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Introducción 

la producción de información sobre el activismo y las militancias 
sociales, políticas y sindicales por parte de las diferentes agencias es-
tatales de seguimiento e inteligencia fue clave para la configuración y 
puesta en práctica del plan sistemático de represión de la última dic-
tadura de los años 1976 a 1983. el conjunto de decretos promulgados 
en los meses finales de 1975 por el gobierno nacional previó la coor-
dinación de la producción de inteligencia bajo la denominación de 
comunidad informativa y tuvo como objetivo asegurar la centraliza-
ción, circulación y gestión de la información por parte del comando 
General del ejército.1

1 consideramos el conjunto de decretos impulsados por el Poder ejecutivo nacio-
nal en el año 1975 –conocidos como decretos de aniquilamiento– parte de una 
estructura legal de excepción tendiente a la creación de condiciones para un progre-
sivo deterioro del estado de derecho y a la normalización de una situación política 
caracterizada por el recurso a medidas que habilitaban la suspensión total o parcial 
de las garantías constitucionales ante casos o hechos considerados amenazas al or-
den. Véase, entre otros, Pontoriero (2015). seguimos la interpretación de Águila 
(2013) que identifica el año 1975 como un momento clave en la configuración de las 
prácticas represivas de la dictadura. la conformación de la comunidad informativa 
fue prevista en la directiva del consejo de defensa n° 1/1975 lucha contra la sub-
versión, la normativa indicaba, en el punto 7 misiones particulares para el ejército 
argentino inciso a.2 conducirá con responsabilidad primaria, el esfuerzo de inte-
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las múltiples agencias existentes desde mediados del siglo XX fue-
ron colocadas bajo el control operativo de cada una de las tres fuerzas 
armadas de acuerdo al esquema tripartito de poder previsto por la 
junta militar para el Proceso de reorganización nacional (canelo, 
2016). así, los procesos de administración y centralización de la in-
teligencia no fueron ajenos a las dinámicas de pugna por la autono-
mía y competencia que signaron el comportamiento de las Fuerzas 
armadas (FFaa) (canelo 2008). la armada argentina (ara) se 
valió de la inteligencia producida por una serie de agencias de colección 
desplegadas a lo largo de una extensa cartografía. en este marco, el 
despliegue territorial de la Prefectura naval argentina (Pna) le per-
mitió contar a la ara con un acervo de seguimiento del activismo a 
escala local de enorme importancia. dicha estructura tomó forma en 
el denominado Plan de capacidades construido por la fuerza de mar 
en el año 1975 (en adelante Placintara).2 

en este escrito proponemos realizar una primera aproximación 
al fondo documental que compone el archivo del servicio de infor-
maciones de la Prefectura argentina (siPna) para la denominada 

ligencia de la comunidad informativa contra la subversión, a fin de lograr una ac-
ción coordinada, integrada de todos los medios a disposición. de aquí en adelante, 
utilizaremos las comillas simples para resaltar las categorías de los sujetos o nativas. 

2 el Plan de capacidades ordenó las jurisdicciones para la acción de carácter terri-
torial de once Fuerzas de tareas en todo el país bajo la autoridad del comando de 
operaciones navales, con sede en la Base naval Puerto Belgrano en la localidad de 
Bahía Blanca, al sur de la Provincia de Buenos aires. su diseño direccionó los esfuer-
zos en centros urbanos, priorizando las localidades de “ZÁrate; ensenada 
y BERISSO; MAR DEL PLATA; BAHÍA BLANCA – PUNTA ALTA Y TRE-
LEW – RAWSON” (Anexo B- Operaciones, Concepto de la Operación, 1.4, Foja 
2) y consignó una estructura para el “régimen Funcional de inteligencia” (anexo i, 
Foja 12). Es de destacar que la Directiva Secreta N° 404/75 del Comandante Gene-
ral del ejército centró los esfuerzos del arma de tierra en otra cartografía, privilegian-
do el eje tucumán, córdoba, santa Fe, rosario, capital Federal y la Plata.
un análisis pormenorizado de la inscripción del Placintara en el marco legis-
lativo construido por el gobierno constitucional de maría estela martínez de Perón 
y en el cuerpo doctrinario de las FFaa véase en Barragán y Zapata (2015).
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Zona atlántico norte3 a partir de una observación situada: la pro-
ducción de inteligencia en torno a la detención ilegal y clandestina 
de un grupo de estudiantes activistas de la escuela de arte Visuales 
martín malharro de la ciudad de mar del Plata por parte de la Fuerza 
de tareas 6 (Ft6) Fuerza de submarinos. Buscaremos indagar sobre 
dos cuestiones principales devenidas de la producción de inteligencia: 
la experiencia de participación política de este grupo de estudiantes 
y su posterior secuestro. nuestro diseño metodológico contempla 
la triangulación de la información producida en el marco de este ar-
chivo –analizaremos especialmente un informe del año 19764– con 
documentación y testimonios judiciales brindados por las víctimas 
sobrevivientes, los resultados de la observación de una serie de charlas 
y una entrevista en profundidad realizada a dos de los sobrevivientes. 

Construcción y circulación de la información. la estructura 
para la inteligencia y la represión a escala local 

el organigrama plasmado en la directiva 1/75 del consejo de segu-
ridad ubicó a las Fuerzas de tareas de la ara y la Fuerza aérea bajo 
el mando operacional de la máxima autoridad del ejército argentino 
(ea) en la jurisdicción, debiendo asistir en tareas defensivas y ofen-
sivas. al interior de esta estructura de mando, las diferentes fuerzas 
operativas articularon una serie de prácticas con fuerte autonomía 
de acción a nivel territorial (Águila, 2013; scatizza, 2014; Barragán e 
iturralde 2018). la localidad costera de mar del Plata y la zona atlán-

3 la sección informaciones de la Prefectura naval argentina (siPna) para la Zona 
del atlántico norte tuvo como ámbito de incumbencia la franja costera compren-
dida por la ciudad de mar del Plata en el sudeste de la Provincia de Buenos aires 
hasta la localidad de Puerto madryn, costa norte de la Patagonia, en la Provincia 
de chubut.

4 memorando 4899 iFi n° 26 “esyc”/76, sección informaciones Prefectura mar 
del Plata, 13 de agosto de 1976. este informe contiene un registro valorado en el 
nivel “a-1” de la información para la inteligencia, el mismo se compone por una 
portada y seis fojas. Ver anexo ii.
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tica aledaña fueron parte de la subzona militar 15, su comando tuvo 
asiento en la agrupación de artillería de defensa aérea 601 (aada 
601) del ejército. la Prefectura nacional argentina fue una de las 
Fuerzas de seguridad (FFss) que el consejo de seguridad interna 
(csi) colocó bajo mando operacional de las Fuerzas armadas en los 
meses finales de 1975 y específicamente subordinada al Comando de 
operaciones navales (con) de la ara. 5 

el Placintara contempló en su anexo a– inteligencia la 
puesta en marcha de un Plan de recolección de información cuyos 
objetivos buscaron la realización de diagnósticos internos. Para esto 
las diferentes agencias de colección debían asistir al con y a la je-
fatura del servicio inteligencia naval (sin) en la construcción de in-
formes cuatrimestrales en torno a una serie de elementos esenciales 
de inteligencia (eei). es decir, el seguimiento de un conjunto de Fac-
tores a relevar: 1 Político; 2 socioeconómico; 3 Psicosocial; 4 Gremial; 
5 educacional; 6 religioso; 7 insurreccional y 8 minorías chilenas.6 
llamada a formar parte de la Ft6, la Prefectura local desarrolló un 
rol preponderante en los procesos de construcción de inteligencia y 
seguimiento para la represión.

la infraestructura operativa de la Ft6 en esta región comprendió 
la Fuerza de Submarinos –de la cual recibe el nombre –, la Agrupa-
ción Buzos Tácticos y la Agrupación Comandos Anfibios. Incluyó 
también el conjunto de recursos materiales y humanos desplegados 
en la escuela de submarinos, la escuela antisubmarinos, la escuela 
de Buceo, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM); 
a los que se sumaron las dependencias de la Prefectura naval mar 
del Plata, y de la localidad cercana de Quequén, la subprefectura Ge-
neral lavalle y destacamentos con asiento en mar del Plata y zonas 
de dependencia. 

5 La PNA desde fines del siglo XIX tiene injerencia en todas las vías navegables 
del país: mar argentino, lagos y principales ríos. cumple funciones de custodia y 
policía fronteriza. 
disponible en línea: ‹https://www.prefecturanaval.gob.ar/cs/pna/Bienvenida› 

6 Placintara, anexo a, Foja 9.
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la Ft6 estableció su principal centro clandestino de detención 
(ccd) en la Base naval de mar del Plata (Bn) complementado por 
una serie de espacios e instalaciones pertenecientes a la esim,7 ubi-
cada en un predio compartido con el faro local. las instalaciones de 
Prefectura naval, en las cercanías del Puerto de mar del Plata, funcio-
naron como un lugar de tránsito y distribución de detenidos. en la 
BN el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos (APBT) fue el princi-
pal espacio destinado a la actividad clandestina. en el mismo predio, 
otros recintos fueron utilizados con este fin, el Polígono de tiro, los 
calabozos, ciertos espacios de la enfermería, las aulas de la escuela de 
Buceo y las carpas ubicadas en la playa.8

nos centraremos en una serie de acciones desarrolladas por la Ft6 
desde marzo de 1976 y durante todo el año 1977 cuyo objetivo fue 
atacar a la organización montoneros en la región. Para esto se sirvió 
de un profuso caudal de inteligencia producido por la agencia de co-
lección local: la Prefectura. este proceso represivo presentó elemen-
tos singulares que fueron abordados judicialmente en el marco de la 
llamada causa Base naval ii que contempló los casos de 37 víctimas, 
integrantes o presuntos integrantes de dicha organización político 
militar, todas secuestradas y sometidas a torturas y tormentos de 
forma clandestina e ilegal, algunas de ellas posteriormente puestas a 
disposición del Poder ejecutivo nacional y trasladadas al sistema de 
reclusión legal, y muchas otras asesinadas y sus cuerpos desapareci-

7 una aproximación al proceso de conformación de la ex escuela de infantería 
de marina (esim) en sitio de memoria y Promoción de los derechos humanos 
(en adelante Faro de la memoria) véase en Portos (2017) y tavano y Portos en 
este volumen.

8 la existencia de sitios clandestinos ubicados dentro del predio de la Base naval de 
mar del Plata ha sido acreditada en el marco de la causa 13/1984 conocida como 
juicio a la juntas. dicho espacio fue reconocido en inspecciones realizadas en el 
marco de la comisión nacional para la desaparición de Personas (conadeP) 
delegación mar del Plata, el 28 de junio de 1984.
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dos.9 en este contexto, en la segunda mitad del año 1976, la Ft6 con-
cretó una seguidilla de secuestros que incluyeron las detenciones del 
colectivo estudiantil de la escuela de arte Visuales martín malharro. 

el archivo y el documento: estructura narrativa y subtextos 

En octubre de 2006, el fiscal general de la Cámara de Apelaciones 
de Bahía Blanca, logró rescatar el archivo de la sección informacio-
nes del servicio de inteligencia de Prefectura Zona atlántico norte 
(siP) de la incineración.10 este fue cedido en guarda a la comisión 
Provincial por la memoria de la provincia de Buenos aires (cPm), 
permaneciendo hasta la actualidad como fondo cerrado. más allá de 
esa condición, fue entregado en copias digitales al archivo nacional 
de la memoria, a universidades y utilizado como prueba en diferentes 
causas judiciales, fundamentalmente de las ciudades de Bahía Blanca 
y mar del Plata. algunos de los documentos que abordamos en este 
trabajo, fueron incorporados en las elevaciones a juicio oral y citados 
en las sentencias judiciales. este corpus en soporte digital consta de 
setenta carpetas compuestas por un número variable de fojas que no 
mantienen ningún orden aparente. en ellas se encuentran archivos de 
diversas ciudades, aunque la amplia mayoría refieren a Bahía Blanca 
y mar del Plata. temporalmente contempla diferentes épocas y mo-

9 causa n° 2333 y sus acumuladas n° 2334 y n° 2335 caratulada “arrillaGa, 
alberto manuel y otros s/ Privación ilegal de la libertad agravada y otros”. Fecha 
de sentencia 15/02/13. denominaremos a este conjunto de causas judiciales como 
se las conoce localmente, Base naval, seguido del número de instancia, es decir, de la 
etapa en que fue elevada a juicio oral y cuenta con sentencia, y finalmente el número 
de foja.

10 Hugo Cañón relató haber recibido un aviso de oficiales retirados advirtiendo 
que, en la localidad de ingeniero White, cercana a Bahía Blanca, miembros de las 
Fuerzas de seguridad procedían a incinerar documentación. al hacerse presente fue 
posible preservar una habitación que contenía valiosísimo material de inteligencia. 
referencias a este episodio pueden encontrarse en montero (2016).
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mentos, en una franja que abarca desde la mitad de la década de 1950 
hasta la de 1990.11 

en síntesis, es un archivo que aún se encuentra en una instancia 
de procesamiento, ordenamiento y catalogación. dada esta disper-
sión espacial, temporal y temática, el trabajo inicial que emprendi-
mos constó en identificar las carpetas que se remitieran a la ciudad 
de mar del Plata y a un recorte temporal que cubría los años 1975 
a 1983. Bajo este criterio, se identificó una carpeta que abarcaba los 
años 1975-1977, se procedió a darles un orden cronológico y realizar 
un índice temático de las fojas que la componían. los documentos 
observados inician con la “memoria anual de la sección información 
de la Prefectura de mar del Plata” de 1975. esta se subdivide en once 
puntos: actividad gremial marítima, actividad gremial portuaria, 
cGt regional, actividad subversiva, actividad estudiantil, activi-
dad Política, contrainteligencia, acción psicológica, Índice Básico de 
información, seguridad y Personal. en este marco, el documento da 

11 la cPm nos brinda algunas referencias sobre la composición ecléctica de la do-
cumentación: “toda la documentación pertenece al archivo administrativo de la 
sección informaciones. se encuentran las comunicaciones establecidas entre esta 
sección (o de las distintas dependencias de la Prefectura naval argentina), con la 
comunidad informativa o con otras instituciones, incluso de la esfera privada. los 
asuntos frecuentes de encontrar en la documentación son variados; si por un lado 
figuran antecedentes personales, por el otro son muchos los memos e informes so-
bre actividad portuaria o incluso de gestión administrativa. sin bien predomina la 
documentación referida a las localidades de Bahía Blanca y mar del Plata, por las ca-
racterísticas del fondo surge información de toda la provincia de Buenos aires y algo 
sobre capital Federal”. disponible en línea: ‹http://www.comisionporlamemoria.
org/archivo/fondo-prefectura-zona-norte/›
Como resultado de la exploración realizada pudimos identificar menciones a cues-
tiones como las llegadas de embarcaciones al puerto; la elevación de notas periodís-
ticas con información portuaria; información sobre empresas privadas vinculadas 
a esta actividad; y el tratamiento de temas como la “disconformidad precio filet de 
‘Merluza’ fijado por la Secretaría de Comercio”; la “disconformidad existente en los 
directivos del Centro de Patrones por la no efectivización de descuentos de sus afilia-
dos por parte de varias empresas pesqueras locales”, por solo citar algunos ejemplos. 
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cuenta de la cantidad de personal disponible para las tareas de inteli-
gencia: “siete efectivos, incluido el jefe”.12

En los documentos identificados a partir de enero de 1976, el ar-
chivo presenta una estructura que se observa en la mayoría de las car-
petas revisadas: un compilado de informes, con formato de memos, 
elevados a diversos destinos: diPreZonas, siPna, PZa (s.i.), 
archiVo secciÓn.13 en todos los casos cuentan con el sello de 
la mesa de entradas y salidas de la Prefectura de Zona atlántico nor-
te y una hoja que marca su ingreso a Bahía Blanca bajo una fórmula 
como la que sigue: “tomando conocimiento, informado al s.i.P. por 
la dependencia de origen, dado a la B.n.P.B. por of. 8687 iFi nº 43 
“esc” /976, por disposición del señor Prefecto de Zona, archi-
Vese”. 14 En los documentos aparece la firma del correspondiente 
jefe de informaciones. a su vez, algunos memos cuentan con un sello 
en su membrete marcando la condición de: urGente, conFi-
dencial, reserVado o secreto. una mayor cantidad de 
detalles e incluso la producción de cierto análisis de la información 
acompañan los informes producidos en el marco del Placinta-
ra. Por ejemplo, un memo confeccionado en el marco del Plan de 
colección de información reseña: “información referente al pano-
rama general observado en esta ciudad, luego de los sucesos del día 
24/3, y dos nóminas de detenidos por las fuerzas armadas y su situa-
ción actual”.15 

12 memoria anual de la sección información de la Prefectura de mar del Plata 1975, 
12 de diciembre de 1975. este documento se encuentra compuesto por diez fojas.

13 mayoritariamente los documentos revisados indican su circuito de distribución: 
(diPreZonas) direcciones de Prefecturas de las distintas Zonas, servicio de in-
formación de la Prefectura nacional (siPna) y el archivo de la correspondiente 
sección de información de la agencia colectora.

14 B.n.P.B.: Base naval de Puerto Belgrano. 

15 memorando 4899 iFi n° 17 “r”/976, sección informaciones Prefectura mar 
del Plata, 19 de abril de 1976. este informe contiene un registro valorado en el nivel 
“a-1” de la información para la inteligencia, el mismo se compone por una portada 
y dos fojas. Véase Barragán e iturralde, 2019. 
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el 13 de agosto de 1976, bajo el sello “estrictamente se-
creto y conFidencial” elevan el memorando 8499 
-iFi- nº 26 “esyc” /76, dirigido al jefe de la sección de informa-
ciones P.Z. Atlántico. Clasificada con un Valor A-1 el asunto indica 
“informar sobre desbaratamiento oPm montoneros en mar 
del Plata y detención de principales responsables”. en la portada del 
informe consta lo siguiente:

…información: ampliando lo adelantado oportunamente, en un 
cómputo de (6) seis fojas elevo información referente a procedimien-
tos efectuados en la ciudad de mar del Plata, en base a un trabajo de 
inteligencia y colección de información efectuado por personal de 
esta sección y que ha permitido, prácticamente el desbaratamiento 
del aparato político y logístico de la oPm “montoneros” que 
operaba en el área.
los efectivos que aún continúan, a cargo de la Fuertar 6 con parti-
cipación de personal de esta sección, han permitido la detención de 
numerosas personas y secuestro de elementos y documentación de 
vital importancia, perteneciente a la organización aludida...16

el documento contiene en cada una de sus seis fojas numeradas el 
sello de “estrictamente secreto y conFidencial” e 
inicia dando cuenta: “de averiguaciones practicadas por el personal 
de Búsqueda de ésta sección, se logra detectar el funcionamiento de 
una célula de la oPm ‘montoneros’ en ésta ciudad, cuyos integrantes 
estaban por superar los primeros niveles de militancia”. lo que sigue, 
es el desarrollo de una forma prototípica de contar la práctica repre-
siva del desmantelamiento de células, remitiendo a los eufemismos 
detención para hablar de secuestros e interrogatorio para torturas. la 
narración muestra una secuencia que lleva desde los secuestros ini-
ciales de militantes de base –que operaban en la superficie, es decir, 

16 memorando 4899 iFi n° 26 “esyc”/76, sección informaciones Prefectura 
mar del Plata, 13 de agosto de 1976. Portada (véase imagen 2). en adelante refe-
renciaremos este documento como memo 4899 iFi n° 26, seguido del número de 
foja correspondiente. 
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que desarrollaban tareas de activismo político no clandestinas– a des-
cubrir los nombres de sus referentes y contactos en otros ámbitos de 
militancia para, finalmente, alcanzar a los responsables de la organi-
zación montoneros en la ciudad.17 de este modo, según la narrativa 
aportada por el informe, el despliegue represivo tuvo como punto 
de partida el grupo de estudiantes de la escuela de artes Visuales 
martín malharro.

el texto inicialmente describe la intimidad familiar de una de las 
estudiantes de la escuela. sobre su nombre consta una notación es-
crita a mano: “Fichada”. el documento reseña la dirección de su casa, 
los nombres de sus padres y esgrime, incluso, una consideración de 
sesgo moral: “abandona la casa paterna aduciendo “incompatibilidad 
de caracteres” con sus progenitores, cuando en realidad el motivo era 
formar pareja con un joven”. los prefectos vinculaban la idea de “in-
compatibilidad” al hecho supuesto que a sus padres no les gustaban 
las reuniones que se desarrollaban en la casa. rápidamente, el texto 
presenta la hipótesis elaborada del asunto: los encuentros “con ribe-
tes políticos” que se ocurrían en el lugar indicaban la conformación 
de una “célula”. Consigna además que se encontraban: “identificados 
todos con los lineamientos políticos de la juVentud uniVersi-
taria Peronista (juP) y con el Peronismo autÉnti-
co” y que las actividades desarrolladas por el grupo eran “volantea-
das, pintadas de paredes, etc.”. En las dos primeras páginas identifica 

17 sobre la estructura organizativa de montoneros, Federico lorenz señala que, a 
partir de 1971, momento en que se inicia un proceso de fuerte expansión territorial, 
fueron creadas las llamadas unidades Básicas de resistencia (uBr) que se sumaban 
a las preexistentes unidades Básicas combatientes (uBc). en este esquema: “las 
uBr buscaban transformarse en el nexo entre el territorio y sus diferentes organi-
zaciones de base y “frentes” (sindical, barrial, villero, estudiantil) y la organización 
armada. se trataba de estructuras clandestinas, pero “abiertas”. los integrantes de 
una uBr, con militancia conocida en distintos “ámbitos”, estaban bajo las órdenes 
de un combatiente, que a la vez estaba encuadrado en una uBc (esta sí completa-
mente clandestina)” (lorenz, 2013:100).
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los estudiantes en cuestión: Patricia, miguel, Graciela y su esposo 
héctor, Guillermo y ricardo.18

el documento ofrece un relato basado en una recurrencia de su-
cesos: detenciones, el descubrimiento de embutes,19 la ubicación de 
materiales de prensa vinculados a la organización, identificación de 
otros nombres a través del interrogatorio, y la identificación de los 
referentes locales (sanjurjo y susana).20 consecuentemente el ciclo se 
reproduce con nuevas detenciones e interrogatorios, más secuestros 

18 hemos optado por anonimizar parcialmente los datos de los estudiantes impli-
cados en los hechos aquí analizados, si bien consintieron la realización de entrevistas 
para este trabajo preferimos resguardar sus identidades. sí publicaremos los nom-
bres completos de aquellos militantes que en la actualidad permanecen desapareci-
dos o que fueron asesinados por las FFaa y de seguridad. ciertamente desistimos 
de la anonimización total de las personas que fueron alcanzadas por los operativos 
de la Ft6 dado que algunos casos han tenido desarrollo en los medios locales y sus 
testimonios han constituido prueba en los juicios Base naval ii y iii y sus protago-
nistas manifestaron la decisión de hacer pública su experiencia y convertir el propio 
acto de dar testimonio en un hecho político.

19 embutes se denominaba a lugares secretos en casas o terrenos utilizados 
como escondites.

20 Refiere a Carlos Alberto “Calu” Oliva Ramos y a Laura Susana Martinelli Aqui-
no. laura nació el 21 de enero de 1953 en ramos mejía y carlos el 4 de febrero de 
1951 en Paso de los libres (corrientes). martinelli formaba parte de una familia 
numerosa, tenía cinco hermanos. concurrió a la escuela primaria y secundaria ins-
tituto del niño jesús en Paso de los libres, corrientes. se trasladó a mar del Plata y 
cursó Psicología en la Facultad de humanidades. su último trabajo fue en la escuela 
municipal nº 2 intendente clemente cayrol. carlos trabajó en la cía. de seguros 
la agrícola y en la Biblioteca de la universidad católica de mar del Plata, donde 
fue cesanteado en 1975. estudiaba economía. se conocieron, se casaron y tuvieron 
una hija.
antes del 24 de marzo de 1976 vivían en la clandestinidad, escondidos en el taller 
de un compañero, ubicado en la calle san luis. Fueron secuestrados el 5 de agosto 
de 1976, carlos en el hall de la municipalidad de mar del Plata, en la calle irigoyen 
esquina av. luro y laura en la calle san luis de la misma ciudad. Fueron vistos en 
el ccd de la Base naval. ella fue asesinada en un enfrentamiento fraguado el 21 
de diciembre de 1976 en la av. Pringles de la ciudad de Bahía Blanca. tenían 23 y 
25 años. el cuerpo fusilado de laura fue entregado a la familia. carlos permanece 
desaparecido (archivo del Faro de la memoria).
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de materiales de prensa escondidos, hasta que “con los datos recogi-
dos en los interrogatorios se procura la detención de sanjurjo o ca-
lu”.21 seguidamente, el documento indica cómo se procedió a secues-
trar a oliva (nombre real de sanjurjo o calu) en el momento en que 
intentaba cobrar el sueldo de docente de su esposa. se produjeron 
más detenciones e interrogatorios. Finalmente, se logró la detención 
de los responsables de la organización a nivel regional y el desmantela-
miento de la secretaría de documentación de montoneros.

a lo largo del texto aparecen mencionadas treinta y un personas 
como objetivos del accionar represivo, de las cuales cinco figuran solo 
con su apellido y dos por su apodo. también se nombra a tres pa-
dres y una madre y se cuenta la detención de un padre como parte 
del procedimiento para encontrar a sus hijas. en el documento los 
prefectos clasifican a sus objetivos en tres niveles de militancia, uno 
que denominan “aspirantes”, –aquellos “integrantes que estaban por 
superar los primeros niveles de militancia”–; un nivel intermedio, 
generalmente asociado a la participación en la juP; en tercer lugar, 
quienes ya eran combatientes o eran responsables en la organización 
montoneros. a su vez, algunas personas fueron colocadas en un lugar 
intermedio entre el primer y el segundo nivel o entre este y el tercero. 

la inteligencia realizada por la Prefectura en el marco de la Ft6 
ubicó a siete activistas en una posición de aspirantes, todo el grupo 
de la escuela de arte menos uno que revestía una situación de mayor 
compromiso. los ocho activistas ubicados en el primer nivel fueron 
secuestrados, salvajemente torturados y posteriormente liberados o 
trasladados a cumplir penas en el sistema de reclusión legal. los cinco 
militantes del segundo nivel –asociado a la juP– fueron víctimas de 
esta misma circulación represiva. Respecto de los doce identificados 
como militantes montoneros, ocho fueron desaparecidos, sobre tres 
no contamos con datos e información certera y una fue liberada. a su 

21 memo 4899 iFi n° 26, foja 3.
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vez, una persona aparecía en un lugar de militancia indeterminado,22 
a un matrimonio lo identificaban como “correo” en un lugar entre 
el primer y el segundo nivel, ambos liberados, y, finalmente, cuatro 
activistas en una posición de ascender al tercer nivel de los cuales solo 
hay datos de una de ellas, también desaparecida.23

la estructura general del informe se organiza al modo de una 
narración clásica. Presenta una introducción en la que se justifica 
el problema y su inicio o antecedentes; luego un desarrollo que da 
cuenta de los procedimientos y metodologías empleados; finalmente, 
una conclusión con resultados e, incluso, un breve planteo de pasos 
a seguir. Pero también, a modo de clave interpretativa, puede leerse 
un registro subliminal que da cuenta de un modelo de relato poli-
cial en que, a partir de una detención, se despliega un enigma y un 
problema: saber quién es sanjurjo y cómo detenerlo, en una trama 
narrativa presentada como un conflicto. Su resolución se plasma en 

22 se trata de uno de los casos que el documento menciona solo con un apodo: 
susana, e indica que logró escapar de la ciudad. el cruce de datos realizado nos per-
mite deducir que se trata de susana Pegoraro. secuestrada en 1977, recluida en la 
escuela de mecánica de la armada (esma), luego trasladada a la Base naval de 
Mar del Plata y, finalmente, llevada nuevamente a la ESMA para dar a luz. Susana 
Pegoraro, quien continúa desaparecida, tuvo una hija que fue apropiada, logró ser 
identificada en 1999 y en 2008 confirmó su identidad biológica a partir de un estu-
dio de adn. sobre la circulación de detenidas desaparecidas embarazadas entre la 
Ft6 y la Ft3 a cargo de la maternidad clandestina que funcionó en la esma véase 
Barragán (2018).

23 el traslado de una parte de las personas nombradas, tanto detenidos que per-
manecen desaparecidos como aquellos que fueron liberados, a ccds en la ciudad 
de Bahía Blanca requiere algunos señalamientos. la causa Base naval iV aborda 
el tratamiento de un total de 143 víctimas de la Ft6, de este universo solo 5 casos 
se inscriben en un circuito que deriva detenidos a la ciudad de Bahía Blanca, sede 
de la Base naval Puerto Belgrano y lugar de asiento del comando de operaciones 
navales (véase nota al pie 3). el hecho que Bahía Blanca fuera la ciudad de origen de 
quien es mencionado en el documento como uno de los responsables de la organiza-
ción Montoneros, resulta sumamente significativo y estimula a futuras indagaciones 
sobre el vínculo entre los circuitos represivos de esta ciudad y mar del Plata. Véase 
los casos identificados como 30, 42, 48, 50 y 88 de la elevación a juicio oral ante el 
juzgado Federal n° 3, causa Base naval iV. Fojas 79, 106, 119, 121 y 184.
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el descubrimiento de los nombres de los superiores y permite avan-
zar –en tanto productividad de la tortura– en las detenciones hasta 
desmantelar la organización a nivel local. como estructura narrativa 
tiene un clímax: la identificación de los responsables, su detención 
y el desmantelamiento de la secretaría de documentación. en este 
sentido, si asimilamos la narración del informe a la de un cuento, se 
narra otra historia por omisión, sin nombrarla, aquella que refiere a 
la práctica represiva real, la destrucción de cuerpos y vidas, inteligible 
de acuerdo al entrenamiento del lector.24 la clave interpretativa pro-
puesta no es ingenua, ciertamente tampoco ha sido desarrollada de 
forma exhaustiva, pero resulta útil a fin de resaltar una obviedad, el 
documento y su análisis conllevan la fractura de la lógica primaria de 
su construcción que fue impuesta en el sello: “estrictamente 
secreto y conFidencial”. nosotros no deberíamos estar 
leyéndolo. Vale preguntarnos entonces ¿quién era su lector?

referimos con anterioridad que el documento era portador de su 
circuito de distribución en el marco de la llamada comunidad infor-
mativa. Esto exigía que los esfuerzos fueran coordinados a fin de in-
tegrar medios y recursos en la guerra contra la subversión. el régimen 
funcional de inteligencia construido en el año 1975 indicaba que los 
comandos Generales de las tres FFaa reportasen al consejo de de-
fensa, que dependía directamente del Poder ejecutivo. este esquema 
de centralización, al igual que el existente para la acción represiva, pre-
veía un importante grado de descentralización en el plano territorial 
(Águila, 2013). entonces, la comunidad de inteligencia operativa-

24 en su “tesis sobre el cuento”, ricardo Piglia (2017) ensaya dos tesis: “Primera 
tesis: un cuento siempre cuenta dos historias”, como segunda tesis indica “la histo-
ria secreta es la clave de la forma del cuento y sus variantes.” de esta manera, si “el 
cuento clásico a lo Poe contaba una historia anunciando que había otra; el cuento 
moderno cuenta dos historias como si fueran una sola” (Piglia, 2017: 23-24). en este 
caso, el informe de inteligencia adquiere una estructura que, en principio, puede 
asemejarse al policial clásico de Poe. dirigido a miembros de la estructura de inte-
ligencia, necesitaba apelar a formas conocidas para ser creíble y mostrar “produc-
tividad”. asimismo, una lectura contextualizada de los eufemismos “detención” e 
“interrogatorios” permite develar la historia secreta que es la clave.
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mente se reproducía y expandía territorialmente en una multiplicidad 
de comunidades de inteligencia local al nivel del Área y se agregaban, 
con los correspondientes recursos, a las infraestructuras existentes en 
las subzonas y en la Zonas (Véase imagen 1). la estructura de autori-
dad replicaba la cuadrilla territorial, es decir que, las comunidades de 
inteligencia en el Área, subzona y Zona, respondían al comando del 
ejército correspondiente (montero, 2016; slatman, 2018). 

nuestra hipótesis indica que la Ft6, en el marco de la subordina-
ción temporal prevista, realizó tareas y operativos de forma coordina-
da con el comando de la subzona, pero reservó para sí mayores niveles 
de autonomía operativa que la prevista en la normativa vigente (Ba-
rragán 2018; Barragán e iturralde 2018). la autonomía, entendida 
como la capacidad de establecer y operar sobre objetivos propios (sca-
tizza, 2017) requirió de una gestión de la producción de información 
con pleno o importante arbitrio. así, para el caso analizado, el derro-
tero privilegiado de circulación y elevación de la información remitía 
a la propia Prefectura y tenía como principal referencia el comando 
de operaciones navales, órgano por debajo del comandante en jefe 
del arma, y principal jefatura para la acción represiva en detrimento 
del comando de la subzona a cargo del ejército. 

Por último, es de destacar los estudios que abordan los conteni-
dos y lógicas de construcción de los archivos de seguimiento e inte-
ligencia del estado en la segunda mitad del siglo XX (Funes, 2004; 
Ghigliani, 2012); las condiciones de producción de la información y 
la búsqueda de los agentes estatales por alcanzar cierta productividad 
en el seguimiento e identificación de activistas (Funes, 2006; Kahan, 
2007; marengo, 2012) componen un nutrido campo de trabajos que 
ha privilegiado el análisis del archivo de la dirección de inteligencia 
de la Policía de la Provincia de Buenos aires por sobre el estudio y 
tratamiento de otros acervos de agencias estatales de inteligencia. sin 
lugar a dudas las condiciones de preservación y sistematicidad tanto 
como las de resguardo y accesibilidad explican, al menos parcialmen-
te, el mencionado énfasis. en este escrito, buscamos comprobar que 
la construcción de un registro a escala local –la Prefectura naval mar 
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del Plata en el marco del Plan de colección de información– generó 
condiciones para modalidades distintivas y singulares en él. esto se 
expresa en un informe que no solo construye un registro de la acción 
represiva y su dinámica indivisa de la producción de inteligencia, sino 
que además señala un momento de alta productividad en el esfuerzo 
de colección de información por parte de la Prefectura y, por ende, de 
la eficacia operativa de la FT6 en la tarea represiva a nivel local.25

la detención ilegal y clandestina de los estudiantes de la 
escuela de artes Visuales Martín Malharro. un acercamiento 
etnográfico a la experiencia política 

Patricia y ricardo se quedan pensando un momento y coinciden en 
una escena que los marcó políticamente: el recuerdo de jorge y mi-
guel bajando la bandera argentina a media asta en la escuela de arte 
martín malharro de la ciudad de mar del Plata y dando un discur-
so sobre la masacre de trelew (1972).26 ricardo asocia ese día a su 
despertar político, sin embargo Patricia hace un relato de la presencia 

25 en esta lógica se inscribe el siguiente informe: “es importante destacar que en la 
lucha contra la subversión cada organismo militar actúa por su cuenta e indepen-
dientemente, sin formar un frente común compacto, y desperdiciando esfuerzos. 
dentro de ese panorama, es evidente que la FuerZa seis es la que mejor se ha 
movido en ese campo y los resultados están a la vista […] el Gada 601, que siempre 
mantuvo hermetismo respecto de sus operativos, no cuenta con personal capacita-
do en inteligencia, en la medida que las circunstancias lo aconsejan y en un primer 
momento de esta guerra, se valió de personas civiles que militaban en la concen-
tración nacionalista universitaria, que llegaron a actuar con total impunidad en la 
ciudad, para cubrir tal falencia, dejando de lado los servicios de las fuerzas amigas. 
luego, cuando la cnu fue dejada de lado por el Gada, éste quedó sin la corriente 
informativa que las circunstancias aconsejan y en la actualidad, daría la impresión 
de que está ‘tirando blancos’ sin mayor criterio y sin lograr resultados positivos”. 
memorándum 8499, n° 44/976, Plan de colección de información, informe (eei) 
del 22 de octubre de 1976, siPna.

26 entrevista realizada a ambos. mar del Plata, 12 de julio de 2018. los próximos 
extractos pertenecen a esta entrevista.
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constante de la discusión política en el ámbito de la familia peronista 
en la que había crecido. más allá de esta diferencia, los dos conciben 
a esa instantánea como el momento de inicio su activismo en la es-
cuela. Siempre junto a Miguel, a quien no dudan en definir como su 
líder. tampoco dudan al encontrar la primera característica que los 
definía: “éramos muy chicos” y en sintetizar toda su experiencia en 
una frase: “lo nuestro fue debut y despedida. si empezamos a tener 
consciencia política en 72, empezamos a tener alguna participación 
en el 74 y en el 75, 76 ya se terminó todo”. Patricia, ricardo y miguel, 
junto con Guillermo y Graciela pertenecieron al grupo de estudiantes 
secuestrados en la misma institución en 1976. como grupo, mues-
tran otra particularidad, estuvieron casi cuarenta años guardando 
silencio, hasta el momento en que fueron citados para declarar en el 
marco del juicio Base naval ii y contar su historia.27

ricardo construye un recuerdo de la ciudad en esos años que de-
fine como “pobreza” y la asocia a una existencia muy restringida de 
recursos, pero, sobre todo, a una carencia cultural: “nadie salía de la 
ciudad, tenías dos canales de televisión, yo conocía a una sola persona 
que había ido a europa”. esta visión de cultura restringida a lo local 
se contrasta con la escena sobre trelew, que les permitió ver que había 
otra realidad más allá de la ciudad: “descubrí lo que podía pasar a mi 
alrededor”. en ese contexto, “la escuela era todo para nosotros. del 
aburrimiento de la casa de uno era ir a la escuela”. este “despertar” 
también lo asocian a un grupo de docentes que conocieron cuando 
eligieron seguir la orientación de grabado, porque tenía mayor salida 
laboral: “en grabado los profesores tenían una idea que no tenía nada 
que ver con el clasicismo de la escuela de artes Visuales, que era una 
escuela dedicada a formar artistas. todos pensaban que de la escuela 
pasaban a europa. y podían nombrar a un solo artista conocido”.

Patricia y ricardo relatan su participación política como un tán-
dem y dan cuenta de su conformación identitaria en tanto grupo en 

27 Base naval ii causa n° 2333 y sus acumuladas n°2334 y n°2335 caratulada 
“arrillaGa, alberto manuel y otros s/ Privación ilegal de la libertad agravada 
y otros”. Fecha de sentencia: 15 de febrero de 2013.
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paralelo a un clima de época y recuerdan al resto de los estudiantes 
con cierta ajenidad. aunque su despertar lo colocan en 1972, también 
rememoran que:

…P: en el 1969, en la primer (sic) semana de clase, (por los proble-
mas edilicios) se sacaron todos los bancos afuera y dábamos clases en 
la vereda. 
r: ingresamos con 12, 13 años los dos y ya estábamos tomando 
la escuela.
P: y aparte en un gobierno militar.
r: los que tomaban la escuela eran nuestros propios profesores. 
Que ahora me pongo a pensar que eran unos tipos jóvenes. tendrían 
30…

allí, lo político se asocia a un sentirse parte de un colectivo que par-
ticipa de discusiones y debates sobre la realidad social, la política del 
país y del mundo, y, en especial, sobre la formación y el hacer de un 
artista. en su recuerdo, sin embargo, se encontraban aislados del resto 
del colectivo de estudiantes: “no es que la escuela nos seguía, está-
bamos aislados. Éramos los revoltosos. y los otros pintaban con el 
pañuelito en el cuello en un atril, no hacían un arte comprometido. 
nuestro arte tenía un contenido y generalmente era político, donde 
queríamos reflejar la realidad del país”.

resaltan los debates que mantenían sobre un arte diferente y 
comprometido, cuentan cómo veían el muralismo mexicano como 
un ejemplo a seguir y sobre la convicción de la necesidad de expre-
sarse en los muros y en todos aquellos planos que desbordaran las 
consignas más reduccionistas de la educación artística. sin embargo, 
se ríen ante la pregunta de cuántos murales hicieron, respondiendo 
que ninguno o uno solo en la Facultad de humanidades. aunque 
afirman que sí hicieron muchos trabajos de grabado en que buscaban 
rescatar esta tradición artística. así, hacer política fue una realidad 
cuando rompían el modelo de trabajo exigido por la escuela, traba-
jando en grupos y no de forma individual, y en vez de presentar una 
obra en una carpeta al docente, montaban las obras en el patio a la 
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vista de todos. también cuando discutían sobre los contenidos de los 
planes de estudio, incorporando las nuevas tecnologías para tener ma-
yor salida laboral.

miguel siempre es nombrado como su referente junto con este 
grupo de docentes que los invitaban a que “nos metiéramos en la rea-
lidad, que visitásemos el barrio, que averiguáramos más sobre las ne-
cesidades. o sea, empezamos a ver otras cosas, que tenían y no tenían 
que ver con la escuela”. tanto miguel como los profesores participa-
ban de reuniones a las que ellos no accedían. dentro de ese esquema, 
ellos se recuerdan en otro nivel de participación:

…r: la verdad que nosotros no llegamos a hacer tanto, porque éra-
mos chicos, porque nos cansábamos, porque nos teníamos que di-
vertir, porque teníamos que ir a una peña.
P: la militancia era casera. no era que estábamos conectados. mi-
guel era el que estaba más conectado. hacíamos reuniones en las que 
éramos nosotros.
r: Éramos seis o siete que nos reuníamos todas las semanas.
r: nosotros prácticamente éramos una agrupación de artes Visua-
les para artes Visuales. muy de a poco, algunos de nosotros… yo me 
acuerdo de haber acompañado a miguel una vez que me llevó a hacer 
una pintada.
P: ¡Ves! yo nunca hice ninguna (se ríen).
r: claro… bueno, pero no se hizo. Porque salió uno corriendo del 
paredón y nos sacó cagando a todos (ríen)…

este relato cargado de representaciones sobre su participación (in)or-
gánica en la militancia se entrelaza con la convicción de que su secues-
tro no se debió tanto a la cercanía con miguel y, por consiguiente, 
con una militancia vinculada a la juventud universitaria Peronista, 
sino con alguna denuncia proveniente del interior de la escuela por 
los rencores, disputas y broncas que encarnaban en tanto grupo sig-
nado como los revoltosos. esta convicción la sustentan con las carac-
terísticas sociales de la ciudad de mar del Plata de ese entonces: todos 
sabían quiénes eran ellos y qué hacían y, específicamente, dadas las 



84

capítulo 2 | ivonne Barragán y joan Portos Gilabert 

dimensiones de la ciudad y lo relativamente reducido del mundo de 
la militancia y el activismo estudiantil. 

las autorepresentaciones e interpretaciones volcadas por los en-
trevistados se tensionan con la valoración de los atributos que los acti-
vistas sociales debían mostrar a la hora de ser considerados aspirantes 
por la organización montoneros e ingresar a estructuras como las 
mencionadas unidad Básicas de resistencia:

…compañeros que en la base se destacan por su grado de conciencia 
política y mejor predisposición personal para la lucha, constituyen, 
una vez organizados y encuadrados en la organización político-mi-
litar, los cuadros medios de la misma, canal de comunicación en 
esta etapa entre los combatientes y la base popular con la que tie-
nen comunicación directa ... realizando el esclarecimiento político 
e ideológico y la organización de la clase trabajadora, conformando 
las agrupaciones de base, teniendo como método la guerra revolu-
cionaria...28

De acuerdo a este documento, las tareas específicas de los aspirantes 
eran, además de funcionar como nexo entre los combatientes y las 
masas, aquellas referidas como “propaganda, filtro de reclutamiento, 
realización de acciones paramilitares, información, organización de 
la base popular y la conducción táctica de las movilizaciones popu-
lares”.29 las representaciones de este grupo de estudiantes sobre sus 
formas de activismos social y político no se condicen con los reque-
rimientos que implicaba la condición de aspirantes, sin embargo, el 
seguimiento y la inteligencia producida por la Prefectura naval a ras 
de esa superficie en que se desarrollaban como activistas los convirtió 
en el hilo conductor ascendente para el accionar represivo.

28 montoneros, “línea político militar. documento interno, 1971”, citado en lo-
renz (2013: 100).

29 montoneros, “línea político militar. documento interno, 1971” citado en lo-
renz (2013: 100).
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el lunes 5 de julio de 1976 Patricia y Guillermo fueron secuestra-
dos en la preceptoría de la escuela, ubicada en la calle Funes entre 9 
de julio y 3 de Febrero, frente a algunos de sus directivos. trasladados 
en un vehículo Ford Falcón y conducidos a la Base naval de mar del 
Plata, su destino inicial fue, en pleno invierno, unas carpas de lona 
del balneario del club náutico, contiguo a la Base, desde donde al-
canzaron a ver el club de golf y un submarino. al día siguiente, fue 
secuestrado miguel en la esquina de luro y san juan y llevado a la 
Base naval en un chevrolet 400 de color verde. el 7 de julio, ricar-
do, que ya había dejado los estudios a principios de año, fue retirado 
de su casa y conducido al mismo lugar. le siguieron, el sábado 24, 
Graciela y su marido héctor. estos últimos, como la mayoría de los 
secuestrados por la FT6, fueron alojados en el edificio de la Agrupa-
ción de Buzos tácticos.

los testimonios judiciales del grupo de alumnos de la escuela de 
arte coinciden en líneas generales en la descripción de la experiencia 
de reclusión ilegal y clandestina en manos de la Ft6. muy rápida-
mente fueron sometidos a interrogatorios bajo picana eléctrica, golpi-
zas, torturas psicológicas, violaciones y simulacros de fusilamiento. a 
Patricia las torturas de carácter sexual le provocaron una fuerte hemo-
rragia, por lo que fue llevada al hospital interzonal para su atención y 
luego nuevamente alojada en la Base naval. así, Patricia, como otros 
detenidos-desaparecidos, sin perder la condición de secuestrada, fue 
atendida en el hospital interzonal de agudos de la ciudad, que pro-
dujo el debido asiento burocrático en una historia clínica, pero sus 
autoridades no requirieron una modificación de las condiciones en 
las que se encontraba la paciente.30

30 historia clínica n° 243.355 del hospital interzonal en Foja 693 de la causa Base 
naval iii. causa n° 3300 caratulada “Pertusio, roberto luis y otros s/ Priva-
ción ilegal de la libertad agravada (art. 142 inc. 1), imposición de tortura agravada 
(art. 144 ter inc. 2), homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y 
asociación ilícita” Fecha de sentencia: 25 de febrero de 2016. 
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casi un mes después de su secuestro, en la primera semana de 
agosto, serían visitados por un juez y su secretario. Para esto, en el 
recuerdo de Patricia y ricardo, se montaría, literalmente, una escena 
teatral: los presuntos funcionarios judiciales sentados en un escrito-
rio arriba de una tarima-escenario en un auditorio con sillas “como 
de cine”, los secuestrados parados en fila, iban siendo recibidos de a 
uno, les levantaban la capucha y se les leía una declaración que de-
bían firmar asumiendo ser parte de un “grupo subversivo”. Mientras, 
los secuestradores miraban desde abajo del “escenario”. miguel, en su 
testimonio judicial, rememoró la misma situación, pero describe un 
“aula de instrucción” con pizarrón y sillas con pupitres.31 la escena 
reconstruida con sus testimonios tuvo su contraparte en el marco de 
la legalidad: el pasaje de los detenidos a la órbita de un juez federal el 
2 de agosto de 1976.32 

el mosaico de prácticas que compuso la acción represiva del es-
tado durante la última dictadura es plausible de ser contenido en las 
diferentes experiencias de este grupo de detenidos, que permanecie-
ron temporalmente desaparecidos y sobrevivieron. cada uno de ellos 
tuvo un itinerario diferente para su blanqueo y pase a la reclusión legal 
bajo la figura de puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional 
(Pen). Por un lado, Patricia, Guillermo, miguel y ricardo fueron 
trasladados, con prácticamente un mes de demora a la formalización 
de su detención, a diferentes comisarías de la ciudad, para luego ser 
alojados en las cárceles de devoto y sierra chica. Por otro, Graciela 
y héctor fueron mantenidos secuestrados casi dos meses más en la 
esim, luego trasladados a un ccd que funcionó en un barco aban-
donado en la Base Naval de Puerto Belgrano y, finalmente, llevados a 
las mismas cárceles que sus compañeros. 

Graciela y héctor declararon en los primeros años de la demo-
cracia ante la conadeP y casi dos décadas más tarde, en el año 
2004, en los denominados juicios por la Verdad (andriotti roma-

31 causa Base naval iii, Foja 239. 

32 causa Base naval iV, Foja 99.
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nin, 2013). Patricia, ricardo, Guillermo y miguel guardaron silencio 
a lo largo de casi cuarenta años. reunidos ante la convocatoria para 
declarar en el marco del juicio Base naval, lograron colectivamente 
atravesar las instancias judiciales de testimonialización y comenzar 
a componer y recomponer su historia públicamente. ese conjunto 
de acciones los llevó a emprender la colocación una placa conmemo-
rativa en la escuela de artes Visuales, empezaron a realizar diversas 
charlas, conferencias, reportajes periodísticos e, incluso, la entrevista 
para este trabajo. 

Consideraciones finales

en este artículo propusimos indagar un archivo de inteligencia aún 
escasamente explorado a partir de un recorte específico y de una ob-
servación situada: los registros en torno al seguimiento y la represión 
a un grupo de activistas estudiantiles en la ciudad de mar del Plata en 
el invierno de 1976. 

a partir del análisis sobre las modalidades de construcción de in-
formación presentes en el archivo y, en particular, sobre el documen-
to aquí revisado es posible enumerar algunas conclusiones prelimina-
res. La primera de ellas permite identificar una narrativa distintiva en 
la construcción de los informes de inteligencia sobre los operativos 
realizados tendientes a desbaratar el destacamento tres de monto-
neros, respecto de las lógicas y formas más generales y extendidas de 
registro presentes en el archivo. en este sentido, sostenemos que el ar-
chivo de la Prefectura presenta una lógica de registro diacrónica, en la 
forma de informes y memos impersonales, persistente en una amplia 
temporalidad que comprende un poco más de cuatro décadas, que 
fue significativamente modificada en el marco del Plan de Colección 
de información.

en este sentido, el informe presenta una narración disruptiva que 
se inscribe en un tipo de producción de inteligencia condicionado 
y dirigido por requerimientos coyunturales –sincrónicos–que se es-
tablecieron en la normativa de excepción construida para la “lucha 
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contra la subversión”. de esta manera, a partir de una escritura es-
tructurada como una narración policial da cuenta de una producti-
vidad en la resolución de los problemas y apela solapadamente a un 
formato conocido y altamente difundido: el cuento. a su vez, apunta 
a un lector con el que comparte un lenguaje, capaz de interpretar los 
eufemismos y los silencios. de esta manera, sostenemos que recurre a 
una estructura literaria a fin de hacerse creíble y proponer un lenguaje 
que refuerce el valor de verosimilitud de su contenido informativo. 

de la mano de estas consideraciones sostenemos que resulta fun-
damental problematizar su lectura como fuente histórica. de esta 
forma, se necesita advertir y contextualizar sus condiciones de pro-
ducción, a partir de la revisión de algunas menciones que pueden ser 
contrastadas con los testimonios brindados en las diversas causas ju-
diciales. en principio, uno de los mencionados como militante junto 
con el grupo de la escuela malharro, esposo de una de las estudiantes, 
no tenía participación política. también, el informe relata la realiza-
ción de una detención que nunca sucedió, por el contrario, la persona 
se entregó en la Base naval de mar del Plata cuando le fue informado 
que lo buscaban. Por último, afirman haber liberado a una secuestra-
da al día siguiente de su detención, pero nada se dice que a los pocos 
días fue nuevamente secuestrada para terminar a disposición del Pen 
en la cárcel de devoto. entendemos que estos pequeños detalles son 
suficientes para (re)considerar la verosimilitud del texto y, por ende, 
dudar de su contenido de verdad. la necesidad de realizar una lectura 
cuidadosa se vuelve imperiosa frente a un documento producido bajo 
un plan de represión ilegal por parte de agentes estatales en un contex-
to en que el estado atentó clandestinamente contra sus ciudadanos. 

en la actualidad, contamos con extendidos acuerdos sobre las mo-
dalidades de implementación del plan represivo de la última dicta-
dura. como señalamos inicialmente este contempló la centralización 
del comando y la descentralización de la acción a escala territorial. 
esta lógica fue extendida al funcionamiento de la comunidad de in-
teligencia y se propagó en la existencia de comunidades locales. los 
procesos judiciales que alcanzan la represión en la ciudad de mar del 
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Plata y en la región correspondiente a la subzona 15 han refrendado 
la existencia de relaciones de coordinación y/o subordinación entre las 
autoridades de la subzona 15 y los máximos responsables de la Fuerza 
de tareas n° 6.33 en este sentido, las diversas sentencias dictadas en 
la jurisdicción “han subrayado la existencia de, al menos, dos clases 
de vínculos: dependencia funcional temporaria y acuerdos operati-
vos”.34 es decir, la Ft6 articuló acciones conjuntas con otras fuerzas 
emplazadas en la cuadrícula territorial a la que pertenecía y aceptó un 
comando limitado por parte de la autoridad de la subzona 15.

sin embargo, como este trabajo demuestra el comando de la Ft6 
priorizó criterios y objetivos propios por sobre aquellos emanados de 
los niveles superiores de dicha coordinación, tanto en la acción repre-
siva como en la producción de inteligencia. concretamente, destaca-
mos la potente autonomía de las FT6 en la definición de los objetivos 
para el seguimiento, detención, reclusión, y destino de los detenidos. 
en este marco, la producción de inteligencia fue un elemento clave en 
la consolidación de la autonomía respecto de la doctrina que obligaba 
a la ara a operar ofensiva y defensivamente de forma auxiliar al ejér-
cito. la retracción en la circulación de la información producida por 
la agencia de colección de la Ft6 en la región se inscribió en esta lógi-
ca. Finalmente, la complementariedad de escalas previstas por el mo-

33 tribunal oral Federal –ad hoc- de mar del Plata - causa n° 2286 y acumulada 
n° 2283 caratulada “ortiZ, justo alberto ignacio; Pertusio, roberto luis; 
arrillaGa, alberto manuel s/ Privación ilegal de la libertad agravada, impo-
sición de tormentos agravados y homicidios calificados”. Fecha de sentencia 21 de 
diciembre de 2010. 

34 expediente n°33004447/2004 caratulado: “imPutado: Pertusio, ro-
Berto luis y otros s/PriVacion ileGal liBertad aGraVada 
(art.142 inc.1), imPosicion de tortura aGraVada (art.144 
ter.inc.2), homicidio aGraVado P/el conc. de dos o mÁs 
Personas y asociacion ilicita Querellante: asamBlea Per-
manente Por los derechos humanos (aPdh) y otros Vam. 
Poder judicial de la nación, juzgado Federal de mar del Plata n° 3, mayo de 2017, 
Foja 252. elevación a juicio oral de la instancia Base naval n° iV. destacado en 
el original. 
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delo represivo permite observar su capilaridad en un contexto local. 
En la superficie territorial acotada, arrasó con las vidas y los proyec-
tos de un grupo de jóvenes cuyas memorias no se corresponden con 
las caracterizaciones construidas por las agencias de colección. Bajo 
una caracterización construida en el marco del imaginario provisto 
por la doctrina de seguridad nacional en torno al enemigo interno/
subversivo y en función de “desbaratar una célula”, la Ft6 sometió a 
secuestros, vejaciones y torturas a un grupo de activistas estudiantiles. 
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Anexos

Placintara c.o.n 1975: estructura del régimen funcional de 
inteligencia a la directiva del consejo de defensa nro. 1/75 (lucha contra 

la subversión)

Foja 10 (Página 1 de 1)
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memorando 8499 -iFi- n° 26 “esyc”/76: 13 de agosto  
de 1976 (portada)

 


