (1936) y la GN (1938, Ley 12367). A su vez, en los an os ´40, se instauro  un Cuerpo Disciplinario del Eje rcito en 
Puerto San Julia n y un Batallo n del eje rcito en Puerto Deseado y se establecio  el Regimiento en Rí o Gallegos (Navas, 2018). 
29  AGN. Cita de las informaciones producidas por los encargados policiales de la zona de Comodoro Rivadavia respecto al 
regreso de los obreros alejados de la misma. Ministerio del Interior. Informe Nº60. COA. SCR. Caja 4. Febrero de 1942. 
30 AGN Intermedio. Nota de Martí n Gras, General de Divisio n Inspector del Eje rcito, al Ministro de Guerra. 20/01/1942 y Nota 
del Comisario Inspector de Rawson al Gobernador. Informe Reservado Nº 193, 12/02/1941. Ministierio del Interior. Informe 
Nº24. Gobernacio n de Chubut. Exp. Nº 1037. COA. SCR. Caja 4.  
31  AGN. Cita de las informaciones producidas por los encargados policiales de la zona de Comodoro Rivadavia respecto al 
regreso de los obreros alejados de la misma. Ministerio del Interior. Informe Nº 60. COA. SCR. Caja 4. Febrero de 1942. 
32 Notas del Mayor Ernesto Pedernera al Sr. Ministro del Interior, 14/07/1943.  
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del Ministerio del Interior.33 Tal escrito caracterizaba que era un trabajador ruso de 32 an os que habí a 

sido detenido en 1942 por infringir las disposiciones del estado de sitio, “consistente en la pra ctica 

de sus actividades ideolo gicas en Colonia Sarmiento”. El militante habí a sido deportado a Capital 

Federal el mismo an o, pero luego habí a regresado a Chubut junto a otros en su misma situacio n por 

mediacio n de la CGT, bajo promesa de buen comportamiento.34 El documento precisaba que Novaray 

habí a sido uno de los organizadores del sindicato de trabajadores del campo de Colonia Sarmiento 

en 1939 ycoordinaba con otros militantes las “actividades comunistas” de la zona. Resaltaba sus 

condiciones de “orador, dirigente, agitador y disolvente”.35 A fines de octubre de 1943 el gobernador 

Capita n de Fragata Gregorio Ba ez elevo  estos antecedentes al Ministerio del Interior para solicitar su 

apartamiento del lugar, pedido ratificado el 5 de noviembre cuando el expediente paso  a manos de la 

Policí a de la Capital. Esta sugirio  su alejamiento del territorio por ser una “persona peligrosa para el 

orden pu blico”, con un “amplio radio de accio n en Comodoro Rivadavia, procurando dominar las 

zonas petrolí feras”.36  

Con relacio n a Visockis, el informe reservado resumí a que era un sastre de nacionalidad 

lituana de 47 an os, vinculado a los “elementos comunistas de Comodoro Rivadavia” y posiblemente 

con los de Buenos Aires. Vale aclarar que la policí a comodorense habí a recibido una nota de la Policí a 

de la Capital, donde se detallaba el allanamiento a su domicilio y el secuestro de “una copiosa 

documentacio n y elementos de trabajo utilizados para efectuar propaganda de cara cter comunista”. 

Adema s, se le habrí an incautado varios carnets de afiliados a las “diversas instituciones izquierdistas” 

de la zona de Comodoro Rivadavia, organizaciones colaterales que fueron disueltas por la policí a. El 

documento concluí a que este militante era un “activo dirigente comunista y organizador entre sus 

elementos” y que carecí a “de cualidades como orador”.37  

Sobre el otro detenido, Basilio Kuc, el Comisario indicaba en su informe que era un trabajador 

jornalero ruso de 36 an os de la Direccio n de Obras Portuarias de Comodoro Rivadavia. Alegaba que 

estaba relacionado con “los elementos comunistas” de esa localidad de “zonas petrolí feras” y quiza s 

con Buenos Aires. Luego de haber intercambiado informacio n con varias delegaciones policiales, el 

informe sintetizaba que en 1932 y 1935 habí a sido detenido por participar de las huelgas petroleras 

en Comodoro Rivadavia. En 1933 habí a sido decretada su detencio n por el Ministerio del Interior 

para ser deportado a Capital Federal por ser uno de los “ma s activos dirigentes comunistas”. Acerca 

de sus aptitudes, el informe subrayaba que tení a “ascendencia dentro del elemento obrero, pudiendo 

conceptua rsele como de los ma s peligrosos en la zona”. An adí a que sus cualidades de dirigente se 

evidenciaban “por haber actuado en forma destacada en las organizaciones izquierdistas de la zona, 

y en la Sociedad Ukraniana Blanco Ruso de Socorros Mutuos, de la que era Presidente al momento de 

ser clausurada por la policí a”. 38  En enero de 1943, Kuc fue detenido en Comodoro Rivadavia y 

remitido a disposicio n del PEN. Luego regreso  y, en noviembre de ese an o, fue nuevamente 

encarcelado. 

En enero de 1944, el comisario inspector Enrique Gonza lez comunicaba al gobernador de 

Chubut que constituí a “un peligro” permitir que Visockis y Kuc continuaran viviendo cerca de la zona 

minera, donde con su propaganda comunista podí an producir “perturbaciones en el orden y en la 

tranquilidad que [era] necesaria mantener entre los obreros”. Dí as ma s tarde, mediante el decreto 

presidencial del 28 de enero, se resolvio  mantenerlos detenidos a disposicio n del PEN.39  Durante 

 
33 AGN Intermedio. Circular 344 del Ministerio del Interior, 21/08/1943. Citada en MI. Expediente N°48910/1943. COA. SCR. 
Caja 14.  
34 AGN Intermedio. Nota de la CGT al Gobernador de Chubut Coronel Conrado Sztyrle, 21/02/1942. Ministerio del Interior. 
Informe Nº 60. COA.SCR. Caja 4.  
35 AGN Intermedio. Alejandro o Alesky Novaray. Investigaciones, Seccio n Orden Social. Informe firmado por el Subcomisario 
de Policí a Carlos Taddeo, 18/10/1943. M.I. Exp. N°48910. COA. SCR. Caja 14.  
36 AGN Intermedio. Nota del Gobernador Gregorio Ba ez al Sr. Ministro del Interior, 20/10/1943; Nota de Jose  Allende al Sen or 
Ministro, 15/11/1943; Ministerio del Interior, Exp. N° 48910 y Exp. Nº 56482. COA. SCR. Caja 14.  
37 AGN Intermedio. Ví ctor Visockis. Informe firmado por el Comisario de Policí a A ngel Danstone, 17/11/1943. Ministerio del 
Interior. Exp. Nº 45-R- 1944. COA. SCR. Caja 14.  
38  AGN Intermedio. Basilio Kuc. Informe firmado por el Comisario de Policí a A ngel Danstone, 16/11/1943. Ministerio del 
Interior. Exp. Nº 45-R- 1944. COA. SCR. Caja 14. 
39 AGN Intermedio. Ministerio del Interior. Exp. Nº 45 R-1944. Decreto N° 1729/44. COA. SCR. Caja 14. 



 
 

La “Sección Especial” en los territorios nacionales.  
Los casos del Nordeste y de la Patagonia (1942-1943) 

  

 

 
 

COORDENADAS. Revista de Historia Local y Regional 
volumen XI, nu mero 1, enero-junio 2024  

ISSN 2362-4752 

 

1943, el gobernador habí a elevado varios informes al ministro del Interior donde caracterizaba al 

lugar como “peligroso” debido a la presencia de “sujetos comunistas”, motivo por el cual se aconsejaba 

el establecimiento de una zona militar.40 Esa propuesta se habrí a concretado en mayo de 1944 con la 

instauracio n de la Gobernacio n Militar de Comodoro Rivadavia (GMCR), en un contexto en el que el 

petro leo paso  a ser considerado como un recurso geopolí tico estrate gico (Carrizo, 2018).41 

Los casos expuestos nos permiten esbozar las siguientes observaciones. En primer lugar, la 

relevancia de la Patagonia en te rminos geopolí ticos habí a adquirido otro tenor desde comienzos de 

los treinta y se convertí a en un elemento clave en tiempos de guerra. Tal importancia aparecí a 

acentuada en los enunciados de las actas policiales y en los expedientes territoriales elevados al 

Ministerio del Interior. Por ejemplo, en enero 1944 el gobernador Capita n de Fragata de Chubut 

concluí a que los detenidos eran “sujetos peligrosos” para la zona minera, puesto que la propaganda 

comunista desplegada por ellos podí a originar perturbaciones que era necesario evitar para 

resguardar los “cuantiosos intereses particulares y del Estado allí  existentes”.42 Si consideramos la 

posterior creacio n de la Gobernacio n Militar, estas denuncias y acciones conjuntas de las fuerzas de 

seguridad, revelan la centralidad del orden social en este territorio para las problema ticas de orden 

nacional.  

En segundo lugar, y en sintoní a con lo anterior, el control impartido tornaba a las actividades 

criminalizadas una clara ofensa a los intereses del paí s. Como parte de las polí ticas implementadas 

por los gobiernos nacionales de “restauracio n conservadora” y las emprendidas luego del golpe de 

1943 para atender a la crisis energe tica por la Segunda Guerra Mundial, se configuro  en la regio n una 

comunidad sociolaboral integrada a los para metros del Estado y una industria extractiva en una zona 

de frontera (Cabral Marques, 2014). Por lo tanto, los procedimientos policiales fueron acciones 

preventivas ante cierto temor expresado por los gobiernos nacional y territorial y las fuerzas de 

seguridad al estallido de conflictos obreros que paralizaran la industria petrolera, tal como habí a 

acontecido en an os anteriores. Resulta factible observar procedimientos similares en Rí o Negro y 

Santa Cruz (Sua rez, 2013a; Carrizo, 2009) contra trabajadores que ocupaban posiciones estrate gicas 

en sus economí as regionales, al igual que el caso de los trabajadores hacheros en el TTNN de La 

Pampa, tal como examinamos a continuacio n. 

 

La vigilancia policial al “malón rojo” en el territorio pampeano 

 

A fines de 1943, trabajadores hacheros comprometidos con la militancia gremial fueron 

detenidos en varias localidades pampeanas. Tres de ellos, Segundo Sa nchez, Segundino Herrera y 

Simo n Herrera, fueron puestos bajo disposicio n del PEN a fin de ser deportados a la Capital. La 

dependencia policial responsable del procedimiento fue la SOSyP de la Divisio n de Investigaciones de 

la Policí a del Territorio. Si bien una parte de los obreros perjudicados eran miembros del PC 

argentino, todos fueron sospechados de ser comunistas y, luego de varias investigaciones e 

informaciones cruzadas entre autoridades policiales y ministeriales, algunos fueron puestos bajo 

disposicio n del PEN en enero de 1944. 

Desde sus inicios, la actividad forestal en Argentina estuvo caracterizada por la explotacio n 

extrema sobre los trabajadores hacheros. Vigilados de cerca por la policí a, que incluso habí a 

elaborado un registro local de obreros para controlar sus actividades polí ticas, la violencia de las 

patronales tení a su correlato en la sostenida por las fuerzas de seguridad. 43  Durante la Segunda 

Guerra Mundial, la actividad forestal adquirio  una importancia estrate gica para la economí a por la 

falta de carbo n para las locomotoras y el “boom del parquet”. Esto reactivo  los obrajes en gran parte 

 
40  AGN Intermedio. Nota del Gobernador al Sr. Ministro del Interior, 20/10/1943 y 27/11/1943. Exp. Nº 48910 y Exp. Nº 
56482, respectivamente. COA. SCR. Caja 14. Para ahondar en el accionar del PC en el paí s en el mundo sindical tras el golpe de 
Estado de 1943 y hasta 1946, ver Ceruso y Staltari (2018). 
41 Para profundizar en este tema, consultar Carrizo (2009). 
42 AGN Intermedio. Nota del Gobernador Gregorio Ba ez al Sr. Ministro del Interior, 13/01/1944. Ministerio del Interior. Exp. 
Nº 45 R-1944. COA. SCR. Caja 14. 
43 AGN. Ministerio del Interior. Expediente N°954. Diciembre de 1943. COA-SCR. Caja 13.  
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del Territorio Nacional de La Pampa, donde la actividad forestal llego  a ocupar el 60 % de la mano de 

obra industrial (Garbarino, 2008). Los centros madereros de Caleufu , Ingeniero Foster y Luan Toro 

reuní an un importante contingente de hacheros en las ma s penosas condiciones. Esa situacio n de 

opresio n aguda de un sector de trabajadores, sumada a la relevancia de la actividad forestal para la 

economí a, dio espacio a que los militantes del PC pudieran iniciar un embrionario trabajo de 

organizacio n en los obrajes, acorde con el intere s de ese partido por extender su militancia a las 

actividades rurales.44  

En ese entonces, la gobernacio n de La Pampa estaba a cargo del general retirado Miguel 

Duval, quien era un fe rreo defensor de las teorí as de la criminologí a y la defensa social. Entre 1930 y 

1950, Duval y el jefe de la Policí a, Viviani Rossi, buscaron profesionalizar su elenco dirigente, por lo 

que organizaron varias conferencias en el territorio pampeano a cargo de funcionarios de la policí a 

de Capital Federal. Ese marco se vio acompan ado por las disposiciones de la Primera Conferencia 

Nacional de autoridades federales, provinciales y territoriales llevada adelante en Buenos Aires en 

julio 1941. La conferencia fue organizada por el ministro del Interior a instancias de los intereses de 

la CEIAA para estrechar la colaboracio n entre las fuerzas de seguridad del paí s; en ella participaron 

los ministros de Gobierno y jefes de policí as de las provincias y los gobernadores de territorios 

nacionales (Berardi y Ferna ndez Marro n, 2021). A partir de las propuestas surgidas en este evento, 

el jefe de Policí a del Territorio Nacional de La Pampa puso en marcha la creacio n de una seccio n 

dependiente de la policí a que debí a especializarse “en los asuntos relacionados con actividades 

comunistas, nazistas, fascistas, nacionalistas, extremistas y toda manera de pretender infiltrar ideas 

o sistemas extranjeros”.45  

El jefe de Policí a establecio  que dicha seccio n debí a actuar en colaboracio n con la Comisarí a 

de Investigaciones y las dependencias policiales del territorio pampeano. Asimismo, recomendaba 

vigilar las instituciones, clubes, asociaciones culturales, deportivas, mutualistas, entre otras, 

sospechadas de realizar actividades de ese tipo, y  “vecinos o personas de tra nsito o que 

temporalmente llegasen”, medida que posiblemente se relacionara con la caracterizacio n de la 

peligrosidad del accionar de “organismos colaterales”.46 Meses despue s, el mismo gobernador Duval 

elevaba un informe al ministro para notificar algunos antecedentes sobre actividades “anti-

argentinas” filonazis en el territorio, luego de intercambiar datos con las policí as de otros lugares del 

paí s.47 A su vez, el gobernador solicitaba el enví o de mayor cantidad de fondos para llevar adelante 

tales tareas de vigilancia y reclamaba la necesidad de que el PEN pusiera en vigencia mediante un 

decreto el proyecto de ley remitido al Congreso sobre “Reuniones pu blicas” para “darle a la policí a 

ma s elementos de control en las actividades anti-argentinas”.48 

En las cartas y materiales sustraí dos por la policí a en las detenciones de 1943 pudimos 

observar que los acusados eran oriundos de Chaco y mantení an relacio n polí tica con sus camaradas 

norten os. Hacia la segunda parte de 1943, aproximadamente 20 hacheros dirigidos por Segundo 

Sa nchez se habí an establecido en la localidad de Luan Toro. Solo un pun ado eran militantes directos 

del PC, como el propio Sa nchez y Segundino Herrera, y estaban bajo la direccio n de Simo n Herrera, 

referente del comunismo y de la Unio n Agraria en el Chaco.49 Adema s de la tarea de organizar a los 

hacheros, llevaban adelante una labor de propaganda y colecta de fondos entre los trabajadores del 

 
44 Sobre la polí tica del PC de priorizar la insercio n entre las masas obreras ma s explotadas (enmarcada en la lí nea de “clase 
contra clase” aplicada desde fines de los ´20 hasta mediados de los ´30) por fuera del a mbito de Buenos Aires, ver Camarero 
(2007). Respecto de la influencia del PC entre los obreros rurales en la de cada de 1920, consultar Volkind (2022).  
45 AGN. Suplemento a la Orden del Dí a Nº 2910, Santa Rosa, 17/07/1941. Exp. Nº 273, letra P. COA-SCR. Caja 4.  
46 AGN. Suplemento a la Orden del Dí a Nº 2910, Santa Rosa, 17/07/1941. Exp. Nº 273, letra P. COA-SCR. Caja 4.  
47  Tales actividades eran llevadas adelante, segu n el expediente, por el “su bdito alema n Werner Koppel. Nota Nº 1005”, 
14/11/1941. AGN. Suplemento a la Orden del Dí a Nº 2910, Santa Rosa, 17/07/1941. Exp. Nº 273, letra P. COA-SCR. Caja 4. Para 
profundizar sobre la “construccio n del mito de una invasio n de representantes del re gimen nacional-socialista que vendrí an 
en bu squeda de la Patagonia”, ver Carrizo (2009). Acerca de la “presencia nazi” en el territorio pampeano, ver Etchenique 
(2003). 
48  AGN. Medidas adoptadas referentes a las actividades anti-argentinas. Jefatura de Policí a. SRC. Caja 4. Respecto de las 
repercusiones de tal proyecto, consultar Lo pez Cantera (2022). 
49 En el Informe Nº15392242 efectuado por Direccio n General de GN Divisio n Seguridad del 23/09/1942 elevado al Ministro 
de Guerra se menciona a Segundo Sa nchez como integrante de la Comisio n Pro Congreso del Primer Congreso de las Uniones 
Agrarias del Chaco. 
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obraje en pos de la liberacio n de los dirigentes presos por el re gimen de Castillo, segu n se desprende 

de los materiales incautados por las fuerzas policiales.  

Es importante mencionar que la policí a pampeana habí a sido avisada de la presencia de 

hacheros “militantes” por sus pares de la “Divisio n Investigaciones referente a actividades 

comunistas” del Chaco.50 Esta u ltima habí a detenido allí  a un militante, a quien le habí an sustraí do 

cartas de intercambio con los obreros chaquen os que se hallaban trabajando en suelo pampeano. 

Ante tal aviso, el jefe de policí a Enrique Viviani Rossi y el comisario a cargo de la Secretarí a de 

Jefatura, Lucio Felice, ordenaron al Comisario de Investigaciones, Asencio Vega, la realizacio n de las 

detenciones, allanamientos y secuestros en los obrajes (7 y 8 de diciembre). En tales requisas 

detuvieron a 4 hacheros en Caleufu , 2 en Luan Toro y 2 en Conhelo. Luego de elaborar las actas y los 

prontuarios de cada uno de los detenidos, Viviani Rossi elevo  tales “antecedentes”, junto a los 

“materiales probatorios” secuestrados (libros, folletos, etc., catalogados como de “propaganda 

comunista”) a la Gobernacio n del Territorio y solicito  su traslado por carecer de “comodidades 

apropiadas” y por considerar “inconveniente su permanencia en este medio, atento la naturaleza de 

la ideologí a que profesaban”. El 24 de diciembre de 1943 se remitieron las actuaciones al Ministerio 

del Interior ví a la gobernacio n de La PaA mediados de enero de 1944, el presidente resolvio  dejar 

detenidos y a disposicio n del PEN a los tres hacheros acusados de “comunistas” de acuerdo al artí culo 

23 de la Constitucio n Nacional (Decreto 593-44).51 

Los casos examinados posibilitan entrever las funciones atribuidas a la Divisio n 

Investigaciones de la policí a pampeana. Esta habí a reunido, desde hací a varios an os, informacio n 

sobre personas y grupos considerados como “amenazas” para el orden territorial.52 Hacia fines de 

1942, en sintoní a con el decreto presidencial sobre el estado de sitio de diciembre de ese an o, Duval 

amplio  las funciones de la Divisio n. Se creo  así  la SOSyP destinada a la clasificacio n de las personas 

“peligrosas” para el orden pu blico. Luego del golpe militar de junio de 1943, se extendieron las 

labores de esa seccio n especial, la cual debio  controlar las actividades de partidos y dirigentes 

polí ticos, de elementos sectarios y de organismos obreros y patronales (Etchenique, 2003; Zink, 

2008). El accionar de la SOSyP contra los hacheros es un claro ejemplo de este recorrido, que denota 

su ampliacio n de funciones y su estrecha relacio n con la hipo tesis de sujetos catalogados como 

peligro para el orden interno.  

 

Consideraciones finales 

 

A comienzos de la de cada de 1940, la renovada preocupacio n que mostraba el Estado 

nacional por el control efectivo de los TTNN, desde la gestio n conservadora como desde el gobierno 

del GOU, se enmarco  en la situacio n general establecida por la Segunda Guerra Mundial. Incrementar 

el control estatal sobre conflictos obreros en regiones clave para el acceso a recursos de intere s 

militar se torno  una problema tica de primer orden. A favor de los imperativos de ese contexto, se 

conto  con una estructura represiva cuyo desarrollo de largo aliento reuní a tanto el reciente 

aprendizaje de las fuerzas de seguridad ante la presencia de la militancia comunista, como las 

experiencias territoriales con relacio n a la definicio n de aquellos problemas para el orden social y 

laboral. Esa combinacio n requerí a profundizar los lazos entre las instituciones represivas locales y el 

poder nacional, de ahí  la importancia de la coordinacio n entre las divisiones de investigacio n de las 

policí as territoriales con la de la Policí a de la Capital.  

  El presente trabajo constituye un avance en el estudio de los ví nculos entre policí as 

provinciales, territoriales y la de Capital, en la medida que clarifica co mo esos lazos fueron centrales 

en el mejoramiento de la estructura vinculada a la seguridad nacional y en la definicio n de aquellos 

problemas para el orden interno. El entramado represivo resultante de la articulacio n de la Policí a de 

 
50 AGN Intermedio. Telegrama del Jefe de Policí a Jose  Romariz (Chaco) a la jefatura de policí a pampeana, 07/12/1943. Exp. 
N°946. COA-SCR. Caja 14.  
51 AGN. Decreto 593-44, 17/01/1944. Ministerio del Interior. Expediente N°954. COA-SCR. Caja 13. 
52Tal como ilustran los prontuarios de miembros fundadores de la Federacio n Territoriana del Partido Socialista Obrero de 
Realico . Ver Notas internas. 1941. Fondo de Policí a. AHP, Santa Rosa. 
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la Capital y con las SOS y SOSyP de las policí as territoriales y otras fuerzas como la Gendarmerí a 

Nacional o ciertas divisiones del Eje rcito, reconstruye la coordinacio n entre autoridades polí ticas, 

ejemplificado en la informacio n enviada entre los gobernadores, el Ministerio de Guerra y el 

Ministerio del Interior. Estas instituciones plantearon una hipo tesis de conflicto en torno al activismo 

comunista, cuyas definiciones expresaron la continuidad de la saga de epí tetos policiales heredados 

de la represio n al anarquismo de la primera parte del siglo XX y de aquellas ima genes construidas 

para el exterminio indí gena y la persecucio n al bandolerismo.  

 Esa genealogí a del enemigo interno en los TTNN nos permite observar que  acciones eran 

tolerables para las autoridades pu blicas, las clasificaciones en correlacio n con las establecidas para 

el “problema comunista” desde los ministerios del Interior de las gestiones de la Concordancia y en 

dia logo con las particularidades sen aladas en los casos estudiados. De esa manera, en el territorio 

chaquen o encontramos que las objeciones a entidades acusadas de ser organizaciones colaterales del 

comunismo radicaban en la apelacio n a la solidaridad con los aliados, cuestio n impugnada por violar 

las disposiciones nacionales para el orden interno, y por el temor a las alianzas o potenciales lazos 

que podí a generar. Esto u ltimo adquirí a otro tenor en un territorio nacional donde el recurso de las 

huelgas generales habí a sido central en los ma s importantes conflictos y masacres obreras de los an os 

veinte y treinta. Es posible observar una preocupacio n similar para Marcos Kanner en Misiones, en 

este caso concentrado en un sujeto con amplias vinculaciones polí ticas y un prontuario que habilitaba 

la calificacio n de “agitador profesional” dada su constante presencia en los conflictos ma s destacados 

del nordeste argentino y del territorio paraguayo. Por otro lado, las acusaciones sobre el 

profesionalismo de la militancia polí tica abonaban el cara cter ajeno de esa figura o de una 

organizacio n, ma s si esta u ltima se relacionaba a un agente externo como la Unio n Sovie tica. Lo 

externo/ajeno como peligro se expresaba en la existencia de entidades sate lites del comunismo local, 

en activistas “profesionales” o en procesos migratorios (donde el interno igualmente constituí a un 

elemento ajeno), aspectos que permanentemente dialogaban con lecturas xeno fobas del conflicto 

social.  

 En este punto, el establecimiento del estado de sitio en el marco de la contienda mundial 

habilito  que ese proceso de diferenciacio n de pra cticas e identidades polí ticas se potenciara, cuestio n 

que justifico  una mayor coordinacio n de las fuerzas de seguridad. El caso de Chubut refleja por 

partida doble esa coyuntura: por un lado, la centralidad de la regio n en tiempos de guerra dada su 

riqueza petrolera, por otro lado, la lí nea de continuidad entre la clasificacio n operada sobre 

anarquistas y la dispuesta sobre comunistas, se encontraban en el temor a la pe rdida de la soberaní a 

sobre la regio n patago nica. No es llamativo encontrar en las detenciones efectuadas en La Pampa la 

asimilacio n entre las “actividades comunistas” y la militancia filonazi por responder a identidades 

polí ticas violatorias de la neutralidad. Este aspecto retomaba, asimismo, la idea de ajenidad a la 

Nacio n.  

 Finalmente, es de destacar la circulacio n de prontuarios en el marco de la puesta a 

disposicio n del PEN de los activistas. Si bien es un aspecto comu n a los cuatro casos, el ejemplo de los 

hacheros en La Pampa que contaban con antecedentes en el Chaco colabora en ilustrar la 

comunicacio n establecida entre las distintas fuerzas. De este modo, es factible considerar a ese 

escenario como un antecedente directo de la centralizacio n que caracterizo  la creacio n de la Policí a 

Federal Argentina a fines de 1943, institucio n que sostuvo la misma tesis de la amenaza comunista 

en tiempos de guerra. En ese sentido, no podemos dejar de contemplar que poco tiempo despue s, en 

1947, se firmarí a un Convenio sobre coordinacio n entre las fuerzas policiales provinciales. 53 

Entendemos que esa coordinacio n se efectuo  en el marco inaugurado por la bipolaridad de la 

posguerra. No obstante, corresponde indicar co mo las disyuntivas sobre el orden interno y la 

seguridad nacional ya se encontraban presentes antes de finalizada la contienda internacional. La 

informacio n brindada por los casos de los territorios nacionales colabora en avanzar en esa direccio n 

 
53 AGN. Ministerio del Interior. COA. Informe Nº 826. Caja 66, 25/08/1947. 
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y en vincularla con aquellos antecedentes existentes y afines a las respectivas particularidades 

regionales. 
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