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Prólogo 

sta obra es el resultado de los trabajos, propuestas y debates desarrollados en el marco de 
las XI Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea, realizadas entre el 13 y el 16 de 

abril de 2021 en la Universidad Nacional del Sur, Argentina. 
Las Jornadas, que se reanudaron a partir del año 2016, recuperando un espacio iniciado en 

1999, convocan cada dos años a especialistas en estudios históricos, cuyas investigaciones 
abordan el extenso periodo que transcurre entre los siglos XV y XXI. En esta oportunidad, el 
contexto de pandemia de COVID-19 generó, como en todo el mundo, algunos inconve-
nientes, pero también grandes oportunidades. 

La imposibilidad de realizar las Jornadas de forma presencial en la ciudad de Bahía Blanca 
(como estaba previsto, originalmente, para el mes de agosto de 2020), abrió paso a la mo-
dalidad virtual, que amplió la convocatoria y posibilitó la participación de especialistas de 
ambos lados del Atlántico. De esta manera, sesionaron 43 mesas temáticas que reunieron a 
más de 500 expositores y expositoras de la Argentina, España, México, Chile, Brasil, Italia, 
Uruguay, Perú, Estados Unidos, Colombia, Francia, Costa Rica, Alemania, Holanda, Repú-
blica Checa, Ecuador, Turquía, Venezuela, Guatemala y El Salvador. 

La obra que presentamos aquí se compone de dos volúmenes, organizados con un criterio 
cronológico, con la finalidad de abordar los problemas, debates y perspectivas recientes en los 
estudios de Historia Moderna y Contemporánea. Cada volumen se conformó a partir de la 
convocatoria para la publicación de las ponencias, reelaboradas como artículos. En este 
proceso, buscamos recuperar los trabajos presentados, enriquecidos con las preguntas, 
comentarios y debates desarrollados en cada Mesa Temática. En este marco, los coordinadores 
de las Mesas participantes en la publicación desarrollaron una labor de evaluación y selección 
con miras a la publicación. De esta manera, cada volumen es el resultado del trabajo de autores, 
editores y coordinadores, con el objetivo de presentar una obra conjunta, enriquecida por 
aportes múltiples en términos de tiempo y espacio, enfoques, problemas y fuentes. 

Un conjunto de instituciones y personas hicieron posible esta publicación. En primer lugar, 
el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, que acogió las Jornadas 
en forma virtual, y brindó un marco propicio para el desarrollo de un encuentro científico de 
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excelencia. Asimismo, otras instituciones formaron parte de la organización y apoyaron el 
desarrollo de las Jornadas: la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de 
Quilmes, el Instituto Universitario “La Corte en Europa” de la Universidad Autónoma de 
Madrid, y el Centro de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Por último, a nivel institucional, un apoyo fundamental provino del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Argentina), que brindó un subsidio para la 
realización de las Jornadas y que posibilitó esta publicación. 

Las instituciones, en definitiva, se construyen por medio de la acción de las personas que 
brindan su trabajo y dedicación a la consecución de un objetivo común.  

En este sentido, el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, el 
Director-Decano José Emilio Zaina, la Secretaria de Investigación, Posgrado y Formación 
Continua Daniela Palmucci y la Secretaria Académica Eleonora Ardanaz, brindaron todas las 
facilidades necesarias para el desarrollo de las Jornadas. 

Este encuentro se enriqueció especialmente a partir de la participación de conferencistas y 
panelistas de excelencia y reconocimiento internacional. Por esta razón, no queremos dejar de 
agradecer a José Martínez Millán, Pilar Ponce Leiva, Susana Truchuelo García, Adriana 
Valobra, Karina Ramaccioti, Adrián Carbonetti, Maximiliano Fiquepron, José Luis Caño 
Ortigosa, Manuel Chust, Juan Ortiz Escamilla, Andréa Slemian, Alejandro Agüero, Claudia 
Rosas y Sajid Herrera. 

Esta publicación no hubiera sido posible sin la labor de los editores/evaluadores de los 
trabajos que aquí se publican, organizados en secciones que replican los ejes propuestos en el 
desarrollo de las Mesas Temáticas.  

En conjunto, presentamos aquí el resultado final de la labor de la coordinadora general de 
las Jornadas, Ana Mónica González Fasani, los coordinadores Carolina Biernat y Guillermo 
Nieva Ocampo, y en la Comisión Organizadora, Alejandro Chiliguay y Nahuel Vassallo. 
También la labor de los colaboradores, Abraham Jattar, Durval Alejandro Campo, Giovanni 
Zampar, Gustavo Bazán, Javier Villanueva, Lourdes Mercado, Marcelo Correa, María Elías, 
Noelia Tapia y Roberto Rodríguez. 

A todos y cada uno, nuestro más sincero agradecimiento. 

Nahuel Vassallo 
Tandil, octubre de 2021 
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Nacionalismo territorial, represión y consenso. 
El conflicto del Beagle en Comodoro Rivadavia1 

Gabriel Carrizo2 

n los últimos años distintos estudios que conforman el campo de la historia reciente en la 
Argentina vienen revelando que el régimen dictatorial instaurado en 1976 no se sostuvo 

exclusivamente apelando a mecanismos represivos, sino que buscó y obtuvo importantes 
niveles de consentimiento por parte de no pocos sectores de la población. Inscriptos en esta 
serie de trabajos que plantearon la importancia de atender no solamente la dimensión repre-
siva de la última dictadura militar, sino también conocer las estrategias que se implementaron 
para la búsqueda de legitimidad, en este trabajo buscamos dar a conocer un aporte desde un 
estudio local al análisis de la construcción social del consenso hacia la Junta Militar, a partir 
del abordaje de una prensa regional que se fundó al calor del conflicto con Chile por el Canal 
del Beagle en 1978. El trabajo que aquí presentamos mostrará que meses posteriores a la 
persecución y expulsión de habitantes chilenos de Comodoro Rivadavia durante el conflicto 
con Chile por el Canal de Beagle, la prensa local no sólo colaboró en dar visibilidad y exaltar 
el trabajo territorial que desarrollaban las fuerzas armadas, sino que además promovió el 
desarrollo de un nacionalismo territorial.  

Si bien el conflicto con Chile por el Canal de Beagle y sus derivaciones en una ciudad como 
Comodoro Rivadavia que contaba con una importante inmigración trasandina ha recibido 
importantes estudios (Torres, 2004; 2008-2009; Baeza, 2007), el aporte de esta investigación 
está dado por el análisis de fuentes a las cuales no se había tenido acceso hasta el momento. 

                                                            
1 Agradezco la amabilidad y el profesionalismo con que me atendió el personal del Archivo del Centro 

Cultural por la Memoria de Trelew. También los comentarios y la lectura atenta de Ana Inés Seitz y 
Lorena Montero. 

2 CONICET/Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,  Universidad Nacional de la Pata-
gonia Austral, correo electrónico: gabo.carrizo@gmail.com. 
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En cuanto a la organización del presente escrito, en la primera sección apelaremos a la 
historiografía local para reconstruir algunos aspectos de los distintos flujos de pobladores 
chilenos que llegaron a Comodoro Rivadavia, hasta la coyuntura particular demarcada por el 
conflicto por el canal de Beagle en 1978. Nos detendremos además en mostrar las medidas 
represivas que desplegó la policía chubutense hacia la colectividad chilena, a partir del análisis 
de fuentes históricas que no habían sido abordadas hasta el momento en Comodoro Rivadavia. 
En la segunda sección estudiaremos la revista Cono Sur, que meses posteriores a estos procedi-
mientos salió a la calle con el objetivo de consolidar una serie de núcleos de sentido tendientes 
a favorecer el desarrollo de un nacionalismo territorial en la población comodorense. En el 
final presentaremos algunas conclusiones a las cuales hemos arribado. 

La chilenidad bajo sospecha en Comodoro Rivadavia 

Desde 1907 la localidad de Comodoro Rivadavia, ubicada en la costa del golfo San Jorge en la 
provincia del Chubut, se transformó en el principal centro de explotación petrolífera del país. 
Atraídos por la necesidad de mano de obra que requería la puesta en producción de los pozos 
petrolíferos, arribaron desde diversas latitudes y de manera constante importantes contin-
gentes de trabajadores. Si bien ciudadanos chilenos llegaron desde la década del20, será a 
partir de la década del 40 que se dio la llegada en gran número como mano de obra no 
calificada, sobre todo para incorporarse a la construcción de la obra pública desarrollada en la 
ciudad en el período de la denominada Gobernación Militar (1944-1955). Este segundo flujo 
posteriormente se incrementaría en las siguientes dos décadas a partir del denominado “boom 
petrolero” durante el gobierno de Arturo Frondizi, y el terremoto acontecido en la década del 
60 en Chile.  

Desde los inicios de la explotación petrolífera, todo conflicto laboral fue visto con recelo por 
parte de las autoridades. Dada la necesidad de evitar cualquier conflicto obrero, los beneficios 
sociales implementados se combinaron con la persecución y represión de aquellos traba-
jadores considerados “subversivos” para mantener el orden en los yacimientos. A partir de la 
intensificación de la militancia de izquierda en la década de 1930 y el creciente valor geopo-
lítico adjudicado al petróleo, sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, esta 
región pasó a ser controlada por el ejército a partir de 1944. En este contexto, los chilenos, al 
igual que los extranjeros que militaban en agrupaciones políticas de izquierda fueron objeto 
de control y represión. También se implementaron medidas represivas contra aquellos chile-
nos que militaban en el partido comunista, siendo algunos de ellos deportados mediante el 
Decreto 536/45 que consideraba delito a toda acción que hiciere cesar empresas del Estado 
(Carrizo, 2018). 
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Durante la segunda mitad del siglo XX continuaría el despliegue militar sobre Patagonia, 
sobre todo con la instalación del Plan CONINTES en 1958, en el marco del gobierno de Arturo 
Frondizi, que otorgó facultades a las Fuerzas Armadas para la represión interna (Ruffini, 
2019). Paralelamente se renovó la cuestión de las fronteras, siendo la Patagonia uno de los 
espacios considerados permeables a las influencias disolventes de los países vecinos, urgencia 
que indicaba la necesidad de remediar el déficit en la conciencia territorial de su población. 
Una de las acciones materializadas por la denominada Revolución Argentina orientada hacia 
este último objetivo estuvo dada por la instalación en Comodoro Rivadavia del Liceo Militar 
General Roca (LMGR) en 1966, institución educativa dedicada a la formación militar de 
jóvenes cadetes en el sur argentino. Se le asignó esta responsabilidad en dicha formación en el 
territorio nacional ubicado al sur del río Colorado, donde según una publicación institucional 
se requería crear una “obra argentinista, dado el alto porcentaje de población extranjera 
existente: el 60% en Santa Cruz, el 40% en Chubut”3. 

Según Letizia Vázquez ese alto porcentaje de población extranjera que arribó era la chilena, 
dando lugar a una explosión demográfica que suele acompañar a los booms petroleros (2019: 
5), cuestión que derivó en la necesidad de una mayor demanda de viviendas. Ante la lentitud 
de los trámites para adquirir un terreno, y los altos precios que ofrecía el mercado, los chilenos 
que llegaban a la ciudad no tuvieron otra solución que apelar a la toma de tierras, dando lugar 
a innumerables asentamientos informales. Este incremento de la llegada de extranjeros en 
busca de trabajo a partir de la expansión de la explotación petrolífera que experimentó la 
ciudad entre 1958 y 1963 (a partir de la firma de 13 contratos petroleros con compañías 
privadas, una nueva ley de hidrocarburos y un nuevo estatuto orgánico de YPF), sumó una 
nueva complejidad a un municipio carente de políticas sociales, dando inicio a una serie de 
denuncias y prejuicios que se plasmaron en publicaciones de amplia circulación local.  

Tal es el caso de una escrita por Eduardo Gallegos y denominada Invasión por el sur, la cual 
es emblemática por su contribución a la solidificación de una perdurable estigmatización de la 
inmigración chilena a principios de los 70. Dicha publicación emergía con el objetivo de 
estudiar esta nueva “presencia, controlarla dentro de los límites aceptables para la tranquilidad 
y el crecimiento ordenado de nuestra Patagonia Argentina” (1971: 11). Para Gallegos el pe-
ríodo demarcado entre fines de la década del 50 y principios de los 60 fue el causante de una 
“invasión silenciosa” (la chilena) que alteró tanto la estructura como la dinámica de la 
comunidad, dado que para el autor se había constatado una explosión demográfica a partir de 
la conformación de innumerables asentamientos informales. Este problema, que crecía “como 
un cáncer (…) marcando el derrotero de la invasión” (1971: 12), constituía para este escritor 
un verdadero “drama”, y culpaba a la desidia gobernante por la falta de un adecuado control 

                                                            
3 Liceo Militar General “Roca” 44 años. Excelencia en Educación, p. 23. Este dato forma parte del 

trabajo de investigación que actualmente está desarrollando la estudiante Macarena González para 
su tesis de Licenciatura en Historia. 
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fronterizo, dado que constantemente arribaban a la ciudad personas “con lo puesto”, y que en 
su mayoría no contaban con “preparación u oficio” (1971: 21). La situación se acrecentaba a 
partir de tres peligros que afectaban los vínculos sociales en la ciudad: uno se daba en el mundo 
laboral, porque en algunos casos personal argentino se encontraba trabajando bajo las órdenes 
de ciudadanos chilenos; otro en el mundo privado, y consistía en que los hijos de sectores 
medios supuestamente se contagiaban de enfermedades que portaban las mujeres chilenas que 
integraban el personal doméstico; y por último en el ámbito educativo, porque dicha inmigra-
ción se constituía en factor de entorpecimiento del crecimiento cultural para otros niños, al 
compartir la enseñanza con hijos de chilenos. 

Sin dudas, la publicación de este tipo de aseveraciones que alertaban a la comunidad 
comodorense acerca del “peligro chileno” en 1971, adquirió otra relevancia en 1978 con moti-
vo del conflicto con Chile por el canal de Beagle. Esta beligerancia se inició cuando, luego de 
varios intentos por solucionar por la vía diplomática los temas pendientes en materia fron-
teriza, Chile acudió en 1967 al sistema de arbitraje conforme a las facultades que le otorgaban 
los denominados Pactos de Mayo de 1902. Ese acuerdo establecido a principios del siglo XX 
había establecido un sistema de solución de cuestiones fronterizas pendientes bajo el cual 
ambos países se comprometieron a aceptar los fallos, los cuales debían ser considerados 
inapelables y obligatorios para las partes. Luego de diferencias y desacuerdos en materia de 
política exterior en el transcurso del gobierno de Juan Carlos Onganía, el 22 de julio de 1971 
durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse se firmó el tratado por el cual la cuestión 
del Beagle se sometió a arbitraje internacional. Una vez conocida la resolución tomada por una 
Corte Arbitral conformado por especialistas, la misma fue emitida para las partes el 2 de mayo 
de 1977 por la Corona Británica mediante un laudo que dictaminó que las islas en disputa 
(Picton, Nueva y Lenox) pertenecían a Chile. El 25 de enero de 1978, y tras varios meses de 
silencio que contribuyeron al crecimiento de un clima hostil hacia Chile a partir de diversas 
manifestaciones difundidas en los medios de prensa, el Poder Ejecutivo Nacional declaró nulo 
el laudo arbitral.  

A partir de allí, la defensa de la soberanía (considerada ahora lesionada), se transformó en 
un imperativo, al punto tal que el conflicto suspendió la estrecha colaboración que habían 
mantenido hasta ese momento ambas dictaduras en el marco de la denominada Operación 
Cóndor (Casola, 2017). La sola condición de portar nacionalidad chilena pasó a ser con-
siderada sospechosa, dando lugar a la publicación de varios ensayos escritos desde el ámbito 
castrense que buscaron fortalecer los argumentos del gobierno argentino. Si bien durante el 
siglo XX hubo una tradición conformada por militares con funciones intelectuales, que 
pensaron la nación desde su formación y experiencias militares (Echeverría, 2020), la coyun-
tura exigía posicionamientos claros desde el mundo castrense. Ejemplo de ello fue Osiris 
Villegas, militar reconocido por su pedagogía anticomunista, autor de varios escritos dedica-
dos a legitimar la necesidad de represión del enemigo interno, en el marco de la consolidación 
de las doctrinas de seguridad nacionales. En su libro publicado en 1978 dedicado a ilustrar e 
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informar a la población sobre el conflicto de Chile afirmó: “Los argentinos no podemos 
continuar siendo displicentes por los problemas de frontera; pareciera que ha llegado la hora 
de la reacción” (1978: 12). Esta displicencia denunciada por Villegas habría permitido la ex-
pansión de Chile hacia el este, posibilitando además la consolidación de su posición en el 
ámbito del Derecho Internacional. La inacción o el tratamiento amistoso, eran para el militar 
una peligrosa actitud apática que obligaba en esta coyuntura a dar un giro radical, para pasar 
a la acción: 

Con vistas a una convivencia armónica en paz, nuestra política exterior con Chile por 
la demarcación del límite se mostró propensa a la negociación amistosa y al arbitraje. 
Este último método ha significado para nuestra Patria la pérdida continua de terri-
torios, como consecuencia de laudos contrarios a nuestros justos planteos y negativos 
para los intereses nacionales. Esta mutilación geográfica ha significado para el país, 
sus habitantes y generaciones venideras, el cercenamiento de una superficie 
importante del espacio nacional (Villegas, 1978: 11). 

En noviembre de 1978, invitado por la Unión Industrial Patagónica, Osiris Villegas arribó a 
Comodoro Rivadavia en calidad de presidente de la Comisión Negociadora en el conflicto con 
Chile. En el marco de una visita a establecimientos textiles de la ciudad, al referirse a la co-
yuntura afirmó: “Las fronteras se defienden mejor con chimeneas que con bayonetas”4.  

Una vez que se vislumbró el desgaste de las negociaciones diplomáticas, las tropas del 
ejército argentino se movilizaron hacia el sur en el mes de octubre, ocupando estratégicamente 
diversos puntos fronterizos. Era prioritario este avance sobre todo en la provincia del Chubut, 
dado que los yacimientos petroleros de Comodoro Rivadavia podían resultar accesibles al 
avance de las tropas trasandinas, y en esa coyuntura se había convertido en un punto de suma 
importancia para el abastecimiento de las distintas unidades que se habían desplegado en la 
Patagonia (Di Renzo, 2021).  

El tono bélico de las publicaciones se mantuvieron aún, superado el momento de mayor 
tensión, como quedó de manifiesto en la advertencia que realizó Gugialmelli en 1980: “Y si los 
hechos volvieran a repetirse, si persiste la tozudez chilena, a la instancia agotada, seguiría una 
única y trágica opción: imponer el derecho mediante el diálogo de las armas” (Guglialmelli, 
1980: 178). El mismo autor hacía un llamamiento a la población a no aminorar el clima de 
beligerancia con el vecino país, dada la vulnerabilidad de la Patagonia argentina: “De ahí la 
necesidad de movilizar con premura las energías morales, espirituales de la Nación; de 
potenciar sin fisuras sectoriales o espaciales los cuatro componentes del mencionado poder 
nacional: político, económico, militar y psicosocial” (Guglialmelli, 1980: 178).  

                                                            
4 Crónica, 6 de noviembre de 1978, p. 3. 
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Estos acontecimientos eran vividos por los habitantes de Comodoro Rivadavia con suma 
preocupación, sobre todo por la importante inmigración chilena que se asentó a lo largo de la 
historia, siendo punto de encuentro entre familias que habían sido separadas por motivos 
económicos, o bien como consecuencia de la persecución política luego de 1973 (Baeza, 2007; 
Torres, 2008-2009). Sobre todo, porque hubo un cambio con el conflicto de Beagle: el interés 
en obtener información no recaía ya en los refugiados o exiliados chilenos que habían arribado 
al país luego del golpe de Pinochet en 1973, sino que ahora la vigilancia debía alcanzar a todas 
las personas de esa nacionalidad (Casola, 2017). 

Solamente a partir de testimonios orales hemos podido conocer el clima de xenofobia 
imperante en el marco del conflicto, que significó momentos de extrema tensión para la 
comunidad chilena en Comodoro Rivadavia, cuestión que los obligó a invisibilizar todo tipo 
de manifestaciones culturales (Torres, 2008-2009). Fue en aquella coyuntura donde surgieron 
pintadas en algunas localidades de la Patagonia, haciendo un puntual llamamiento: “Haga 
patria, mate un chileno”. Otros testimonio nos señala: 

Aquí en el barrio Pietrobelli hicieron operativos casa por casa, entraban, revisaban 
todo, buscaban armas y chilenos indocumentados…Los que no tenían, derechito a la 
policía, después se los llevaba directamente a la frontera… allá en Coyhaique el 
gobierno los ubicó en un barrio de ‘los despatriados’, hubo gente que denunció a los 
que no tenían documentos, otros ayudaban5. 

De testimonios recogidos en la zona del valle hemos podido conocer que desde la ciudad de 
Trelew fueron enviados hacia Comodoro Rivadavia un grupo importante de chilenos para ser 
deportados, tarea que estuvo a cargo de una comisión especial de la Policía Federal que había 
llegado a la ciudad petrolera desde Buenos Aires. Un entrevistado manifestó al respecto: “Yo 
veía como echaban a la gente, la echaban arriba como perros en camiones militares” (Gatica, 
2013: 185).  

A partir de fuentes ubicadas en el Archivo de la Memoria de la ciudad de Trelew, podemos 
conocer algunos aspectos del funcionamiento del servicio de inteligencia de la policía del 
Chubut en esa coyuntura, y principalmente las medidas destinadas hacia la población chilena 
en Comodoro Rivadavia.  

En primer lugar, de los intercambios entre las distintas agencias encargadas de obtener 
información con respecto a los chilenos podemos conocer que, en primer lugar, se cesantearon 
agentes chilenos en YPF. En abril de 1978, el director de la Dirección de Operación y Enlace 
(DOE) de Rawson le solicitó al Jefe del Destacamento de Inteligencia 183 información con 
respecto a la existencia o no de repercusiones en el Sindicato Unidos Petroleros del Estado 
(SUPE) y el consulado chileno con respecto a la cesantía de alrededor de 185 agentes chilenos. 
                                                            
5 Entrevista a Lalo Bahamonde, Crónica, junio de 2000, citado en (Torres, 2008-2009). 
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A tal requerimiento se respondió que habían sido separados de YPF 34 agentes entre 
“prescindibles y cesanteados por deficiencias en sus funciones después de un exhaustivo 
análisis respectivos legajos personales”6. 

En segundo lugar, de los intercambios se desprende que la población chilena fue espiada en 
ámbitos educativos. En mayo de 1978 el director de la Dirección de Operación y Enlace (DOE) 
le solicitaba al jefe del destacamento de Inteligencia 183 información con carácter de urgente 
de estudiantes de nacionalidad chilena que concurrían tanto a Universidades como a estableci-
mientos secundarios. Particularmente se demandaba información sobre su identificación 
completa; estudios que cursaban y antigüedad de los mismos en el establecimiento; datos de 
su grupo familiar, domicilio particular y concepto vecinal; registro de ingresos y egresos de los 
estudiantes; situación económica de los mismos; y “hechos importantes de carácter ilegal que 
se hubiesen detectado”7. 

En tercer lugar; información de consulados chilenos existentes en la provincia, personal 
diplomático y administrativo8. 

En cuarto lugar, existió un relevamiento de chilenos que trabajaban en servicios 
considerados esenciales para la provincia, resaltándose aquellos que se desempeñaban en 
puestos importantes. El 3 de mayo de 1978 el servicio de inteligencia de Chubut le envió a su 
par de Bahía Blanca una lista que refiere al porcentaje de chilenos que trabajaban en servicios 
considerados esenciales para la provincia. Con respecto a entes nacionales y provinciales se 
mencionaba que en Obras Sanitarias de la Nación trabajaban 72 personas de nacionalidad 
chilena; en el Hospital Regional 53, consignando que casi todos eran enfermeros; en Agua y 
Energía Eléctrica 72, señalando que “el 40 por ciento de las cuales ocupan puestos impor-
tantes”; en Gas del Estado 13, “el 3 por ciento de los cuales ocupan puestos importantes”; en 
Entel 4; en Vialidad Nacional 45, “el 30 por ciento de los mismos ocupan puestos importantes”; 
Banco Provincia del Chubut 5, “dos de ellas ocupan puestos importantes”; Vialidad Provincial 
31, “el 80 por ciento de los mismos ocupan puestos importantes”. También se informaba que 
la empresa privada Bridas contaba con 246 trabajadores de nacionalidad chilena9. 

Por último, de dichos documentos podemos conocer que fueron expulsados por lo menos 
230 chilenos de Comodoro Rivadavia. En enero de 1979 desde la DOE se solicitaba al jefe de 

                                                            
6 Parte SICH n.° 8225, abril de 1978. Caja 1978. Colección SICH APM SDDHH Chubut. 
7 Parte DOE nª 3966 09 de mayo de 1978 .Caja 1978. Colección SICH APM SDDHH Chubut. 
8 En otra nota, a pedido de la SIDE la DOE le solicitaba al DI 183 información de consulados chilenos 

existentes en la provincia, personal diplomático, administrativo y de servicio que se desempeñaba 
en cada consulado, incluyendo el argentino, con datos de identidad, grupo familiar, domicilio y 
teléfono, del puesto que desempeña y fecha de ingreso al país; actividades en el medio donde vive, 
vinculaciones y contactos. Parte DOE n.° 3949 08 de mayo de 1978. Caja 1978. Colección SICH APM 
SDDHH Chubut. 

9 Parte SICH nª 8247 03 de mayo de 1978. Caja 1978. Colección SICH APM SDDHH Chubut. 
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destacamento 183 instrucciones que obedecían “a la necesidad de satisfacer consultas y adop-
tar medidas punitorias con personal de la administración pública provincial y municipal 
extranjero que aún no posee la carta de ciudadanía argentina o no ha iniciado los trámites 
correspondientes”10. Para septiembre del mismo año se le informa al jefe de la Unidad Regional 
de Comodoro Rivadavia que en la Oficina de Policía Migratoria Auxiliar existían “constancias 
de haberse expulsado hasta la fecha 230 extranjeros que se encontraban residiendo ilegal-
mente”. Como vemos, además del tratamiento policial de la cuestión migratoria, todo esto 
ameritó la creación de la “sección extranjeros” dentro de la burocracia represiva para precisar 
la cantidad de chilenos expulsados.  

Estas acciones fueron acompañadas por toda una serie de manifestaciones que se hacían en 
público, incrementando la posibilidad de un enfrentamiento con Chile. Podemos citar como 
ejemplo el discurso del Comandante de la IX Brigada de Infantería General Héctor Humberto 
Gamén, quien señaló que “la soberanía no será negociada”, para agregar que “los argentinos 
velamos, en la vigilia de las armas, por la sagrada e irrenunciable integridad de la Patria”11. Por 
su parte, la prensa volvía a recordar de qué manera las fuerzas armadas estaban imbricadas 
con el medio civil a partir de múltiples acciones: 

Ya se trate del acto conmemorativo del fasto patrio, que las haya siempre presentes 
para honrar la memoria de hombres y el recuerdo de hechos que dieron forma a la 
Argentina del presente, o bien concurriendo en socorro de quienes han sido afectados 
por alguna contingencia de la naturaleza, las Fuerzas Armadas siempre están ahí, 
como un elemento constitutivo y esencial del hábitat argentino y, en nuestro caso, 
patagónico. Pero también están ahí, siempre, en el cumplimiento de su misión 
específica de custodias de nuestros bienes y de nuestras vidas. Como también siguen 
ahí, silenciosa y permanentemente, desarrollando esa acción cívica de levantar una 
nueva aula en la escuelita desvalida, de construir un puente o una línea de comu-
nicación donde no la hay, de brindar asistencia sanitaria allí donde no llega o llega 
mal la acción del Estado o del sector privado, o mediante las innumerables formas 
que adopta ese accionar constante de apoyo a las necesidades de la comunidad”12. 

Cono Sur y la construcción de consenso en torno al conflicto por el Canal de Beagle  

En los últimos años se han desarrollado estudios sobre diarios y revistas de circulación na-
cional, que durante el período de la última dictadura, buscaron obtener el acompañamiento 
                                                            
10 Prontuario nª 107. Sección Extranjeros. Colección Prontuarios Policiales APM SDDHH Chubut. 
11 Crónica, 11 de noviembre de 1978, p. 1. 
12 Crónica, 23 de noviembre de 1978, p. 5. 
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de la población con respecto a los objetivos del régimen (Franco, 2002; Borrelli, 2011; Máspoli, 
2014; Iturralde, 2017). Asimismo, en la historiografía patagónica se vienen realizando aportes 
en este sentido, tanto en periódicos de importante trayectoria en el periodismo regional 
(Azcoitia, 2014; Olivares, 2015; García, 2019) como de aquella prensa que emergió en dicha 
coyuntura (Carrizo, 2021).  

La revista Cono Sur surgió en el campo periodístico local en los años de mayor pro-
fundización de la propaganda dictatorial, contribuyendo a la construcción de una imagen 
venerable de las Fuerzas Armadas. Sin dudas las narraciones periodísticas eran vertidas en un 
campo fértil conformado por lectores que habían experimentado los beneficios tangibles 
(sobre todo en diversas obras públicas) de administraciones militares de antaño. Apareció en 
un momento previo al comienzo de la erosión de la legitimidad inicial con que contaba la 
dictadura, dado que al poco tiempo comenzaría a evidenciarse la crisis interna de la Junta 
Militar, las denuncias por violaciones a los derechos humanos que repercutían con fuerza en 
el exterior, y una crisis económica que empezaría a mostrarse irreversible.  

Cono Sur no solamente sentó su adhesión al régimen desde una mirada patagónica, sino que 
además le dio peso a la voz militar. Mostró la estrecha colaboración entre civiles y militares, 
reflejada siempre a través de la cobertura periodística trabajando en las distintas comunidades, 
sin divisiones en la concreción de obras “históricamente atrasadas” a causa de la mezquindad 
de la política partidaria. En esa heterogeneidad de comportamientos y actitudes sociales de la 
sociedad argentina frente a la dictadura, podemos establecer que Cono Sur fue un medio de 
comunicación que expresó un consenso activo, y desde ese lugar de adhesión se posicionó de 
una manera tal que podía establecer inclusive sus demandas al régimen. Fue funcional a la 
visibilidad que se le dio a la denominada acción cívica, mostrando por lo menos cuatro 
aspectos: la articulación entre distintos actores en defensa de la soberanía; la ejecución de tareas 
concretas; los rasgos de militares que pudiera generar empatía; y mostrar las distintas 
intervenciones en los ámbitos educativos. 

Además, Cono Sur fue una publicación concebida para consolidar la defensa de los derechos 
argentinos sobre los territorios en disputa con Chile, reactivando el ideario propio de un 
nacionalismo territorial, que buscaba no solamente cohesionar a la población, sino también 
obtener su apoyo. En sus páginas se expresa un “nacionalismo territorial” determinado por 
una forma de imaginar la relación entre territorio y nación, que fue construida por los nacio-
nalistas a lo largo del siglo XX. Desde esta concepción se entiende al territorio como elemento 
crucial y definitorio de la identidad nacional, al punto tal de generar una “obsesión territorial” 
que se manifiesta en una “hiper sensibilización” de las cuestiones limítrofes, en una expansión 
cartográfica y en la elaboración de un enemigo que atenta contra la integridad de la nación. 
Ante las dificultades de apelar a elementos culturales para definir una nación a fines del siglo 
XIX, los nacionalistas argentinos recurrieron al territorio, sobre todo luego de la década del 
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30, contando con el decidido apoyo de la corporación castrense13. Durante la última dictadura, 
la geografía conservadora argentina consolidó y legitimó el “nacionalismo territorial” como 
forma de concientizar acerca de la necesidad de cuidar ciertos espacios para asegurar y 
preservar la identidad nacional (Cecchetto, 2016).   

La necesidad de contar con un enfoque geopolítico de la realidad no sólo era una 
preocupación de un medio de prensa como Cono Sur. En mayo de 1980 la Universidad Na-
cional de la Patagonia San Juan Bosco inauguró la cátedra de geopolítica con carácter 
permanente, la cual se inscribía en el desarrollo que venían teniendo los denominados cursos 
sobre defensa nacional, dictados por miembros de la Escuela de Defensa Nacional. Esta 
agencia estatal específica tuvo a su cargo durante la última dictadura, la articulación de 
consenso entre civiles y militares en torno a la política de defensa del régimen, y a la vez formar 
una elite dirigente comprometida con el mismo (Rodríguez y Soprano, 2015). En cumpli-
miento con sus objetivos institucionales, la Universidad creaba la cátedra bajo el nombre de 
“Perito Francisco P. Moreno”, “en memoria y homenaje a quien en la práctica de su accionar 
esclarecedor y patriótico, tanto luchó por la preservación del patrimonio territorial de la 
Nación”. La cátedra contribuirá a “una adecuada toma de conciencia en los estratos dirigentes 
de la comunidad, los que por su gravitación están en condiciones de influir sensiblemente en 
muchos casos, en la adopción de las medidas que requiere la seguridad y el progreso general”14. 

Cono Sur promovió la adhesión al régimen desde la región patagónica, dándole una cre-
ciente importancia a la voz militar en sus páginas para hacerla llegar a cada rincón de la región, 
tratando de captar la aprobación de la opinión pública a través de una “conveniente” difusión 
de los actos de gobierno. Consideramos que la revista se instituyó como un lugar de enuncia-
ción desde el cual se desplegaron una serie de “núcleos de sentido” (Risler, 2019: 183), con la 
pretensión de moldear las actitudes, comportamientos y valoraciones que pudieran contribuir 
a la conformación de una imagen positiva (Seitz, 2015).  

Tanto las efemérides como los símbolos patrios ocupaban un lugar importante en la revista, 
realizándose una cobertura especial en cada conmemoración, sobre todo si se recibía la visita 
de algún alto funcionario nacional. De esa manera se constataba el grado de fervor patriótico 
en la Patagonia, el que siempre era necesario alentar para reafirmar la unanimidad. De allí que 
la noticia acerca de un ciudadano argentino, hijo de una familia chilena, que el 9 de julio de 
1981 vociferó “vivas al país vecino”, ameritó una extensa nota que llevó por título “Justicia para 
el traidor”. Este hecho no hacía más que confirmar las constantes denuncias de la penetración 
chilena en la Patagonia argentina, que ahora se reforzaba a través de la acción de los hijos de 
chilenos nacidos en suelo argentino: 

 
                                                            
13 Para un estudio que reconstruye históricamente las transformaciones del nacionalismo argentino y 

su percepción del territorio, véase Bohoslavsky (2006). 
14 Crónica, 24 de mayo de 1980, p. 10. 
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Así permitimos que Chile fuera adentrándose en nuestro territorio no solamente en 
la faz material (caso estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle por ejemplo) sino 
con esa peligrosa, invisible pero detectable actitud de aprovechar al máximo a los 
compatriotas radicados en nuestra tierra para tener un perfecto sincronizado y eficaz 
sistema de información permanente y gratuito15. 

Para Cono Sur tal actitud era inadmisible, dado que el acusado no solamente era empleado 
de YPF, sino que además había jurado lealtad a la bandera durante su paso por la conscripción. 
Por tales razones abogaba por hacer justicia frente al “traidor” a la patria, y que el hecho no 
quedara impune con intervenciones diplomáticas. Este cuestionamiento a la diplomacia ar-
gentina se debía al posicionamiento que adoptó la Junta Militar ante la aceptación de la 
propuesta papal de 1980, que no colmaba la expectativa de la revista, tal como expresó en una 
editorial:  

No escapa así a la generalidad que un gobierno de facto tiene la plenipotencialidad de 
sus actos. Pero sin censurar el haber supeditado el diferendo limítrofe con un país 
vecino a su Santidad Juan Pablo II, vemos hoy que esa situación ha creado el com-
promiso de acatar lo que no todos los argentinos comparten, cual es la libertad de los 
cartógrafos chilenos detenidos en la ejecución de marcaciones limítrofes dentro de 
nuestro territorio16. 

Lo que se puede observar en las páginas de Cono Sur es la búsqueda constante de diversas 
justificaciones que pudieran conducir y legitimar un enfrentamiento con Chile. En el número 
correspondiente a diciembre de 1980/enero de 1981, bajo el título “DENUNCIAMOS. Exor-
bitante pago de YPF a Chile por traslado de petróleo argentino”, se podía leer:  

Cuando el mundo entero se debate por el preciado oro negro; cuando países como 
los islámicos amparados en él han hecho vacilar las decisiones de grandes potencias, 
ARGENTINA DEBE PAGARLE A CHILE para que por un oleoducto de este país 
pueda circular nuestra producción de crudo hasta un puerto también chileno, y allí 
recién lo embarquen buques argentinos, cuando tenemos una más rentable y fácil 
solución!” 

En otra nota se volvía sobre la denuncia ya hecha, esto es, que era inadmisible transitar 210 
kilómetros por territorio chileno y cruzar el estrecho de Magallanes con balsas de ese país y 
pagando este servicio para llegar a Tierra del Fuego. Esto era “como pedir permiso a un vecino 

                                                            
15 Cono Sur, Comodoro Rivadavia, 31/07/1981, p. 4. 
16 Cono Sur, Comodoro Rivadavia, 01/05/1981, p. 3.  
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para pasar por su patio, y recién así alcanzar nuestras habitaciones”. Se denunciaba la constante 
apatía ante lo que consideraba una “lesión a la soberanía”, y se resaltaba en cambio que el 
gobierno de Pinochet con la construcción de la carretera Austral, ya había tomado los recaudos 
evitar usar territorio argentino en busca de una independiente transitabilidad por su mismo 
territorio. 

Sabemos que el fin del conflicto comenzó con la mediación papal, lo que evitó un escenario 
catastrófico para los dos países. Sin embargo, hasta la llegada de aquella mediación, hubo 
víctimas concretas, conocidas a través de las constantes noticias que llegaban al país trasandino 
acerca de detenciones arbitrarias, expulsiones y vejámenes que sufrían antiguos residentes 
chilenos. Al respecto, un historiador lanzó un interrogante:  

La pregunta que queda por hacer es que, si ante una guerra que no se concretó se llegó 
a estos abusos, ¿Qué habría sucedido en caso de que las acciones bélicas hubiesen 
explotado con toda su crudeza? En este sentido, la mediación evitó posiblemente un 
silencioso genocidio (Timmermann, 2008: 155).  

Conclusiones 

En este trabajo hemos visto que cuando la Junta Militar decidió no aceptar el laudo arbitral y 
movilizar las tropas en defensa de la soberanía en el canal de Beagle, pasando a posiciones 
directamente xenófobas que alertaban acerca del peligro que significaba la no integración a la 
comunidad nacional de los inmigrantes chilenos, no hacían más que reforzar una estig-
matización construida en Comodoro Rivadavia en años anteriores. Luego del período de 
mayor tensión entre ambas dictaduras, se inició la persecución de habitantes de nacionalidad 
chilena en la ciudad, tanto en sus ámbitos laborales como en las instituciones educativas. 
Jóvenes chilenos o hijos de chilenos que concurrían a la escuela secundaria o a la Universidad 
fueron espiados, y aquellos que trabajaban en empresas estatales fueron despedidos. Familias 
que habían llegado a la ciudad en décadas anteriores, y que se habían integrado a la comunidad, 
de pronto vieron irrumpir en sus barrios el terror dictatorial. 

Por otro lado, luego de la reorganización en Chubut de la burocracia represiva en pos de 
expulsar a los chilenos considerados ilegales en el contexto del conflicto por el canal del Beagle, 
comenzó a publicarse desde Comodoro Rivadavia una revista que por sus características 
podemos considerarla inédita para el campo periodístico local. Es decir que, de manera casi 
simultánea a la coerción, Cono Sur fue el medio de comunicación de las diversas acciones 
militares que se desarrollaban en la Patagonia buscando el consenso. Cono Sur no sólo buscó 
moldear las actitudes, comportamientos y valoraciones que pudieran contribuir a la confor-
mación de una imagen positiva, sino que además construyó una serie de núcleos de sentido 
afines con los objetivos de la Junta Militar. 
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